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INTRODUCCION. 

El presente estudio lleva por ti tul o el· ''Análisis de la U

nidad Agricola Industrial para la Mujer Campesina (UAIM). en el 

Distrito de Chiautla de Tapia, Puebla", realizado durante el a

no de 1985 con investigación tanto bibliográfica, documental y 

de campo. 

El programa de la UAIM es una alternativa de empleo para 

las mujeres campesinas, en las que mediante ~l otorgamiento de 

crédito se forman empresas autogestionarias y el trabajador so

cial juega un papel importante en el proceso. Sin embargo, ha 

sido un programa nominalmente diseñado que no se ha podido con

solidar satisfactoriamente en la práctica. Por tal motivo, el 

presente trabajo pretende rescatar una política institucional, 

retomando el programa de UAIM y haciendo una propuesta para el. 

Trabajo Social para contribuir a que se haga realidad. 

Es asi como la tesis presenta un análisis de la UAIM con

textualizándola en el medio rural mexicano, definiendo a la mu

jer campesina y su problemática, recopilando la informaci6n e

xistente acerca del programa, realizando una investigación de 

campo y por último reflexionando acerca de la participaci6n del 

trabajador social en el área rural que es a donde va dirigido 

el programa. 

El primer capítulo presenta una visi6n introductoria de la 

problemática del medio rural y sirve para contextualizar el 

programa estudiado en el ámbito econ6mico, político y social. 
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Como marco teórico se le di6 especial énfasis en todo lo que se 

relacionara con el cuerpo de la investigaci6n, por lo que las 

consideraciones generales del medio rural mexicano van encami

nadas a los campesinos o ejidatarios más pobres, su historia, 

la reforma agraria, la crisj.s econ6mica en que se encuentran, 

sus leyes, las políticas institucinales, etc. 

El capítulo segundo intenta enmarcar a la mujer campesina 

dentro de su problemltica y la necesidad de incorporarse a la 

producción. Dentro de la escasa informaci6n ~isponible se ana

liza la situac16n de la mujer, su participación dentro de la 

economía familiar campesina, .la necesidad de incorporarse a la 

producción agroindustrial y la UAIM como respuesta alternativa. 

Considerando a la UAIM como uno de los programas en el que 

la mujer campesina puede incorporarse, se procedió a desglozar 

en el tercer capítulo todo lo concerniente al proceso de forma

ci6n y desarrollo de este tipo de empr.esa auto'gestionaria. Es 

asi tomo se incluyeron los objetivos, concepto, finalidades, 

legislaci6n, funcionamiento, Leyes, gestiones legales y Regla

mento de funcionamiento interno de las UAIM. 

En el capitulo cuarto se presenta la investigaci6n de cam

po realizada a manera de estudio comparativo entre dos ejidos 

que tienen UAIM formadas. Se parti6 de la hip6tesis de que "la 

elaboraci6n de programas d~ gobierno para la mujer campesina, 

sin tomar en cuenta las características individuales de la mu

jer y los factores socioecon6micos y culturales de las familias 

campesin&s, hace qtie existan fracasos en su aplicaci6n, tenien-
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do un bajo rendimiento en la participaci6n de la producción a-

groindustrial, incapacidad para tomar decisiones y baja parti

cipaci6n en la organizac16n y adminiatrac16n autogestionaria", 

la cual no fue aceptada en su totalidad. La metodología utili

zada fue un tanto inveatigaci6n participante mezclada con en

trevistas a informantes cal~ficados, por lo que los resultados 

son datos más cualitativos que cuantitativos que permiten rea

lizar una comparación para establecer las diferentes formas 

que pueden tener los procesos de formación y desarrollo de la 

UAIM. La investigación va encaminada a realizar una evaluaci6n 

del funcionamiento de las Unidades Agricolas Industriales para 

la Mujer, para posteriormente proponer recomendaciones para un 

proceso de formación. 

Por último, en el quinto capítulo se propone la acc16n de 

un trabajador social más participativo y humano que no despre

cie los esfuerzos y potencialidades de las comunidades rurales. 

Cabe hacer la aclaración de que la propuesta no es una receta 

sino recomendaciones generales para el proceso de formación de 

las UAIM, sin olvidar a las empresas autogestionarias que fue

ron estudiadas. 

Es necesario dejar claro que el presente análisis pretende 

ser una evaluación sobre el grado en que el programa alcanza 

los objetivos propuestos y las consecuencias imprevistas, pero 

en realidad viene a ser una aproximación por que implica una 

búsqueda constante y el 1iresente trabajo representa únicamente 

el primer intento. 



Para poder comprender la situaci6n del medio rural mexica

no es necesario describir los antecedentes hist6ricos de la te

nencia de la tierra en México y asi conocer como ha ido evolu

cionando hasta llegar a ubicarse dentro del contexto actual; ya 

que se ha observado un desarrollo en el que ha presentado di

versas modalidades en cuanto a las formas de propiedad. En este 
!• • 

proceso se ha visto que va ligado con la situación política, e

conómica y social del país. Con la finalidad de explicar este 

fenómeno histórico, se realizará una descripción basada en las 

épocas hist6ricas más sobresalientes. 

1.1.1 EPOCA PREHISPANICA~- Al principio de la historia, se 

observa que fue la agricultura el motivo principal para que los 

hombres se hicieran sedentarios, "asi, la morada del hombre en 

lugar 'de seguir la migraci6n de los animales o el cambio de las 

estaciones, se ubic6 en las tierras donde el clima y el suelo 

fueron más favorables para la agricultura11
1• De tal manera, el 

descubrimiento del cultivo de plantas vino a determinar la pri

mera etapa de la tenencia de la tierra. 

De acuerdo a los anales hist6ricos de México, el principal 

producto agrícola fue el maíz, que para poder cultivarlo surgi6 

la necesidad de constituir un tipo de familia como la extensa, 

ya que solo mediante un esfuerzo colectivo se podia asegurar la 

supervivencia. De esta forma la familia fue evolucionando, como 

1 Florescano, Enrique. ORIGEN Y DESARROLLO DE LOS PROBLE
MAS AGRARIOS DE MEXICO. Ediciones Era, México, 1983, p. 12 

___ -_:··;·.~ 
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lo manifiesta Florescano2, pues primero únicamente utilizaban 

la extensi6n de tierra necesaria, sin tener derechos territo

riales, pero después se origin6 una forma de organizaci6n ba

sada en los lazos de parentesco y la tenencia de la tierra. Es 

así como tiene surgimiento el CALPULLI, que viene a ser una co

munidad en donde las personas que estaban ligadas por la sangre 

o linaje tenían derecho sobre los terrenos. Entre las principa

les características del calpulli tenemos las siguientes: la 

disponibilidad de un terreno bien delimitado, de posesi6n común 

que se dividía en parcelas de usufructo familie.r, el producto 

de su trabajo beneficiaba únicamente a la familia campesina, se 

otorgaba la tierra sólo a quien la hacia producir pero en caso 

de que dejara de hacerlo por dos años consecutivos perdían todo 

derecho a ella, se podían transmitir los derechos por herencia 

y estaba prohibido enajenarlos. 

