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Introducción. 
 

Cerca de 40 mil jornaleros migran anualmente del estado de Guerrero, de los cuales 

más de 14 mil pertenecen a la región de la montaña, conformada por  19 municipios 

nahuas, mixtecos y tlapanecos. Debido a sus altos niveles de marginación, la entidad 

es una de las que expulsan un mayor número de jornaleros agrícolas. Un estudio 

sobre la geografía de la marginación de Lourdes Sánchez Muñohierro (2010)- ex 

coordinadora del Programa Nacional de Jornaleros Agrícolas, señala que el 49%  de 

los jornaleros en todo el país proviene de 342 municipios de alta y muy alta 

marginación de Guerrero, Oaxaca, Veracruz, Puebla, San Luis Potosí, Hidalgo, 

Chihuahua y Durango. En este caso el Municipio de Tlapa de Comonfort, en el 

estado de Guerrero en donde un gran porcentaje de la población cuenta con alguna 

porción de tierra comunal que les fue restituida a sus pueblos tras la lucha 

revolucionaria. Sin embargo, la tierra no ha sido suficiente y después de casi 100 

años las políticas agrarias referentes a los programas de apoyo e innovación, los han 

dejado rezagados en comparación con los productores de los estados del norte, 

donde el campo se ha industrializado se cuenta con los mayores subsidios o apoyos 

vía los gobiernos Federal, Estatal y Municipal. Los cuales aportan una gran cantidad 

de presupuesto a las actividades primarias dentro de sus estados y comunidades 

además  poseen el 66% de las hectáreas con irrigación del país. 

La población del Municipio de Tlapa de Comonfort vive en medio de la incertidumbre 

que implica partir a un trabajo sin contrato, la única certeza que tienen los jornaleros 

es el lugar y la actividad que van a realizar. La contratación de los trabajadores 

migrantes se realiza a través de los llamados contratistas, habitantes de las 

comunidades que tienen el contacto directo con los grandes productores y consiguen 

para ellos la mano de obra necesaria con sus vecinos o en otros municipios. Los 

mismos contratistas coordinan la salida de los jornaleros y negocian las condiciones 

de trabajo, a las personas encargadas de esta actividad se les denomina 

mayordomos o contratistas, los cuales cumplen la función de algo así como un 

representante sindical, el cual no vela por su bienestar laboral. 



 

2 
 

Los campesinos del estado de Guerrero que migran cada año y en especial los del 

Municipio de Tlapa de Comonfort, a otros estados son campesinos con tierra. Tras la 

revolución y con la reforma agraria ordenada en la constitución de 1917, las 

comunidades indígenas recuperaron sus tierras. Sin embargo, la propiedad sigue 

siendo comunal, se reparte cada vez mas entre más población y no es suficiente 

para sobrevivir. Ya que es recurrente el fraccionamiento de la misma. 

Al menos 2.8 millones de productores agrícolas poseen lo que los especialistas 

llaman “minifundio”; es decir, un terreno de menos de 5 hectáreas que no es 

suficiente para cubrir las necesidades de sus dueños. De estos según la Encuesta 

Nacional de Empleo (2009), cerca de 17 millones se emplean como jornaleros. El 

resto de la población consigue otro tipo de empleos ajenos al campo o sobrevive de 

las remesas de algún pariente en Estados Unidos. 

En todos los municipios de la región de la montaña es común que las madres de 

familia, los niños o los adultos mayores reciban algún apoyo del Programa 

Oportunidades y en algunas de las casas un anuncio del Programa piso firme cuelga 

como agradecimiento a los cuatro o cinco metros de piso sobre los que posan sus 

pies descalzos los moradores de las casas y si bien esto no ha frenado el rezago 

existente en este lugar ha mejorado las condiciones de vivienda.  

Durante años, la falta de desarrollo productivo en el campo de los estados del sur del 

país ha sido compensada con subsidios sociales. El estado de Guerrero ocupa el 

lugar 13 de los estados con más superficie sembrada en el país. Pero solo aporta el 

2.8% del PIB del sector primario. En cambio, estados como Sonora, cuya superficie 

sembrada representa el 2.63 al nivel nacional, aporta el 5.52% del PIB del sector 

primario. (OCCDE, 2010) 

En este contexto la razón más fuerte por la que los habitantes del Municipio de Tlapa 

de Comonfort deciden dejar su lugar de origen es por la falta de oportunidades y de 

apoyo a la actividad agrícola la cual esperarían que les proporcionara el gobierno del 

estado de Guerrero, vía la dirección de agricultura municipal, de tal modo que el 

papel de los tres niveles de gobierno se vuelva determinante para detener este 

fenómeno, con lo cual la labor del Planificador para el Desarrollo Agropecuario como 
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ente de cambio se vuelve herramienta fundamental en la planificación del cambio e 

instrumentación de los programas gubernamentales, a fin de proveer las 

herramientas y recursos necesarios entre ellos lo aprendido en las aulas y aplicarlo 

en beneficio de los habitantes de dicha región.  

 
Metodología de la Investigación. 

 
a) El método utilizado para esta investigación es el hipotético-deductivo, el cual 

parte del hecho para después observarlo de manera general con el único 

propósito de hacer notar verdades particulares, es decir al ser una 

investigación fundamentada en la observación, se apoya en la concepción de 

lo general a lo particular, permitiendo con ello recopilar información verídica. 

Con la posibilidad de una referencia de investigación de campo, la cual inicia 

con la visita a la zona de estudio las herramientas de investigación utilizadas 

fueron la observación participativa así como proyectar la aplicación de cedulas 

participativas. 

 

b) En la investigación se ha podido describir de manera general en primer 

instancia aquellos fenómenos sociales que obligan a la migración de la 

población en Tlapa, así como conocer y mencionar de manera especifica los 

sitios y trabajos en los que se desempeñan al llegar al lugar destino. 

  

c) Para la elaboración de este trabajo se realizo una investigación documental 

con el fin de elaborar un proyecto de investigación, la cual se obtuvo de la 

biblioteca Vasconcelos y algunos reportajes periodísticos, además de la 

información vertida en SAGARPA, así como en el INM, además de recabar 

información en algunos artículos en Internet, además de realizar una visita de 

campo al municipio en comento, con el fin de recabar información de manera 

directa 
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d) El método utilizado fue participativo lo cual consistió en participar con el 

permiso de la comunidad en los procesos y desarrollo de actividades dentro 

del poblado con el fin de conocer de primera mano los problemas y el porque 

se toma la decisión de migrar del municipio a otros lugares ubicados en el 

norte del país, así como recabar las inquietudes de la población para conocer 

que los orilla a migrar de manera esporádica o permanente a otros lugares de 

nuestro país o de los Estados Unidos. 

Objetivo General. 
 
 Describir las conductas sociales que obligan a los habitantes de Tlapa de Comonfort 

para abandonar sus lugares de residencia así como sus parcelas, conociendo la 

perspectiva social y económica del lugar. Del mismo modo conocer la información 

sobre los programas de gobierno encaminados a contrarrestar este problema 

presente en la comunidad y que es uno de los motivos de esta investigación, lo que 

permita identificar las limitantes por las cuales no se ha reducido el fenómeno de la 

migración que actualmente se agudiza en la zona de Guerrero y en específico en 

Tlapa de Comonfort. 

 
Objetivos Particulares. 
 
Los objetivos particulares se deben definir en tres vertientes importantes, ya que de 

esta manera nos permitirá entender la complejidad de tal fenómeno, con lo que se 

podrá detallar la información que conduzca para aportar soluciones mas promisorias 

y con mayor eficacia para lograr la disminución del proceso de migración que va en 

crecimiento dentro del medio rural en el país y que afecta el desarrollo agrícola 

dentro de esta zona, como resultado del abandono de las parcelas. 

 

1. Analizar  que factores; sociales, económicos o políticos, son los que orillan a la 

población de este municipio a la migración y por consiguiente al abandono de 

sus parcelas. 
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2. Identificar los dos programas propuestos por el  gobierno federal, los que 

resultan más importantes y que establecen las operaciones en los programas 

estatales y municipales que operan dentro de este municipio,  encaminados a 

reducir la migración.  

3. Identificar las reglas de operación de los programas aplicados en la zona y el 

porqué de sus escasos resultados en el combate de este fenómeno social en 

particular. 

4. Aportar de manera sistemática posibles soluciones para reducir el fenómeno 

de la migración, desde un aspecto socio-productivo y de inclusión social. 

 

Hipótesis. 
 
La falta  de oportunidades de desarrollo económico dentro del municipio de Tlapa de 

Comonfort, han obligado a que una gran parte de sus pobladores decida migrar a los 

estados del norte e inclusive a otros países en busca de mejores  condiciones de 

vida, o cuando menos para obtener lo necesario para subsistir, lo cual ha motivado a 

el abandono de las tierras con vocación agrícola en el lugar, derivado de que los 

migrantes encuentran trabajo en otros lugares, lo que ha provocado que  cada vez 

más familias de Tlapa de Comonfort decidan migrar, tanto dentro de nuestro país así 

como traspasar nuestras fronteras hacia los Estados Unidos de Norteamérica, esto 

se ha traducido en la disminución del desarrollo agrícola, económico y social de la 

región. 

Derivado de este análisis la posibilidad de abatimiento de la pobreza y principalmente 

la migración en el municipio, se podría lograr articulando los programas sociales y de 

desarrollo del campo de los tres niveles de gobierno; como es el Federal, Estatal y 

Municipal en beneficio de la población, aunado a ello la propuesta de dos proyectos 

productivos lograría elevar la calidad de vida de los pobladores de la región. 
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Capitulo 1. Marco de Referencia. 
 

Teorías Sobre la Migración. 
La migración es uno de los fenómenos que ha ido cobrando relevancia a través del 

tiempo y no es menos importante en la época actual. A pesar de que es un concepto 

trascendental en un gran numero de personas no existe una definición precisa donde 

aclare cuales son los procesos migratorios y sus características, por su parte la 

UNESCO (2009) define las migraciones como los desplazamientos de la población 

de una delimitación geográfica a otra por un espacio de tiempo determinado o 

definido. Sin embargo, es imprecisa, pues no señala los criterios para considerar que 

es una delimitación geográfica y cual no lo es. Se puede determinar que el proceso 

migratorio inicia con la salida de una persona o grupo de su lugar de origen por un 

periodo prolongado o indefinido (migración). En contraparte ubicamos el 

asentamiento de población foránea en una comunidad determinada (inmigración), 

implicándose dos comunidades la emisora y la receptora. (Migrandi, 1943) 

 

Intentar definir lo que debe entenderse por “migración” puede parecer, como mínimo, 

pleonástico. Al parecer todos sabemos de qué se trata. Sabemos que el término 

pertenece principalmente a la biología y a la zoología y que se refiere al viaje que 

periódicamente realizan algunas especies animales. Pero quizá no todos sepan que, 

en medicina, la migración es la enfermedad por la cual un órgano o un fenómeno se 

desplaza de su sede originaria: por ejemplo, riñón migrante; o que en física sirve 

para indicar  el movimiento de los iones hacia los electrodos en el fenómeno de la 

electrolisis. En todo caso, en el significado que aquí interesa, que es el sociológico o 

demográfico, el termino migración se refiere a los desplazamientos internos que se 

dan en un estado o en un área geográfica, por ejemplo los millones de personas 

provenientes de la región meridional y que, en el curso del siglo XX, se fueron a 

habitar en las regiones del norte de Italia. Me parece que en el uso común 

“migración” es un término genérico con dos especies: la emigración y la inmigración. 

Es decir, se refiere a los movimientos de entrada y de salida en un estado o región 
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determinada. De hecho, en su uso corriente, la “migración” parece indicar el 

desplazamiento “voluntario” de un importante numero de personas que se 

encuentran en condiciones de grave indigencia y que abandonan un estado o región 

en búsqueda de una vida mejor, desde el punto de vista económico en otra parte.  

 

Me he referido a los usos zoológicos, físicos y médicos con la finalidad de subrayar 

que el termino migración no tiene necesariamente connotaciones sociológicas. En 

latín el término solo indicaba el viaje, el paseo, el desplazamiento. También en la 

obra de Cicerón se utiliza como “traslado”, como “metáfora” y, en forma de verbo, 

“migrar”, con el sentido de transgredir, violar las reglas, las costumbres. Tal vez no 

debamos abandonar totalmente estos significados originales porque pueden 

ofrecernos curiosas sugestiones interpretativas. De hecho, esta aparente desviación 

puede ser útil para proponer una (más) plausible definición de migración y de 

migrante que, sin dejar de ser genérica, sea más comprensiva. Esta nueva 

interpretación puede articularse en especies y subespecies más claras que la pareja 

de opuestos limitada al desplazamiento (emigración/inmigración) y que es fuente de 

confusiones en el lenguaje común y periodístico: se llama “migrante” o “inmigrante”, 

indistintamente, a la pobre gente que no es del lugar y se establece como migrante. 

 

Naturalmente, adoptar una definición demasiado amplia conlleva el riesgo de 

confundir al migrante con un viajero cualquiera, con un turista u hombre de negocios. 

Y cualquiera podría ironizar que entre las agencias de viaje y las oficinas de 

inmigración hay una enorme distancia. Para evitar este riesgo, basta con una 

precisión ya implícita en el término latino, la migratio es fatigante, particularmente 

costosa. Temporal o definitiva, la migración implica un viaje incómodo, motivado o 

impuesto por una situación insoportable o, al menos por un malestar evidente, hacia 

una meta incierta y que es “deseable” solo en comparación con el malestar “material, 

psicológico, existencial, etc.) que se quiere o se debe dejar atrás. En pocas palabras, 

no es un viaje de placer, de aventura o de trabajo (a lo sumo puede ser un viaje para 
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buscar trabajo) y, sólo en sentido retórico la migración puede considerarse como una 

elección de vida (elegir implica la existencia de alternativas competitivas). 

Si se acepta este intento de definición es posible realizar una distinción provisoria 

entre cuatro figuras de migrante y/o cuatro tipos de migración antropológicamente 

significativas: a) el emigrante o (inmigrante); b) el prófugo; c) el deportado y; 

revitalizando los significados latinos (la migratio como metáfora y el migrar como 

ruptura de las reglas), d) el “revolucionario” ético y político que realiza un viaje 

peligroso no sólo y no tanto en el espacio sino en el tiempo buscando modificar o 

invertir el sentido del devenir histórico. 

 

La migración no es un fenómeno nuevo, a lo largo del tiempo el mundo ha registrado 

grandes corrientes migratorias y sus razones tienen que ver con aspectos de tipo 

económico, social, religioso y climatológico. Desde su origen las poblaciones han 

emigrado en busca de una vida mejor, el hombre fue nómada en el principio y poco a 

poco se estableció en lugares sobre los que reclamo su derecho de ocupación y sus 

derechos sobre los recursos naturales que ofrecen cada territorio. En un principio 

fueron colonizadores, posteriormente colonos y mas tarde invasores; la etiqueta 

depende del poder con respecto a los pobladores originales y del tiempo transcurrido 

desde la primera llegada. El enfrentamiento entre los pueblos tiene, en sus raíces 

más profundas, la disputa por la posesión de dichos recursos. (Ius Migrandi, 1943) 

 

Para el caso de México la fuerte corriente migratoria de los últimos 30 años de 

México hacia los Estados Unidos obedece a factores básicamente económicos 

relacionados con la falta de oportunidades para una vida digna, un ingreso suficiente 

y una esperanza de mejora económica y social, el deterioro del empleo en el país ha 

sido detonante y esencial en Tlapa de Comonfort, Guerrero para que la movilidad y la 

migración tanto al interior como al exterior del país, los factores más importantes, del 

que se derivan problemas de ingreso insuficientes, pobreza y marginación. La 

precarización del empleo ha crecido notoriamente, lo que significa no solo la 

reducción de salarios reales o poder adquisitivo por los efectos de la inflación, sino 
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también disminución de salarios nominales y prestaciones. Se incrementa la 

subcontratación en condiciones desventajosas y la informalidad se convierte en vía 

de escape para millones de personas que no encuentran una oportunidad digna en el 

sector formal de la economía. 

La marginación de un gran numero de pueblos, trae como consecuencia el grave 

atraso en el desarrollo, registrándose por ende altos índices de pobreza, 

analfabetismo, deterioro de las condiciones de vida de la población, como si ya no 

hubiera expectativas de alcanzar mejores niveles de vida para las poblaciones, 

orillándolos a abandonar sus tierras y optar por la migración. 

La migración es uno de los temas prioritarios en la agenda de muchos países. La 

globalización, las desigualdades de ingreso entre países y los desajustes 

demográficos y económicos contribuyen a la expansión de los movimientos 

migratorios que se presentan en cada lugar en los últimos años, los cuales han 

generado notables beneficios pero también plantean  importantes retos para las 

políticas de los gobiernos.  

Uno de los elementos esenciales para avanzar en la comprensión y la gestión de la 

migración es conocer aquellas condiciones que actúan como detonante de esta 

realidad la cual aparentemente ha tomado como rehén ha aquellas zonas con un 

desarrollo menor y con mínimas condiciones de infraestructura que hacen aun más 

difícil la permanencia de los habitantes en los lugares de origen. (La Jornada, 2009). 

La migración se refiere a la movilización espacial de los seres humanos entre una 

unidad geográfica y otra, por lo cual no es un fenómeno estático y aislado, sino un 

proceso dinámico e interactivo. La distancia geográfica y cultural que separa al 

migrante de sus orígenes es considerablemente mayor en la migración internacional 

que en la interna. Por esta razón los individuos que participan diferencialmente en 

estos dos procesos migratorios que pueden ser estudiados utilizando una misma 

perspectiva, cada grupo deben ser analizados en su propio contexto. 

La migración se ha convertido en un problema real que afecta de manera importante 

a los dos bloques que se encuentran inmersos en esta situación, por un lado los 

lugares que son abandonados o los de origen y por el otro aquellos lugares a donde 
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se dirigen ya que se deberá en el primer caso subsanar las necesidades de mano de 

obra para trabajar en ese lugar y para el segundo caso la necesidad de proveer tanto 

de trabajo como de servicios a los nuevos o recién llegados al territorio. (Salgado, 

2010). 

Para el caso específico de la presencia de los indígenas en las ciudades está ligada 

indiscutiblemente a la migración del campo a la ciudad, como parte del proceso de la 

urbanización e industrialización mexicana. El significado de la transformación que tal 

proceso de industrialización imprimió en la geografía étnica del país durante la 

segunda mitad del siglo XX parece similar a la relatada por los cronistas de la colonia 

novohispana. Sin embargo, no contamos con un balance integral de cual fue el 

impacto de esa transformación en la vida de las poblaciones indígenas y en la vida 

cultural de las ciudades de México. 

En relación a lo mencionado anteriormente algunos de los estudios pioneros sobre la 

migración del campo a la ciudad en México datan de la década de 1960, abordando 

los avatares de la adaptación de los inmigrantes del medio rural a la naciente vida 

urbana. Algo característico de estos estudios es que tratan las migraciones que 

surgen del medio rural aun en zonas con población indígena como campesinos antes 

que indígenas. 

El estudio de Chance (1971) sobre la inmigración mixteca o zapoteca a las ciudades 

productoras de diversas mercancías, ofrece un giro importante por dos razones: 

primero, porque dirige su atención al proceso de adaptación de los inmigrantes a la 

vida urbana y el tipo de urbanismo que experimentan, y segundo, porque utiliza 

categorías étnicas propias de los lugares de origen de los migrantes, esto sin 

desconocer que proceden de economías campesinas.   

Sobre la misma línea de estudio se presenta la adaptación, tras los pasos de Lewis y 

Butterworth, Orellana (1973) realiza un estudio pionero sobre la formación de 

asociaciones pro-pueblos entre migrantes mixtecos residentes en las ciudades de 

México, según la tesis de este autor, no solo la familia vive una transformación, sino 

también la comunidad. El estudio se sitúa en el interés por estudiar el impacto en el 

desarrollo productivo, en la sociedad de los pueblos preindustriales 
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tecnológicamente. Orellana, con base en otro estudio elabora la tesis de que la 

exitosa adaptación de los migrantes en la ciudad, al facilitarles el acceso al empleo, 

la vivienda y la solidaridad comunitaria también permite canalizar inversiones a la 

localidad de origen. 

La migración campo-ciudad. En está aproximación, las migraciones internas 

responden al proceso de industrialización desigual que experimenta México después 

de la mitad del siglo XX. Un estudio de esta aproximación es el de Lourdes Arizpe 

(1975) sobre mujeres indígenas mazahuas y otomíes en la ciudad de México. En su 

modelo conceptual existen tres niveles de análisis: lo micro, meso y macro; no 

obstante, éste ultimo plano tiene un papel explicativo privilegiado en el modelo, toda 

vez que toca el agotamiento de la economía campesina frente a la economía de 

mercado otra de las razones por las cuales se da este proceso de migración en el 

medio rural. 

La literatura sobre la migración indígena se ha documentado prioritariamente la 

migración y asentamiento de los mixtecos, no obstante que se tienen noticias de que 

la inmigración purépecha es de la misma época y que existe una diversidad de otros 

grupos indígenas en las ciudades lo cual hace aun más amplia la información sobre 

el fenómeno de la migración en el medio rural.  

   (Laura Velasco Ortiz, 2007) 

La migración puede terminar en el lugar de destino, en caso que sea definitiva, o 

puede no hacerlo. En este segundo caso, se abre una segunda fase migratoria que 

puede terminar con el retorno a su lugar de origen del antiguo migrante, el cual ahora 

seria considerado retornado, o bien continuar un nuevo movimiento a un segundo 

lugar de destino, este proceso puede repetirse indefinidamente. 

El proceso migratorio está integrado por tres subprocesos analíticamente 

diferenciales: la migración, inmigración y el retorno, implicándose la sociedad de 

origen o emisora, la sociedad de destino o receptora y los migrantes. Cada persona o 

grupo tiene necesidades o intereses propios y en cada etapa del proceso se 

demuestran problemáticas e impactos sociales diferentes. 
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Como se ha mencionado con anterioridad una de las razones o condiciones de la 

desigualdad en la que vive la población en las zonas rurales, es el resultado del nulo 

desarrollo que se ha dado dentro de éstas, ante ello los jóvenes y adultos rurales 

toman la decisión de migrar ya sea del campo a la ciudad, del campo a otro país o 

del campo a otros polos de desarrollo económico, tanto agrícolas como industriales 

migran cíclica, temporal o definitivamente; y con ello buscan mejorar sus ingresos y 

una mejor calidad de vida.  

En el agro, el proceso migratorio surge en tres modalidades que a continuación se 

describen: 

• Migración rural-rural, movimiento de campesinos en el propio sector, fluyen de 

zonas caracterizadas por una agricultura tradicional, donde los vínculos con la 

comunidad y la tierra son fuertes y el alto numero de integrantes de la familia; 

hacia zonas donde se practica una agricultura comercial moderna y con mano 

de obra asalariada. 

• Migración rural-urbana, las escasas fuentes de empleo en el campo producto 

de su descapitalización y la falsa creencia de  los campesinos de que la 

ciudad brinda mejores condiciones de vida y trabajo, incito la migración. 

• Migración rural-internacional, se identifica por establecer movimientos 

permanentes de mano de obra campesina nacional hacia diversas actividades 

realizadas en otro país. 

México es un gran exportador de mano de obra principalmente hacia el país vecino 

del norte y una gran parte de este grupo son los hombres jóvenes rurales. En el país, 

la migración temporal de los trabajadores rurales a Estados Unidos u otros estados al 

interior del país se conoce bajo el nombre de bracerismo en el primer caso y esta la 

inmigración esporádica aquella que ocurre con el inicio de las cosechas en diversos 

estados del país y se representa en el segundo caso y esto afecta… a los hombres 

adultos, con consecuencias importantes para la economía mexicana y la 

transformación de las estructuras sociales tradicionales (Stavenhagen. 1969). 
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En este caso las edades que fluctúan o en las cuales se presenta el fenómeno de la 

migración se tabulan entre los  15 y 24 años, aunque se presentan casos de 

población mayor que presta su fuerza de trabajo en las cosechas en otros estados 

del país ya que se ha logrado encontrar gente con edades superiores a los 50 años, 

en esta relación son los menos ya que enfrentan la discriminación de los contratistas 

o capataces en los centros agrícolas a los que  año con año arriban. 

El enfoque funcionalista tiene como marco de referencia la teoría de la 

modernización, misma que según Oliveira ett-al (1972), postula que los países en 

vías de desarrollo están adquiriendo un estilo de vida moderna como resultado de 

procesos de cambio cultural y social como son: la expansión del analfabetismo, la 

propagación de los medios masivos de comunicación, el alza de los niveles de vida, 

la extensión de los servicios de bienestar social, etcétera. 

De acuerdo con esta teoría, la migración campo-ciudad es el movimiento geográfico 

que corresponde al cambio cultural y transforma a los campesinos o indígenas en 

seres modernos. La migración interna se visualiza como uno de los procesos 

fundamentales de la movilidad social, constituyéndose en el principal del cambio de 

una sociedad tradicional a una moderna. 