Después las comunidades campesinas fueron dominadas por 

grupos guerreros (en algunos casos) y tienen surgimiento otros 

tipos de tenencia de la tierra. El pueblo azteca era el más im

portantes, ya que 11 formaban casi todo el centro, el sur y una 

parte del sureste del actual territorio mexicano 11

3 y cuando los 

españoles llegaron a México encontraron que existían tres tipos 

de propiedad en su organizaci6n, que son: 

a) CALPULLI o tierras de propiedad comunal que seguían 

2 Ibid, p. 12 
3 Alvear Acevedo, Carlos. HISTORIA DE MEXICO. Editorial 

JUS, México, 1967, p. 75 
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funcionando de la misma forma descrita, con la diferencia de 

que ya no eran únicamente para el sustento familiar, sino ade

más para pagar el tributo a los dominadores. 

b) PILLALLI o propiedad privada, que se adquirieron a tra

vés de la conquista y se repartían en usufructo individual a 

los capitanes y jefes que ganaban la batalla; posteriormeñte a 

la nobleza azteca. Estas propiedades se transmitían heredita

riamente a sus descendientes y las trabajaban los MAYEQUES que, 

eran una especie de siervos que no poseían propiedad y que a 

cambio estaban obligados a pagar un tributo con producci6n a 

los propietarios de la tierra. 

e) ALTEPETLALLI que eran propieda.des del estado o del do

minio público, ya que eran las tierras de los soberanos, la de 

los templos y de los palacios. Estos terrenos eran destinados 

para el financiamiento de ~a guerra, para el sostenimiento de 

jueces y magistrados, para manutenci6n de los sacerdotes y 

conservaci6n de los templos,. para los gastos del palacio y el 

sostenimiento de los servidores del mismo. 

1.1.2 EPOCA COLONIAL.- Cuando los espa.ñoles conquistaron 

México s6lo reconocieron las tierras de propiedad comunal y 

privada, las tierras del Altepetlalli pasaron a manos de los 

colonizadores o de la Corona Española. En los inicios de esta 

época, los conquistadores no estaban tan interesados en la pro

piedad de la tierra, tanto como el repartimiento y encomienda 

de indios, pues de esta forma obtenían fuerza de trabajo y ali

mentos por medio del servicio personal y del tributo. "De allí., 
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que reconocieran primero la poseci6n de los indios sobre las 

tierras que ocupaban y que más tarde se esforzaran por prote

gerla ordenando que los repartos y mercedes de tierras que se 

otorgaran a los españoles se hiciera 'sin perjuicio de las tie

rras de los indios'. Vencidos y reducidos a diversas formas de 

servidumbre, pero en po.sesi6n de sus tierras, los indios segui

rían produciendo y sosteniendo la empresa coloni'zadora'\· Esta 

situación prevaleció algún tiempo, ya que el despojo de tierras 

indigenas se hizo presente. 

Los colonizadores procedieron a organizar las tierras so

"bre bases muy semejantes a. las utilizadas en su país, pero res

petando algunas formas de tenencia de la tierra indígena, sin 

embargo, aun cuando la corona española dictó medidas·para pro-

teger la propiedad comunal de los indios, los conquistadores 

poco a poco se fueron apoderando de las mejores tierras. Una de 

las maneras para detener estos despojos fue la creaci6n del Fun

do Legal de las comunidades, que venía a ser la extensión defi

nida de tierra a que tenian derecho conforme a la ley y consis

tía en 600 varas (504 metr~s) contando a partir de la Última ca

sa del pueblo, medida que después fue modificada y se contaba a 

partir de la iglesia, o sea, del centro de la comunidad. 

En los casos en que las tierras de la corona no se entre

gaban a particulares, se llamaban "realengas" y tanto los indi

genas como los españoles podían pedirlas para ellos. "El acto 

4 Florescano, Enrique, op. cit. p. 39 
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por el cual la corona otorgaba.la propiedad a un particular se 

llamaba MERCED o GRACIA11

5• Asi una de las concesiones de tie

rras que otorgaban a los soldados espafioles para recompensarlos 

por la conquista, eran las llamadas "mercedes reales" que vi-· 

nieron a ser un atractivo para ellos. 

Sin embargo, surgieron cambios en la organizaci6n de las 

propiedades , quedando repartidas de la siguiente forma: "pro

piedad del rey sobre las tierras baldías llamadas entonces 

REALENGAS; propiedad de la iglesia cat6lica; propiedad privada 

de los colonos españoles y de algunos indios que la adquirieron 

directamente de la corona y propiedad comunal de los pueblos 

indigenas 11
6, las cuales pasaron a formar parte de la tenencia 

de la tierra de la época de la colonia, dando lugar a la expan

si6n del latifundismo. 

Es en esta ~poca donde se empieza a gestar el problema a

grario de M'xico, pues la distribuci6n de la tierra no eta 

equitativa a causa del gran acaparamiento del suelo, ya que las 

grandes extensiones se dieron a los colonos y a los conquista

dores españoles. 

1.1.3 EPOCA INDEPENDIENTE.- Las grandes desigualdades en

tre los indígenas y los españoles en la época de la colonia, 

provoc6 que surgieran brotes de insurgencia, siendo Miguel Hi-

5 Alveal Acevedo, Carlos. op. cit. p. 78 
6 Mendieta y Nuñez, Lucio. EFECTOS SOCIALES DE LA REFORMA 

AGRARIA EN TRES COMUNIDADES EJIDALES DE LA REPUBLICA MEXICANA. 
UNAM Instituto de Investigaciones Sociales, ~éxico, 1960, p. 14 

,,\ 

------------··,··, .• )-.· -------···~ ·• .;i, ·,· 

,. 
,_.,·: ~ ,:_:,~~;i 
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dalgo y José Maria Morales los principales caudillos, a los que 

se les unieron grandes contingentes de campesinos que "no eran 

capaces por su baja cultura, por su retrasada mentalidad, de 

comprender los ideales de libertad e independencia. Abrazaron 

la causa por odio al opresor extranjero y llevados por la mise

ria117. Lo cierto es que los indígenas se sintieron acogidos por 

los líderes sacerdotes que consagraron su vida a defenderlos. 

La guerra de independencia no fue puramente un problema a

grario, pues sus principales fines eran "la abolición de.la es

c.lavitud, del tributo y de las cargas que pesaban sobre los in

dios y castas"a· Se puede decir que los beneficiados con este 

movimiento fueron los criollos que ganaron su independencia de 

la corona española. 

Así, en este período, aún cuando se habló de la destruc

ci6n de las grandes extensiones de tierra, no se hicieron modi

ficaciones en lo que respecta a la tenencia de la tierra, que-

· dando distribuidas entre el clero, los terratenientest los pe

queños propietarios y los pueblos. 

t.1.4 EPOCA DE LA REFORMA.- En el período posterior a la 

independencia, en la reforma, es donde se ven algunos cambios 

significativos en la tenencia de la tierra, sobre t9dO con la 

Ley de Desamortizaci6n aprobada el 25 de junio de 1856, tambié'n 

conocida como "Ley Lerdo", que tenia como finalidad fomentar el 

desarrollo econ6mico de los elementos indigenes y contrapesar 

7 Mendieta y Nuñez, Lucio. op. cit., p. 15 
8 Ibid, p. 153 
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el poder de los grandes hacendados por medio de la. formación de 

una clase media rural. Pero 11 en cuanto a los poseedores de las 

parcelas se vieron propietarios absolutos de ellos . .: empezaron a 

venderlas unas veces de motu propio, otras instigados por espe

culadores"9, en donde la necesidad o el miedo los obligaba a 

deshacerse de-sus tierras. 

Lo significativo de las leyes de.Desamortización lo fUe la 

desaparici6n de la propiedad de la iglesia, quedando "frente a 

frente la gran propiedad particular y la pequeña propiedad pri

vada. Los baldíos del estado figuraban como una gran reserva 

llena de posibilidadesn10 • A pesar de éste cambio "cualquiera 

que haya sido el éxito de la reforma en lo que respecta a pre

parar el cambio para la aparición de una clase media en México, 

no compensa ni con mucho los efectos del daño hecho a los pue

blos que po.seían tierras 11
11 • Aun cuando se logr6 independizarse 

de la tirania de la iglesia, lQs mis beneficiados con la refor

ma fueron los.de la clase media. 

1.1.5 EPOCA DEL PORFIRIATO.- En el período de la dictadura 

de Porfirio Diaz, estubo en todo su esplendor la concentraci6n 

de las tierras en el sistema de haciendas, ya que su política 

agraria fue: "la enajenaci6n de los terrenos nacionales y ·la 

9 Thomaz de Alameida,'· Ge.stao, et. al.. ESTRUCTURA Y DESA
RROLLO DE LAS COMUNIDADES RURALES. Programa Interamericano de 
Ciencias Sociales Aplicadas, OEA, México, 1964, p. 39 
· 10 Mendieta y Nuñez, Lucio. op. cit. p. 21 

11 Inzúa Canales, Víctor y Aguirre Harris, Yolanda. PERS
PECTIVAS DEL TRABAJJ,DOR SOCIAL EN EL AREA RURAL. UNAM, México, 
1981, p. 26 
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expropiaci6n de las tierras de los pueblos 11
12• Para poder lle

var a cabo estos objetivos se promulg6 la Ley de Colonizaci6n, 

la cual consisti6 en el deslinde, medici6n, fraccionamiento y 

avalúo de terrenos baldíos para que fueran colonizados por ex

tranjeros y en las que el Ejecutivo podía autorizar concesiones 

directamente o por medio de compañías privadas, y por otro la

do, se utilizaban todos los recursos disponibles para presionar 

la venta de las tierra.a de los campesinos y en muchos de los 

casos eran despojados. 

Déspués de que los campesinos se quedaban sin tierras, la 

gran mayoría se empleaban en las haciendas como peones, ya fue

ran acasillados (que vivían en la hacienda) o alquilados (no 

residentes en ella). Era dificil poder librarse, pues se encon-

traban endeudados con la "casa de raya" que era el lugar donde 

se les pagaba sus salarios y que tení_an instalada una tienda en 

la que se expendía lo que el campesino necesitaba para su so

brevivencia~ En ocasiones, los sueldos se pagaban parte en e

fectivo y otra en mercancías de la tienda que ellos mismos so

licitaban, pero que les cobraban precios muy elevados, por lo 

cual siempre estaban endeudados. De tal manera, "el peón de la 

hacienda y el artesano del pequefio poblado, no sólo padecian la 

pobreza derivada de sus mezquinos ingresos, sino también la ar

bitrariedad de las autoridades políticas, siempre subordinadas 

a la gran voluntad del propietario de extensos territorios o de 

12 Ibid, p. 26 

;.·:. 
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cualquier persona acomodada11

13, prevaleciendo un ambiente de 

injusticia social. 

1.1.6 EPOCA REVOLUCIONARIA.- En el periodo de Porfirio 

Diaz, la situaci6n del pueblo era: "en cada :pueblo había un 

grupo de familias que conservaban en pequefios solares sus mise

ros jacales y tenían además reducidas parcelas de tierras de 

labor con cuyos productos ~ivían o se ayudaban a vivir, pues a 

menudo algunos miembros de la familia trabajaban como peones o 

sirvientes, o en pequeñas industrias. Otro grupo de familias, 

la mayoría, sólo conservaba~ las reducidas parcelas que servían 

de asiento a sus casas, dentro del casco del pueblo, y sus 

miembros vegetabsn en la más completa miseria, ocupándose en 

trabajos eventuales o prestando sus servicios como asalariados 

en los latifundios vecinos 11
14

• En tales situaciones se empez6 a 

gestar una inquietud de inconformidad por lo que en 1910 hubo 

brotes de rebeli6n, donde se levantaron en armas por motivos 

puramente politices, pero "el pueblo de los campos los secund6 

en el acto, sin comprender esos. motivos, en una expresi6n de 

contenida violencia, obedeciendo a otros m6viles entre los cua

les el principal era la injusta distribuci6n de la tierra, y 

bien pronto el país se encendió en una nueva llamarada de rebe

li6n1115. En realidad sólo faltaba la chispa para provocar el 

13 Silva Herzog, Jesús. HISTORIA DEL PENSAMit-:I~TO ECONOMICO, 
POLITICO Y SOCIAL DF. MEXICO. 1810-1965. Editorial, M~xico, 
19?4, p. 18 

1 lt- Mendieta y Núñez, Lucio, op. cit. p. 32 
15 Ibid, p. 2? 
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incendio. 

Los inicios de la revolución, más que nada eran el de qui

tar el poder a la dictadura de Porfitlo Díaz, por lo que Fran

cisco I. Madero enarbolara la bandera de la "no reelección". 

Pero a pesar de todo, se fue gestando el interés por el proble

ma de la tierra, transformándose en una revoluci6n agraria en 

la que la demanda principal era la tierra. 

En octubre de 1910, Francisco I. Madero proclam6 el Plan 

de San Luis, en el que se contempl6 el caso de los despojos su

fridos por los campesinos con motivo de las leyes de baldíos, y 

prometió restituir las tierras a sus legítimos propietarios. En 

1911, Emiliano Zapata, que fué uno de los auténticos revolucio

narios pues luchaba para que la tierra fuera de quien la traba

jara, hizo el Plan de Ayala, que tenía un carácter reivindica

torio para el campesino, ya que en su contenido se pedía "la 

devolución de las tierras a los pueblos y particulares a quie

nes se les hubiera despojado, se demandaba la expropiaci6n de 

la tercera parte de los latifUndios para repartirse la tierra 

correspondiente, y se pedía, finalmente, la nacionalizac16n de 

las propiedades de quienes se opusieran al mencionado plan 11
16• 

En el afio de 1914, Venustiano Carranza expidió el Plan de Vera

cruz, en el que prometi6 que se expedirían "leyes agrarias que 

favorezcan la formación de la pequeña propiedad, disolviendo 

los latifundios y restituyendo a los pueblos las tierras de que 

16 Alvear Acevedo, Carlos. op. cit. pp. 322 y 323 

I· , ... ·. 
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iueron injustamente privadosu 17• 

El conflicto armado duró diez años, en el que miles de 

campesinos y peones siguieron a los lideres revolucionarios, en 

los que el ejército libertador del sur y el ejército constitu

cionalista, empezaron a repartir la tierra cuando todavía esta

ban combatiendo. 

Asi, uno de los logros de la revoluci5n mexicana, es el de 

restituir la tierra a sus propietarios, pero éste procedimiento 

no funcionó, puesto que hubo dificultades para comprobar el de

recho a las tierras reclamadas, por lo que se procedió a la so

licitud de dotaci6n de tierras. 

1.2 LA POLITICA AGRARIA.EN MEXICO 

Durante el corto periodo presidencial de Francisco y Made

ro, la política agraria fué practicamente nula, por lo que se 

legisló sobre restitución de tierras, tal como se había prome

tido en el Plan de San Luis, ni sobre ninguna otra cuesti6n re

lacionada con la propiedad de la tierra. En cambio, Venustiano 

Carranza expide una ley el 6 de enero de 1915, en la cual se i

nicia la reforma agraria de la revoluci6n, ya que estaba basada 

en la restituci6n de tierras a los pueblos que hubiesen sido 

despojados de ellas y de la expropiación de hacienda para dotar 

de ejidos a los pueblos. 

Uno de los logros obtenidos con la revolución mexicana lo 

17 Mendieta y Núñez, Lucio. op. cit. p. 35 
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fUe la reforma agraria que con la promulgación del artículo 27 

constitucional del 5 de febrero de 1917 y posteriormente en 

1920 con la Ley de Ejidos queda consólidada legalmente. 

Algunas de las figuras jurídicas agrarias importantes que 

surgieron, fueron el ejido y la pequeña propiedad. El ejido es 

11la extensión de tierras de labor concedidas a los poblados que 

las necesitan; se reparte en parcelas a los ejidatarios, indi

vidualmente considerados, con la obligación de cultivarlas, 

pues si dejan de hacerlo durante dos años consecutivos pierden 

su derecho sobre ellas; no pueden venderlas ni arrendarlas; pe

ro sí transmitirlas por acto de última voluntad a sus parientes 

o a personas que dependan económicamente de ellos11

18 • En cuanto 

a la pequefia propiedad, aunque ya existía anteriormente, se le 

otorgan garantías y facilidades para su desarrollo. 