La migración rural-urbana en México solamente se puede explicar por la situación 

que presenta como nación subdesarrollada y dependiente. Además, influyen los 

efectos del proceso de industrialización de los países desarrollados en la 

configuración demográfica, espacial y económica de nuestra sociedad y la 

descomposición de la estructura agraria, agravada por la presión demográfica; otro 

factor a considerar es el desequilibrio regional y urbano; es el proceso de 

industrialización impuesto a México por los países centrales.  

La dependencia en la que se encuentra sometido México, tiene su origen en el 

sistema capitalista mundial, cuya razón de ser es la acumulación. Para tal fin el 

sistema capitalista mundial impone una división internacional del trabajo, que se 

manifiesta en la forma en que las naciones dependientes se ven obligadas a la 

producción de materias primas para las metrópolis, a cambio de la importación de 

bienes o productos manufacturados o, como se puede ver de otra forma se traduce 
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en una constante transferencia de excedentes desde los países dependientes hacia 

las metrópolis, lo cual ha frenado el desarrollo industrial ha impedido el florecimiento 

de los mercados de esta manera el subdesarrollo de las naciones proviene de la 

explotación que el imperialismo hace del trabajo y que se mantiene al interior de los 

países dependientes, en un desarrollo desigual.  

Durante décadas, se caracterizó al jornalero como un campesino empobrecido que 

en los tiempos de mala cosecha recurría al trabajo asalariado como forma de 

completar sus ingresos; o bien, como campesino sin tierra que en espera de una 

dotación ejidal o comunal, debía vender su fuerza de trabajo. Actualmente, esta 

concepción se ha modificado. El desarrollo de una económica agrícola comercial y la 

culminación de la reforma agraria ubican al jornalero en otro ámbito, esto es, como 

un agente productivo fundamental en la modernización de la agricultura nacional. 

Misma que demanda una mano de obra especializada y capacitada en las labores 

del hogar para el caso de las mujeres, tendente a una mayor cohesión interna y 

capaz de participar activamente en la solución de sus necesidades. 

En tal contexto, una característica fundamental del agro mexicano es la incorporación 

de un numero creciente de campesinos al trabajo asalariado; quienes se ven 

forzados a salir de las zonas más marginadas del país hacia las regiones agrícolas 

más desarrolladas, en busca de empleo y mejores condiciones de vida. Este 

mercado laboral agrícola se encuentra en un doble transito: el económico-social, que 

atañe al paso de su condición de campesino al de trabajador asalariado, y el físico, 

que consiste en traslado de su lugar de origen a las zonas de trabajo, transito 

mediado por marcados procesos migratorios. 

De un proceso esporádico e individual, la migración ha adquirido un carácter 

constante y familiar, que lo mismo puede tomar una “pendular”, esto es, de su lugar 

de origen a las zonas de trabajo y de vuelta, o “golondrina”, donde se transitan por 

rutas definidas que comprenden diversos mercados de trabajo. Para muchas de las 

familias de jornaleros golondrinos, este proceso es preámbulo de la migración en 

búsqueda de nuevos espacios de vida y de trabajo. 
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La razón fundamental de la migración lo es, sin duda, la necesidad económica de 

quienes lo practican, pues así lo indica el hecho de que 84.21% de los jefes de 

familia y hombres solos, reportados en la encuesta referida, señala que salieron de 

sus pueblos porque en los mismos no hay empleo y por requerir recursos 

monetarios; el restante 15.79% señalo diferentes motivos entre los que se 

encuentran: la ausencia o insuficiencia de tierra y los siniestros en las parcelas, o 

bien, por compromisos sociales o religiosos y conflictos políticos, entre otros, aunque 

estas razones son semejantes entre los mestizos e indígenas, se observa una ligera 

diferencia entre ellos. Pero existe una gran diferenciación la cual radica en que en las 

zonas indígenas el índice de ocupación es más elevado, pero los ingresos que se 

obtienen del mismo son insuficientes para cubrir las necesidades de los trabajadores 

y sus familias. En resumen la migración, considerada como desplazamiento de 

grupos humanos de un lugar a otro de residencia, que esta condicionada, en última 

instancia, por el reordenamiento espacial de las actividades económicas, constituye 

uno de los factores fundamentales del desarrollo de toda la población y en particular 

de la zona de la montaña y del estado de Guerrero. Sus efectos son tales que 

modifican las condiciones demográficas, económicas y sociales de los lugares de 

origen y destino de los migrantes, y no solo por su naturaleza cuantitativa sino 

cualitativa, pues los migrantes son un grupo selectivo en vista de que sus 

características demográficas y sociales (sexo, edad, estado civil) son distintas de las 

de grupos que no migran. En cuanto al aspecto cuantitativo, la intensidad de la 

migración repercute directamente en la tasa de crecimiento de la población, 

afectando también la natalidad y la mortalidad, pues su comportamiento es función, 

entre otros factores, de la estructura de la población según la edad, sexo, estado 

civil, etcétera; además, los cambios generados en los niveles de mortalidad y 

fecundidad inciden nuevamente en el crecimiento de la población (cabrera, 1970). En 

el caso del estado de Guerrero, la intensidad de la migración es tal, que desde 1930 

ocupa el tercer lugar, antecedido por Puebla e Hidalgo. El volumen del flujo 

migratorio crecía inexorablemente hasta 1970, cuando alcanzo su máximo valor y 

para 1980 se observa una merma significativa. 
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Tasa de edades de Migración en Tlapa. 
¿A qué edad se van los jornaleros agrícolas? 

Si se observa la gráfica se podrá ver que la población que migra hacia otros estados 

o países lo hace en mayor número entre los 20 y los 34 años de edad, le siguen los 

jóvenes de entre 15 y 19 años de edad. 

En los menores de 15 años y los mayores de 50 el porcentaje disminuye, lo que 

demuestra que la migración se hace primordialmente por cuestiones laborales. 

Distribución Porcentual de Edades en las que se Presenta la Migración. 

 

Fuente: INEGI. Principales Resultados del Censo de Población y Vivienda (2010). 
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La Crisis del Sector Rural y el Costo Migratorio en México 
 
Ofrecer un análisis sobre las principales características que presenta la migración 

mexicana, vinculada a los mercados de trabajo agrícola, tanto a los Estados Unidos 

como dentro del territorio nacional. Es en ella, donde se expresan con mayor 

violencia las consecuencias que generan, la flexibilidad laboral y la segmentación del 

mercado de trabajo, formas predominantes en la organización de la fuerza de trabajo 

de las empresas globales. En términos sociales, es un campo de tensión y conflictos, 

que mantienen a los trabajadores migrantes agrícolas en franca explotación laboral, 

en condiciones de vida deprimentes, y al margen de los beneficios sociales (salud, 

educación, protección laboral y ejercicio de ciudadanía), con manifiestas y 

recurrentes violaciones a las legislaciones vigentes y de los derechos humanos 

fundamentales. Dentro de los rasgos de los fenómenos migratorios. Interesa 

documentar su carácter histórico y social, y la complejidad y heterogeneidad que 

adquieren, a raíz de la actual crisis económica y social del sector agrícola en México, 

donde la demanda y la oferta de trabajo es el principal mecanismo regulador de la 

movilidad de millones de migrantes jornaleros agrícolas. Movilidad externa e interna 

que es de gran relevancia social y política, debido a las lacerantes asimetrías que la 

caracterizan. 

El impacto negativo de la integración del país a la globalización, ha propiciado la 

ampliación de la brecha de la pobreza en el campo mexicano, lo que ha reforzado el 

desplazamiento de millones de mexicanos provenientes de los sectores rurales e 

indígenas hacia los Estados Unidos (migración binacional) o a otros estados dentro 

del territorio nacional (migración interna rural-urbana y rural-rural) en busca de mayor 

certidumbre en el empleo y más oportunidades para mejorar su calidad de vida. Este 

es un fenómeno económico y social, causado por las desigualdades económicas, 

sociales étnicas y de género, que se han constituido históricamente sobre las 

profundas y estructurales asimetrías que caracterizan a nuestra sociedad mexicana. 

Los diferentes tipos de migraciones conllevan no solo mecanismos de explotación 

laboral y exclusión social, sino en general, la violación sistemática de los derechos 
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humanos fundamentales, de la población migrante, colocándola en condiciones de 

alta vulnerabilidad. 

El fenómeno de la migración, se ha agudizado en los últimos 30 años. Periodo en el 

que se duplico el número de localidades pequeñas. De 100.000 habitantes 

localidades existentes en 1970 para el año 2000 se registraron 196.000 localidades 

de hasta 2,499 habitantes, en su gran mayoría (63%) ubicadas en nueve entidades 

federativas del país: Veracruz, Chiapas, Oaxaca, México, Puebla, Guanajuato, 

Michoacán, Guerrero e Hidalgo (CONAPO, 2004). En el Informe de ejecución 2004-

2005 del Programa Nacional de Población 2001-2005, se  muestra que en el país se 

ha experimentado un crecimiento mayor en el número de localidades pequeñas, 

como resultado de una lógica inversamente proporcional al número de habitantes  

(ha menor cantidad de habitantes, mayor dispersión).  

Otra de las teorías que se toma en cuenta para que la migración sea recurrente es la 

siguiente. A mayor distanciamiento de las ciudades la marginación aumenta “La 

población rural presenta serios rezagos socioeconómicos, mismos que se sintetizan 

en su grado de marginación. Para el año 2000 se estima que 32.5 por ciento de las 

localidades rurales tiene grado de marginación muy alto y 46.5 por ciento alto, con 

una población de 4.1 y 12.4 millones de pobladores, respectivamente, los cambios en 

la composición demográfica y en la distribución territorial de la población estuvieron 

aparejados al proceso de modernización e industrialización del país. Según diversos 

estudios sobre el desarrollo rural en México (López y Flores de la Vega, 1991; 

Hernández, 2003), durante el siglo XX se identifican tres etapas en el proceso de 

transformación del país, que corresponden con diferentes modelos de desarrollo: el 

modelo de desarrollo agrario tradicional, el modelo de desarrollo moderno y el 

modelo agrario asociado a la apertura global. 

Modelo agrario tradicional. Esta primera etapa, abarca desde el comienzo del siglo 

pasado hasta el inicio de la década de los cuarenta, y se caracterizo por la 

importancia que tuvo el sector rural en la economía nacional y en la conformación de 

la estructura demográfica del país: “[…] más del 70% de la población residía en 

pequeñas localidades dispersas por todo el territorio” (Hernández, 2003). 
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Modelo de desarrollo agrario moderno. Esta etapa, comprende desde los años 

cuarenta hasta la década de los setenta. El rasgo más significativo del periodo es la 

vinculación del proceso de industrialización a los sectores más dinámicos del campo 

mexicano, favoreciendo particularmente a la agricultura moderna, la cual comenzó a 

desempeñar un papel muy importante en la economía del país (Warman, 2004). Este 

modelo, fundo un patrón de desarrollo desigual y asimétrico entre el campo y la 

ciudad favoreciendo la concentración de población en las grandes ciudades mediante 

la migración rural-urbana. Lo que a su vez, hizo decrecer a la población rural, hasta 

igualarse proporcionalmente con la población urbana al finalizar los años setenta. La 

modernización favoreció el desarrollo de una estructura económica concentrada en 

unos cuantos polos productivos industriales, y acentúo el efecto nocivo de los 

mecanismos que contribuían al empobrecimiento de los campesinos con el 

consecuente incremento de la pobreza entre los distintos pobladores rurales e 

indígenas que, como consecuencia tuvieron que sostener su reproducción en el 

trabajo de sus parcelas y en salarios temporales como jornaleros al tener que tomar 

la decisión de migrar hacia los Estados Unidos, o a las ciudades o hacia otras zonas 

rurales con mayor desarrollo dentro del país, a fin de complementar los ingresos. El 

modelo de industrialización afecto negativamente al sector rural. 

Modelo agrario asociado a la apertura global. Este modelo comprende desde los 

años setenta a la fecha. Se distingue por el agotamiento del modelo económico 

basado en la sustitución de importaciones y por la modernización agraria, con la 

apertura comercial de las fronteras nacionales y el libre mercado. A partir de los años 

ochenta, se observa un dinámico desarrollo de la agricultura moderna de 

exportación, el uso de nuevas tecnologías en la producción agrícola a la vez que se 

diversifican los destinos migratorios de la población rural y aumenta la migración al 

extranjero. Este modelo de desarrollo hasta hoy sigue siendo el predominante y ha 

tenido un fuerte impacto negativo, particularmente para el campo mexicano. 

El impacto de estos factores de redistribución territoriales, demográficas y 

económicas ha generado una dinámica y compleja realidad migratoria. A partir de las 

dos ultimas décadas, México se ha constituido en uno de los principales países 
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expulsores de mano de obra hacia los Estados Unidos de Norteamérica y en menor 

medida hacia Canadá. Paradójicamente, es un país receptor de fuerza de trabajo, 

proveniente de varios países de Centroamérica (principalmente de Guatemala y 

Sudamérica) grupos que se concentran en la frontera sur. Al mismo tiempo, se 

presenta como una nación de transito obligado, para los migrantes de esas latitudes 

que se dirigen hacia los Estados Unidos y Canadá adicionalmente, como ya 

señalamos también se produce una notable movilidad dada por una amplia red de 

rutas y flujos migratorios rural-urbano y rural-rural dentro del propio territorio nacional.  

La migración interna, al igual que la migración binacional presenta varias aristas de 

análisis. Al analizar sus causas propiamente económicas, encontramos la 

confluencia de dos tipos de necesidades. Por una parte, la escasez de mano de obra 

que enfrenta la empresa agrícola de producción intensiva y por otro lado, la demanda 

de trabajo por parte de los campesinos e indígenas pobres ante las crecientes 

necesidades de empleo en sus regiones de origen. 

Necesidades de oferta y demanda de fuerza de trabajo, que son reguladas en 

función de los distintos niveles de restructuración del sector agrícola, las redes 

sociales y los contextos socioculturales que se conforman en las zonas de atracción 

(Lara y Cartón de Grammont, 2000). La demanda de mano de obra esta en función 

de la diversificación del mercado existente, las redes de intermediarios y el uso de 

nuevas tecnologías, entre otros factores, que influyen en la conformación de zonas 

de atracción de mano de obra temporal. Los complejos empresariales y productivos 

agroexportadores requieren de mano de obra barata para incrementar sus 

ganancias, por lo que estos corporativos crean las condiciones y las vías de acceso 

organizativas para captar la fuerza de trabajo que requieren. 

La persistencia y la agudización de las asimetrías productivas dentro del sector 

agropecuario, las que se expresan en una creciente diferenciación entre un pequeño 

segmento de la agricultura orientada hacia la exportación y la producción 

agroindustrial y otro amplio segmento que utiliza tecnologías tradicionales con muy 

baja productividad y rentabilidad orientada fundamentalmente para el autoconsumo y 

el mercado local. Asimetrías que junto con una serie de factores demográficos, 
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sociales y culturales, han obligado a los pequeños propietarios campesinos y a los 

jornaleros sin tierra a intensificar su búsqueda por el empleo, ocasionando un fuerte 

movimiento migratorio rural-rural (permanente y estacional) dentro del país lo que ha 

dado lugar a la conformación de variados patrones de asentamiento poblacional 

(temporal o definitivo) en algunas regiones rurales. 

Dada la movilidad y la recurrencia de los jornaleros migrantes a un determinado tipo 

de zonas agrícolas se han establecido diferentes rutas migratorias. La primera, es 

conocida como la ruta del Pacifico e inicia en los estados de Oaxaca y Guerrero: en 

este intinerario los trabajadores migrantes se desplazan a los estados de Sinaloa, 

Sonora, Baja California Norte, Baja California Sur, Jalisco y Nayarit como principales 

zonas de atracción. El segundo recorrido, es la llamada ruta del Golfo, donde la 

población migrante sale de los estados más pobres como Oaxaca, Veracruz, Hidalgo 

y Puebla para trasladarse a los estados de Tabasco, Tamaulipas y Veracruz. La 

tercera ruta, es la del centro y presenta movimientos migratorios interregionales que 

abarcan a los estados de San Luis Potosí, Guanajuato, Zacatecas, Durango, 

Coahuila y Chihuahua. La última ruta, comprende los traslados migratorios de 

población indígena (incluyendo a migrantes guatemaltecos).  

Cada uno de los movimientos migratorios que existen en el país (migración 

binacional y migración interna) presentan características específicas: los rasgos 

socio-demográficos de la población que los constituyen son heterogéneas (lugares 

de procedencia, origen social, perfil lingüístico, trayectorias personales en los flujos 

migratorios), aunque sigue predominando la participación de personas que provienen 

de las áreas rurales e indígenas. En las dos ultimas décadas, el perfil de los 

migrantes se ha diversificado y se observa la participación creciente en estos flujos 

de población indígena así como de sectores urbanos en la migración a los Estados 

Unidos. Se registra también, una mayor participación de mujeres y núcleos familiares 

completos, así como la incorporación de niñas y niños al mercado de trabajo 

agrícola, particularmente en el caso de la migración interna rural-rural. 
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Ambos tipos de migración tiene como un importante nicho de trabajo, tanto en 

México como en Estados Unidos, al sector terciario, no obstante la diversificación 

que presenta el mercado ocupacional vinculado a los fenómenos migratorios. La 

restructuración productiva agrícola que se observa con el desarrollo y la 

modernización del sector, ha propiciado cambios en los tiempos y ciclos de movilidad 

y permanencia en las zonas de origen y zonas de destino, ha modificado las rutas 

geográficas para los flujos migratorios así como las regiones de transito y 

asentamiento temporal o definitivo de los migrantes. A la vez, que se han 

consolidado los mecanismos de reclutamiento y traslado, las relaciones y las redes 

sociales que sostienen los procesos migratorios, con la consecuente 

institucionalización de diferentes tipos de dispositivos (formales e informales) que 

permiten la reproducción y el engrosamiento creciente de los contingentes 

incorporados a la migración. 

Un elemento que observan los estudios realizados es el incremento en la magnitud e 

intensidad de la migración no documentada, así como la creciente diversificación de 

los perfiles, las zonas de origen y destino, del mercado ocupacional de mexicanos 

que migran hacia los Estados Unidos. Esto significa, una participación cada vez más 

amplia de población que proviene tanto de los sectores urbano como rural e 

indígena. Se mantiene la expulsión de personas de las zonas tradicionales a la vez 

que se fortalecen nuevas regiones migratorias, se fundan nuevas formas de 

participación política y social de los migrantes binacionales en la vida nacional, se 

identifican diferentes procesos de reconstrucción identitaria y de revaloración 

comunitaria transnacional, mientras se amplían y robustecen las redes sociales que 

abren escenarios migratorios que parecen incontrolables por parte de las políticas 

gubernamentales. 

A pesar de las diferencias entre los diferentes tipos de movimientos migratorios se 

pueden identificar algunos elementos comunes, como son: las grandes expectativas 

por mejorar su economía familiar y por movilidad social; las condiciones adversas de 

carácter económico en sus comunidades de origen (falta de empleo e ingresos 

familiares limitados, entre otros factores): así como algunas similitudes culturales y 
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antropológicos (historia migratoria en los grupos étnicos de origen, la apropiación de 

referentes identitarios durante los procesos de movilidad). En su transito entre las 

zonas de origen y destino enfrentan: altos costos financieros y riesgo en los 

traslados, la violación a los derechos humanos, sociales y políticos; la precariedad de 

las condiciones de vida de los migrantes en zonas huéspedes como en las zonas de 

origen; la desintegración de las unidades domesticas y la recomposición de vínculos 

familiares; la insuficiencia de legislaciones y la poca aplicación de las leyes 

existentes para la protección de los migrantes; la desregulación en las formas de 

contratación y la participación en el mercado de trabajo; y en general, la invisibilidad 

de la que son objeto por parte de las políticas públicas; entre otras muchas 

expresiones de abandono de los estados involucrados regímenes políticos, y por la 

propia sociedad civil. 

En este esquema la decisión de migrar no corresponde única y aisladamente al 

individuo sino a una unidad mayor de pertenencia de este: la familia o el hogar. Es 

decir, que la decisión de migrar se tome en forma colectiva (familia u hogar) permite 

que los riesgos que conlleva el migrar se reduzcan o compartan; de esta forma 

también se espera que los ingresos del hogar se maximicen. Se crea, en cierta 

medida, una división del trabajo dentro del núcleo familiar que permite a los 

integrantes más aptos migrar y a los integrantes que corren mayores riesgos en el 

desplazamiento quedarse y cumplir en parte funciones que antes correspondían al 

individuo que migró. 

De acuerdo con otra visión acerca de la migración el marco histórico-estructural, 

según Arango, la cual plantea que las migraciones son el producto histórico de un 

orden capitalista internacional compuesto por un núcleo de países industrializados y 

una periferia cuya estructura interna permanece subdesarrollada. Es decir, que el 

desarrollo de los primeros países que demandan mucha mano de obra se hace a 

costa del atraso y de la posición subsumida de los segundos que no les permite 

desarrollarse y por lo tanto crear sus fuentes de empleo locales. 

 



 

24 
 

A través del paso del tiempo la migración tiende a estabilizarse, según sugieren la 

teoría de redes, de causalidad acumulada y el papel que juegan las instituciones. La 

estabilidad a lo largo del tiempo y el espacio permite identificar sistemas estables de 

migración internacional y también, por que no, de migración interna. Los sistemas 

migratorios que se crean se caracterizan, además de los movimientos de gente, por 

intercambios relativamente intensos de capital y bienes, sin embargo estos 

intercambios varían en su intensidad de acuerdo a las regiones involucradas. 

En términos generales el asunto de la migración es explicado en relación a la 

población y a los recursos que ésta necesita para subsistir. Desde la teoría 

malthusiana las corrientes migratorias son consideradas como consecuencia natural 

del crecimiento de la población, es decir que los excedentes de la población, que no 

encuentran acomodo dentro de la estructura rural se movilizaran hacia las ciudades. 

Por otro lado, desde la visión marxista el argumento central, respecto a la migración, 

es  la incapacidad del sistema económico capitalista para absorber el excedente de 

población lo que genera la migración del campo a la ciudad. Parecería que desde la 

primera visión, la maltusiana, el asunto de la migración recae en la decisión de la 

población, que al no satisfacer sus necesidades en el lugar (el campo) busca 

lograrlas en otro (la ciudad). Esto es que la presión demográfica sobre los recursos 

provoca la movilización de la gente. Por otro lado, desde el marxismo la 

argumentación va en sentido de que la penetración del modo de producción 

capitalista en el campo genera una ruptura en las formas tradicionales de producción, 

es decir el sistema penetra, destruye y por consecuencia, genera que la población no 

logre satisfacer sus necesidades por lo que busca alternativas para ello, la migración 

es una de ellas. Con ello las ciudades se alimentan de mano de obra barata 

proveniente del campo, cabe señalar que no toda la población migrante se ocupa en 

las actividades económicas estables, por lo general tienden a insertarse en 

actividades económicas marginales. Por un lado parece que el fenómeno es una 

simple asignación de recursos que no logra cubrir a todos debido a la presión 

demográfica, por otro lado se atribuye el fenómeno a una situación estructural del 

sistema económico. 



 

25 
 

En este caso ni la asignación de recursos con una visión más de economía clásica, 

ni las condiciones estructurales con un entendimiento de fenómeno más en la veta 

marxista, logran responder por si solos el por qué no todas las personas del campo 

migran a las ciudades, es decir que la migración es un proceso selectivo, donde lo 

económico juega un papel importante pero no el único, así variables como el sexo, 

los años escolares cursados, el origen étnico y la edad  son aspectos que influyen en 

la selectividad del proceso migratorio. 

Un acercamiento a la migración indígena se da a través de los estudios que se han 

hecho sobre la migración rural-urbana1. Así, Arizpe retoma a Hauser, Singer, Muñoz 

y Oliveira para decir que las condiciones que provocan la expulsión de migrantes en 

las áreas rurales, en este caso América Latina, son, por un lado, la concentración de 

la propiedad de la tierra en grandes latifundios; también la mecanización y 

comercialización de la agricultura que deja en la indefensión técnica a los pequeños 

productores que no pueden competir en un mundo donde los procesos agrícolas 

también se globalizan, esta indefensión genera un estancamiento económico en un 

sector de la población agrícola. Por ultimo, otra de las condiciones que provocan la 

expulsión de migrantes es la falta de creación de ocupaciones alternativas que no 

rompan con la dinámica social de las zonas rurales. La concentración de la 

propiedad de la tierra, el acaparamiento de ésta y la falta de ocupaciones alternativas 

para la gente de la zona dentro del mismo espacio geográfico, aunados estos 

factores a la presión demográfica sobre la tierra provocan que el numero de 

trabajadores rurales no tenga ocupación en la agricultura y que busquen acomodo 

económico en las ciudades como lo menciona (Arizpe, 1978:29). En este sentido las 

ciudades aparecen como una válvula de escape para la población que habita en 

áreas rurales (donde habita la población indígena). Sin embargo la llegada a las 

ciudades no implica que se inserten en actividades económicas donde el trabajo no 

calificado tiene mayor peso. 