Para poder llevar a cabo la reforma agraria, se crearon 

órganos administrativos en la ley del 6 de enero de 1915, como 

la Comisión Nacional Agraria que era la máxima autoridad; una 

Comisión Local· Agraria en cada estado o territorio de la repú

blica y el número de Comités Particulares Ejecutivos que fueran 

necesarios. Estos organismos, eran los encargados de llevar a 

cabo los trámites de solicitud de tierras. 

El primer paso de la política agraria post-revolucionaria, 

fue el de fraccionar las grandes haciendas y distribuir la tie

rra a los campesinos, sin embargo, desaparecidos los caudillos 

18 Ibid, p. 37 
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de la revoluci6n, el campesi-nado fue incapaz de exigir el cum

plimiento de las promesas de las tierras, lo que se aprovech6 

por los gobernantes Alvaro Obreg6n (1920-1924) y luego Calles 

(1924-1928) para dar auge al desarrollo capitalista, ya que es

taban convencidos de que la prosperidad del país estaba en la 

agricultura capitalista emp~esarial y dudaban de la capacidad 

de los campesinos pobres Y'ejidatarios, pero lo hicieron con 

cierta prudencia ya que "reconocieron la necesidad de distri~ .... 

buir tierras para satisfacer, aunque fuera en forma mínima, las 

aspiraciones campesinas 11

19 • 

En la década de los años veinte, surgieron algunos esfuer

zos de organizaciones políticas de los campesinos: "se formaron 

los comités agrarios que solicitaban las tierras al gobierno, 

fueron creados sindicatos de trabajadores agricolas en diversas 

zonas de plantaciones y grandes haciendas; se organizaron ligas 

agrarias o campesinas a nivel estatal o reg~onal; en diversos 

estados de la república surgieron partidos políticos locales 

con fuertes tendencias agraristas. En 1926 fué constituida la 

Liga Nacional Campesina, con el concurso de ligas agrarias de 
.varios estados, y en el plano político nacional funcionaba el 

Partido Nacional Agrarista, animado por uno de los viejos coo

laboradores de Zapata11

20 • También en ésta época se fue elabo

rando la legislación en rná~eria agraria como la Ley de Ejidos, 

19 Stavenhagen, Rodolfo. SOCIOLOGIA Y SUBDESARROLLO. Ed. 
Nuestro Tiempo, México, 1981, p. 150 

20 !bid, pp. 153 y 1.54 
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promulgada en 1920, la Ley Reglamentaria sobre repartición de 

tierras ejidales y constitución del patrimonio parcelario eji

dal, aunque la Ley de Dotaciones y Restituciones de Tierra y A

guas, fue trascendente en la legislación agraria. 

La década de los años treinta marc6 una etapa histórica en 

la situación agraria de México, primeramente en el año de 1931 · 

se promulgó un decreto que prohibía el amparo en materia agra

ria; posteriormente un hecho reelevante fue la creaci6n del · 

printer Código Agrario en 1934 y la reforma del articulo 27 cons-

titucional en ese mismo año, que sufrió algunas modificaciones 

en la designación de los órganos y autoridades encargadas de a

. plicar. la legislación agraria, desapareciendo la Comisión Na-

cional Agraria y en vez de las comisiones locales se crearon 

las Comisiones Agrarias Mixtas y los Comisariados Ejidales& 

A fines del año de 1934, subió a la presidencia Lázaro 

Cárdenas y de inmediato puso en práctica la política agrarista 

que la creciente inquietud de las masas de campesinos reclama

ba. Distribuyó armas entre los campesinos para que se defendie~ 

ran de las bandas terroristas de los terratenientes que los te

nían azorados; aceler6 el ritmo de distribución qe· la tierra y 

"por primera vez fueron expropiadas pr6speras haciendas con 

tierras irrigadas para entregarlas a los peones para su explo

tac16n cooperativa"2.1• Durante éste sexenio se distribuy6 más 

tierra que durante los veinte años anteriores y cuando dej6 el 

poder en 1940, la estructura agraria se había modificado consi-

21 Ibid, p. 156 

'. :. 

'· 
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derablemente. Más de la mitad de las tierras de labor se les· 

d16 a los beneficiarios directos de la reforma agraria, los_e

jidatarios, y se elimin6 en gran medida el sistema latifundista 

tradicional, pero no se logr6 quitar ni a la propiedad privada 

ni al ·sistema. capitalista como modelo .de organiza.ci6n econ6mica 

en el campo, únicamente·: cambiaron de aspecto. Otro punto impor

tante radic6 en la estimulaci6n de ciertas medidas complementa

rias de la reforma agraria, como el crédito para los pequeños 

campesinos, a través de la constituci6n de bancos regionales Y. 

nacionales de cr6dito agrícola, así como la educaci6n rural. 

Los sucesores de Cárdenas en la presidencia, fueron más 

.bien conservadores en materia agraria, ya que el ritmo de dis~ 

tribución de tierras disminuy6, aunque seguían.inscribiendo a 

la reforma agraria en sus programas de gobierno por motivos pu

ramente políticos. Los ensayos de organización cooperativa de 

la agricultura, iniciados por el régimen Cardenista, fueron a

bandonados progresivamente. El financiamiento, la asistencia 

técnica y crediticia, etc., se canalizaron preferentemente a un 

pequeño sector de agricultores comerciales, ·que· comprendían a 

propietarios :privados y ejidatarios, dejando a la mayoría de la 

poblaci6n campesina dedicada a una agricultura pobre de subsis

tencia. Las nuevas formas de concentraci6n de la tierra en zo

nas de riego, trajo consigo una nueva forma de latifundismo, 

que a través de la simulaci6n de la peque.fía propiedad se dieron 

bajo el amparo de funcionarios y políticos. De esta forma, la 

corrupción se fue extendiendo en las organizaciones oficiales 
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encargadas de aplicar la reforma agraria; pero sobre todo, la 

masiva movilizaci6n campesina que fue característica en el 

sexenio cardenista,·se voivi6 una estructura burocrática mani

pulada desde arriba, en donde los ejidatarios y pequeños pro

pietarios sirven a los lideres campesinos que se encuentran li

gados al partido oficial. Así, las organizaciones campesinas 

que se hicieron a base de ·luchas políticas en los afias anterio

res fueron incapaces de enfrentarse a la tremenda burocrat1za

ci6n de la política agraria gubernamental a partir de 1940. 

En el período presidencial de Manuel Avila Camacho, se ex

pide el Código Agrario el 23 de septiembre de 1940, el cual fue 

modificado en 1942 y que actualmente tiene vigencia pues esta

blece las limitaciones al reparto de tierras. En este periodo 

se ve frenado el reparto agrarlo, ya que la política agraria o

rientó "las acciones y recursos estatales hacia el sector pri- · 

vado del campo en detrimento de la economía campesina, mayor

:mente representada por el sector ejidal 11
22 , lo que orilló a mu-

chos campesinos a llevar la economía de subsistencia. 

Cuando el Lic. Miguel Alemán asumió la presidencia, me

diante el decreto del 30 de diciembre de 1946, qu.e vino a re

formar el artículo 27 constitucional en materia de amparo, pe

queña propiedad y extensión de la dotación ejidal; ha creado 

más burocratismo ya que los amparos que muchos latifundistas 

han solicitado detienen los expedientes de muchos campesinos 

22 Hardy, Clarisa. EL ESTADO Y LOS CAMPESINOS. Editorial 
Nueva Imagen; México, 1984, p. 80. 
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que aunque tienen la resoluci6n presidencial de la dotaci6n o 

restituci6n de tierras no pueden poseerlas por estar amparadas. 