 
                                                   
1 La teoría de la modernización plantea que las migraciones son una consecuencia y se producen en el marco de 
un proceso de transición de una sociedad tradicional a una sociedad urbana y moderna, es decir, la migración 
rural-urbana es parte de ese proceso. 
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En México las condiciones que provocan la expulsión de población indígena de las 

áreas rurales son similares. Nolasco menciona que la población migra de zonas 

deprimidas hacia zonas comparativamente más desarrolladas (Nolasco, 1986:6). Es 

decir lugares con baja concentración de capital a lugares con alta concentración de 

capital. Mismo argumento que ofrece Arizpe en el sentido que la migración se debe a 

la gran centralización de la inversión de capital para crear industrias. El proceso de 

industrialización en México, entre los años cuarenta y cincuenta, produjo una 

movilización de la población del campo (incluyendo a la población indígena) a la 

ciudad. Es decir, la concentración del capital en la industria generó que ésta se 

volviera atractiva para la población rural (además que era necesario el “subsidio” de 

la población rural a la industria). Sin embargo, a partir de la década de los setenta la 

movilización de las personas del campo a la ciudad no se daba ya porque la industria 

fuera atractiva para la población rural sino más bien por las condiciones precarias de 

vida en su lugar de origen, por el abandono del campo, por la caída de los precios de 

productos agrícolas que provocaron que la población buscara alternativas para su 

subsistencia y reproducción, la alternativa para muchos ha sido la migración interna o 

internacional.  

Para Bartolomé, “Barabas”, “Arizpe”, “Molina” y “Valdés” entre los factores que 

provocan la migración indígena están las condiciones económicas, la presión 

demográfica sobre la tierra, la creación de zonas de concentración de capital basado 

en la industrialización del país, el abandono del campo, todos estos factores 

estructurales provocan que la población indígena, aunque no solamente ésta, busque 

alternativas ante la situación que padecen. Las palabras de Atilano, citado por Cea, 

describen de forma tajante la situación: 

“la migración se convierte en un síntoma de los desequilibrios regionales en el 

desarrollo económico a escala nacional e internacional y se define como una 

estrategia de sobrevivencia del indígena campesino, en donde el destino de los 

migrantes es subsumirse al capital como trabajador asalariado” (Cea, 2004:123). 

Es decir, la migración como una nueva forma de reproducción de la unidad familiar, 

la migración como una estrategia de sobrevivencia. 
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“Nolasco” menciona que en México el fenómeno de migración indígena comienza a 

visualizarse a partir de los años sesenta y de forma más acentuada en la década de 

los setenta, la población indígena se ha venido incorporando a las corrientes 

migratorias internas e internacionales (Nolasco, 1986:3). Según el Instituto Nacional 

de Estadística y Geografía (INEGI), para el año de 2010 las entidades que expulsan 

más migrantes indígenas son; Baja California, Guerrero, Durango, Baja California 

Sur, Oaxaca, Hidalgo, Zacatecas y Michoacán de Ocampo, si bien es cierto que 

Zacatecas presenta una alta taza de migración esta se desarrolla a nivel 

internacional predominantemente es decir a los Estados Unidos de Norteamérica. 

En resumen, el proceso de industrialización que vivió el país a mediados del siglo 

pasado, en un principio, absorbió la mano de obra rural (entre ella mano de obra 

indígena). Ya en los años setenta se comienza a resentir da manera negativa a los 

movimientos de población del campo a la ciudad en la medida que los centros 

urbanos no consiguen absorber a la totalidad de la población migrante. Cabe señalar 

que al mismo tiempo que el campo subsidia con mano de obra, insumos baratos e 

inclusive divisas, este sector fue paulatinamente abandonado en cuanto a apoyos de 

inversión. El abandono del campo provoca que la migración hacia las ciudades, más 

que de atracción sea de expulsión y, eso aunado a la decreciente absorción de mano 

de obra en las ciudades pone en una situación complicada a la población indígena, 

es decir quedan indefensos en un contexto social y cultural ajeno a ellos. Por esto, la 

migración de la población indígena a las ciudades, producto de un esquema de 

desarrollo económico que obliga a esa alternativa, ha propiciado que la cuestión 

indígena ya no sea asunto meramente rural, sino que, también, es un asunto de las 

ciudades. 

La migración es un proceso que reestructura las relaciones sociales y la identidad de 

la población indígena. Las nuevas relaciones sociales se dan en espacios ajenos a 

esta población. Si tomamos en cuenta que la población indígena no tiene las mismas 

particularidades, es decir, existe una diversidad étnica y cultural en cada grupo, 

entonces los procesos de migración indígena tienen causas específicas. Los 
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destinos, volúmenes, flujos migratorios, distancia, temporalidad, ciclos y las 

actividades por desarrollar en los lugares de atracción son distintos. 

Hace más de diez años, el Instituto Nacional Indigenista registraba diversos factores 

que explicaban el crecimiento de la migración indígena: razones ecológicas, 

conflictos diversos relacionados con la tenencia de la tierra, disminución de los 

precios de los productos agrícolas, hasta factores asociados con procesos sociales 

de expulsión, falta de servicios, conflictos religiosos y la propia presión demográfica. 

Muchos de estos factores prevalecen en las comunidades indígenas del país, 

destacando “los tiempos muertos en el ciclo agrícola de temporal” que se han 

convertido en un factor de expulsión migratoria entre todos los grupos indígenas del 

país, al igual que la “baja demanda de algunos productos artesanales”. La carencia 

de capital y, sobre todo, la obtención de un ingreso más alto, constituyendo las 

motivaciones más fuertes de la expulsión migratoria en las regiones indígenas de 

México. (INI, La Migración Indígena en México, 2003) 

Las actividades económicas de la población indígena migrante están claramente 

diferenciadas por los mercados laborales. Así, por ejemplo, mientras los jornaleros 

agrícolas y los trabajadores de las industrias agro-exportadoras se concentran en el 

noreste del país, principalmente en Baja California, Sonora y Sinaloa, el contingente 

de migrantes que se desempeñan en la industria de los servicios ha aumentado en 

los polos de desarrollo turístico como son Acapulco en Guerrero, y Cancún y la 

Riviera Maya en el estado de Quintana Roo; Chiapas, Hidalgo, San Luis Potosí, 

Nayarit, Oaxaca y Veracruz concentran a los indígenas migrantes que laboran en las 

cosechas de tabaco, caña de azúcar, café, plátano y cítricos. 

Un ejemplo extraordinario del crecimiento abrumador de la población migrante, 

indígena y no indígena, se presenta en el estado de Quintana Roo, asociado al boom 

económico y demográfico de Cancún y la Riviera Maya, que han definido a este 

estado del sureste mexicano como la principal entidad de atracción migratoria en 

todo el país. 
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La tradición indigenista en México ha priorizado, con relativa justificación, una 

concepción territorial de las identidades indígenas, concepción que ha estado 

asociada, en lo esencial, con los ámbitos tradicionales de las comunidades 

ancestrales. En esta perspectiva, la paulatina urbanización de la población indígena 

planteaba retos analíticos que ponían en tela de juicio el estatus mismo de la 

identidad indígena. La población indígena que comenzó a establecerse en las 

distintas ciudades del país. 

Si bien seguía conservando fuertes lazos con sus lugares de origen, busco integrarse 

a los medios urbanos con el fin de obtener los beneficios que en un principio 

motivaron la salida desde sus comunidades. 

Entre las causas fundamentales que generaron la migración de cientos de indígenas 

destacan: 

• El cambio de modelo económico que implico privilegiar una economía de 

mercado sobre la campesina. 

• Excesiva parcelación y deterioro de recursos naturales. 

• Migración masiva de los estados del norte hacia los Estados unidos de 

Norteamerica, con el Programa Bracero lo cual implico la incorporación de 

mano de obra indígena a los campos agrícolas del centro, norte y noreste del 

país. 

• Desempleo y en consecuencia falta de alternativas económicas. 

• Caída en los precios de los principales productos agrícolas (café, henequén, 

azúcar, tabaco, cacao, tomate, entre otros). 

• Baja demanda de productos artesanales. 

• Conflictos interétnicos. 

• Conflictos religiosos. 

• Desastres naturales. 

• Tiempos muertos del ciclo agrícola. 

• Falta de servicios en las comunidades indígenas (salud, educación e 

infraestructura). 
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La población indígena migrante no es nueva en la historia migratoria del país. Sin 

embargo, esta migración ha aumentado considerablemente en los últimos años, 

especialmente a partir de la década de los ochenta. La región sur-sureste de México, 

zona que concentra la mayor parte de la población indígena del país, ha venido 

emergiendo como la nueva región “expulsora” de México. Los migrantes que 

provienen de esta región no solo se trasladan ahora hacia diferentes ciudades del 

país, sino que han alcanzado importantes cifras en los Estados Unidos. Los estudios 

migratorios confirman estas tendencias, de manera que últimamente la migración 

indígena ha comenzado a recibir una atención diferenciada dentro de los marcos 

conceptuales y las prioridades de la investigación social. Algunos estudiosos vienen 

proponiendo la necesidad de realizar estudios binacionales sobre el fenómeno 

migratorio. Consideramos que el diseño de la política pública en materia migratoria 

también debiera contemplar los distintos escenarios y destinos de la población 

migrante 

De los estados que componen la región sur-sureste, Chiapas, Veracruz y Yucatán 

concentran al 47% de la población indígena del país si bien los números absolutos 

son reveladores, las cifras porcentuales son aún más significativas, siendo Yucatán 

la entidad que tiene el mayor porcentaje de población indígena con relación al total 

de la población estatal.* 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   
* Fuente: Indicadores Socioeconómicos de los Pueblos Indígenas de México, 2002, INI, UNDP, CONAPO. 
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CAPITULO 2: Ubicación Geográfica del Estado Guerrero y Tlapa de Comonfort 
Guerrero. 
Localización General.  
 
El Estado de Guerrero (ver mapa 1, pagina siguiente), esta situado al sur de la 

Republica Mexicana, se localiza totalmente en la zona tropical entre los 16° 18’ y 18° 

46’ de latitud norte y los 98° 03’ y 102° 12’ de la longitud oeste limita al norte con los 

estados de México, Morelos, Puebla y Michoacán; al sur, con el océano Pacifico. 

El estado tiene una extensión territorial de 63,794 kilómetros cuadrados que 

representan el 3.2% de la superficie total de la republica mexicana su forma es 

irregular la mayor anchura es de 222 kilómetros y su mayor longitud es de 461 

kilómetros; su litoral es de 500 kilómetros aproximadamente (INEGI, 2010). 

Orografía. 

El estado de Guerrero es sumamente montañoso, escarpadas serranías y profundos 

barrancos lo atraviesan en todas las direcciones. En efecto la Sierra Madre del Sur, 

así como las derivaciones son muy accidentadas, escasean las planicies y se 

desconocen por completo las mesetas (INEGI, 2010). 

Clima. 

En la determinación del clima, de acuerdo con la teoría de Koppen, intervienen dos 

fuerzas elementos y factores de clima entre del clima entre los primeros destacan por 

su importancia la temperatura y la precipitación pluvial, las corrientes de aire y la 

humedad atmosférica, en Guerreo el 82% del estado cuenta con un clima cálido 

subhúmedo, el 9% es seco y semiseco, el 5% templado subhúmedo, el 3% cálido 

húmedo y el 1% es templado húmedo (INEGI, 2010). 

La temperatura media anual es de 25°c, la temperatura mínima promedio es de 18°c 

y la máxima es de 32°c, las lluvias se presentan en verano, en los meses de junio a 

septiembre, la precipitación media del estado es de 1200 mm anuales. El clima cálido 

favorece el cultivo de frutas como mamey, mango zapote y cítricos.  
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Mapa 1. 

 
 
Fuente: creación propia, generada en ARGIS. 
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Localización Estatal de Tlapa. 
El municipio de Tlapa de Comonfort (ver mapa 2, pagina siguiente) se ubica al 

noreste de la capital del estado de Guerrero; en la región “montaña” se localiza entre 

los paralelos 17° 30’ y 17° 40’ de latitud norte y los 98° 27’ y 98° 47’ de longitud oeste 

respecto del meridiano de Greenwich. Sus colindancias municipales son: al norte, 

Cualac y Huamuxtitlán; al sur, Atlamajalcingo del Monte y Xalpatlahuac; al oeste 

Atlixtac y Copanatoyac y al este, Alcozauca de Guerrero, Alpoyeca y Tlaixtaquilla de 

Maldonado. Su extensión territorial es de 1,054.0 kilómetros cuadrados que 

representan el 12.2% de su similar regional y el 1.6% de la estatal. 

Los recursos hidrológicos están integrados básicamente por el río Tlapaneco, 

tributario del Río Balsas; existen arroyos tributarios del Tlapaneco como el Atentli y 

La Montaña. 

Los climas predominantes son del tipo subhúmedo cálido y semicalido, con una 

temperatura media anual de 24°c. El régimen de lluvias se presenta en los meses de 

junio a septiembre, con una precipitación media anual de 900 milímetros. 

Su orografía esta integrada en un 70% por zonas accidentadas, las zonas 

semiplanas ocupan un 20.0% de la superficie y las planas abarcan el 10.0%. Entre 

sus elevaciones destacan los cerros Mazatepec, Mirador, Colorado, Chimaltepec; 

potrero, La Cruz, entre otros. 

Características Socioeconómicas en Tlapa de Comonfort. 
Actividades primarias cultivos: 

Alfalfa Verde 

Chile Verde 

Frijol 

Maíz Grano 

Cría de Animales: 

Porcinos 

Ovinos 

Gallináceas 

Guajolotes 
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La mayoría de estos animales, se crían tanto para el autoconsumo, así como para u 

venta en canal dando un total de 563 toneladas, según el INEGI hasta el 2010. 

Producción de Leche: 

Bovino 

Producción de huevo para plato: 

134 Toneladas  

Población Total por Género. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Población total mujeres 
Guerrero 

   Tlapa de Comonfort 
  Unidad de 

medida: 
    

   
   

   Periodo Valor Fuente Nota 

2010 42436 

Instituto Nacional de 
Estadística y 

Geografía.  INEGI.   
Censo de Población y 

Vivienda 2010.   

La información es 
censal y está referida 

al 12 de junio de 
2010. 

2010 42436 

Instituto Nacional de 
Estadística y 

Geografía.  INEGI.   
Censo de Población y 

Vivienda 2010.   

La información es 
censal y está referida 

al 17 de octubre del 
2010. 

2010 42436 

Instituto Nacional de 
Estadística y 

Geografía.  INEGI.   
Censo de Población y 

Vivienda 2010.   

Incluye a la población 
estimada, la cual 

corresponde a las 
viviendas sin 

información de 
ocupantes. 
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Población total hombres   

Guerrero    

Tlapa de 
Comonfort 

   

Unidad de 
medida: 

   

   
    

Periodo Valor Fuente Nota 
2010 38983 Instituto Nacional de 

Estadística y 
Geografía.  INEGI.   

Censo de Población y 
Vivienda 2010.   

La información es 
censal y está referida 

al 12 de junio de 
2010. 

2010 38983 Instituto Nacional de 
Estadística y 

Geografía.  INEGI.   
Censo de Población y 

Vivienda 2010.   

La información es 
censal y está referida 

al 14 de febrero del 
2010. 

2010 38983 Instituto Nacional de 
Estadística y 

Geografía.  INEGI.   
Censo de Población y 

Vivienda 2010.   

La información es 
censal y está referida 

al 17 de octubre del 
2010. 

 
 
Tipo de vivienda. 
 
Vivienda. Existen en el municipio 8411 viviendas en las cuales en promedio habitan 
4.09 personas en cada una; el material utilizado para su construcción en techos, 
paredes y pisos es de losa de concreto, tabique, block, ladrillo, piedra, cemento o 
firme. 
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Mapa 2. 

 

Fuente: Creación Propia Generada desde INEGI, 2012 
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 Los Distintos Tipos de Migración en México. 
Los cambios de residencia de la población mexicana que implican un traslado a otra 

entidad federativa han adquirido relevancia durante el presente siglo, por los 

diferentes niveles de desarrollo socioeconómico del país. Esta situación ha dado 

lugar a múltiples desplazamientos de la población que vive en zonas carentes  de 

recursos económicos o donde son escasos los medios para satisfacer las 

necesidades esenciales de los habitantes, como es el caso de Tlapa, hacia zonas 

con un mayor desarrollo en las que pueden encontrar alguno de los satisfactores 

buscados.  

En México se presenta además una característica particular: su vecindad con el país 

más rico del orbe, los Estados Unidos de Norteamérica, que desde el siglo pasado 

ha sido un polo de atracción para la población mexicana.  

La conjugación de los elementos señalados ha dado lugar a que, en nuestro país, se 

presente una amplia gama de movimientos de población tanto al interior del país 

como hacia el exterior. Se han registrado migraciones al interior del país como es el 

caso que nos ocupa, estas suceden de zonas rurales atrasadas hacia zonas rurales 

desarrolladas; de zonas rurales a urbanas. Las combinaciones de todos estos 

movimientos han sido múltiples, presentándose tanto los desplazamientos realizados 

del medio rural a un medio semi-urbano para pasar después a la gran urbe; como del 

medio rural a uno urbano y pasar después al extranjero, ubicándose allá en el campo 

o en las ciudades. Los movimientos de la población al interior del país son tan 

diversos que no necesariamente implican el paso de una división familiar. (Chávez, 

1999). 
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La Migración Interna Temporal. 
Poco se conocen las características generales de la migración temporal en México. 

Las corrientes más importantes son aquellas que se dirigen a las actividades de la 

construcción en las grandes ciudades o en zonas recientes de expansión, así como 

la población que realiza algunas tareas específicas en zonas agrícolas demandantes 

de fuerza de trabajo.  

Del primer tipo de población que se dirige a las grandes ciudades casi se desconoce 

todo lo referente a magnitud, dirección, procedencia, temporalidad, composición por 

sexo y edad, etcétera, pero su presencia se vuelve importante cuando comienza a 

exigir los servicios indispensables para su vivienda. 

El segundo grupo poblacional que trabaja en  las zonas agrícolas, estos es los 

jornaleros agrícolas migrantes, poco tratado en épocas pasadas, ha cobrado 

relevancia, y ya se tiene una estimación de su magnitud y de algunas de sus 

características generales.  

Actualmente ya se conocen las zonas agrícolas del país que demandan esta fuerza 

de trabajo; los cultivos que en ellas se explotan, así como su temporalidad, las 

entidades federativas de donde salen los trabajadores para ir a los campos agrícolas 

y algunos rasgos distintivos de estos grupos migratorios, como su estructura por 

sexo y edad, composición familiar, duración de la migración, condiciones de salud y, 

en general, sus condiciones de vida y trabajo.  

Para finales de los ochenta, alrededor de 4.5 millones de personas se clasificaron 

como jornaleros agrícolas, la mayor parte de los cuales son migrantes, sin saber 

exactamente su magnitud, también se conoce que la Región Noreste, que 

comprende Baja California, Sonora y Sinaloa, ocupa el primer lugar como receptora 

de jornaleros agrícolas y concentraba, a inicio de los ochenta, un poco más de tres 

quintas partes del total de migrantes, lo que en términos absolutos es cerca de medio 

millón de trabajadores en dicha región. 

 



 

39 
 

El programa de atención a jornaleros agrícolas, dependiente de la Secretaria de 

Desarrollo Social, estiman que anualmente la región de la montaña expulsa entre 10 

y 15.000 jornaleros durante el ciclo migratorio (SEDESOL, 2010). Sin embargo, cifras 

el centro de derechos humanos de la Montaña Tlachinolan (CDHMT, 2010) señalan 

que son arriba de 50.000. La realidad supera las estadísticas, y la región de la 

montaña se encuentra mas despoblada.  

Estos datos reflejan algo relevante en esta migración, que para alcanzar este número 

de personas tan importante, se considera migrar con las familias completas (y a 

veces comunitario), incorporando en ello un amplio porcentaje de mujeres y menores 

de edad. En interpretación de lo dicho por lo pobladores de Tlapa, “el pinche campo 

no hace diferencia entre mujer, hombre o niño”, para lo cual se recibe según ellos las 

misma paga, las mimas condiciones de trabajo y toda la familia tiene que participar 

en la actividad laboral de la familia. (Creación propia, en opinión de lo mencionado)  
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Condiciones de Vida de los Migrantes Tlapanecos. 
Los estudios recientes sobre el trabajo jornalero en México han destacado las 

condiciones de vida y particularmente las condiciones de salud de los migrantes 

agrícolas temporales, lo que resulta muy importante porque muestra sus deterioradas 

condiciones de vida. Así por ejemplo, en el estudio sobre los efectos de la aplicación 

de los plaguicidas en la salud de cortadores de tomate en Morelos (Herrera, 1996), 

se observa que entre los trabajadores agrícolas migrantes el contacto con los 

envases de los plaguicidas guardados en los almacenes donde duermen, así como la 

baja frecuencia de aseo personal, combinada con una alta desnutrición, producen 

una probabilidad mayor de intoxicación. A pesar de ésta y otras evidencias sobre las 

condiciones de trabajo y de vida de este grupo poblacional, muy poco se ha realizado 

en términos de políticas públicas que propicien una mejora en las condiciones de 

vida. (Chávez, 1999).   

La región de Tlapa en donde se encuentran poblaciones hablantes de cuatro lenguas 

indígenas, ha sido caracterizada como expulsora de población, misma que migra 

hacia las ciudades,  los campos agrícolas o en algunos casos a Estados Unidos -al 

no encontrar empleo local por la escasez de tierras productivas y por el deterioro de 

sus recursos. Se trata de una región maicera donde se produce para la 

autosubsistencia y  para el comercio local a pequeña escala. Constituye una de las 

regiones donde no se ha invertido en obras de infraestructura y en servicios públicos, 

pues al haber extraído gran parte de sus recursos naturales como pudieran ser los 

bosques, su importancia económica ha disminuido, quedando como un reservorio de 

fuerza de trabajo. Algunos de los municipios que convergen a Tlapa y donde se 

encuentra población, registran actualmente los más altos índices de marginación del 

país, situación que ha sido determinante también para que la migración haya crecido 

en la última década del siglo XXI, para situarlo en la actualidad que se requiere. 
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Mapa e información de los estados receptores de los migrantes. 

 
Creación propia, con imagen satelital de INEGI, 2013. 

En la imagen se presenta los 5 estados de la republica mexicana que son zonas 

receptoras de los migrantes tlapanecos y sus familias, en estos sitios la mayoría de 

los migrantes cuentan ya con predilección por ciertos sitios de producción, los cuales 

pueden ofrecer mejores sueldos.   

El siguiente es un cuadro comparativo de los estados receptores, municipios que 

ofrecen trabajo a los tlapanecos y cultivos producidos. 

ESTADO ZONA PRODUCTIVA TIPO DE CULTIVO 

 

 

 

SINALOA 

Ahome, Angostura, 

Badiraguato, Choix, 

Concordia, Cósala, 

Culiacán, El Fuerte, Elota, 

Escuinapa, Guasave, 

Mazatlán, Mocorito 

Aguacate, alfalfa verde, 

algodón hueso, berenjena, 

cacahuate, calabacita, 

cártamo, caña de azúcar, 

cebolla, chícharo, chile 

verde, ciruela, coco fruta, 
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Navolato, Rosario, 

Salvador Alvarado, San 

Ignacio y Sinaloa. 

ejote, elote, fresa, frijol, 

girasol, guayaba, 

hortalizas, limón, maíz 

grano, mandarina, mango, 

naranja, papa, papaya, 

pepino, sandia, sorgo 

escobero y jitomate. 

 

 

 

 

SONORA 

Aconchi, Agua Prieta, 

Álamos, Altar, Arivechi, 

Arizpe, Atil, Bacadehuachi, 

Bacanora, Bacerac, 

Bacoachi, Bacum, 

Banamichi, Baviacora, 

Bavispe, Benito Juárez, 

Benjamín Hill, Caborca, 

Cajeme, Cananea, Carbo, 

Cucurpe, Cumpas, 

Divisaderos, Empalme, 

Etchojoa, Fronteras, 

General Plutarco Elías 

Calles, Granados 

Guaymas, Hermosillo, 

Navojoa y San Luis Río 

Colorado. 

Aguacate, ajonjolí, alfalfa 

verde, algodón hueso, 

apio, berenjena, brócoli, 

cacahuate, calabacita, 

calabaza, cártamo, 

cebolla, chabacano, 

chícharo, chile verde, 

cilantro, ciruela, cítricos, 

col (repollo), col de 

bruselas, coliflor, durazno, 

ejote, elote, esparrago, 

espinaca, frijol, frutales 

varios, granada, haba, 

hortalizas, lechuga, limón, 

maíz grano, mandarina, 

mango, manzana, melón, 

naranja, nopalitos, nuez, 

papa, pepino, pera, 

persimonio, quelite, 

rábano, remolacha 

azucarera, sandia, sorgo 

en grano, soya, tomate 
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rojo (jitomate), tomate 

verde, toronja, trigo, uva y 

zanahoria,  

 

BAJA CALIFORNIA 

Ensenada, Mexicali, 

Playas de Rosarito, 

Tecate y Tijuana. 

Acelga, aceituna, 

aguacate, albahaca, 

alcachofa, alfalfa verde, 

algodón hueso, apio, 

avena grano, berenjena, 

betabel, calabacita, 

calabaza, cebada, cebolla, 

chile verde, cilantro, col 

(repollo), col de bruselas, 

coliflor, durazno, ejote, 

elote, esparrago, 

espinaca, frambuesa, 

fresa, frijol, girasol, 

guayaba, haba verde, 

lechuga, limón, maíz 

grano, mandarina, 

manzana, melón, menta, 

mostaza, naranja, 

nopalitos, nuez, papa, 

pepino, pera, perejil, 

quelite y rábano. 

 

BAJA CALIFORNIA SUR 

Los Cabos, Comondu, 

Loreto, Mulege y La Paz. 

Aceituna, aguacate, ajo, 

albahaca, alfalfa verde, 

berenjena, brócoli, 

calabacita, calabaza, 
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camote, cártamo, cebolla, 

chícharo, chile verde, 

cilantro, ciruela, cítricos, 

col (repollo), dátil, ejote, 

eneldo, esparrago, fresa, 

frijol, frutales varios, 

garbanzo grano, guayaba, 

hierbabuena, higo, 

hortalizas, jícama, 

lechuga, limón, maíz 

grano, mango, melón, 

menta, naranja, nopalitos, 

orégano, papa, papaya, 

pepino, romero, sandia, 

tomate verde, toronja, trigo 

en grano, uva, zanahoria,   

 

 

JALISCO 

Autlán de Navarro, Cabo 

Corrientes, Degollado, 

Encarnación de Diaz, 

Gómez Farías, Huejuquilla 

el Alto, Ixtlahuacán de los 

Membrillos, La Manzanilla 

de la Paz, Puerto Vallarta, 

San Juan de los Lagos y 

San Sebastián del Oeste 

Aceituna, acelga, agave, 

aguacate, ajo, ajonjolí, 

alcachofa, alfalfa verde, 

apio, betabel, blueberry, 

brócoli, cacahuate, café 

cereza, calabacita, 

calabaza, camote, canola, 

capulín, cártamo, caña de 

azúcar, cebada grano, 

cebolla, chayote,  

chícharo, chile verde, 

cilantro, ciruela, coco fruta, 

coliflor, durazno, ejote, 
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elote, frambuesa, fresa, 

frijol, garbanzo grano, 

granada, guanábana, 

guayaba, higo, hongos y 

zetas, hortalizas, jamaica, 

jícama, lechuga, lima, 

limón, litchi, maíz grano, 

maíz forrajero, mamey, 

mandarina, mango, 

manzana, manzanilla, 

maracuyá, melón, naranja, 

nopalitos, nuez, papa, 

papaya, pepino, pera, 

piña, plátano, rábano, 

sandia, sorgo grano, soya, 

tejocote, tomate rojo, 

tomate verde, toronja, trigo 

grano, tuna, uva, 

zanahoria, zarzamora,    

 

 

NAYARIT 

Acaponeta, Ahuacatlán, 

Amatlan de Cañas, Bahía 

de Banderas, Compostela, 

Huajicori, Ixtlan del Río, 

Jala, El Nayar, 

Rosamorada, Ruiz, San 

Blas, San Pedro 

Lagunillas, Santa Maria 

del Oro, Tepic y La Yesca. 

Aguacate, calabacita, 

calabaza, camote, caña de 

azúcar, cebolla, chayote, 

chile verde, ciruela, 

cítricos, coco fruta, 

durazno, ejote, elote, 

fresa, frijol, guayaba, 

hortalizas, jamaica, 

jícama, limón, maíz, 

mandarina, mango, melón, 
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papaya, pepino, pitaya, 

piña, plátano, sandia, 

tangerina, tuna, 

zarzamora. 

Creación propia con información del SIAP, Servicio de Información Agrícola y 

Pesquera, 2013. 

La Migración en Tlapa de Comonfort. 
En esta parte de la tesina se analiza, como alrededor del desarrollo de zonas 

agrícolas modernas en Sinaloa, Baja California, Sonora, Jalisco y Morelos en donde 

se dan procesos de agricultura moderna, orientadas a la exportación se han 

generado procesos de migración locales como los que en este momento  se 

presentan en Tlapa ya que se obliga a los pobladores a trasladarse a estos sitios, lo 

cual se encuentra vinculado a la restructuración de la empresa hortícola de 

exportación, la mayoría de las empresas agrícolas inmersas en esta dinámica 

ubicadas en el noreste del país, aunado a este fenómeno se encuentra el proceso de 

deterioro de la producción campesina lo que ha ocasionado complejos circuitos de 

migración de jornaleros agrícolas que laboran en las cosechas de hortalizas, una 

gran mayoría de ellos indígenas provenientes de Tlapa, los cuales se ven obligados 

a circular por diferentes lugares de México, buscando empleo. Estos jornaleros 

conectan distintos espacios a los que les atribuyen determinadas cualidades en 

razón de las oportunidades que logran encontrar en esos sitios, no solo en términos 

de trabajo sino en condiciones de vida lo cual facilite en algún modo su estancia de 

trabajo y posiblemente el trasladarse con el núcleo familiar completo al que 

pertenecen; es decir,  se traslada la esposa y lo hijos a cumplir funciones propias que 

se desempeñan desde la casa o del lugar de origen como es que los hijos 

contribuyan con su trabajo y la madre ayude en las labores propias del hogar o en su 

nueva postura de empoderamiento contribuya con su trabajo, ya que ahora su fuerza 

laboral recibirá un pago el cual le aporta cierta importancia dentro de la estructura 
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familiar ya que se contara con su sueldo para los gastos inherentes de la familia 

como comida y hospedaje. 

En el caso del núcleo familiar en Tlapa, la familia viaja hasta donde se encuentren las 

cosechas de hortalizas como por ejemplo a Sinaloa, esto durante varias temporadas 

al año, lo cual logran enganchados o llamados por algún contratista. Con el tiempo, 

algunos de los parientes de los jornaleros bajo contrato se han logrado instalar en 

algunas colonias periféricas a las zonas agrícolas del noreste lo que permite a las 

familias ampliar sus redes de relación familiar al no perder contacto con los familiares 

que se trasladan año con año a las zonas agrícolas donde acostumbran contratarse, 

durante varias temporadas y con el trabajo de toda la familia en algunos casos 

reúnen el dinero necesario para pagar a un “pollero” que los cruce a Estados Unidos, 

esto con la esperanza de mejorar sus condiciones de vida y de trabajo, con lo cual se 

amplían los sitios de migración y con ello se llega a traspasar fronteras. 

Lo que es claro para las familias en Tlapa, es que la movilidad o la migración se 

convierte en una forma de vida y en la promesa de mejorar sus condiciones de vida 

en el futuro, este proceso se convierte en una forma de vida que se aprende desde la 

infancia, sobre todo a partir de las primeras generaciones, las cuales comenzaron a 

trasladarse hacia los campos algodoneros de Tapachula y de ahí después se 

trasladaban a Sinaloa, lo que era necesario para que de esta forma se completaran 

los ingresos familiares. Para el caso de la generación de los hijos de la migración se 

convierte en una necesidad imprescindible de sobrevivencia para los jóvenes y para 

los familiares de los primeros jornaleros. 

Los hijos de los migrantes tlapanecos, conocen y están acostumbrados a que desde 

niños deben migrar junto con sus padres y hermanos, aprendiendo los códigos de 

conducta de una y otra sociedad por la que se mueven, si bien el pueblo es un 

espacio de reconocimiento común con sus padres, familiares y paisanos, los 

municipios del noreste donde acostumbran trabajar se convierten en espacios donde 

se deberá aprender a circular por distintos lugares, conociendo diferentes personas 
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así como distintas costumbres, y tejiendo nuevas amistades relaciones sociales en 

las distintas empresas en las que trabajan, no obstante de esto para las nuevas 

generaciones de migrantes cruzar la frontera norte hacia los Estados Unidos de 

Norte América se vuelve el objetivo futuro, con lo cual se podrá según los jóvenes 

migrantes mejorar la economía de las familias, lo que es por demás un atractivo más 

que adquiere un significado particular y lo hace ver como un lugar de éxito en el 

futuro. 

Cada familia migrante ha construido su propia trayectoria de migración, y cada 

miembro de esas familias tiene un papel en la estrategia de movilidad dentro del 

conjunto familiar, esta movilidad permite aprender los códigos de una y otra sociedad 

dentro de las cuales acostumbran moverse. (Tarrius, 2000). 

Los campesinos anclados en mundos rurales bien definidos, muchas veces de origen 

étnico, las familias jornaleras han debido convertirse en caminantes buscadores de 

empleo y pluriactivos, salvando la precariedad mediante estrategias de movilidad que 

las llevan a escindirse en espacios geográficamente dispersos, pero formando parte 

de un territorio migratorio, de acuerdo con Faret, 2009 el conjunto de lugares que 

componen un territorio migratorio no son puntos aislados, aun si se encuentran 

dispersos. Es tanto lo que los liga a esos lugares como los lugares mismos que 

siempre regresaran a sus lugares de origen. 

La movilidad de los jornaleros que salen de Tlapa en busca de oportunidades 

laborales contempla un territorio que esta integrado tanto por su lugar de origen 

como por un amplio campo migratorio que surge en torno a un mercado de trabajo 

agrícola que crean las empresas agroexportadoras en el noreste del país. Estos 

lugares se vinculan entre si gracias a redes sociales que cumplen las veces de 

informar sobre los mejores sitios de trabajo esto en referencia al sueldo que se 

recibe. (Flores, 2012) 
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El análisis de la migración jornalera en Tlapa, obliga a hacer referencia de las 

condiciones ambientales y económicas que privan en esta región, con una larga 

historia de despojo de sus recursos naturales y una población productora de granos 

básicos que se ha pauperizado presionada por las políticas agrícolas contrarias a la 

producción campesina de auto-subsistencia. 

Los tlapanecos que migran como jornaleros agrícolas se exponen a las dificultades 

de sus traslado, a la situación de la insalubridad en los campos de destino, al 

hacinamiento, la mala alimentación, al maltrato por parte de los empleadores, al 

incumplimiento de las condiciones de trabajo acordadas, los bajos salarios, las 

enfermedades y el envenenamiento por la exposición de los agroquímicos; estas 

condiciones de trabajo y de vida son resultado del papel que estos mercados de 

trabajo saturado y segmentado asignan a la población tlapaneca con una gran 

necesidad de incorporarse a ellos. 

El principal destino para migrar es Sinaloa, por que es ahí donde se ubican grandes 

empresas que contratan a miles de jornaleros, y que han encontrado en esta fuerza 

de trabajo la posibilidad de tener brazos de trabajo en abundancia durante las etapas 

productivas que más lo requieren, se trata de una población que esta dispuesta a ser 

contratada por un salario seguro y superior al de su región de origen,  pero que en 

las zonas agrícolas norteñas es bajo con relación el esfuerzo, la intensidad de las 

jornadas de trabajo y las condiciones laborales a que es sometida. 

Este tipo de migración jornalera, ha ido en aumento, los registros oficiales así lo 

indican y permiten constatar que se ha identificado la migración familiar por la 

cantidad de niños que acompañan a sus padres. Si bien la cantidad de hombres y 

mujeres trabajando en estos campos es similar. La población joven es mayoritaria y 

la presencia de adolescentes y niños no ha decaído a pesar de las prohibiciones que 

intenta limitarla. 
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Los ahorros que los jornaleros migrantes logran juntar, sirven para financiar su 

sostenimiento por algunos meses en la comunidad y significa la posibilidad de seguir 

ligados a su tierra, a la producción de maíz y a sus comunidades mediante 

cooperación para actividades cívico-religiosas. La migración pendular sigue siendo 

las más importante en número y proporción de migrantes pero esta cediendo el paso 

a la migración circular que se da en cualquier momento del año y a cualquier destino 

la población va de campo en campo y de región en región buscando la opción de 

ocuparse; se queda por cortos periodos en sus comunidades y vuelve a partir. 

Alguna parte de esta población se esta estableciendo ya alrededor de los campos de 

Sinaloa y también de Morelos. 

Estos cambios en el tipo de migración de los jornaleros de Tlapa en especifico, se 

debe a que los sistemas productivos se están intensificando y requieren de mano de 

obra en distintos meses del año, en diversos lugares y para diferentes actividades. 

Las condiciones de flexibilidad laboral, la diversidad de destinos y la contratación por 

temporada evitan que los migrantes cuenten con prestaciones como pueden ser la 

jubilación o algún tipo de indemnización por parte de los patrones en caso de 

accidente, por lo que las percepciones que obtienen se reducen del tiempo de vida 

útil de un jornalero. 

Para el caso de los jornaleros que llegan a los campos de trabajo con altos índices 

de monolingüismo, analfabetismo y con una salud debilitada que empeora al 

someterse a largas jornadas de trabajo en condiciones de vida desfavorables, su 

estatus de migrantes no los exime de todos sus deberes dentro del nuevo lugar en el 

que se encuentran, además las mujeres que acuden con los hombres a los campos 

cumpliendo con una jornada de trabajo similar, independientemente de su estado de 

salud, incluso en condiciones de embarazo, de partos recientes o con sus niños muy 

pequeños. 
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Otro de los núcleos sociales que migran son los niños, los niños jornaleros sufren un 

proceso más severo durante la migración ya que sus familias requieren de su salario 

para completar el ingresos familiar, esto los obliga a recurrir a los campos agrícolas 

de Sinaloa a trabajar, esta situación a pretendido paliarse con programas de estudio 

impulsados por el gobierno federal y estatal, los cuales ofrecen una alternativa para 

que los niños permanezcan en sus comunidades; no son compatibles con los 

existentes en sus lugares de trabajo; falta una estrategia educativa conjunta que 

contemple la situación particular de los niños migrantes. Si bien, la mayoría de los 

programas no se centran en atacar las causas de la migración jornalera y son solo 

compensatorios, pero aun así, con mayores recursos, mejor planeación y 

coordinación institucional, podrían mediante un dialogo permanente con la sociedad 

civil, con los jornaleros y sus incipientes organizaciones, ayudar a mejorar algunas de 

sus condiciones de trabajo y de vida. Se trata de una población de campesinos 

indígenas; hombres, mujeres, niños y ancianos convertidos por fuerza al jornalerismo 

que a permitido el desarrollo de grandes emporios capitalista en el norte y occidente 

del país, y que siguen ligados mayoritariamente a la tierra y a sus comunidades. 

Lo que ha causado que en el caso particular de Tlapa de Comonfort, se haya dado 

un desmedido abandono de tierras y proyectos productivos, lo que en gran medida 

ha contribuido a que las condiciones económicas y de vida de los pobladores se 

vean más deterioradas y disminuidas con el paso del tiempo, es por ello de vital 

importancia el impulso de proyectos sociales y productivos que establezcan las 

bases y mecanismos que permitan el desarrollo de actividades dentro de la 

comunidad, lo cual paulatinamente modificara el fenómeno de pobreza y migración 

que se ha recrudecido en los últimos 10 años dentro de esta región de Guerrero. Lo 

cual ha provocado el interés de los gobiernos Federal, Estatal y Municipal, siendo 

este fenómeno lo que podría facilitar la introducción de políticas encaminadas a 

lograr la implementación de mecanismos o proyectos productivos y sociales, que 

permitan transformar la realidad de la población objetivo hacienda la participe de su 

mejora de condiciones de vida. 
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Redes de Movilidad Indígena. 
En el caso de los nahuas de guerrero, su movilidad multipolar se ha consolidado en 

torno a tres patrones migratorios no excluyentes entre si; el que conforman como 

jornaleros agrícolas migrantes, el que los moviliza por los corredores turísticos para 

la venta de artesanías y el que los incorpora a la migración internacional 

indocumentada, configurándose dichos procesos de movilidad como parte sustantiva 

de una forma de vida especifica de la población indígena estos tipos de mercado son 

los siguientes: 

1. Movilidad vinculada a los mercados de agricultura intensiva. 

Como jornaleros agrícolas, las redes de movilidad laboral indígena son absorbidas 

por los mercados de trabajo asociados a la agricultura intensiva de exportación o ha 

empresas agroindustriales que se desarrollan fundamentalmente en el noroccidente 

y centro del país, donde la población indígena de Guerrero abastece la mayor 

proporción de mano de obra que se desplaza continuamente en el territorio nacional. 

Es importante mencionar que los movimientos migratorios de la población indígena 

se centran en estados con regiones hortícolas como son: 

Sinaloa 

Sonora  

Baja California Sur 

Jalisco  

Predominantemente la población que se establece en estos sitios es originaria de los 

estados de Guerrero, Oaxaca y Michoacán, una característica de la migración 

indígena de los mercados de agricultura intensiva es su carácter comunitario, es 

decir, engloba a individuos, parientes o familias de un mismo lugar de origen. Más de 

la mitad de los jornaleros viajan en familia para poder emplear toda la fuerza de 

trabajo disponible y así obtener un mayor número de salarios, incluyendo a los niños. 
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Esta relación de trasladar a toda la familia a los campos agrícolas receptores de 

mano de obra por parte de los tlapanecos, supondría una mejor calidad de vida vía la 

obtención de mayores recursos económicos, esto en la realidad no se cumple; ya 

que si bien se perciben 3 o 5 sueldos dependiendo el número de integrantes de una 

familia, se debe considerar que los gastos por la alimentación y alojamiento van en 

relación a la misma cantidad de miembros de familia, por lo que al respecto la idea 

equivocada de los jornaleros en relación a que entre más familiares trabajen dentro 

de la zona receptora el dinero recibido alcanzara para más satisfactores no se 

cumple, ya que el gasto es mayor por que habrá que dotar de alimentación y 

alojamiento a cada acompañante extra que participe en los trabajos encomendados 

dentro del núcleo de producción.  

Jóvenes y la Migración en Tlapa. 
Quienes migran en la región de Tlapa, a este respecto. El fenómeno migratorio cobra 

una mayor algidez en los últimos años y ha sido entre el sector juvenil donde ahora 

se expresa con mayor impacto. 

La migración al interior del país tiene, entre un reducido sector de jóvenes, la 

realización de estudios profesionales. Sin embargo para otros es la búsqueda de un 

empleo. Las zonas agroindustriales del occidente y norte de México son el destino de 

numerosas familias indígenas y mestizos del municipio de Tlapa, mientras que otra 

de las opciones la representa la frontera norte del país es decir en los Estados 

Unidos, en este caso hay jóvenes que migran por periodos, ahorran y se compran 

bienes materiales para seguir estudiando. Otros para ayudar a sus familias. Algunos 

cumplen sus expectativas, otros en el camino modifican sus acciones y hay quienes 

ya no regresan, esto en relación a que existen dos tipos de migración la denominada 

“golondrina” y la “permanente” las cuales se abordaran más adelante y son una 

realidad de los habitantes de esta zona. 

En general, todos los caminos de la migración indígena empiezan con un largo viaje 

que se hace como parte de una forma de vida, como una estrategia familiar, o como 

una solución a situaciones de pobreza cada vez más apremiantes. Los tlapanecos, al 
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migrar, llevan un bagaje cultural que los distingue como migrantes dentro del 

contingente mayor de migrantes mexicanos. Con la migración, sus espacios sociales, 

económicos y culturales se expanden, se alargan y trasforman. A través de una 

multiciplidad de intercambios y del sostenimiento de las redes familiares y 

comunitarias, además de la creación  como se menciono el principio de la migración 

se da dentro de nuestro país y después se trasforma en una migración indígena 

internacional de México a Estados Unidos se caracteriza principalmente por que su 

intensidad y cantidad se incrementaron de manera significativa en la ultima década 

del siglo XX y en la primera del siglo XXI. Así, en estos últimos 20 años el numero de 

migrantes de migrantes indígenas, provenientes en particular de la zona sur-sureste 

del país, conocida como la región emergente que incluye los estados de Yucatán, 

Chiapas, Oaxaca y por supuesto Guerrero, en donde ha crecido de manera 

exponencial. En este sentido, según estimaciones de CONAPO, casi un millón de 

migrantes mexicanos provienen de Tlapa, y dado que esta población es en un gran 

porcentaje de población indígena, puede afirmarse que su migración ha venido a 

darle nuevas formas y características a la composición de la migración en esta 

región, de acuerdo al INEGI, los grupos indígenas que tienen los mayores 

porcentajes de migración son los mixtecos y nahuas. 

Conforme los grupos indígenas entran en el fenómeno de la migración, experimentan 

retos culturales y lingüísticos en las áreas de empleo, acceso a servicios sociales, 

educación, e integración social. Ante esta realidad un común denominador es que en 

casi todos los casos se terminan por formar organizaciones sociales y políticas que 

les permiten articular su etnicidad para enfrentar mejor los retos de su experiencia 

migratoria. A través de estas organizaciones de los jóvenes indígenas migrantes. 

Dentro de esta dinámica de migración constante de los jóvenes tlapanecos, se 

enfrenta un problema que provoca la perdida de identidad y costumbres dentro de la 

zona de la montaña, es decir que la transculturización de la que son objeto en los 

lugares de trabajo a donde se trasladan provoca la perdida de su propia cultura, por 

lo que se deben proponer programas que permitan que los jóvenes continúen con su 
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tradiciones, aunado a esto en Tlapa de Comonfort el aumento en las adicciones de 

los jóvenes jornalero es un tema que desde 2009 se ha introducido en las agendas 

municipales, aunque al respecto de esto no se han propuesto políticas ni tampoco 

trabajos que reduzcan esta problemática, por lo que al considerar los dos proyectos 

propuestos en este trabajo los cuales logren entre otras cosas el arraigo y 

permanencia de los jóvenes en sus comunidades.  

Repercusiones de la desigualdad social para la migración en Tlapa. 
La desigualdad social se ha convertido en el foco central de estudio dentro de la 
sociología, ya que dentro del estudio de cualquier sociedad encontraremos el 
problema de la desigualdad. Según Eduardo López (2005), la desigualdad social es 
el resultado de un problema social, y no puede observarse meramente como un 
fenómeno natural. Es también un fenómeno histórico y cultural que ha existido en 
todas las naciones, hasta convertirse en un problema social para cada una de ellas la 
desigualdad social aglomera lo económico, religioso, sexo, color de piel, etcétera. 
 
En el campo de Tlapa, el panorama anteriormente expuesto ha originado, 

conformado y acentuado el proceso migratorio del agro en sus tres modalidades: 

rural-rural, rural-urbana y rural-internacional. 

La migración rural-rural hace referencia al movimiento de campesinos en el propio 

sector. Esta corriente fluye de zonas relativamente aisladas y caracterizadas por una 

agricultura tradicional y minifundista, donde los vínculos con la comunidad y la tierra 

son fuertes y el número de miembros de la familia por predio es muy alto por su 

autorreproducción, hacia zonas donde se practica una agricultura comercial moderna 

y con mano de obra asalariada. En este tipo de migración se ubica, 

fundamentalmente, el conglomerado de los jornaleros agrícolas o proletarios del 

campo. (Chávez, 1990). 

Por lo que se refiere a la migración rural-urbana puede afirmarse que la insuficiencia 

de fuentes de empleo en el campo, producto del recrudecimiento de la pobreza a 

partir de mediados de los setenta y el espejismo creado en los campesinos de que la 

ciudad brinda a la población rural mejores condiciones de vida y trabajo, estimuló 

este tipo de migración. Este fenómeno ha propiciado en el medio urbano de muchas 
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ciudades el engrosamiento del empleo en el sector servicios, el incremento sostenido 

del empleo por cuenta propia y del subempleo, así como el ensanchamiento de áreas 

conurbadas con insuficiencia de servicios públicos. 

Otra modalidad, no menos significativa, es la referente a la migración rural-

internacional, la cual se caracteriza por construir movimientos permanentes de la 

mano de obra campesina de la zona de Tlapa, hacia actividades primarias en el 

exterior de México. Al lado de esta migración proveniente del medio rural ha cobrado 

importancia las consecuencias del porqué sucede este fenómeno, ya que es una 

expresión de la desigualdad económica y social que prevalece entre la población 

mexicana se manifiesta en las características particulares que reúne la población 

migrante en Tlapa. 

Las causas de la migración rural-rural en Tlapa. 
La migración interna al igual que la migración binacional presenta varias aristas de 

análisis. Al analizar sus causas propiamente económicas, encontramos la 

confluencia de dos tipos de necesidades, por una parte, la escases de mano de obra 

que enfrenta la empresa agrícola de producción intensiva, y por otro lado, la 

demanda de trabajo por parte de los campesinos e indígenas pobres ante las 

crecientes necesidades de empleo en sus regiones de origen. 

Necesidades de oferta y demanda de fuerza de trabajo, que son reguladas en 

función de los distintos niveles de restructuración del sector agrícola, las redes 

sociales y los contextos socioculturales que se conforman en las zonas de atracción.     

Los procesos migratorios del estado de Guerrero y en particular en Tlapa, han sido 

poco estudiados algunos ensayos refieren que hay nuevos migrantes entre los 

tlapanecos mixtecos, como consecuencia de este proceso migratorio, las 

comunidades están sufriendo por la ausencia de su población más activa y, sobre 

todo, de hombres jóvenes, aunque las mujeres también empiezan a irse. La 

estructura de edades es indicativa de esta ausencia; el porcentaje de población entre 

30 y 44 años es mucho mayor en zonas rurales que en las ciudades, lo mismo que 
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en el medio rural, la población mayor entre 45 y 59 años es más abundante. Los 

jóvenes entre 15 y 29 años tienen un porcentaje similar en los dos tipos de regiones: 

28.1% en las rurales y 29.8% en las urbanas. 