Otra de las modificaciones en este período, fue otra reforma al 

articulo 27 en donde se hace incapié en que la parcela ejidal 

no deberá ser menor de 10 hectáreas de terreno de riego o hume

dad, p~ro desgraciadamente no ha sido posible hacerlo cumplir 

por que no hay suficientes terrenos con esas cualidades. Cabe 

hacer notar que en este sexenio existieron 5 años de sequía en 

algunas regiones y en otras fuertes inundaciones. De ésta forma 

la política agraria llevada en este periodo presidencial fUe u

na continuaci6n de su antecesor ya que "junto con la reorienta

ci6n de los cr~ditos, inversiones y obras de infraestructura 

destinadas a las áreas de la agricultura capitalista, se intro

dujeron reformas en 1947 al articulo 27 constitucional que, en 

lo sustantivo, concedían una ampliaci6n al límite de la pequeña 

propiedad inafectable y promovían el derecho de amparo de los 

predios particulares 11

23• De esta forma, en el .periodo de Alemán 

se otorgaron garantías a los terratenientes para que se amparen 

contra cualquier acción agraria que pueda afectar a sus intere

ses, pudiendo hacer crecer sus tierras a base de terrenos comu-

nales. 

La política de Adolfo Ruiz Cortinez, se encamin6 a la cues

ti6n administrativa y en Ío que representa al aspecto agrario, 

s6lo se concretó a la creación del Seguro Agrícola Integral y a 

repartir la tierra que u.nos campesinos solicitaban y que perte-

23 Ibid, p. 81 
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necíaq. a una próspera hacienda, hechos que fueron los únicos 

sobresalientes en materia agraria. 

El presidente L6pez Matees, ·siguió con la política de fre

nar el reparto agrario y en este período es donde se empieza a 

sentir la agudizaci6n de la crisis agrícola. En este sexenio se 

repartieron cerca· de 10 millones de hectáreas para beneficiar a 

289, 356 campesinos24 , pero de ese total de tierras sólo el 15% 

eran laborables (aproximadamente). 

Después Diaz Ordaz resurge la política agrari~ _como 0 una 

respuesta pol1tica a la lucha social en el campo y no como una 

alternativa productiva sustentada en el área ejidal de la agri

cultura1125. De esta forma, el mayor reparto de tierras lo rea-· 

liz6 Ordaz con aproximadamente 24 millones de hectáreas repar

tidas, de las cuales sólo aproximadamente el 10% estaban en 

_condiciones de ser cultivadas. 11El gobierno diazordacista in-. 

tentó dar una respuesta a la crisis de la agricultura, dando u

.na salida al conflicto social en el campo por una parte y per

mitiéndole a la CNC ocupar un lugar en el control de la demanda 

campesina por otra. Aunque fue evidente la sumisi6n de la Con

federaci6n respecto al aparato político y burocrático institu

cional1126, quedando de esta manera institucionalizada una de 

las luchas a favor de los campesinos. 

Posteriormente el Lic. 'Luis Echeverría Alvarez, retoma el 

agrarismo desde su campaña electoral y erigió un proyecto agra-

24 Stavenhagen, Rodolfo, op. cit. p. 152 
2
2

5_ Hardy, Clarisa, op. cit~ p. 82 
6 !bid, p. 83 .. 
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rio que asociaba el reparto agrario con la organizaci6n de los 

productores, Asi, "dentro de la política oficial destacaban las 

siguientes medidas: orientaci6n de mayores y mejores recursos 

crediticios al sector ejidal; mecanizaci6n de la agricultura y, 

en general, sustituci6n de las técnicas tradicionales por mo

dernos insumos y avanzada tecnología; organizac16n colectiva de 

los productores, tanto para el financiamiento y la producci6n, 

como para la comercializac16n"27 • La política agraria de Eche

verria contemplaba el rescate del ejido con tendencias colecti

vistas como en la época carden~sta, pero este ambicioso progra

ma nacional quedó reducido a s6lo·algunas localidades, ya que 

al terminar el sexenio "s61o había 633ejidos colectivos fun

cionando y 4 mil eran colectivos en el papel"28• El reparto a

grario de esta sexenio fue de aproximadamente 12 millones de 

hectáreas que beneficiaban a 218, 918 campesinos, extensi6n de 

tierras que no eran muy significativas en comparación con los 

repartos anteriores, pero que es valioso en cuanto a la calidad 

de las tierras aptas para el cultivo. 

Con José L6pez Portillo, tenemos que el reparto agrario no 

fue cuantioso, sino que la política agraria iba encaminada a 

los programas de la Alianza para la Producción, el Sistema Ali

mentario Mexicano (SAM) y la Ley de Fomento Agropecuario, con 

los que se pretendía. la capitalización del campo' la industria

lizaci6n y el aumento de la producci6n agropecuaria por medio 

'"', 

.... ,_ .. ,··. 

27 !bid, p. 84 
28 !bid, p. 9·~ 



- 24 -

de programas que impulsaran la productividad a través de tecno

logía, descart&ndose asi el reparto agrario como dnica posibi

lidad. Es así como se empieza a vislumbrar el fin del reparto 

de tierras para darle prioridad a la organizaci6n de los campe

sinos en la tarea de elevar la producción, siendo insignifican

te la repartición de tierras en este periodo. 

La actual política del Presidente Miguel de la Madrid, va 

encaminada a un nuevo concepto de reforma agraria, la cual es 

basada en el Plan Nacional de Desarrollo, donde se pretende a

grupar a todos los núcleos agrarios existentes, corno una forma 

estratigica para apoyar las actividades tendientes a fomentar 

la producci6n; a esta forma de asociaci6n se le ha denominado 

Unidades de Desarrollo Rural (UDER), que es "una nueva reforma 

agraria integral que tiene que ver, por un lado, ·con el proceso 

de reparto de la tierra; por que es un proceso que redistribuye 

riqueza; pero :podemos repartir la tierra en la medida en que 

··haya tierra suceptible de repartir y allí entra la previsiqn, 

y por otro lado se trata de organizar a loa campesinos para lo

gra: elevar la producci6n 11

29• Asi la nueva reforma agraria con

te~pla la organizaci6n de los campesinos y el escaso reparto a

grario, ya que en algunos estados ya se ha anunciado el fin a 

la distribución de tierras por no tener terrenos disponibles, 

según declaraciones de fUncionarios del gobierno en materia a

graria. Con ésto se observa que la política agraria en realidad 

29 Marin, Carlos. HAY QUE SACARLE AL SUELO LO QUE TIENE, 
NO SOLO MAIZ Y FRIJOL: MARTINEZ VILLICANA. Revista Proceso No. 
420, México, 19 de noviembre de 19ts4, p. 12 
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no se lleva a cabo, debido a la gran burocracia en el campo que 

hasta la fecha no han podido ser capaces de formar las UDER. 

En síntesis, vemos que la política agraria en Ml?xico, se 

volvi6 institucional, creando infraestructuras de riego, vias 

de comunicaci6n, dando recursos a través. del crlidi to, finan

ciando la investigaci6n agron6mica, interviniendo en la comer

cialización, etc., en·los que no ha sido siempre el campesino 

pobre el directamente beneficiado. Asi, el agrarismo se trans

forma en una nvocación de control politice y reforzamiento de 

la base social del estado a cambio de migajas y promesas a los 

campesinos11

30, aqui se ve que se ha descuidado mucho el aspecto 

social para concretarse al fomento de la producción, donde se 

han implementado programas multimillonarios que no han tenido 

el éxito que en los objetivos se planteaba. 

1.2. 1 EL PAPEL QUE DESEMPEflAN LAS INSTITUCIONES OFICIALES 

EN EL MEDIO RURAL.-. Las instituciones gubernamentales dedicadas 

al medio rural, tienen una serie de programas, cuyos objetivos 

van encaminados al bienest.a.r social integral de la po.blaci6n 

rural, pero que en la práctica se nota sólo el enfoque que se 

le da al crédito y a la asistencia técnica, pues según aprecia

ciones personales, únicamente les interesa el factor productivo 

ya que se percibe el énfasis que hacen para que los campesinos 

aumenten el rendimiento d~ un cultivo determinado. 

30 Bartra, Armando. CRISIS AGRICOLA Y MOVIMIENTO CAMPE.SINO 
EN LOS SESENTAS. Cuadernos Agrarios No. 10/11, México, 1980, 
p. 16 
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Estos programas tienen como objetivo, aumentar la produc

ci6n de los campesinos, esperando que con ello se aumentarán 

también sus ingresos y se romperá el circulo vicioso en el que 

se encuentran. 