La población indígena de Tlapa ha tenido diversos destinos en diferentes épocas, 

pero desde la década de 1950 se trasladó hacia las ciudades hortícolas de grandes 

explotaciones, o en su caso a la ciudad de México, ya sea de manera temporal o 

permanente –por las condiciones favorables para obtener un empleo-, y décadas 

después se empezó a mover dentro de los distintos municipios de estados que como 

se ha mencionado cuentan con alguna agroindustria, la población indígena se ha 

dirigido a estados dentro de los que sobresale Quintana Roo, Sinaloa y Baja 

California (Investigaciones Geográficas, 2005). 

La región del noreste empezó a recibir flujos importantes de población indígena 

destinada a trabajar en un mercado laboral muy dinámico por el desarrollo del cultivo 

de hortalizas de exportación. Así, se inició la contratación informal de grandes 

contingentes de mano de obra estacional y la población indígena de Tlapa, 

principalmente empezaron a acudir a estas grandes regiones, donde con su 

permanencia de seis meses al año se aseguraba la cosecha, la siembra y el cuidado 

de dichos cultivos. Se trata de jornaleros campesinos indígenas con necesidad de 

obtener ingresos y, al mismo tiempo, de regresar a sus comunidades a sembrar y 

participar de sus deberes cívico religiosos. El programa de Jornaleros Agrícolas ha 

sido la instancia de gobierno que ha realizado los registros de estos flujos 

migratorios, según este programa, entre 1996 y 1998 llegaron a los campos agrícolas 

sinaloenses un promedio anual de 96 mil personas (Granados, 2005). 

Tlapa ha sido un municipio deficitario en su población y sus índices de migración han 

aumentado por la migración interna. Los principales destinos ya mencionados son 

sitios productores de hortalizas.  

De acuerdo con datos publicados por INEGI (1995), se dieron cambios importantes 

en los destinos de los emigrantes tlapanecos, en donde se sitúa ahora al estado de 
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Morelos en primer lugar (18.2%), después el Estado de México en segundo lugar 

(14.6%), luego encontramos desplazando a los estados anteriormente mencionados, 

como son Sinaloa con un (7.8%), que lo sitúa como tercer lugar. Por lo que en las 

preferencias de migración a Jalisco y Baja California descendieron hasta el cuarto y 

quinto lugar respectivamente. Este cambio implica la selección en el destino de la 

migración de familias que son poseedoras de tierras pero que no cuentan con los 

recursos para su explotación y también influye el no contar con fuentes de trabajo 

local aunque sea de manera temporal y es por ello que deciden migrar de manera 

definitiva y por más tiempo. 

Se trata de un tipo de migración estacional la que sucede en Tlapa, actualmente, a la 

que más acude la población de la región y que involucra a población con tierra y que 

todavía la cultiva, los jornaleros migrantes regresan en su mayoría porque tienen el 

arraigo que les da la posesión de una parcela agrícola y en concreto en algunos 

casos dentro de esta se encuentra su vivienda. 

En una encuesta realizada en los campos agrícolas del noreste  

(Gramont y Lara, 2004), en cuya muestra los Tlapanecos conformaron casi el 30%, 

se concluye que la mayor parte de estos no constituyen población “desarraigada” ya 

que la mayoría tiene casa en el pueblo de origen en que nacieron. De cualquier 

forma, la mayoría de estos jornaleros posee pequeñas superficies de tierra que no le 

garantizan el sustento para para toda la familia. Esta información permite señalar que 

la mayoría de los jornaleros acuden durante periodos semestrales a la migración 

pendular que implica su reintegración comunitaria. Sin embargo la migración 

permanente se ha dado conformando colonias en ciudades del estado de Morelos, 

en Acapulco y ahora en Sinaloa. 

La frecuencia de salidas de los jornaleros de sus comunidades hacia los campos 

agrícolas ha cambiado ya que si bien en 1995 no era frecuente su salida entre Abril y 

Julio, época de siembra, este comportamiento ha cambiado entre 2001 y 2006, 

cuando ya se ha registrado su salida en ese periodo del año y regresa hacia octubre 



 

59 
 

para volver a salir en noviembre. La salida de migrantes se distribuye más en los 

años recientes durante todo el año. Esto indica que los destinos y el tipo de 

migración desde Tlapa han tendido a diversificarse por lo cambios de opciones en la 

migración que ofrece la agricultura del noreste, con importantes transformaciones y 

una demanda de fuerza de trabajo más distribuida en el año y en distintos campos y 

entidades federales. 

La proporción de mujeres que participan en este mercado de trabajo es casi similar a 

la de los hombres (100 y 600 mujeres), también es importante la participación 

mayoritaria de los jóvenes y de un número creciente de niños. Esto se debe a que 

este tipo de migración se ha convertido a lo largo de los años en una estrategia 

familiar. 

Entre los aspectos que influyen en una mayor ocupación de mujeres y niños para el 

trabajo de jornalero agrícola están el proceso o tipo de trabajo que se realiza y el 

cultivo que se produce. El cultivo de hortaliza es el que más ocupa a este tipo de 

población en Baja California, Baja California Sur y Sinaloa. Se observa un porcentaje 

menor de mujeres en los estados intermedios, donde se combina la producción de 

hortalizas con frutales y productos agroindustriales. 

La población infantil que acompaña a los padres al trabajo agrícola ha ido en 

aumento: es cierto que la población jornalera migrante de Tlapa es joven, ya se ha 

concentrado desde 1993 entre las edades de 10 a 40 años en 60%, pero hay que 

señalar la gran proporción de población menor de 10 años que viaja y que constituye 

28% de la migración. Los niños desde los 8 y 9 se empiezan a incorporar al trabajo, 

pero este incremento desciende hacia 2002, seguramente por las prohibiciones 

existente para el trabajo de menores de edad y por las becas y estímulos que los 

niños y jóvenes reciben para seguir con sus estudios, aunque puede también tratarse 

de un subregistro porque en los mismos campos agrícolas se intenta ocultar esta 

fuerza de trabajo, sin embargo, este tipo de migración continua con intensidad. Este 

rango debería estar desglosado, pues los niños entre 6 y 8 años podrían ir solo de 
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acompañantes, pero los niños de más de 8 años es posible que se incorporen al 

trabajo. 

Tabla de Edades en la Migración Tlapaneca. 
 

 

 
 

       
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        Tabla creación propia, con datos obtenidos al 2012 en INEGI; se presenta 

prospección de la tasa de migración de los jornaleros presentando el rango de 

edades de migración, referenciado entre hombres y mujeres. 

En la tabla anterior se muestra el incremento de la migración jornalera en Tlapa, lo 

que se ha reflejado en la disminución del aprovechamiento de las tierras con 

vocación productiva dentro del municipio,  que propicia su disminución en el 

rendimiento y disminución de productividad. Los datos establecidos en la mismas 

demuestran que los jóvenes son los que en su mayoría optan por el trabajo jornalero 

fuera de sus sitios originales o sus poblados, lo cual los coloca como el grupo 

objetivo de los alcances de la UTAT, lo que permitirá en primer lugar fortalecer las 

posibilidades de mejora en su calidad de vida y en segundo propiciar una mejor 

salvaguarda de sus derechos humanos y de trabajadores agrícolas, en el periodo 

marcado y referenciado en la tabla se muestra como en el lapso de tiempo 
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transcurrido que se representa, se han triplicado los movimientos de personas que 

deciden migrar a los diferentes estados ya mencionados dentro de esta 

investigación, esto con la finalidad de prestar su trabajó como jornaleros agrícolas.   

Características del Trabajo Jornalero de los tlapanecos. 
Los mercados de trabajo rurales están marcados por la flexibilidad que permite que 

los jornaleros se ocupen, no solo bajo cualquier régimen de jornadas y salarios, sin 

contratación y sin derechos laborales, sino que fomenta también que trabaje toda la 

familia con ventajas para los productores: trabajan los niños que son apoyados y 

ayudados por sus padres, trabaja la mujer, quien además de trabajar en las labores 

del campo, ejerce trabajo reproductivo. Los jornaleros buscan este tipo de arreglo, 

pues sienten que ganan más dinero al pagarles a todos un jornal, piensan que 

pueden ahorrar más que cuando se marchan solos y tienen que incurrir en gastos de 

vivienda y comida, cabe aclarar que las condiciones de flexibilidad laboral, la 

diversidad de destinos y la contratación por temporada, evita que los migrantes 

cuenten con prestaciones como pueden ser la jubilación o algún tipo de 

indemnización por parte de los patrones en caso de accidente, por lo que las 

percepciones que obtienen se reducen al tiempo de la vida útil de un jornalero. 

Quienes son los Mayordomos o Contratistas en Tlapa. 
El “contratista” o “mayordomo”, es el movilizador de jornaleros, en esta zona existen 

personas que en algún tiempo fueron jornaleros agrícolas de Tlapa, pero que 

encontraron en la contratación de la gente una fuente de empleo viable y una forma 

más cómoda de conseguir dinero, los contratistas son los encargados por los 

campos agrícolas contratantes de buscar y capacitar a los futuros trabajadores 

agrícolas que se disponen a viajar a las zonas receptoras, para su contratación no 

existe una regulación por parte de instituciones gubernamentales como son la 

Secretaria del Trabajo del Estado de Guerrero, o la propia oficina encargada de este 

tema en el municipio de Tlapa, al respecto de la capacitación que reciben los 

jornaleros por parte del contratista esta se deberá llevarse a cabo en un tiempo 

establecido el cual es tan solo de treinta días, dentro de los cuales deberán enseñar 

a los jornaleros a cosechar frutos, flores o verduras según sea el caso de la actividad 
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agrícola que se realice en el lugar de destino, muchos de estos personajes llamados 

contratistas son vecinos o familiares de los futuros jornaleros migrantes, lo que 

permite que por su amistad o afinidad familiar logren conjuntar o enganchar a un 

número importante de trabajadores agrícolas, los llamados mayordomos por parte de 

los tlapanecos, son conocidos dentro del núcleo social en muchos casos solo basta 

hacer publica la necesidad y el interés de trabajar como jornalero agrícola y de sobra 

habrá personas que indiquen con quien habrá que dirigirse para ser contratado lo 

cual les facilita aun más su trabajo. Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS, 

2011).  

Diagrama del Proceso de Contratación y Traslado de jornaleros en Tlapa 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El contratista en la zona expulsora (Tlapa), convoca y hace una lista de los 
jornaleros interesados. Indicando que pasarán por ellos en 1 ó 2 semanas.  

Al momento del contacto se explican: La paga ofrecida, las condiciones de transporte 
(con costo o pagada por el SNE a la receptora, y encargada por ésta al contratista), y 
las condiciones generales de trabajo de la zona receptora (incluida, si existe, la 
comisión que se le debe pagar al contratista, o enganchador en su caso, por el 
contacto). 

Se prefiere llevar en un camión sólo jornaleros de una zona: existe 
hostilidad entre las diferentes regiones. 

(Cada camión lleva entre 30 y 40 personas) 

Se realizan 3 o 4 paradas en restaurantes o zonas de vendedores que 
tienen acuerdos con los transportistas 

En algunas zonas receptoras conocen de antemano la cantidad de 
personas (familias, hombres y mujeres solas), lo que agiliza la 

distribución. 

Se les organiza por zona o familia (para evitar conflictos) en galeras o 
casas (de 1 o 2 habitaciones) 
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Fuente: Creación Propia, con datos recabados en campo (2011), (SNE) Sistema Nacional de Empleo. 

La Migración Golondrina en el Caso de Tlapa. 
Los jornaleros agrícolas migrantes llamados “pendulares” son aquellos que se 

desplazan a una zona agrícola específica y regresan a su lugar de origen, en tanto 

que los golondrinos recorren diversas regiones agrícolas durante todo el año como 

es el caso de los tlapanecos en donde familias jornaleras completas adoptan la 

migración golondrina que se presenta como el preámbulo del posible asentamiento 

definitivo en el lugar donde han llegado a trabajar. 

En algunos casos los tlapanecos van más lejos, se aventuran a salir del país, como 

muchos que buscan trabajo y nuevas oportunidades en los Estados Unidos, es 

cuando se da el fenómeno de migración externa la cual no contempla la posibilidad 

de retorno. 

A este respecto las migraciones de este tipo, son también consideradas temporales 

ya que al interior de Tlapa existe este fenómeno y se da cuando las personas luego 

de un tiempo determinado regresan a su lugar de origen; generalmente está 

relacionado a el cumplimiento del trabajo agrícola que tiene relación con la 

temporada estacionaria. 

Este tipo de migración ocurre en Tlapa, cuando cierta cantidad de pobladores 

indígenas se trasladan generalmente a las zonas de mayor producción agrícola, para 

trabajar por algunos meses y luego retornan a su lugar de origen, en la actualidad 

este tipo de migración esta disminuyendo, ya que ahora es más oportuno y 

beneficioso quedarse en los lugares en donde se encontró algún trabajo por parte del 

contratante o mayordomo. 

A este tipo de migración, también se le conoce como como circular o transitoria, el 

migrante realiza desplazamientos recurrentes y continuos, en el caso en mención la 

residencia habitual se mantiene en la comunidad de origen y solo se realizan 

cambios estacionales de residencia dependiendo de sus interese y necesidades. En 

contraste con una migración permanente la cual abordaremos dentro de esta tesis. 
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La Migración Permanente en Tlapa. 
Como su nombre lo indica hace referencia al cambio definitivo del lugar de origen de 

la persona que decide migrar, asimismo, la distancia que llega a recorrer el migrante 

puede ser corta, mediana o larga.  

Para este caso en particular, la población en Tlapa ha decido postergar la aplicación 

de este tipo de migración, ya que en la mayoría de los casos se cuenta con una 

pequeña Porción de tierra en su logar de origen, lo que los obliga a regresar a cuidar 

su terreno o casa en algunos casos, ya que después de un tiempo malbaratan la 

tierra o su casa, lo cual coadyuva al abandono del lugar de origen, otro de los 

factores es en especifico la movilidad que cada una de las familias va teniendo a lo 

largo del año es decir que de un lugar de trabajo a otro los va alejando cada vez más 

de Tlapa, por lo que deciden renunciar al arraigo que establecían en su lugar de 

origen. 

En algunos caso algunos de los migrantes tlapanecos relatan que el abandono de su 

lugar de origen, esta obligado a conseguir el sustento en esta caso la alimentación 

para sus familias, lo cual solo lograran manteniéndose en constante rotación y visita 

de los lugares que les ofrecen un trabajo, razón por la cual cada vez más se alejan 

de Tlapa, y en contados casos llegan hasta los Estados Unidos, es por ello que 

afortunadamente no han sido muchos los migrantes que se atreven a adoptar este 

tipo de migración ya que en sus propias palabras implica el dejar atrás todo aquello 

que han formado como patrimonio social en Tlapa. 
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Actuación del Gobierno al Respecto de la Migración en Tlapa. 
En términos generales, la presencia de las instancias gubernamentales enfocadas al 

respeto de los derechos humanos ha sido muy precaria. A pesar de que han hecho 

algunas recomendaciones, las acciones con resultados efectivos han sido 

prácticamente limitadas, dadas las dimensiones del problema. Muchos obstáculos, 

apatía, desdén y muchos intereses económicos y políticos de por medio, han 

bloqueado dicha posibilidad que no esta minada completamente, organizaciones 

sociales, grupos en instancias gubernamentales y no gubernamentales han logrado 

ya divulgar esta problemática y mejorar algunas condiciones de trabajo, de vida de 

los jornaleros; han logrado que se diseñen políticas en su favor, pero estas tienen 

limitaciones porque no se trata de un sector que interese a los gobernantes en la 

actual correlación de fuerzas que define al Estado mexicano (Canabal, 2008). 

En años recientes ha sido importante el apoyo a los jornaleros mediante diversos 

programas, pero los esfuerzos no han sido suficientes ya que actualmente continúan 

muchos rezagos en cuanto a las condiciones de vida y labores de esta población, 

mientras que el presupuesto para los programas va descendiendo. Por un lado, 

estamos hablando de una problemática demasiado amplia, compleja y dinámica que 

aún no termina de ser comprendida. Sin embargo, creemos que existen muchos 

factores que, al ser modificados, podrían lograr cambios sustanciales sobre las 

condiciones de vida que enfrentan las comunidades migrantes. 

Una opinión muy generalizada es que la aplicación de los programas para los 

jornaleros muestra una descoordinación muy grande entre las instituciones que 

colaboran en este frente de acción o bien, entre los estados de origen y destino de 

esta fuerza de trabajo.  
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Hay procesos organizativos, como es el caso de Tlapa que pretende la defensa de 

los jornaleros a partir de un reconocimiento de su particularidad étnica, aunque 

persisten otros que privilegian su condición de asalariados. Dichos procesos se 

relacionan con una mirada distinta en cuanto a la percepción de los jornaleros como 

actores sociales, ya que mientras una vertiente los señala básicamente como 

trabajadores, otra revisa con más detalle su procedencia étnica como sello de sus 

condiciones de trabajo y de vida en los lugares de trabajo. Otra vertiente más, 

considera que se deben defender los derechos de estos trabajadores desde que 

salen de sus comunidades. En la primera, es importante el lugar que ocupan frente a 

los medios de producción como fuerza de trabajo y, en las otras dos, es importante 

también su origen. Se trata de procesos organizativos que tienen grandes obstáculos 

para su desarrollo porque, en primer lugar, se enfrentan a los intereses del gran 

capitulo agroindustrial y de las organizaciones empresariales del noreste, que fincan 

sus beneficios en la explotación de la fuerza de trabajo de una población de la fuerza 

de trabajo de una población necesitada de empleo y de ingresos, también confrontan 

la gran movilidad de esta fuerza de trabajo y la dificultad que encuentra en disponer 

del tiempo y los recursos necesarios para participar en dichos procesos 

organizativos. Por esta razón se ha desarrollado más la organización de las familias 

jornaleras establecidas en las entidades receptoras. 
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Capitulo 3. Propuesta de Desarrollo Rural. 
 
Carencia Organizativa de la Población. 
 

En la ultima década la ciudad de Tlapa creció por la migración de la gente de la 

montaña, debido a que se ha convertido en la alternativa más próxima para mejorar 

las condiciones de vida, dado que la mayoría de los contratistas de mano de obra 

para jornaleros agrícolas llegan a contratar a la gente hasta aquí o se encuentran 

algunas oficinas establecidas para dicho fin. La ausencia de un presupuesto 

suficiente y un plan de desarrollo municipal que defina, organice y jerarquice las 

necesidades y problemas del municipio, es el ejemplo de la situación en que se 

encuentran los demás municipios. Tlapa también es el crisol donde se reúnen los 

tres pueblos indígenas y los mestizos, situación que da origen a distintas relaciones y 

practicas sociales, como el racismo ejercido por la minoría mestiza, el 

amestizamiento de la primera generación nacida en Tlapa y la reindianización de la 

ciudad en los alrededores del centro donde se encuentran los mestizos. 

 

Uno de los problemas más serios en los municipios indígenas es la división política 

de las comunidades, originada por la centralización del poder en un partido y por la 

disputa de la oposición. En los procesos comunitarios de nombramiento de 

autoridades las fracciones se enfrentan, y la salida al diferendo es instituir una 

autoridad del partido “perdedor”, que es reconocida por el ayuntamiento y funge 

como autoridad paralela. Al estar dividida, la comunidad crea su propia 

infraestructura, rompe el consenso, deshace la unidad comunitaria y genera nuevos 

grupos, relacione y redes de poder, afectando en primera instancia la posible 

organización de la población. 

Para este caso existen solo propuestas comunitarias de organización para la gestión 

de servicios como: la pavimentación, la introducción de agua potable, la procuración 

de justicia y la producción y comercialización, solo de algunos productos locales.  

En la región se han tratado de implementar programas de desarrollo desde hace 

varias décadas, como la Comisión del Río Balsas, en los años 60, y la Coordinación 
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General del Plan Nacional de las Zonas Deprimidas y Grupos Marginados 

(COPLAMAR), a finales de los 70. En ellos se ha caracterizado la situación 

socioeconómica de la región y se han hecho propuestas de cómo enfrentar los 

problemas desde una visión gubernamental, sin considerar la participación de las 

comunidades. En los últimos años, los proyectos oficiales desarrollados han sido de 

distinta índole, sin una coordinación real de las distintas instituciones y con magros 

resultados. Las limitaciones del desarrollo regional a través de estos programas se 

pueden agrupar de dos formas: la primera consiste en las causas sociales que ya se 

mencionaron, y la segunda deviene de la forma de trabajo de las instituciones 

involucradas. 

Las instancias de planeación estatal y municipal, como el Comité de Planeación para 

el Desarrollo del Estado de Guerrero (COPLADEG), el Comité de Planeación para el 

Desarrollo Social Municipal (COPLADEMUN) y los ayuntamientos, trabajan con 

obras “básicas” a corto plazo (comisarías, iglesia, cancha, aula) para garantizar la 

oferta política en el siguiente proceso electoral, y dejan de lado obras de impacto 

social (carreteras, brechas, agua potable, electrificación y proyectos productivos). Al 

no contar con un plan de desarrollo municipal se limitan los acuerdos entre las 

autoridades y las comunidades para definir obras prioritarias, y no se visualizan 

procesos a mediano y largo plazo, que involucren y pretendan organizar a la 

población. 

El clientelismo y discrecionalidad en el control de los recursos e implementación de 

los programas institucionales por un partido, ha minado la confianza en la 

organización por parte de la población esto teniendo un impacto para las 

comunidades, además de enseñar una forma pasiva de proceder ante la resolución 

de sus necesidades. 

Es necesario conocer problemáticas especificas (género, edad o sector social) para 

no caer en generalidades, y considerar en los programas de desarrollo la oportunidad 

de subsanar las necesidades así como el lograr organizar y fomentar la interacción 

de la población en cuanto a la oportunidad de desarrollo y bienestar común. 
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La migración es a la vez solución y problema ante la pobreza por la falta de 

alternativas. Hay campañas contra la migración, pero sin propuestas viables que 

arraiguen a la comunidad. No existen programas serios que satisfagan las 

necesidades básicas de la población, por lo que en muchas ocasiones encuentran 

como única posibilidad el cultivo de enervantes. Con la migración familiar se 

mantienen y reproducen los problemas de pobreza. Se traslada el lugar de residencia 

temporalmente o en ciclos de años. Cuando la migración es individual genera 

rupturas familiares y cambios en la identidad. Hay una incorporación de pautas 

culturales nuevas como el “cholismo”, y a últimas fechas el número de colonias 

expulsoras se ha incrementado. 

Aplicación de Programas con Financiamiento Gubernamental en el Municipio de Tlapa 
de Comonfort. 
En este tema se puede mencionar, que los únicos programas aplicados en el 

municipio son de tipo asistencialista. Lo cual ha llevado de cierto modo a que la 

población del municipio se conforme en recibir una ayuda mensual, lo cual en poco o 

nada ha subsanado las necesidades reales de la población, es decir que realmente 

no se ha llegado a consolidar dentro de los planes del gobierno federal, estatal o 

municipal la aplicación de programas que se encaminen a remediar o mitigar de 

manera permanente las necesidades y problemáticas de los habitantes y sus familias 

a continuación se describen los programas aplicados en la zona de estudio: 

OPORTUNIDADES. Es un programa integral destinado a la población en extrema 

pobreza, que padece los más altos índices de desnutrición, enfermedades básicas 

curables y deserción escolar. El programa tiene como objetivo apoyar a las familias 

que viven en pobreza extrema, con el fin de incrementar las capacidades de sus 

integrantes y ampliar sus alternativas para alcanzar mejores niveles de bienestar, a 

través del mejoramiento de opciones en educación, salud y alimentación, además de 

contribuir a la vinculación con nuevos servicios y programas de desarrollo que 

propicien el mejoramiento de sus condiciones socioeconómicas y de calidad de vida. 

Hasta este momento y como ya se ha hecho mención, el motivo por el cual este 

programa no logra subsanar de manera oportuna las necesidades básicas de la 

comunidad, es en primera instancia las diferencias ideológicas y políticas presentes 
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dentro de la misma población, lo que a detonado la disparidad en la aplicación y la 

asignación de estos recursos. Además esto se hace evidente en cada una de las 

diferencias económicas presentes dentro del municipio, ya que las familias más 

desprotegidas no son aquellas que reciben ayuda de este programa algo que se 

pudo constatar en la visita de campo, lo que los beneficiarios supuestos de este 

programa han puesto en evidencia que por las diferencias ideológicas y del partido 

en el que militan es el detonante para que las autoridades decidan o no asignarles 

este recurso público. Algunas de las familias del municipio deciden en primera 

instancia no solicitar esta ayuda en el municipio en principio por que saben que no 

les será asignado por las razones antes descritas y en segundo termino el saber que 

por la migración que contemplan entre sus planes de vida saben que no estarán aquí 

para cobrar ese dinero, además de que algunos otros saben que será mejor el irse a 

trabajar con toda su familia que en sus palabras pedir esa limosna es mejor y 

preferible trabajar y no exponerse a la decisión negativa de no otorgarles este 

recurso que según el municipio beneficia al grueso de las familias de este lugar, que 

se encuentran en pobreza extrema. 