En teoría, la mayoría de los programas institucionales van 

encaminados a los siguiéntes objetivos: 

- Enseñar al agricultor una nueva tecnología en los méto

dos de cultivo y explotación de la tierra y no a través de lo 

tradicional. 

- Aumentar el rendimi.ento de un. cultivo determinado. 

- La utilización del grupo como ~nidad de trabajo, organi-

zándolos para la producción y comercializac~6n. 

- El suministro de crédito oportuno y el acceso a los in

sumos por el agricultor, etc. 

Es asi como las instituciones oficiales tratan de crear 

.al terna ti vas tendientes a independizar la economia, para lo 

cual hacen uso de la creaci6n de empleos por medio de agroin

dustrias ejidales, el fomento agropecuario, etc., que a la vez 

vendrian a solucionar problemas de tipo social como lo son el 

de la migraci6n y el desempleo. Como se ve no se ha descuidado 

el aspecto social, en donde el trabajador social tiene su par

ticipación en el medio rural. 

1.2.1.1 La participaci6n del trabajador social en las ins

tituciones oficiales del medio rural.- El trabajo que desempe

ñan en el campo es institucional, en donde la mayoría de las 

veces se contratan personas sin estudios de trabajo social a 
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los cuales capacitan y se les otorga el cargo de trabajador so

cial o promotor social; pues al parecer no hay suficientes tra

bajadores sociales que les guste ejercer en esta área, lo cual 

se demuestra con la aversión a permanecer en comunidades peque

ñas donde las incomodidades son comunes. Algunos profesionistas 

s6lo se concretan a permanecer cierto.tiempo en la comunidad 

que generalmente es un lapso muy corto el cual utilizan para 

realizar investigaci6n y programar, sin llegar a ejecutar lo 

planeado. 

Anteriormente el trabajador social en el medio rural se 

dedicaba a enseffar técnicas manuales como el tejido, costura, 

conservaci6n de alimentos, etc.; después al fomento de huertos 

familiares, construcción de letrinas, crianza de animales, etc. 

y en la uctualidad tiene funciones en la organización de la co-

munida.d. 

En muchas de las ocasiones las instituciones utilizan a 

los trabajadores_ sociales como mediadores o para que calmen las 

peticiones de los campesinos, para lo cual se ha creado un me

canismo de dominación llamado paternalismo. 

Sin embargo, el trabajador social tiene un campo de acción 

muy valioso y entre una de las labores brillantes que puede 

realizar con los campesinos es el de la organizaci6n y capaci

tación para la comercialización que es uno de los graves pro-· 

blemas del campo, que son puntos que en los programas institu

cionales no se descuidan pero que en la prictica no se llevan 

o s6lo llegan a favorecer a únos cuantos. 

-.--' 
,"·("::--
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El Trabajo Social se enfrenta a una problemática muy com

pleja en el área rural, tal y como se plasma en el siguiente· 

texto: 11 al estudiar la si tuaci6n del ·~trabajo profesional se 

suele encontrar una triple dificultad fundamental: 

la.) Desconocimiento o no suficiente percepci6n de los componen

tes de la estructura econ6mica y política del sector agra-

rio., 

2a.) La falta de concreci6n y operacionalizaci6n de los elemen

tos de análisis del proceso de participaci6n y movilización 

campesina. 

3a.) Lo complejo de una didáctica fundamentada para un trabajo 

profesional rura1 11

31 • 

Sin duda el autor muestra un panorama muy general de la 

problemática que tiene el Trabajo Social del medio rural en otra 

realidad latinoamericana, sin embargo, México no escapa a la 

misma situación, ya que en primer lugar las escuelas de Trabajo 

Social se encuentran en lreas urbanas o ciudades y son contadas 

las que realizan prácticas de campo en el área rural. Por otro 

lado, los planes de estudio de la carrera incluyen alguna mate

ria que se relacione con la problemática de la situaci6n agraria 

en México, pero es de carácter te6rico. 

Otro aspecto que limita al Trabajo Social es el institucio-· 

nal, que generalmente tienen una política tendiente a realizar 

actividades paternalistas en las que no se 10s da oportunidad a 

31 Jiménez Bullain, Maritza, et. al •• TRABAJO SOCIAL CON 
CAMPESINOS. Editorial ECRO, Argentina, 1976, p. 13 

' 
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los campesinos de que analicen su realidad para que asuman la 

responsabilidad de a·frontar y resolver sus propios problemas. 

Es asi como también el propio trabajador social se va li

mitando ante el desafio que representa explorar un campo que no 

es nuevo pero que poco se ha logrado rescatar de la experiencia 

profesional y requiere de un compromiso serio tanto con la pro

fesión como con las comunidades y las instituciones. De tal for

ma, es un desafío conjunto en el que se requiere de la coopera

ción mutua para lograr avances significativos. 

1.2.1.2 Crédito Oficial.- Corno se mencionó, el crédito o

ficial juega un papel muy importante institucionalmente, y co-

mo lo define Warman "es un mecanismo para llevar recursos de 

donde los hay a donde faltan. También puede suceder lo contra

rio: que el crédito sirva para transferir recursos de donde son 

escasos a donde se acumulan en exceso 11

32• De esta forma, el cré

dito es cuestionado en el agro, puesto que en la mayoría de las 

veces no beneficia al campesino. 

Existe una Ley General de Crédito Rural que establece como 

sujetos de crédito del sistema ejidal o de la banca privada, a 

diferentes tipos de personas morales como lo son: los ejidos, 

las comunidades, la .Unidad Agrícola Industrial para la Mujer 

Campesina, cooperativas ejidales, etc •• Los préstamos se hacen 
·:. 

en forma de avío o refaccionario; pero lo cierto es que no se 

dan las condiciones necesarias para que la ley se cumpla y no 

32 Warman, Arturo. LOS CAMPESINOS HIJOS PREDILECTOS DEL RE
GIMEN. Editorial Nuestro Tiempo, México, 1983, p. 68 

'; · .. 
•,' ·:·: /·,\ 
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siempre tienen acceso a él los campesinos pobres por lo que 

frecuentemente recurren a la us_ura que ya es tradicional en Mé

xico, ya que "en un país carente de capital, la obtenci6n de 

créditos directos y rápidos como la usura tienen un precio muy 

alton33, por lo tanto," los campesinos que la utilizan tienen 

pocas posibilidades de seguir adelante. 

El crédito oficial va íntimamente ligado con la asesoría 

técnica, puesto que es un compromiso obligado el de brindar la 

orientaci6n técnica al campesino cuando se le otorga un présta

mo, según.lo estipula la Ley General de Crédito Rural. Pero, 

11 el crédito institucional se concede preferentemente a las zo

nas de riego, en aquellas donde se emplean las tecnologías más 

avanzadase Muy escaso es el crédito de instituciones para los 

cultivos de temporal, los que además no cuentan prácticamente 

con ninguna asesoría técnica, ni con campos experimentales, 

etc. 11

34• De esta forma, el eré di to que debería llegar a los 

sectores m~s necesitados no se hace posible debido al alto gra

do de burocratismo o la negación del otorgamiento de crédito 

por malos ant~cedentes en experiencias anteriores en que no lo 

pagaron en el tiempo que ·se les señal6. 

Las funciones que desempeñan las instituciones oficiales 

agrarias, van muy ligadas a la política del país, siguiendo las 

corrientes ideol6gicas dominantes en ese momento, sin tomar en 

cuenta las necesidades de los campesinos, de tal forma, aunque 

33 Ibid, p. 69 
34 Stavenhagen, Rodolfo, et. al,, NEOLATIFUNDISMO Y EXPLO

TACION. Editorial Nuestro Tiempo, México, 1982, p. 112 
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parezca ir6nico el ejemplo, si se trata de tecnificar el campo, 

se les da un tractor a los campesinos en c6modas facilid~des de 

pago a pesar de que no lo vayan a poder utilizar por que las 

condiciones del terreno son muy accidentadas. 

Es necesario hacer incapi6 que el gobierno dispone de un 

gran presupuesto institucional dedicado a programas para el me

dio rural, pero que se van diluyendo entre la burocracia, sin 

llegar a las personas a quienes va dirigido dicho presupuesto, 

como sucedió con los programas multimillonarios de Bcheverría. 

1.2.2 LA REFORMA AGRARIA.- La reforma agraria "es un movi

miento del proceso integral de transformaci6n socioecon6mica, 

llevado a cabo por un ¡mder revolucionario"35• Así, con la re

volución mexicana se logró la reforma agraria en México, que 

con la promulgación del articulo 27 constitucional el 5 de fe

brero de 1917 y posteriormente en 1920 con la Ley de Ejidos, 

quedó consolidada, surgiendo nuevas formas de tenencia de la 

tierra, entre las que sobresale el ejido. 

Los objetivos fundamentales de la reforma agraria en sus 

inicios eran: "restituir la tierra- a aquello-a núcleos de pobla

ción que habían sido despojados; la distribuci6n gratuita de la 

tierra a las poblaciones que carecían de ella, en -la forma de 

dotaciones llamados ejidos; redistribuir la riqueza vía la en-
.. 

trega de la tierra a los camp~·sinos y crear una nueva. estructu-

ra de tenencia quo reemplazará el antiguo sistema latifundista 

35 Slocum, Waltero SOCIOLOGIA AGRICOLA. Editorial Hispano
americana, México, 1967, p. 82 
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que permitiera un crecimiento agrícola acelerado"36 ,aunque en 

la actualidad aún persisten tipos de tenencia que se pretendian 

destruir. 

La fundamentaci6n legal de la reforma agraria se encuentra 

estipulada en el artículo 27 constitucional que dice textualmen

te asi: 

"La propiedad de las tierras y· aguas comprendidas den
tro de los limites del territorio nacional correspon
de originalmente a la nación, la cual ha tenido y tie
ne el derecho de transmitir el dominio de ellas a los 
particulares, constituyendo la propiedad privada. 
Las expropiaciones sólo podrán hacerse ~or causas de 
utilidad pública y mediante indemnizacion. 
La naci6n tendrá en todo tiempo el derecho de imponer 
a la propiedad privada las modalidades que dicte eil 
poder público, así como el de regular el aprovecha
miento de los elementos naturales susceptibles de a~ 
propiación para hacer una distribución equitativa de 
la riqueza pública y para cuidar de su conservación. 
Con éste objeto se dictarán las medidas necesarias pa
ra el fraccionamiento de los latifundios; para el de
sarrollo .de la pequeña propiedad agrícola en explota
ción; para la creación de nuevos centros de población 
.agrícola con las tierras y aguas que les sean indis
pensables; para el fomento de la agricultura y para 
evitar la destrucci6n de los elementos naturales y los 
daños que la propiedad pueda sufrir en prejuicio de la 
sociedad. Los núcleos de población que carezcan de · 
tierras y aguas o no las tengan en cantidad suficiente 
para las necesidades de su poblaci6n, tendrán derecho 
a que se les dote de ellas, tomándolas de las propie
dades inmediatas, respetándo siempre la pequeña pro-
piedad agrícola en explotación ••••• "y¡ . 

Para llevar a cabo la reforma agraria~ en 1916 fue creada 

la Comisión Nacional Agraria, que fue substituida en 1934 por el 

departamento agrario y en favor de los solicitantes de tierras 

36 E:ckstein, Salom6nº EL EJIDO COLECTIVO EN MEXICO. Fondo 
de Cultura Económica, México, 1965, p. 148 

37 CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 
Partido Revolucionario Institucional, 1982. 

1 
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se estableci6 una procuraduría, cuya actuaci6n fue frecuente

mente injusta. La, base legal viene a ser la Ley Federal de la 

Reforma A'graria, cuya primera fase está fundamentada en los de

cretos, leyes y reglamentos que han j.do gestándose a partir del 

decreto preconstitucional del 6 de enero de 1915, hasta llegar 

a darle formación con todos los ordenamientos legales en mate-

ria agraria. 

La nueva división de la propiedad rural está compuesta por 

ejidos, parvifundios y grandes propiedades. "Los ejidos se ha

llan divididos en parcelas distribuídas entre los jefes de fa

milia e individuos mayores de 18 años de cada poblado. Su ex

tensión primitiva, de 3 a 8 hectáreas se ampli6 primero (1934) 

a 4 hectáreas de riego y 8 de temporal; y después (1946) a 10 

hectáreas de rie.go o su equivalente en otra ·clase de tierras. 

La extensi6n de los par~ifundios o pequeña propiedad no ejidal 

debía ser, según el reglamento de 1922, .de 150 hectáreas de 

rie·go, 250 de temporal y 50 en ios otros casos. El Código Agra

rio de 1934 ampli6 a 300 hectáreas de temporal. Desde 1946 se 

considera pequefia propiedad agrícola·la·que no exceda de 100 

hectáreas de riego o humedad, de primera, o sus equivalentes en 

otras clases de tierras. La grande es la que excede de estas 

dimensionesn38 • Aparte. de las nuevas formas de tenencia de la 

tierra surgidas con la ref"orma agraria subsistieron las formas 

de propiedad comunal que para legalizarlas se requiere de la 

38 Bravo Ugarte, José. COMPENDIO DE HISTORIA DE MEXICO. E
ditorial JUS, México, 1965, p. 293 
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comprobaci6n por medio de mapas antiguos autorizados por Merced 

Reale 
· ... 

La reforma agraria vino a cambiar el desarrollo econ6mico 

y social del país, y respecto al alcance de sus objetivos nos 

dice Stavenhagen que 11 logró efectivamente su meta básica: la 

destrucción de la gran hacienda semifeudal y del inhumano siste

ma de explotaci6n del hombre, el peana.je, que fue su principal 

característica durante varios siglos. Más en cuanto a otras de 

sus meta~ principales, la de entregar la tierra a .quienes la 

trabajan y formar la pequeña propiedad campesina, ya sea ejidal 

o privada, la reforma agraria se ha quedado a medias, debido en

tre otras cosas al rápido crecimiento de la población rural du

rante los últimos cuarenta años 11

39 , por lo que se ve que algu

nas situaciones sólo cambiaron de nombre • 

. En la actualidad la reforma agraria ya no procede, por que 

la irresponsabilidad y corrupción de los organismos oficiales 

encargados de aplicarla se ha hecho patética, ya que aún.quedan 

muchos campesinos sin tierra y la existencia de grandes latifun

dios. Por lo anterior. se ha manifestado una nueva opci6n en la 

organización de los campesinos que ya no creen en las promesas 

oficiales y se agrupan formandq asociaciones independientes, 

las cuales tienen un trasfondo político y un ataque directo al 

gobierno por haber sido incapaz de resolver sus peticiones. 

39 Stavenhagen, Rodolfo, et. al., op. cit. p. 12. 
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1.3 LA POBLACION RURAL ACTUAL. 

Para poder hablar de poblaci6n rural, es.necesario estable

cer las limitantes, .ya que ''en general existe una marcada corre

laci6n entre la residencia rural y.la dependencia de la agricul

tura; sin emb~rgo, ni todos los habitantes rurales son agricul-

tares, ni todo~ los agricultores residen en las tierras que cul-. . . 

tivan11
40• Pero en este estudio se tomará en cuenta a la pobla-

ción que radica en localidades rurales. 