PROCAMPO. De acuerdo a la información recabada este es otro de los programas 

aplicados en el municipio, que a la letra indica que el objetivo primordial de 

PROCAMPO es transferir de manera directa apoyos al campo, en manos de 

productores rurales, que siembran la superficie elegible registrada en el programa y 

en el directorio del programa, para aquellos que cumplan con los requisitos que 

establezca la normatividad y acudan a solicitarlo por escrito. 

Esta modalidad de apoyo, es identificado por los pobladores como el que más 

problemas identifican para obtenerlo, ya que solo algunos “recomendados” son los 

que obtienen este apoyo. Lo que ha logrado que los poseedores de tierras con buena 

capacidad de producción se desalienten y elijan salir a trabajar fuera de sus 

comunidades y abandonarlas o venderlas al comprador que se interese por ellas, 

este beneficio público se identifica como uno de los peor manejados dentro del 

municipio ya que los recursos asignados no son información pública dentro del 

municipio lo que inclusive en palabras de los pobladores ha provocado muertes por 
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las luchas internas para hacerse de dichos recursos, lo que nos lleva a pensar en la 

forma discrecional que se manejan los recursos y la pobreza de este municipio, sin 

pensar de manera primordial en el abandono de tierras y la desintegración de las 

familias al obligarlos a migrar en busca de trabajo y de mejores condiciones de vida 

para los hijos y las esposas lo cual supuestamente logran en los campos en los 

cuales se emplean temporalmente las condiciones no siempre son las mejores, y 

terminan con un sueldo miserable que en poco o nada cambia sus condiciones de 

vida y mucho menos contribuye a mejorarlas, lo cual debe ser primordial ya que al 

dotar de recursos necesarios para la producción de la tierra en el municipio se 

privilegian dos cosas la rentabilidad de las mismas así como la mejora de las 

condiciones de vida de la población lo que en primera instancia buscan los 

programas de gobierno, que aunque se conocen como programas asistencialistas, 

en una verdadera aplicación bien dirigida estarían dando la solución a muchas de las 

carencias de las familias en el municipio de Tlapa. 

Este  apartado solo tocara de manera general estos dos programas, ya que son los 

más importantes dentro de este municipio, lo que nos indicaría que con dicha ayuda 

la mejoría en las vidas de los habitantes que conforman las familias podría ser 

evidente lo cual no es visible, la problemática identificada es que dichos programas 

desde su arranque y aplicación en el municipio son asignados de manera 

discrecional privilegiando a los que no son los más necesitados o vulnerables dentro 

de la población lo que motiva y detona de manera importante la migración y el 

abandono de las tierras de manera general en el territorio municipal. Otro de los 

problemas que tiene la zona de estudio es la poca factibilidad de las tierras ya que la 

mayoría se encuentran en lomeríos o cerros cuyos desniveles no son aceptados para 

el otorgamiento de los recursos lo que aunado a las demás condicionantes hace aun 

más difícil el acceso a los recursos previstos para dicha actividad. 
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Aspectos Socio- Económicos y Culturales. 
 

 Educación. 
 

El municipio de Tlapa cuenta con la infraestructura necesaria para la impartición de 

educación y existen los siguientes niveles: Prescolar, primaria, secundaria y nivel 

medio superior. 

 

En el ciclo escolar 1998-1999, de acuerdo al Anuario Estadístico del Estado de 

Guerrero, el municipio tenía un total de 161 escuelas y 844 profesores distribuidos de 

la siguiente manera. 

Infraestructura Educativa del Municipio. 

 

Nivel Escuelas Profesores 

Preescolar 60 123 

Primaria  83 477 

Secundaria 13 141 

Profesional medio -- -- 

Bachillerato 5 103 

Total 161 844 

 
(Fuente. H. Ayuntamiento de Tlapa de Comonfort, 2010) 
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Cuenta con las siguientes instituciones educativas: 

• 1 CENDI 

• 13 Centros de Educación Preescolar 

• 16 Escuelas Primarias Monolingües 

• 2 Escuelas Bilingües para Niños Migrantes 

• 4 Escuelas Secundarias en sus Distintas Modalidades Nivel Medio 

Superior 

• La Escuela Preparatoria N° 11 Dependiente de la UAG 

• El Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios N° 178 

• El Centro de Estudios en Bachillerato 

• Academia Comercial “Paz Vallejo Muriana” (particular) Nivel Superior 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

74 
 

 Sectores de Ocupación o Empleo. 
 

De acuerdo con cifras al año 2000 presentadas por el INEGI, la población 

económicamente activa del municipio se presenta de la siguiente manera: 

 

Sector Porcentaje 

Primario 
(Agricultura, ganadería, caza, pesca) 

18.67 

Secundario 
(Minería, petróleo, industria 

manufacturera, construcción y 

electricidad) 

20.10 

Terciario 
(Comercio, turismo y servicio) 

56.43 

Otros 4.80 

 
(INEGI, 2000) 
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 Infraestructura para la Atención de la Salud. 
 

En el municipio la asistencia médica es proporcionada por la Secretaría de salud 

(SSA) y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del 

Estado (ISSSTE). 

 

Al año1999 según (INEGI), presentaba un total de 18 clínicas de las cuales una era 

del ISSSTE y 17 de la SSA. 

 

Servicios Públicos 
 

El Ayuntamiento proporciona a la población los siguientes servicios: 

 

Seguridad Pública 

Bancos 

Energía Eléctrica  

Agua Potable y Alcantarillado 

Parques y Jardines 

Vialidad 

Transporte 

Vialidad 

Transporte Público 

Panteón  

Mercado Municipal 

(Solo en la cabecera municipal de Tlapa) 
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Medios de Comunicación 
 

En la cabecera municipal la población cuenta con los medios de comunicación más 

necesarios, tales como: Agencia de Correos, una central de teléfonos de México y 

servicios domiciliarios de teléfonos automáticos (LADA), radiotelefonía. 

 

 Vías de Comunicación  
 
Una red de caminos donde 15 localidades son beneficiadas y cuentan a la vez con 

servicios de transporte en forma regular, a través de cinco líneas de autobuses. Con 

horario continuo, dos camionetas habilitadas para transporte de pasajeros. 

En la cabecera municipal existen el servicio colectivo de taxis, camionetas mixtas y 

microbuses. Además cuentan con carretera federal 93. 

 

 Gobierno 
 

El gobierno municipal esta a cargo de un presidente municipal, así como de un 

síndico y siete regidurías, además de complementarse con el siguiente personal 

adscrito a la administración pública, los cuales han designado para el trienio  

2013-2016 la creación por primera vez de un instituto municipal de la mujer, la cual 

se encargara y seria la herramienta adecuada para la organización y desarrollo de la 

propuesta de talleres artesanales planteada en este trabajo. 

34 Comisarías 

22 Delegados Anexos 

26 Delegados Municipales de las diferentes colonias 

Además de contar con la siguiente reglamentación para el ordenamiento municipal: 

• Bando de Policía  

• Reglamento Interior del Ayuntamiento 

• Reglamento de Mercados 

• Reglamento de Panteones 
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• Reglamento de Limpia 

 Formas de Organización Productiva. 
Las organizaciones campesinas, también llamadas organizaciones locales, 

comunitarias, rurales o populares son agrupaciones de base, formales o informales, 

voluntarias, democráticas, cuyo fin primario es promover los objetivos económicos o 

sociales de sus miembros. Independientemente de su situación jurídica o grado de 

formalización se caracterizan por ser grupos de personas que tienen por lo menos un 

objetivo en común. Actúan conjuntamente ante las autoridades locales asociadas a la 

idea del desarrollo “de abajo hacia arriba” y constituyen mecanismos para la 

obtención de créditos, insumos, capacitación y otros servicios promoviendo el 

bienestar de sus miembros. 

Los pequeños agricultores, presentes en el municipio de Tlapa de Comonfort, así 

como otros grupos desaventajados de la población del municipio no tienen poder de 

negociación suficiente para lograr que sus peticiones sean atendidas. De ahí la 

importancia de agruparse y unir esfuerzos para formular ante las autoridades 

demandas que representen los intereses de la totalidad de sus miembros. 

Existe en la región una minima experiencia en organizaciones sociales y de 

desarrollo comunitario, lo cual posiblemente dificulte la adopción de los proyectos 

aquí planteados, pero se ha contado en el presente año 2013 con el acercamiento y 

llamadas con el secretario municipal el cual considera de vital importancia el impulso 

de este tipo de proyectos dentro de la región la cual es la cabecera municipal de la 

conocida zona de la “Montaña de Guerrero”, denominada así por sus propios 

pobladores, lo que explica que dicho nombre no se encuentra fuera de contexto ni es 

desconocida. 

La comunidad campesina de Tlapa, se diferencia según sus características 

culturales, ecológicas, evolución histórica, etc., pero todas se caracterizan por tener 

relaciones de producción basadas en el trabajo familiar o bajo formas colectivas 

entre los comuneros. Producen sus alimentos básicos con sistemas ancestrales y 

escasa dotación de recursos, siendo los focos donde se concentra la extrema 

pobreza. 
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Otro de los asuntos de importancia, es la poca participación de las mujeres en las 

organizaciones campesinas. En particular donde existen normas que tienden a 

reflejar enfoques masculinos que las excluyen a ser aceptados como miembros de 

cooperativas, o por no poseer títulos sobre la tierra, etc. Son también obstáculos para 

la organización de las mujeres la estructura centralizada, la falta de capacitación y de 

recursos. 

A las mujeres del municipio se les excluye de los derechos a la tierra excepto en los 

casos que marca la ley, como son las viudas y algunas madres solteras. A pesar de 

que las campesinas fueron las actoras principales de la economía informal, les falto 

experiencia organizativa. Las unidades Agro-industriales para las Mujeres (UAIM) 

tuvieron por objetivo incorporar en la actividad económica del ejido a las mujeres 

mayores de 16 años sin dotación de tierra. Para ello deben solicitar la tierra en un 

grupo de 15 como mínimo para trabajarla colectivamente. Las (UAIM), teóricamente 

deberían tener representación en la asamblea del ejido, pero en la práctica se 

politizaron y en su mayoría no funcionan. 

 Principales Actividades Económicas. 
Dentro del municipio de Tlapa de Comonfort, las actividades económicas son bien 

identificadas ya que giran en relación a actividades que permiten su sobrevivencia, lo 

cual permite la subsistencia de las familias además de contemplar la consolidación 

de algún negocio meramente familiar. Las principales actividades identificadas son 

las siguientes las cuales se describen a continuación: 

 Actividades Agrícolas. 
En la actualidad es una de las actividades que menos ganancia genera en el 

municipio, ya que el poco apoyo que reciben los poseedores de tierras que cumplan 

con los requisitos para ser catalogadas como tierras de primera calidad o que se 

encuentren en un terreno plano factible para la producción de algún cultivo, sin 

embargo algunos de estos cultivos son solo para la subsistencia, encontrando que la 

superficie total sembrada en Tlapa de Comonfort hasta el 2010 es de 5.106 has, de 

las cuales se cosechan 5.072 has según el INEGI  dentro de los cuales encontramos 

los siguientes cultivos:  
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Numero Cultivo Proporción en Has 

1 Alfalfa verde 2 

2 Chile verde 5 

3 Frijol 70 

4 Maíz grano 4,991 

5 Resto de cultivos 

nacionales 

38 

Superficie sembrada total  5.072 

 

Nota. Según INEGI los datos pueden variar a los de la fuente, debido a que estos 

están redondeados en enteros, esto datos fueron encontrados hasta el 2010. 

Estos cultivos en la mayoría de los casos complementan la dieta de los habitantes 

del municipio, sin que esto represente la mejora en las condiciones económicas de la 

población poseedora de tierras o de algún tipo de apoyo directo al campo. 

Actividades Ganaderas. 
Dentro de este sector se caracterizo en un número menor de la población, 

contemplado dos rubros aquellos que generan ganancia con la cría de ganado y 

aquellos que lo hacen para el autoconsumo, considerando el número de animales y 

variedad de los mismos con los que cuentan, ya que algunas personas en su 

mayoría solo establecen una producción de traspatio. De esta forma se destaca la 

crianza de los siguientes grupos: 

Numero Producto Proporción en Toneladas 

1 Carne en canal de porcino 176 

2 Carne en canal de porcino 1 

3 Carne en canal de caprino 22 

4 Carne en canal de 

gallináceas 

82 

5 Carne en canal de 

guajolotes 

5 
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Otros productos como son: 

Numero Producto Proporción en Toneladas 

1 Huevo para plato 134 

2 Producción de miel 2 

 

Nota. Según INEGI los datos pueden variar a los de la fuente, debido a que estos 

están redondeados en enteros, esto datos fueron encontrados hasta el 2010. 

 Infraestructura Productiva del Municipio. 
En el municipio, Tlapa es el principal centro de intercambio comercial, es muy común 

la presencia de intercambios y acaparadores durante la cosecha de los diferentes 

productos del campo, que encuentran en aquellos pequeños productores la 

oportunidad de un buen negocio comprando a bajos precios sus cosechas y 

productos. Debido a los disperso de las comunidades, a la mala condición de los 

campos y el bajo precio de garantía de los productos considerados básicos en la 

alimentación de los campesinos e indígenas del municipio, tales como el frijol, arroz, 

maíz, y chile, se limita el desplazamiento a la plaza Tlapaneca de estos productos o 

hacia otros lugares que brinden mejores oportunidades de precios, los cuales son los 

poblados cercanos a Tlapa de Comonfort, como son: 

• Ometepec  

• Tixtla de Guerrero 

• Tlacoachistlahuaca 

• Tlapehuala 

• Xochistlahuaca 

Los cuales guardan cierta cercanía con Tlapa de Comonfort y permiten el movimiento 

de estas mercancías. 

Es importante destacar que también el comercio interno juega un papel importante 

dentro del municipio ya que las comunidades que lo conforman se fabrican todo tipo 

de artesanías y muebles rústicos que contribuyen medianamente a elevar la 

economía de los habitantes. Así mismo encontramos algunas micro-empresas 

dedicadas a la comercialización de diversos productos, las cuales son de corte 
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meramente familiar lo que contribuye a la economía de sus poseedores así como a la 

de los empleados que conforman su equipo de empleados algunos de estos 

negocios son los siguientes: 

• Casas de Materiales para Construcción 

• Talleres de Artesanas 

• Tiendas de Abarrotes 

• Restaurante 

Cabe destacar que dentro del municipio, no se encuentran fabricas dedicadas a la 

transformación de productos como podrían ser agro-industrias, sin en cambio se ha 

privilegiado la aparición de pequeños talleres de artesanías donde encontramos un 

pequeño grupo de empleados que son parte de la población de Tlapa de Comonfort. 

Principales Problemas Económicos de las Familias en el municipio de Tlapa de 
Comonfort. 
La economía guerrerense en los últimos años ha presentado un crecimiento 

acelerado de población en edad laboral, la cual compite con la capacidad en la 

generación de empleos. Conjugar de manera satisfactoria ambos eventos constituye 

uno de los principales retos a enfrentar durante las próximas décadas lo que ha 

motivado a realizar este apartado, ya que debemos contemplar los diferentes 

escenarios y necesidades posibles de la población, lo cual ayudara  en la aportación 

de propuestas con el fin de diseñar la inserción de programas y proyectos eficaces 

para la disminución de la problemática de pobreza, que deriva en la emigración de la 

población en busca de una mejora en el bienestar de vida y como efecto benéfico 

una disminución al respecto de este problema. 

Una de las problemáticas identificadas en el municipio,  en cuanto a la economía de 

la población fue la siguiente, la baja disponibilidad de empleo dentro del territorio 

municipal que se oferta a los habitantes, es sin lugar a dudas determinante en el 

rezago económico del núcleo familiar, de lo cual se pueden desencadenar diversas 

problemáticas que no les permiten a los hombres y mujeres jóvenes y ancianos 
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procurarse una mejor calidad de vida, es decir que al no contar con el suficiente 

sustento económico que les permita trasladar recursos a otras actividades como son 

la producción de cultivos dentro su parcela o la puesta en marcha de negocios 

familiares que les permita allegarse de recursos extras con los cuales se derive una 

mejora de rubros como la alimentación, el vestido y algunas actividades de 

distracción o esparcimiento personal. 

Propuesta de Proyecto para Disminuir la Migración en Tlapa de Comonfort, Guerrero. 
Es posible visualizar algunas posibilidades de solución ante la problemática antes 

planteada, aunque esto implica cambios de fondo en las políticas institucionales así 

como la participación activa de las comunidades. Las propuestas deben llevarse a 

cabo durante periodos prolongados los cuales para este caso, se deberán establecer 

en dos etapas las cuales en un primera etapa serán un tiempo de 4 años, dentro de 

los cuales se habrán de establecer las herramientas metodológicas con las cuales se 

iniciaran las platicas de concientización de la población, así como para conocer las 

inquietudes de los pobladores y posterior a esta se establecerá un periodo de 3 años 

en donde se deberá realizar una evaluación de lo que se ha logrado después de las 

propuestas planteadas a los pobladores, lo que además permitirá evaluar el cambio o 

no de las herramientas metodológicas y el diseño de las herramientas y recursos 

tanto económicos como intelectuales que  estén impulsando los proyectos 

formulados en este trabajo  de para que puedan arraigarse y entonces generen un 

impacto real, el cual sea paulatinamente identificable así como dotar de mayores 

oportunidades al sector menos protegido de la población como lo son las mujeres las 

cuales en algunos casos se quedan al frente de la familia, así como de las tierras o 

pequeños negocios que algunas familias puedan poseer. 

De los programas nacionales que el gobierno federal desarrolla, en Guerrero. Para el 

caso de Tlapa de Comonfort sólo se aplican programas asistencialistas, por ejemplo 

Oportunidades, por lo que se requiere una estrategia regional de desarrollo y una 

propuesta que articule ha instituciones con organizaciones, comunidades y/o 

municipios en estructuras funcionales (Tarrius. A, 2010). 
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El desarrollo económico regional tiene que ser impulsado sin dejar de observar la 

organización social, los valores y la cosmogonía local, por que ahí es donde radica la 

especificificidad étnica como pueblo. Por esto se debe implementar una planificación 

interétnica-interinstitucional, la cual se considera necesario deberá ser impulsada por 

un grupo interdisciplinario para el cual se deberá contar con sociólogos, economistas 

y planificadores, los cuales se encarguen de idear e implementar programas de 

acción, así mismo se requerirá de la participación de habitantes de notoria 

importancia dentro del núcleo de población esto  para evitar conflictos entre la 

población. Además, es importante establecer una coordinación con las autoridades 

municipales, las cuales deberán dar un panorama pormenorizado de las necesidades 

comunitarias de manera diferenciada a las del pueblo indígena, por que no es igual el 

nivel de obras  desarrolladas a nivel comunitario, ya que las minorías étnicas 

intramunicipales siempre son las más rezagadas. 

La comunidad debe ser la base de la planeación y el desarrollo local, municipal y 

regional, para trabajar con la población indígena que está fuera de los municipios 

estrictamente indígena y que ha migrado a municipios de la montaña, como es el 

caso de Tlapa de Comonfort. Desde ahí se tendrían que definir las necesidades 

particulares de acuerdo con el género, la edad y cualquier otro criterio que se 

considerara, para evitar el surgimiento de agrupaciones ficticias e inoperables, que 

carecen de legitimidad. 

Es básico impulsar y apoyar la autogestión de proyectos comunitarios, además de 

acompañar los procesos organizativos con la asesoría y la ayuda de instancias 

oficiales y civiles, pues estos proyectos garantizarían aceptación, continuidad y 

arraigo al asumirse como propios (policía comunitaria). 

Para crear condiciones políticas que permitan la implementación de programas y 

proyectos en comunidades divididas, se tiene que propiciar un acercamiento entre 

las partes en conflicto. Por ejemplo, buscar algunos mecanismos para la obtención 

de servicios (agua, carreteras), lo cual es una experiencia que ya ha dado resultados 

positivos en algunas comunidades. En esta misma lógica, las autoridades regionales 

podrían hacer participar a la comunidad por medio de consejeros emanados de la 
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misma, los cuales podrían fungir como instancia mediadora entre las partes, debido 

al conocimiento que tienen de la región y de la problemática, apoyados en la 

investigación de asesores especializados para no improvisar propuestas de solución. 

Habría que definir los alcances y posibilidades de acción que tendría este organismo, 

en relación con las instituciones encargadas del desarrollo de programas y proyectos 

en las comunidades indígenas así como los tiempos de duración en el cargo 

propuesto. A partir de ello se podrán establecer los parámetros necesarios, y se 

garantizará que las indicaciones e intervenciones de los mismos consejos propuestos 

no solo sean consideradas sino atendidas. 

La elaboración de proyectos y programas de desarrollo tienen que tomar en cuenta 

criterios socioculturales, definidos por los propios pueblos. De igual forma, deberán 

considerar aspectos cuantitativos y cualitativos, entre los que destacan la 

cosmovisión, los usos y las costumbres. Estos elementos obligan a pensar en la 

forma de implementar el programa, el tiempo de desarrollo, los posibles obstáculos y 

soluciones, así como en los resultados. 

Es indispensable que el gobierno estatal reconozca a la población indígena no solo 

en regiones históricas de asentamiento, sino también en los nuevos lugares de 

residencia a causa de la emigración, con el fin de que puedan ser considerados en 

los planes regionales y en las políticas generales del estado. Contemplando además 

el poder dotarlos de la defensoría necesaria de sus derechos tanto laborales como 

universales en el lugar donde se encuentren laborando. 

Las practicas culturales tienen que incluir el aspecto político (el cual generalmente es 

negado), para así reconocer el ejercicio del nombramiento de autoridades 

comunitarias y municipales, y entonces adecuar los mecanismos para asignar 

autoridades en niveles de Gobierno local y federal (diputados, senadores, 

presidentes municipales), con el fin de dar seguimiento y cumplimiento a los 

proyectos postulados y emanados de la población. 
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Sistema Productivo en la Región. 
Para enfrentar los problemas básico de salud y empleo se debe avanzar en. Pro de 

la soberanía alimentaria regional, lo cual se lograría a partir de la producción 

agrícola, artesanal y ganadera de la región, y con el desarrollo de circuitos 

comerciales regionales que permitan circular los distintos productos que logren 

satisfacer los requerimientos de comunidades completas. 

Paralelamente, habría que diversificar los productos agrícolas, contemplando para 

ello el cultivo de productos agrícolas que tienen nula presencia dentro del municipio 

de Tlapa, los cuales según INEGI, son el sorgo, tomate rojo, tomate verde, trigo de 

grano, los cuales podrían aumentar la capacidad económica mediante su siembra y 

cosecha de aquellos productores que cuenten con un área de cultivo y considerar los 

ecosistemas o microrregiones, sin descuidar la producción de maíz criollo, para 

asegurar la producción de autoconsumo. Asimismo, se podría proponer implementar 

la producción agrícola orgánica para el mercado nacional y posteriormente para el 

mercado de exportación, así asegurar la asesoría técnica, organizacional o de 

cualquier otro tipo. 

Una estrategia para el desarrollo de obras, con impacto social de largo plazo, puede 

ser la entrega directa de recursos económicos y en especie a las comunidades y no 

al ayuntamiento por medio de los consejos ciudadanos o representantes del 

presidente municipal. Lo que en experiencias anteriores han demostrado que la 

comunidad es más cuidadosa en sus gastos cuando obtiene los recursos sin 

intermediarios, aumentando la calidad de la construcción e incluso aprovecha mejor 

el presupuesto. Dicha estrategia fortalecería la vida comunitaria y propiciaría la 

interrelación con comunidades u organizaciones que han tenido experiencias 

parecidas. Al adecuar diversas experiencias a sus necesidades, lograrían, incluso, 

hacer innovaciones o crear otras técnicas. 

Es necesario contar con diagnósticos regionales que abarquen los distintos rubros 

sociales y naturales de los municipios con presencia indígena como es el caso, para 

conocer los recursos existentes y ubicar las carencias. Visualizar estos datos 

permitiría encaminar el trabajo focalizado de desarrollo municipal. 
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Para evitar la manipulación y desvío de recursos a favor de intereses personales, es 

recomendable elaborar planes de desarrollo con obras a corto, mediano y largo 

plazo, en colaboración con las comunidades y las autoridades municipales, bajo la 

supervisión de los consejos antes mencionados emanados de los mismos 

ciudadanos. 

 Formación de Talleres Artesanales de la Mujer. 
En este capitulo es de interés destacar el papel que la mujer indígena del estado de 

Guerrero pero en particular del municipio de Tlapa de Comonfort ya que se esta 

desempeñando, tanto en el ámbito económico, como en otras esferas de la vida 

social y política de sus comunidades y regiones, en la región de la montaña donde 

habita población multicultural predominantemente nahua, mixteca y tlapaneca. 

La crisis económica que ha golpeado fuertemente al medio rural y por tanto, al papel 

que como productoras de bienes básicos o comerciales desempeñaban las 

comunidades indígenas de diversas regiones del país, las ha impulsado a 

experimentar una diversidad de estrategias económicas para lograr la sobrevivencia 

de sus familias. Estas nuevas estrategias permiten la combinación de ocupaciones 

en la producción agrícola, ganadera y artesanal con el comercio informal, los 

servicios en las ciudades y la venta de fuerza de trabajo en la producción local, 

regional, en las zonas de agroexplotación del noreste y en Estados Unidos. En este 

proceso de intensa incorporación de los núcleos indígenas a la economía monetaria, 

las mujeres han jugado un papel de primera línea al integrarse a estas estrategias 

productivas sin dejar de lado el papel que siempre han desempeñado en sus hogares 

y comunidades.25 

En este apartado se considera el empoderamiento de las mujeres indígenas depende 

de varios factores, uno de ellos es el desarrollo económico; cuando las mujeres 

tienen entrada económica adquieren poder de mando y decisión en la familia. La 

pobreza es la que hace que la mujer sea sumisa en las comunidades indígenas, ya 

que los esposos son los que mantienen a la familia por que la mujer hace el trabajo 

                                                   
25 Beatriz Canabal Cristiani, profesora investigadora, del Departamento de Producción <económica,  Universidad 
Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco. 



 

87 
 

en el hogar pero no es valorado por el esposo y quien aporta el dinero es él y, la 

mujer, al tener el proyecto de desarrollo en su comunidad y en su hogar adquiere 

poder. 

Cuando la mujer comienza a adquirir poder y toma de decisiones, comienza a dejar 

de sufrir violencia en los hogares es aquí donde se necesita desarrollar grandes 

proyectos para que las mujeres se empoderen; necesitan ya no depender 

económicamente del marido y además es sano para que los hijos se alimenten 

mejor, no es por desprestigiar los trabajos de los hombres sino que muchos de ellos 

trabajan para beber alcohol los hijos no comen, esto se pudo observar en el 

municipio de Tlapa de Comonfort y es uno de los motivos por los cuales es de vital 

importancia generar un proyecto que coadyuve al desarrollo integral de las mujeres 

habitantes de este municipio. 

La falta de visión y de inversión es una limitante para el desarrollo, en este sentido se 

identifica que las mujeres carecen de visión y de inversión, los recursos que la 

mujeres reciben de los familiares que trabajan fuera del estado como es el caso de la 

región son invertidos en mejoras de la vivienda, en las tiendas de abarrotes, aparatos 

electrodomésticos como grabadores y televisiones;  

No es por que sea mal invertido, sino que cuando los esposos regresan un tiempo 

tienen que migrar de nuevo porque no encuentra entrada de dinero. Si la inversión 

sigue sin plusvalía, las mujeres seguirán siendo pobres, aunque los esposos 

permanezcan trabajando en otros estados del país. 

Las mujeres indígenas practican diversas actividades en sus hogares y comunidades 

como la artesanía, la que se denomina industria a domicilio y otras que son de 

utilidad para la comunidad como parteras y curanderas. La producción de artesanías 

se realizaba con fines de consumo domestico y ceremonial, pero en algunos lugares 

ha pasado a constituir un oficio que genera ingresos para las familias de las mujeres 

que elaboran textiles en algodón, lana, alfarería, tejidos de palma o producción de 

velas: “en las regiones indígenas próximas a centros y circuitos turísticos, las 

mujeres indígenas han encontrado una importante fuente de ingresos, aun cuando al 

fijar los precios de venta de sus productos, no incluyan el tiempo ni el oficio invertidos 
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y se conformen con apenas algo más que el costo de las materias primas”(Bonfil, del 

Pont, 1999:70-74). 

La producción artesanal conlleva una serie de dificultades como el endeudamiento, la 

falta de mercados, la dificultad para adquirir las materias primas, la intermediación, 

etcétera. Sin embargo. Existen múltiples organizaciones de mujeres indígenas 

nucleadas alrededor de proyectos de producción artesanal tradicionales elaborados 

con ixtle, palma, textiles, barro, madera, etcétera. 

La maquila realizada en el domicilio conectara a las mujeres con la oportunidad de 

tener nuevos aprendizajes, de vincularse a otros mercados y oficios y de obtener un 

ingreso adicional. Pero en general, todas estas actividades se basan en una 

subvaloración de la fuerza de trabajo de las mujeres indígenas y en una prolongación 

de su jornada de trabajo, aun en el ámbito de su hogar. 

Las mujeres participan en todas las actividades agrícolas al lado del resto de la 

familia añadiendo a este esfuerzo la elaboración de artesanías textiles, como la 

confección de distintas prendas y huipiles tejidos en telar de cintura, tejidos de 

palma, principalmente para la fabricación de sombreros y otros artículos de barro. 

Esta producción artesanal se realiza con dificultades por los precios de los insumos y 

por las horas de trabajo que implican y que no son pagadas adecuadamente por un 

mercado restringido. 

Es importante diferenciar dos niveles de análisis: uno referente a las mujeres 

indígenas del estado en general y otro cuyo centro de atención son las mujeres 

indígenas organizadas. Una mirada se centra en este último grupo, pues se cree que  

pese a ser un numero relativamente pequeño, han jugado un papel de gran 

importancia al posicionarse como un nuevo sujeto social que lo coloque en la agenda 

pública de las demandas, visiones o planteamientos. A este respecto la finalidad de 

este apartado es dotar de información sobre la importancia de la organización de los 

indígenas de Tlapa de Comonfort, con el fin de dignificar a la persona y contribuir a 

su desarrollo económico y social consolidando una industria poco explotada por los 

habitantes y la cual conocen muy bien sobre todo las mujeres, esta es la elaboración 
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de artesanías las cuales ya se mencionaron con anterioridad y son las más 

elaboradas dentro de la región. 

Con este tipo de organización no solo se logra dotar de un trabajo a las mujeres que 

deciden quedarse dentro de la comunidad, sino que socialmente se dignifica la vida 

de las mismas, de tal modo que sin lugar a dudas se dota de empoderamiento a las 

mujeres del medio rural presentes en Tlapa de Comonfort, además de poner a su 

disposición los principios de organización necesarios no solo para encaminar los 

proyectos sociales y productivos para resolver tanto los problemas económicos como 

sociales que se presenten en su comunidad. En gran medida esta propuesta debe ir 

acompañada de los recursos necesarios con los cuales se pueda llevar a cabo y se 

consolide es por ello que la instancia indicada para dicho fin es FONAES (Fondo 

Nacional de Apoyos para Empresas en Solidaridad), la cual en su calidad de 

institución pública de apoyo a los artesanos del país, lo cual en el caso particular de 

Tlapa de Comonfort  podría dotar de ayuda a los proyectos encaminados a subsanar 

las diferencias económicas y de desarrollo siempre y cuando se encuentren en una 

asociación propiamente constituida y con definición y características establecidas 

formalmente. 

Para la formación de un taller artesanal de la mujer FONAES cuenta con un apartado 

especifico de apoyo para negocios de mujeres, el cual a su letra dice. Que esta 

comprometido en promover el enfoque de genero en todas las acciones y estrategias 

que se implementen, ya que en el país persisten condiciones de desventaja en 

oportunidades y reconocimiento a las mujeres en relación con los hombres. Es por 

ello que se define una política para apoyar de manera directa las iniciativas y 

proyectos productivos de las mujeres, además de ofrecerles una serie de 

herramientas para que el proyecto propuesto crezca y sean exitosos como son los 

siguientes26: 

• Apoyos económicos. 

• Formación y capacitación. 
                                                   
26 Información tomada de la página de Internet oficial de FONAES, aplicada con fundamento a las necesidades 
especificas del proyecto a desarrollar. 
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• Participación en eventos de promoción y difusión. 

• Acompañamiento empresarial. 

• Organización en redes productivas. 

En este apartado se cuenta con instrumentos destinados solamente a mujeres ya 

sea en proyectos individuales u organizadas en grupos o empresas que estén 

conformadas y dirigidas exclusivamente los apoyos se pueden destinar a: 

• Comprar activos fijos. 

• Capital de trabajo. 

• Comprar árboles frutales, ganado o aves de corral, etc. 

• Posibilidad de solicitar posteriormente “Apoyos para desarrollar y fortalecer 

negocios establecidos” (En efectivo y en especie). 

En este apartado se toma en cuenta el tabulador que aparece en el sitio oficial de 

FONAES, el cual resulta propicio para la implementación de dicho proyecto si es que 

fuera el caso de aplicación, pero se toma solo como un ejemplo de aplicación en el 

caso de que se llevara a cabo dentro de la comunidad en comento. 

Los montos de apoyo en efectivo para abrir o ampliar un negocio de mujeres son: 

a) Para negocios de los sectores comercio, industria y servicios. 

 

Tipo de Beneficiario Monto Aprox. por 

Integrante o Socio 

Monto Máximo por 

Proyecto 

Persona Física $50.000.00 

Grupo Social $50.000.00 $300.000.00 

Empresa Social $50.000.00 $1.000.000.00 
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b) Para negocios de los sectores agrícola, pecuario, forestal, pesca y acuícola. 

 

Tipo de Beneficiario Monto Aprox. por 

Integrante o Socio 

Monto Máximo por 

Proyecto 

Persona Física $100.000.00 

Grupo Social $100.000.00 $3000.000.00 

Empresa Social $1000.000.00 $1.000.000.00 

Las aportaciones de FONAES, a este respecto son meramente de ilustración, ya que 

en este apartado no se pretende llevar a cabo la implementación de dicho proyecto, 

ya que solo se plantean propuestas para disminuir el problema de migración en 

Tlapa de Comonfort. A este respecto las aportaciones de FONAES en este ejemplo 

podrían cubrir los siguientes rubros necesarios para echar andar en su momento un 

proyecto de esta magnitud, encaminado a la inclusión y la inserción en el medio 

económico y de mejoras de vida de las mujeres dentro del municipio. 

Instrumento La Inversión Total no 

Incluye Aportaciones de 

otros Programas de Apoyo 

Gubernamental. 

La inversión Total Incluye 

Aportaciones de Otros 

Programas de Apoyo 

Gubernamental. 

Apoyo en efectivo para 

abrir o ampliar un negocio 

de mujeres 

 

80% 

 

60% 

A este respecto de implementación del proyecto, se considera que estas serian las 

herramientas necesarias para implementar dicho proyecto dentro del área de estudio, 

de tal modo que la consideración de trabajar con dicha instancia gubernamental 

resulta de conocer sus reglas de operación, así como el tipo de financiamiento y 

apoyos a los que la comunidad y las mujeres habitantes del mismo podrían acceder 
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sin mayor problema al uso de estos recursos y capacitación ofrecida en sus 

programas. 

Empoderamiento de la Mujer en el Medio Rural. 
A pesar de los esfuerzos por reconocer el papel decisivo que desempeña la mujer 

rural en la promoción de la mujer rural en la promoción del desarrollo agrícola y rural, 

la mejora de la desigualdad alimentaria y la erradicación de la pobreza rural, aún no 

se ha logrado cristalizar la equidad en el ejercicio pleno de los derechos 

fundamentales de las mujeres rurales, ni las desigualdades entre mujeres y hombres 

en los distintos grupos sociales. En nuestro país, la población rural se integra por 

24.2 millones de habitantes ubicados en 196 mil localidades menores de 2,500 

habitantes a lo largo del territorio nacional, se caracteriza por vivir en condiciones de  

pobreza inferiores a la población urbana, el grado de marginación de estas 

localidades no es homogénea, varía entre entidad federativa y grupos sociales; 

obviamente es mayor en localidades que no se han beneficiado por el desarrollo 

económico y social, los mayores porcentajes de pobreza están en el sector rural, 

esta situación se traduce en un alto grado de marginación y falta de oportunidades 

para el desarrollo de la población de zonas rurales que padece pobreza alimentaria, 

población que cuenta con un ingreso percápita  insuficiente para adquirir una 

alimentación mínima aceptables en la educación y salud de cada uno de los 

miembros del hogar, y la pobreza de patrimonio, que si bien la población puede 

cubrir sus necesidades mínimas de alimentación educación y salud, su ingreso es 

insuficiente para adquirir mínimos indispensables de vivienda, calzado, y transporte 

para cada uno de lo miembros del hogar. 

A este respecto se podría preguntar si la información mencionada tiene alguna 

relación con la migración la respuesta es si ya que es una consecuencia de la 

pobreza, el empoderamiento de la mujer esta en relación de dotar de mayores 

oportunidades a las mujeres que en Tlapa de Comonfort que se quedan a cargo de 

las diferentes actividades de los hombres, es importante hacer mención de cómo se 

desarrolla en contexto la forma de vida en el municipio para entender la información 

a este respecto. 
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De esta forma se desarrolla la vida de 12.3 millones25 de mujeres rurales (más de la 

mitad de la población rural del país), en un entorno tradicionalmente patriarcal, su 

jornada de trabajo es de más de 12 horas dentro y fuera del hogar para proporcionar 

alimentación y subsistencia a sus familias, dedicadas a las labores hogar, al cuidado 

y protección de los hijos en muchos casos sin el apoyo de la pareja, esto por el 

fenómeno de migración suscitado en el municipio, aunado a esto una elevada 

fecundidad en intervalos cortos por lo regular cuando los hombres regresan después 

de la jornada de migración presente mes con mes, por ultimo el mercado laboral de 

las mujeres rurales se caracterizan por su exclusión, el crecimiento del sector 

informal y la migración, generando elevados niveles de pobreza y marginación. A 

todas las desventajas de desigualdad de género se suman obstáculos como 

patrones culturales tradicionales, tales como la violencia al interior de la vida familiar, 

suceso cotidiano que influye para que las mujeres no tengan la oportunidad de 

participar, por ejemplo, en puestos de toma de decisiones, en el acceso al crédito o 

recursos, y a la seguridad jurídica, entre otros. 

En contraste con este panorama de desventaja que viven las mujeres rurales, se 

hallan mujeres con decisión que están construyendo su propio crecimiento, su capital 

humano y desarrollo comunitario, en 7 de cada 10 hogares en Tlapa de Comonfort 

ella es el único soporte o apoyo en la economía familiar o se convierte en la única 

referencia de autoridad familiar.27 Además de realizar las actividades domésticas 

cotidianas, participan en las labores agrícolas apoyando la producción de alimentos, 

por que la mayoría trabaja en parcelas familiares, aporta mano de obra en algunas 

ocasiones en los lugares de recepción de los migrantes de Tlapa, es decir que cada 

vez más se integra a este fenómeno motivo por el cual se propone lograr el 

empoderamiento de la mujer para este caso en particular a fin de disminuir esta 

problemática. 

Para esto debemos lograr que participen y se apropien de los procesos 

organizativos, muchas de las mujeres habitantes del municipio resultan lideres 
                                                   
25 Segundo Conteo de Población y Vivienda, 2005. INEGI 
27 Zapata, Martelo Emma, Josefina López Zavala, La integración económica de las mujeres rurales: un enfoque 
de género. 
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naturales de la comunidad ya que colaboran de manera activa en el progreso de sus 

comunidades, al organizar y pedir ser participes de la operación y evaluación de 

proyectos que arrojen resultados satisfactorios, un ejemplo es el programa de la 

Mujer en el Sector Agrario (PROMUSAG), que sólo en un mes podría aprobar 

cualquiera de los proyectos propuestos por esta comunidad y sus mujeres con lo cual 

se lograría un beneficio directo a las mujeres rurales, que se encuentran dentro de 

este municipio lo cual implica el inicio de empoderamiento por medio de la toma de 

decisiones.28 

A este respecto el camino por el que se inicia la toma de decisiones es por que la 

mayoría de las mujeres han accedido a la tierra, a través de la herencia, 

principalmente del cónyuge, por lo que aquella reviste de gran importancia al ser su 

principal vía de acceso a la tierra; se ha señalado que este proceso fortalece la 

capacidad de las mujeres de controlar la parcela familiar, en caso de enviudar se 

incrementa su autonomía, así como las posibilidades de realizar otras actividades y 

con ello ejercer otro rol al interior de la familia y del núcleo poblacional. 

Para el caso de Tlapa de Comonfort, se observa que hay una proporción mayor de 

mujeres en edad avanzada, este fenómeno las coloca en una situación en la que se 

reduce el tiempo disponible para que estas trabajen, por lo tanto puede considerarse 

que ellas son solo un paso intermedio, temporal o de corta duración, hacia los hijos o 

hijas a quienes nombran como herederos de la tierra. 

Es por eso que resulta de vital importancia que cada vez más las mujeres tengan un 

papel de liderazgo, y el campo no es la excepción. Ya que en el 90% de los núcleos 

del país, por lo menos una mujer ocupa un cargo de representación jugando un papel  

clave en las decisiones y finanzas, se trata de mujeres que toman decisiones y 

finanzas se trata de mujeres que toman decisiones sobre el presente y futuro de sus 

núcleos de población. A pesar de los patrones culturales, normas y conductas que 

ponen barreras al desempeño de las mujeres, su participación en las actividades 

diarias y que son catalogadas solo para hombres han logrado abrirse paso para 

lograr adaptarlas y ejercerlas de manera propia y con muy buenos resultados. 
                                                   
28 Fuente: Dirección General de Política y Planeación PROMUSAG. 2010. 
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Para la Procuraduría Agraria es ineludible garantizar el ejercicio pleno de los 

derechos fundamentales y particularmente los derechos agrarios de las mujeres 

rurales, centrar los esfuerzos en acciones estratégicas que incorporen y utilicen la 

perspectiva de género en cada uno de los programas emanados de la institución 

para indicar en el fortalecimiento de la identidad femenina, el desarrollo de sus 

habilidades y la adquisición de capacidades mayores para su desenvolvimiento 

personal y profesional. 

Para esto se dan los siguientes puntos a tratar para esta temática en el municipio: 

• Fomentar el liderazgo de las mujeres, facilitando su acceso a los puestos de 

decisión. Incrementar acciones y programas de formación al acceso de 

puestos de decisión, a fin de generar la cultura que modifique patrones 

socioculturales arraigados en el hogar y la sociedad, que impiden el desarrollo 

integral y efectivo de las mujeres de Tlapa de Comonfort. 

•   Realizar atención diferenciada. Es imprescindible que las acciones y 

programas que se emprenden incorporen al análisis las condiciones de 

desigualdad económica y social que no se presentan de manera homogénea 

al interior de los diferentes grupos sociales ni en los distintos ámbitos 

ideológicos. 

• Recursos productivos. En particular, crédito y tecnología, así como tierra, 

empleos remunerados, a través de apoyos que faciliten el acceso a 

oportunidades de inversión e identificar estrategias y políticas más adecuadas 

para superar los obstáculos de acceso, y apoyar el desarrollo de las mujeres 

al interior del municipio, lo que será un factor clave en el desarrollo de la 

localidad y su población.         

• Incentivar su participación en organizaciones representativas de su interés. 

Dar mayor difusión sobre los derechos que tienen las mujeres rurales a la 

organización, a la igualdad de oportunidades, a los mercados laborales, al 



 

96 
 

acceso a los recursos de la tierra, crédito y nuevas tecnologías; en general, 

promover una mayor participación de las mujeres. 

• Diagnostico agrario femenino. El reto es conocer las condiciones y 

características reales que viven las mujeres dentro del municipio, a fin de 

otorgar prioridad a los proyectos que satisfagan sus necesidades e impulsen 

el desarrollo de su comunidad y sus vidas en general. 

Creación y Formación de la Unión de Trabajadores Agrícolas de Tlapa de Comonfort 
(UTAT). 
 

Las organizaciones campesinas, también llamadas organizaciones locales, 

comunitarias, rurales o populares son agrupaciones de base, formales o informales, 

voluntarias, democráticas, cuyo fin primario es promover los objetivos económicos o 

sociales de sus miembros. Independientemente de su situación jurídica o grado de 

formalización se caracterizan por ser grupos de personas que tienen por lo menos un 

objetivo en común. Actúan conjuntamente ante las autoridades locales asociadas a la 

idea del desarrollo “de abajo hacia arriba” y constituyen mecanismos para la 

obtención de créditos, insumos capacitación y otros servicios promoviendo el 

bienestar de sus miembros.  

Los pequeños agricultores, trabajadores rurales, campesinos sin tierra, y otros 

grupos desaventajados de la población rural no tienen poder de negociación 

suficiente para lograr que sus pedidos sean atendidos. De ahí la importancia de 

agruparse y aunar esfuerzos para formular ante las autoridades demandas que 

representan los intereses de la totalidad de sus miembros. 

Este apartado sugiere la formación de una asociación, con la cual los trabajadores 

agrícolas obligados a emigrar de sus lugares de origen reciban un trato digno 

además de las prestaciones que la ley marca, de tal modo que los centros de trabajo 

a donde son trasladados tomen en cuenta estos lineamientos de manera tal que la 

protección y condiciones de trabajo de los jornaleros originarios de Tlapa de 

Comonfort cuenten con mejoras en las condiciones de trabajo, aunque este apartado 

suene de alguna manera difícil de realizar solo se tomara como una sugerencia de 
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para establecer los parámetros dentro de los cuales deberán desarrollarse las 

actividades laborales dentro de los campos agrícolas en los que suelen concentrarse 

cada año o mensualmente según sea la actividad a la que esta dedicado. 

El predominio de las agrupaciones oficialistas está siendo seriamente cuestionado en 

el caso de los trabajadores agrícolas en el municipio la presencia de grupos 

opositores a las mismas organizaciones que en nada han ayudado a solucionar sus 

necesidades, motivo por el cual surge la necesidad de los pobladores de integrar una 

unión propia que de verdad se preocupe por integrarlos de manera segura en las 

labores que desarrollen en los campos agrícolas receptores de su fuerza de trabajo y 

que además vele por los derechos humanos fundamentales que tal parece se 

pierden al llegar a estos lugares de trabajo, este capitulo de ninguna manera tratara 

de eliminar el maltrato o vejación que sufren los jornaleros por que eso seria 

fantasioso en principio, pero si tratara de sentar las bases para que se disminuya 

este problema, previendo de una ejemplificación de organización la cual vele por los 

intereses y derechos de los que en ella se aglutinen y pongan su confianza. 

La problemática planteada fundamentalmente en este trabajo es la migración de los 

habitantes de Tlapa de Comonfort, pero es necesario hablar de las condiciones de 

trabajo a las que son sometidos los jornaleros agrícolas, ya que el bienestar social en 

los campos de agrícolas se ve disminuido o en muchos de los casos es eliminada en 

su totalidad lo cual lleva a replantear la necesidad de contar con una organización 

que aglutine a estos trabajadores, y que además contemple en la totalidad de sus 

órganos de gobierno a aquellos jornaleros agrícolas que sean reconocidos por sus 

agremiados, lo cual condicionara la pronta resolución de sus problemas así como la 

protección y defensa de sus derechos, al igual que la defensa de los pagos y 

compensaciones de sus respectivos salarios. 

Otra de las razones por las cuales es prioridad la conformación de esta organización 

es que con ella se lograría la eliminación de los contratistas o mayordomos, ya que 

estos abusan de los trabajadores con la retención de sueldos o las prestaciones que 
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los patrones en algunos casos disponen para los trabajadores.29 De esta forma se 

lograría una contratación de manera directa lo cual seria benéfico ya que los tratos 

de contrato se llevarían de manera personal por los interesados, lo cual podría 

generar beneficios mayores en cuanto al pago y las condiciones laborales además 

de que aumentarían las percepciones que por su trabajo reciben los jornaleros de 

este municipio. 

De tal modo que el interés de proponer un ejemplo de unión de los jornaleros 

agrícolas, se desprende de proponer una solución factible a las condiciones en la 

que desarrollan sus actividades dentro de los campos agrícolas primordialmente los 

de los estados de Veracruz y Sinaloa, en donde en voz de los jornaleros se percibe 

un menor respeto a los derechos individúales de los trabajadores agrícolas ya que 

las condiciones en las que los mayordomos arreglan el contrato de trabajo no refleja 

interés alguno por el respeto a las condiciones de trabajo y bienestar de vida del 

individuo.  

De tal modo que se plantea como primer paso el conocer la realidad en la cual 

desarrollan sus labores los jornaleros agrícolas, es por ello que la planificación de un 

modelo de unión de trabajadores agrícolas debe siempre tener conciencia de aquello 

que pretende remediar o manejar con el fin único de solucionar o disminuir la 

problemática, debemos conocer en primera instancia los datos fehacientes de cómo 

se da la relación de contratación entre las empresas agrícolas y posteriormente con 

los mayordomos y por último con los jornaleros para entender mejor el porqué de la 

importancia de una unión de este tipo, se menciona la siguiente información 

recabada en sitio con los jornaleros antes de su partida a la zafra de caña de azúcar. 

Desde antes de su partida los jornaleros agrícolas empiezan con un difícil y sinuoso 

peregrinar, ya que desde Tlapa de Comonfort comienzan las preocupaciones la 

primera es alcanzar un lugar en el autobús que los llevara a su destino en los 

campos agrícolas de Sinaloa, el viaje es largo aproximadamente 35 horas en voz de 

los viajeros, después de este continua el problema de la comida y un lugar adecuado 

que cuente con las condiciones mínimas para que se aseen y descansen.  
                                                   
29 Este dato en voz de los trabajadores agrícolas de Tlapa de Comonfort, con los que se tuvo acercamiento. 
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El único lugar que les brinda los servicios sanitarios y de regaderas, además del 

espacio para que se registren, es el que se ubica en la Unidad de Servicios 

Integrales (USI) que depende del Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas  

(PAJA-SEDESOL). Lamentablemente esta institución en nada ayuda a los migrantes 

de Tlapa de Comonfort, ya que los lugares son muy limitados y no cuenta con la 

capacidad suficiente para albergar durante la temporada alta, a más de 600 

jornaleros que llegan diariamente. Esto a pesar de ser un fenómeno, que lleva 

presente más de dos décadas en el estado de Guerrero, y que cada vez se ha ido 

transformando en una problemática, las autoridades gubernamentales de la entidad, 

poco o nada han hecho, para ir modificando esta situación. Resulta más conveniente 

hacinarlos, limitarlos y condicionarlos en espacios más reducidos, aunque en muchas 

de las ocasiones no pueden ni hacer uso de esos servicios, bajo el argumento, de 

que los dejan sucios, no tiene agua o las instalaciones están en malas condiciones.  

La atención de esta población, no solo debe recaer, en la idea, de que lo más 

importante es registrarla para contar con datos estadísticos, sino como mejorar y 

hacer más eficiente la prestación de esos servicios, máxime cuando ya se conoce la 

problemática y se tiene noción de las situaciones específicas en que se puede incidir 

y mejorar. 

Este contexto, únicamente limita a las instituciones y autoridades, a no perder su 

carácter asistencialista y su paternalismo histórico, argumentando que las líneas de 

operación son eficientes para cubrir la demanda. Lo cierto, es que no se cristalizan 

soluciones eficaces es por eso que se propone de manera directa la creación de una 

unión encaminada a que los aspectos en los cuales se de apoyo directo a los 

jornaleros se tomen como prioridad y sean resueltos de tal modo que a lo largo de 

este proceso lo único que se ha logrado es rezagar las condiciones de vida de los 

jornaleros y reducir su atención a un proceso, donde se les discrimina por el solo 

hecho de ser quienes son y por decidir salir de su lugar de origen, en donde no se les 

brindan otras oportunidades de vida. 
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Análisis FODA, Criterio de Aplicación y su uso en los Programas de Desarrollo 
Planteados 
Para este apartado, se ha considerado al análisis FODA como una herramienta de 

planificación estratégica, la cual ayuda en la identificación de las fortalezas, 

oportunidades, debilidades y amenazas a las cuales se podría hacer frente para el 

desarrollo de las propuestas planteadas en el desarrollo de los proyectos planteados 

en este trabajo, el objetivo primordial del análisis es orientarlo hacia los factores que 

dirigen a una empresa como es este caso o también en la coordinación de los 

elementos humanos como ya se ha planteado con anterioridad también dentro de los 

proyectos propuestos en este capitulo. 

El análisis FODA es una herramienta que permite conformar un cuadro de la 

situación actual que se presenta en la zona, permitiendo de esta manera obtener un 

diagnostico preciso que permita en función de ello tomar decisiones acordes con los 

objetivos y políticas formulados. 

Este análisis se utilizara para desarrollar un plan que tome en consideración muchos 

y diferentes factores internos y externos para así maximizar el potencial de las 

fuerzas y oportunidades minimizando el impacto de las debilidades y amenazas este 

tipo de análisis se desarrollara para cada una de las propuestas planteadas como 

son:  
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Diagrama 1, Talleres Artesanales de la Mujer. 
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provenientes 

del mercado 

chino. 2 

Se cuenta con la 

materia prima 

cercana a la 

región y a buen 

precio. 3 

Innovación de los 

procesos de 

producción que 

eleven la calidad 

de los productos. 3 

No cuenta con 

cursos de 

actualización 

sobre la técnica 

utilizada. 3 

Probable 

indiferencia del 

gobierno estatal 

para proveer el 

financiamiento. 

3 

Liderazgo social 

por parte de las 

participantes. 4 

Buena cotización 

de los precios en el 

mercado. 4 

Falta de 

valoración propia 

de su trabajo. 4 

Falta de apoyo 

de los esposos 

de 

participantes. 4 
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Diagrama 2, Creación y Formación de la Unión de Trabajadores Agrícolas de Tlapa de 
Comonfort (UTAT) 
FORTALEZAS OPORTUNIDADES DEBILIDADES AMENAZAS 
Amplia disposición 

por parte de los 
participantes por 
formar parte del 

proyecto. 1 

Gran conocimiento 
del manejo de 

diversos cultivos, 
además de la forma 

correcta de su 
cosecha. 1 

Falta de 
conocimiento de los 
derechos laborales 
de los jornaleros. 1 

Intimidación por 
parte de los 

mayordomos o 
personas que los 
llevan a trabajar. 

1 

Apoyo de 
asociaciones 
estatales que 

valoran la 
importancia de 
agrupar a los 
trabajadores 
agrícolas. 2 

Demanda de mano 
de obra de Tlapa por 

parte de los 
agroindustriales del 

norte del país. 2 

Poca organización 
de los jornaleros 

agrícolas. 2 

Poco apoyo por 
parte de las 
autoridades 
estatales y 

municipales para 
concretar el 
proyecto. 2 

Coincidencia 
cultural de los 

participantes del 
proyecto por 
mejorar sus 
condiciones 
laborales. 3 

La mayoría de los 
participantes cuentan 

con empleos 
constantes dentro de 
las agroindustrias. 3 

Concepción 
errónea de la idea 
de organización 
gremial por parte 

de los jornaleros. 3 

Posible 
reducción de los 

espacios de 
trabajo con los 
que cuentan los 

jornaleros 
agrícolas. 3 

Disposición al 
cambio y voluntad 

de trabajo 
conjunto. 4 

Un gran numero de 
jornaleros agrícolas 

que pueden ser 
susceptibles de 
integrarse a la 
asociación. 4 

Falta de liquidez 
económica para 

poder iniciar con el 
proceso de registro 
y formación de la 

(UTAT). 4 

Posibles 
choques 

ideológicos con 
grupos de poder 

económico 
interesados en 

que no avance la 
asociación. 4 

Alta valoración de 
la mano de obra 
tlapaneca en las 

industrias 
agrícolas en el 

noreste del país. 1 

Necesidad de los 
participantes de 

allegarse de mejores 
condiciones 
laborales. 1 

Poco conocimiento 
de la forma de 

contratación del 
jornalero ya que 
esta se da de 

manera 
discrecional. 1 

Posible 
dispersión a 

futuro del grupo 
de jornaleros 

que se 
conforme. 1 

Necesidad de los 
participantes de 
contar con una 
representación 

gremial. 2 

Alta posibilidad de 
aceptación de los 

empresarios 
agrícolas. 2 

Alta probabilidad de 
trabas administrativas 

por parte de las 
autoridades 

municipales Tlapa. 2 

Alta burocracia y 
exceso de 

papeleo en los 
trámites. 2 
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Análisis FODA del Diagrama 1. 
Fortalezas. 
F1: Amplio conocimiento y dominio en las técnicas usadas en la elaboración de 

artesanías en la comunidad. 

F2: Se cuenta con afinidad en el grupo de mujeres que desean participar en este 

proyecto. 

F3: Se cuenta con la materia prima cercana a la región y a buen precio. 

F4: liderazgo social por parte de los participantes. 

Oportunidades. 
O1: Se contempla el uso de apoyos gubernamentales dirigido a este tipo de 

proyectos. 

O2: Interés de otros mercados por los productos que se elaboran en este municipio. 

O3: Innovación e los procesos de producción que eleven la calidad de los proyectos. 

O4: Buena cotización de los precios en el mercado. 

Debilidades. 
D1: Falta de infraestructura (talleres). 

D2: Falta de registro de una marca propia de las artesanías que se producen. 

D3: no se cuenta con cursos de actualización sobre las técnicas utilizadas. 

D4: Falta de valoración propia de su trabajo. 

Amenazas. 
A1: La migración de la mujeres que conocen las técnicas utilizadas en la elaboración 

de las artesanías. 

A2: La introducción de artesanías provenientes del mercado chino. 

A3: Probable indiferencia del gobierno estatal para proveer el financiamiento. 

A4: Falta de apoyo de los esposos de los participantes. 
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Análisis FODA del Diagrama 2. 
Fortalezas. 
F1: Amplia disposición por parte de los participantes por formar parte del proyecto. 

F2: Apoyo de asociaciones estatales que valoran la importancia de agrupar a los 

trabajadores agrícolas. 

F3: coincidencia cultural de los participantes del proyecto por mejorar sus condiciones 

laborales. 

F4: disposición al cambio y voluntad del trabajo conjunto. 

F5: Alta valoración de la mano de obra tlapaneca en las industrias agrícolas en el 

noreste del país. 

F6: necesidad de los participantes de contar con una representación gremial. 

Oportunidades. 
O1: Gran conocimiento del manejo de diversos cultivos además de la forma correcta 

de su cosecha. 

O2: Demanda de mano de obra de Tlapa por parte de los agroindustriales del noreste 

del país. 

O3: La mayoría de los participantes cuentan con empleos constantes dentro de las 

agroindustrias. 

O4: Un gran número de jornaleros agrícolas pueden ser susceptibles de integrarse a 

la asociación. 

O5: Necesidad de los participantes de allegarse mejores condiciones de trabajo. 

O6: Alta posibilidad de aceptación de los empresarios agrícolas. 
Debilidades. 
D1: Falta de conocimiento de los derechos laborales por parte de los jornaleros. 

D2: Poca organización de los jornaleros agrícolas. 

D3: Concepción errónea de la idea de organización gremial por parte de los 

jornaleros. 

D4: Falta de liquidez económica para poder iniciar con el proceso de registro y 

formación de la UTAT. 
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D5: Poco conocimiento de la forma de contratación del jornalero ya que esta se da 

manera discrecional.  

D6: Alta probabilidad de trabas administrativas por parte de las autoridades 

municipales en Tlapa. 

Amenazas. 
A1: Intimidación por parte de los mayordomos o personas que los llevan a trabajar. 

A2: Poco apoyo por parte de las autoridades estatales y municipales para concretar el 

proyecto. 

A3: Posible reducción de los espacios de trabajo con los que cuentan los jornaleros 

agrícolas. 

A4: Posibles choques ideológicos con grupos de poder económico interesados en que 

no avance la asociación. 

A5: Posible dispersión a futuro del grupo de jornaleros que se conforme. 

A6: Alta burocracia y exceso de papeleo en los tramites.  
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Asignación de las Variables de la Matriz FODA. 
Cuadrante I. 
1. Alto índice de éxito de la asociación y talleres artesanales. 

2. Oportunidades de mejora en las condiciones de vida de la población objetivo. 

Cuadrante II. 
1. Gran interés por parte de los pobladores migrantes por pertenecer a una 

asociación de este tipo. 

2. Se cuenta con una gran afinidad por parte de los pobladores, lo que se traduce en 

confianza, de participación. 

Cuadrante III. 
1. Falta de infraestructura para el montaje de talleres artesanales en la región. 

2. Nula organización de los jornaleros agrícolas. 
Cuadrante IV. 
1. Migración de mujeres que conocen la técnica de elaboración de las artesanías. 

2. Falta de conocimiento y aceptación de los derechos laborales de los jornaleros 

agrícolas. 
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Diagrama de Posiciones FODA. 
 
   
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
Nota: derivado del análisis arriba realizada, se plantea que ambos proyectos son 
benéficos para la población, con lo que el índice de éxito en la implementación es 
mayor al del posible fracaso de los mismos, lo que permitirá en primera instancia 
lograr la organización de la población y derivado de ello las mejoras en las 
condiciones sociales y económicas ya planteadas.  
 
 

FORTALEZAS: amplia disposición de la 
población por formar parte en ambos 
proyectos, lo que en condiciones generales de 
éxito es alto ya que el compromiso de los 
participantes en su desarrollo, del mismo 
modo se ha creado la conciencia social de los 
posibles participantes que con la organización 
de todos se pueden lograr mejores 
condiciones laborales, de vida y económicas 
dentro de los núcleos familiares y sociales que 
conforman a los participantes. 

OPORTUNIDADES: con la creación de ambos 
proyectos, se pueden generar mejoras en la 
calidad de vida de los participantes, ya que los 
proyectos mencionados cuentan con una gran 
aceptación de los participantes, así como un 
factor decisivo de éxito es la afinidad social y 
la inclusión de la población migrante, del 
mismo modo  algunos agroindustriales han 
manifestado su simpatía a dichas 
organizaciones, se cuenta con el apoyo de los 
mismos.  

DEBILIDADES: por la falta de la 
infraestructura de los talleres artesanales, se 
podría retrasar un poco la implementación de 
los mismos pero con el paso del tiempo se 
podrán subsanar dichos gastos, por parte de 
la organización faltante de los jornaleros 
habremos de adoptar talleres y sesiones 
informativas que permitan involucrar cada vez 
más a los participante e interesados en el 
proyecto. 

AMENAZAS: derivado de la migración de las 
mujeres que conocen los procesos y técnicas 
de elaboración de las artesanías, se deberán 
promover estrategias y proyectos que deriven 
en una mayor participación y arraigo de sus 
zonas de origen lo que permita la realización 
de estas artesanías, con la implementación de 
talleres que permitan el conocimiento de los 
derechos y beneficios con los que cuentan los 
jornaleros se lograra la conciencia en la 
importancia de organizarse dentro de la 
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Conclusiones. 
Al identificar las condiciones económicas y sociales, que obligan a migrar a los 

tlapanecos, esto ha permitido desarrollar dos propuestas de proyecto de desarrollo 

rural, lo cual permita en primera instancia lograr el empoderamiento en el medio rural 

de las mujeres mediante los talleres artesanales de la mujer y lograr que la inserción 

de los hombres dentro del trabajo de jornaleros agrícolas que desarrollan en las 

zonas ya mencionadas en la investigación y a las cuales se trasladan, se podrá 

lograr una mejor calidad de vida y una mejora económica de los pobladores, esto 

mediante la integración de la Unión de Trabajadores Agrícolas de Tlapa (UTAT), con 

lo cual se espera que mediante la posible aplicación y el desarrollo de estas acciones 

se logra de manera general una evolución en las formas de producción que se han 

establecido en la zona, y de igual manera mejorar el desarrollo económico de los 

futuros participantes en estos proyectos, dentro de la investigación se desarrollaron 

ambos ejemplos de proyecto que permitan que los migrantes jornaleros agrícolas 

propicien ellos mismos una mejora en la calidad de vida adoptando y desarrollando 

los proyectos propuestos, esto se podrá lograr desarrollando las mismas actividades 

que año con año desarrollan y las cuales realizan de manera eficiente en aquellos 

lugares en donde se trasladan y prestan su servicio como jornaleros agrícolas. 

 

Al migrante jornalero agrícola, se le ha identificado como el componente primordial 

mediante el cual las zonas agrícolas del noreste de la republica han logrado 

despuntar y convertirse en negocios rentables para sus propietarios, esto derivado 

del trabajo que hombres y mujeres de Tlapa que se trasladan año con año a realizar 

trabajos dentro de los núcleos de producción de hortalizas como jornaleros agrícolas, 

se ha podido identificar que de lograr una organización de los hombres y mujeres 

que se concentran en Tlapa para trasladarse a los campos agrícolas dentro de los 

proyectos que se han propuesto dentro de esta investigación podría derivar en que 

sean conscientes de sus derechos así como de aquello que pueden alcanzar dentro 

de sus comunidades, estableciendo mejoras en sus condiciones sociales y 

económicas. 
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Derivado de la investigación social y económica dentro de Tlapa, se ha logrado 

determinar que la falta de oportunidades de empleo y apoyos que se destinan de las 

diferentes instituciones gubernamentales han hecho que el estado de Guerrero y de 

manera especifica el municipio de Tlapa de Comonfort se Identifique como uno de 

los mayores expulsores de mano de obra jornalera a otros sitios del país, derivado de 

esta investigación se han formado dos posibles proyectos de solución los cuales 

propicien de manera directa no solo la disminución del fenómeno de migración, sino 

que también logren el empoderamiento de los pobladores dentro de las actividades 

que se han identificado como oportunidades de negocio dentro de sus poblaciones y 

que permitirán elevar su calidad de vida, producción y economía dentro de Tlapa. 

Sin embargo se ha establecido en la investigación, que el aislamiento de esta 

población ha contribuido en gran medida a que los pobladores desconozcan de los 

apoyos que los tres niveles de gobierno ponen a su disposición, con los cuales se 

pretende que desarrollen actividades agrícolas o económicas que permitan su mejora 

de condiciones de vida y económicas, por lo cual se ha propuesta una capacitación 

dentro de los dos proyectos planteados lo que permita el conocimiento de sus 

derechos y los alcances que se obtendrían si en primera instancia se lograran 

organizar socialmente como en este trabajo se ha propuesto. 

Este trabajo estableció que la migración dentro del medio rural de Tlapa ha 

evolucionado ya que ahora familias enteras encuentran en este proceso un modo de 

subsistencia contratándose en otras zonas como jornaleros agrícolas, lo cual ha 

logrado amenazar las actividades agrícolas presentes en la zona, lo cual ha 

contribuido de manera importante al empobrecimiento de la zona debido al abandono 

de tierras con vocación agrícola, por lo que las propuestas de proyectos productivos 

o de organización social aquí planteadas contribuirían a que la población joven que 

aquí se concentra pudiera encontrar una posibilidad de desarrollo dentro de su 

comunidad de origen, lo que permitiría que algunos de los jornaleros agrícolas 

migrantes permanezcan en Tlapa o en algunas de las comunidades de donde suelen 

provenir.  
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Se identificó que debido a la nula organización social en Tlapa, no se han fomentado 

proyectos productivos dentro de la población, en este trabajo se han conocido las 

diferentes actividades que se desarrollan dentro de la zona de estudio, las cuales son 

propicias para el desarrollo económica y social de la población, esto si se lograra 

aplicar de manera general los proyectos aquí planteados, con lo cual se contribuiría 

en primer lugar el organizar socialmente de la población encaminándolos a mejorar 

sus procesos productivos, en segundo se podría lograr la disminución en el 

fenómeno de la migración presente en Tlapa y en tercer lugar se establecerían 

mejoras en las condiciones de trabajo de los jornaleros agrícolas. 

Propuestas Concretas.   
De manera concreta se han establecido dos proyectos dentro de la investigación, el 

primero es la formación de los talleres artesanales de la mujer, lo cual persigue que 

las mujeres jornaleras que viajan con su esposos e hijos permanezcan en Tlapa o en 

aquellos lugares de donde provienen, evitando con ello que se pierdan los 

conocimientos sobre el manejo de la palma y su tejido, además de permitir que las 

mujeres se alleguen de los recursos económicos que le permitan disponer de los 

productos necesarios para su desarrollo humano y el de sus hijos, además de 

destinar parte de estos recursos en proyectos agrícolas o pecuarios subsecuentes 

que pudieran desarrollarse en el futuro derivado del posible éxito de los talleres 

planteados, además se ofrecería una perspectiva de futuro a las niñas que migran 

también con sus padres como jornaleros agrícolas, esta perspectiva consistiría en 

dotar de un negocio familiar que perdure al pasar de las generaciones y que muy 

posiblemente se mejore con el paso de los años y las propuestas de la nuevas 

generaciones que participen de ella. 

Para el caso de la Unión de Trabajadores Agrícolas de Tlapa (UTAT), este proyecto 

persigue que los participantes en primer lugar conozcan sus derechos básicos y 

logren defenderlos dentro del sitio de trabajo al que se trasladan, en segundo lugar 

se contempla que con este proyecto los trabajadores participen en los proyectos que 

se deriven al interior de Tlapa, lo cual logre que los participantes poco a poco se 

involucren y con ello disminuya el fenómeno de migración dentro de la zona, uno de 
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los proyectos que pudieran desprenderse en el futuro es el implementar proyectos 

agrícolas con los cuales se vuelva a la vida la producción de maíz dentro de la zona, 

y con ello aumentar el nivel adquisitivo de las familias, derivado de la venta de este 

producto, de manera importante se persigue que los jóvenes de entre 14 y 25 años 

que migran decidan ya no hacerlo y se establezcan de manera permanente en sus 

poblaciones lo cual disminuiría el fenómeno de migración de los Tlapanecos, además 

de que dentro de la UTAT, se fomentaría el conocimiento de los diversos apoyos que 

los tres niveles de gobierno ponen a disposición de los pobladores para que con ellos 

puedan echar a andar el proyecto de su interés y permita que los participantes 

cuenten con una actividad productiva que le permita allegarse de recursos 

económicos y con ello se logre la mejora del núcleo familiar migrante.   
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Cuestionario 1. Aspectos Sociales. 
 
1. Nombre, Edad y Escolaridad del Migrante. 
 
2. Datos de la Familiares, cuantos Hombres, Mujeres y niños. 
 
3. Cual es el nivel escolar de cada uno. 
 
4. La casa donde habita es: 
      

Propia  Rentada  De algún pariente 
 

5. Cuales son los servicios públicos con los que cuenta (luz, agua o pavimento). 
 
6. Características de su vivienda. 
 
7. Que religión profesa. 
 
8. Que festividades conmemora en su población. 
 
9. Quien se encarga de llevar a cabo la organización de dichas festividades. 
 

10. Que actividades recreativas se realizan en Tlapa. 
 

11. Es simpatizante de algún partido político. 
 

12. En caso de decir si se ha visto beneficiado de algún modo por su partido político. 
 

13. Cuales son las ocupaciones de cada miembro de la familia en la vida cotidiana. 
 

14. Actualmente tiene familiares trabajando fuera de Tlapa en este momento. 
 
Si     No 

15. En este momento participa en alguna asociación social dentro de Tlapa. 
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Cuestionario 2. Aspectos sobre la migración. 
 
1. Usted o algún familiar migran para trabajar como jornalero agrícola. 

  
 Si  No        Quien es________________________ 

  
2. A que lugar se dirige y por cuanto tiempo. 
 
3. Viaja contratado desde Tlapa o va en busca de trabajo. 

 

4. Usted paga el medio de transportes utilizado o es subsidiado por el contratante. 
 

5. A que lugar se dirige a realizar el trabajo como jornalero agrícola. 
 

6. Con que frecuencia se traslada a este lugar. 
 

7. Que función realiza dentro de la unidad agroindustrial. 
 

8. Cuales son las ofertas laborales que recibe por parte del mayordomo al tratar su 
contratación. 

 

9. Estas condiciones se cumplen al llegar a la unidad agroindustrial. 
 

10. Dentro de la unidad agroindustrial usted cuenta con habitación o algún lugar 
donde vivir. 

 

11. Sus hijos y esposa (si es el caso), que función realizan dentro de la unidad. 
 

12. Cuenta con servicio medico proporcionado por la unidad agroindustrial. 
 

13. Cuantas horas trabaja al día. 
 

14. Cuantos días descansa a la semana. 
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15. Ha raíz de migrar como jornalero, observa diferencia en su calidad de vida. 
Cuestionario 3. Aceptación y formación de la UTAT y Talleres Artesanales. 
 
1. Cual seria su opinión de “juntar”, a todos los jornaleros y hacer una asociación que 

los represente. 
 
2. Estaría dispuesto a participar en ella. 

 
 Si    No  Por qué________________________ 

3. Considera usted que dentro de la unidad agroindustrial se pueden mejorar sus 
condiciones de trabajo. 

 
4. En su opinión es importante organizarse con sus compañeros jornaleros. 
 

 Si               No   Por qué________________________ 

5. Estaría dispuesto a mejorar sus condiciones de trabajo y económicas con base en 
lo logros de la UTAT. 

 
6. Considera que en estos momentos es oportuno realizar una organización de este 

tipo. 
 

7. En el futuro derivado de la UTAT, se podrían elaborar proyectos productivos los 
cuales se aplicarían cuando usted migra a trabajar en otro estado y con ello se 
propiciaría el sustento de su esposa e hijos, estaría dispuesto a participar en ellos. 

 
    Si     No          Por qué____________________________ 

8. Con la organización social creé usted que mejorarían sus condiciones de vida y 
trabajo estaría dispuesto a cambiar. 

   
       Si                                     No     Por qué____________________________ 
 
9. Como mujer migrante estaría dispuesta a montar un taller artesanal que le permita 

trabajar en Tlapa. 
 
               Si     No       Por qué____________________________ 
 

10. Estaría dispuesto a participar activamente de los proyectos que emprendiera la 
UTAT, y que estén encaminados al desarrollo de las mujeres en su comunidad. 

 
       Si     No      Por qué____________________________ 
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11. Que opina de apoyar económicamente a su familia pero ahora con un proyecto 

productivo, que le permita quedarse en su comunidad. 
 

12. En su opinión aún se puede producir en sus parcelas vía apoyo económico por 
parte de UTAT, con el fin de comercializar o contar con un producto para el 
sustento diario. 

 

13. Estaría dispuesto en aportar su experiencia productiva y social para el 
establecimiento de la UTAT y los Talleres Artesanales de la Mujer. 

 

14. En su opinión es viable el establecimiento de estas organizaciones sociales en el 
municipio de Tlapa. 

 

15. Considera que con esto podría mejorar sus condiciones de vida y sustento. 
 

      Si       No      Por qué____________________________ 

 
 
 
 
 
¡¡¡ Muchas Gracias por su Atención!!! 
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