Si se toma en consideración el criterio utilizado en el 

censo de 1970, para establecer la diferencia existente entre la 

poblaci6n rural d~ ·la urbana (menos de 2500 habitantes por loca

lidad pertenecen a la población.rural) tenemos que hay 26 millo

nes ó3b mil.272 personas que pertenecen al medio.rural, de un 

total de 66 846 833 habitantes de la república mexicana que re

sultaron en el censo de Población y Vivienda de 198041 • 

Por ello, hablar de poblaci6n rural es muy difícil, ya que 

aparte de que no se sigue un criterio general para establecer 

la clasificaci6n, existe una heterogeneidad de la.poblaci6n ru

ral; por lo que resulta difícil definir el sector agrario en 

México, en donde existen una gran variedad de tipos de tierra 

de cultivo, tenencia de la tierra, rubros de producción, cultu-

ras, esntre otras cosas. 

Por otro lado se tiene una distribución desigual de las 

40 Sotelo, Ignacio. SOCIOLOGIA DE 1\MERICA I,ATINA, ESTRUCTU
RAS Y PP.OBLl~M.AS. Editorial Tecnos, España, 1972, p. 82. 

41 X CENSO DE POBLACION Y VIVIE1WA. 1980. RE.SUMEN GENERAL 
ABREVIADO. SPP, México, 1984 

1 
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tierras y del riego, que tienen un efecto económico muy impor-

tante, manifiesto en una marcada diferencia que consiste funda

mentalmente en que los propietarios de tierras irrigadas tienen 

la posibilidad de explotarlas durante todo el año y de obtener 

recursos econ6micos con ayuda de créditos y tecnología; sin em

bargo, sucede lo contrario con los.productores que tienen úni .... 

camente como alternativa la utilización de las aguas de tempo

ral. Por otro lado, la economía agrícola se encuentra regiona

lizada en el país, existiendo ias más gra.ndes y productivas ex-

· plotaciones agrícolas en el norte, mientras que en el sur y -

centro del país se encuentran la mayoría de los campesinos del 

sector ejidal con tierras de temporal y con bajos niveles de 

productividád que en la mayoría de los casos es de autoconsu-

mo. 

Se puede detectar .que la población rural se encuentra so

metida a una serie de problemas, entre los que sobresalen: un 

·creciente empobrecimiento, la migraci6n y la baja productividad 

agrícola principalmente. 

Uno de los ejemplos es el problema de la migración, que 

en la mayor!• de los casos se presenta en los lugares donde se 

practica una agricultura de autosubsistencia, misma que se va 

agudizando rápidamente, por lo que existe la tendencia de bus

car las formas de satisfacer sus necesidades vendiendo su fuer

za de trabajo en otros lugares, y además tenemos que: "resulta 

incongruente pero cierto, que la mayoría de los agricultores 

privados en México, no tienen nada que hacer durante una g~an 
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parte del a.ño''42 , "pero al mismo tiempo, "la migración .en las 

familias campesinas tiende a ser estacional o temporal debido 

al alto costo de pagar peones, se ·prefiere insistir en que el 

miembro que e.stá ausente regrese a la comunidad a ayudar en é

pocas de limpia y cle cosecha'\3• · De ésta forma, las ciudades 

han absorbido la mano de obra campesina, la cual se ha ido in

crementando, pero también es considerable el aumento de la mi

graci~n hacia Estados Unidos de Norteamérica, que en la mayo

ría de los casos son hombres que emlgra~ ·sin f atililia. 
~ 

Otro de los problemas del medio rural es el de la comer

cialización, en que el campesino es explotado invisiblemente o 

11 es indirecta la explotación cuando esta se ef·ectúa mediante 

la apropiaci6n de los productos, valiéndose para ello de una 

serie de mecanismos característicos del sistema, entre los que 

destacan los del comercio'\4 , tal como lo expone Ricardo Pozas. 

En general, se puede decir que existe un incremento en el 

empobrecimiento del campesino con la agudización de la crisis 

econ6mica. 

1 .3.1 ESTRUCTURA AGRARIA. - Hablar de "J:as ·clases sociales· 

en el agro mexicano, es un tema polémico, en el que ni los es

tudiosos e investigadores de la materia se han podido poner de 

acuerdo. 
~. 

42 Stavenhagen, R., et. al., op. cit., p. 17 
43 Arizpe Lourdee. MIGRACION, ETNICISMO Y CAMBIO ECONOMI

CO. Colegio de México, México, 1978, p. 112~ 
44 Pozas, Ricardo. LOS INDIOS EN LAS CLASES SOCIALES DE 

MEXICO. Ed. Siglo XXI, México, 1982, p. 108.. . 
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La estructura agraria mexicana, en la actualidad tiene dos 

sectores importantes que son: uno capitalista-empresarial y e1 

otro campesino-ejidal, que son produéto de un largo y complejo 

proceso histórico~ Lo cierto es que la estructura agraria ha 

ido gestándose y modificándose con el tiempo. 

El territorio nacional representa 200 millones de hectá

reas, de las cuales 103 millones.están en poder de ejidos y 

comunidades.como lo dijo el Secretario de la Reforma Agraria 

. en la revista proceso, en ·la cual adem.ás informan que: "exis

ten 27 000 ejidos, aproximadamente, y todos los días se crean 

nuevos ejidos. Hay 2.8 millones de ejidatarios y comuneros a

provechando ésa superficie. Existen adiciona.lmente 6.6 millo

nes de hectáreas que integran las colonias agropecuarias. Otros 

10.5 millones de propietarios privados y, finalmente, hay 12.5 

_ millones de propiedad federal, estatal o municipal 11

45 , tomando 

· -eri consideraci6n que son datos oficiales. 

Las clases sociales en la estructura agraria mexicana, son 

motivo de gran debate, como se dijo anteriormente, unas perso

nas las clasifican en base a la propiedad y extensi6n de la 

tierra y otros criterios siguen la línea del lugar que o~upan 

en un sistema de producci6n.hist6ricamente deter~inado. Staven

hagén, sigue el criterio basado en la propiedad· de la tierra, 

abandonando ~1 modo de producci6n y logrando la siguiente cla

sificación: 

45 Maríri, Carlos, op, cit., p12 
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EJIDATARIOS.- Que han sido dotados con tierras repartidas 

por el ·Estado, vienen a constituir uno de los Sectores más im

portantes. Te6ricamente cuentan con el apoyo del gobierno en 

materia crediticia y de asesoramiento técnico, pero generalmen

te éstos les llegan tarde· y de manera insuficiente. Cultivan de 

5 hectireas o menos,·~asta 25 hectireas, .Pero la mayoría de los 

ejidatarios tienen parcelas de temporal, que han ido sufriendo 

desgastes y agotamiento. Existe heterogeneidad entre los ejida

tarios, unos tienen cultivos tradicionales de maíz y frijol y 

otros pueden hacer algunos cultivos comerciales con los que ob

tienen ingresos pa~a hacer frente a la sobrevivencia. Los eji

datarios que cuentan con más recursos, mayor cantidad y calidad 

de tierra, riego, tecnología, etc., pueden aumentar sus niveles 

de productividad y logran acumular capital, sin embargo, cons

tituyen un grupo minoritario dentro de la poblaci6n ejidal. Los 

ejidos funcionan con dificultades ·de organización interna, pero 

los problemas.más graves son el. endeudamiento crediticio, el· 

autoritarismo, el paternálismo'.oficial, la burocratizaci6n y la 

corrupci6n. Por lo anterior, "no resulta extraño, en estas con

diciones que los ejidatarios con frecuencia terminan el. ciclo 

agrícola endeudados con el banco. Son muy comuries las quejas de 

los ejidatarios en contra de engaños, malversaci6n de fondos, 
', 

gastos que les atribuyen y nunca hacen, fertilizantes y abonos 

de mala calidad, ayuda técnica y financiera que llega demasiado 

tard~, etc. '\6• A ·grandes razgos ésta es la panorámica que pre-

._i .: 

46 Stavenhagen, R., et. al., op. cit., p. 39 
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sentan los ejidos mexicanos. 

GRANDES PROPIETARIOS.- Son agricultores que tienen gran-
, ~ ~ 

des extensiones de tierras de mas de 200 hectareas, que gene-

ralmente son de alta productividad en donde "en muchos de los 

casos se trata de :propiedades que pueden ser afectadas por el 

reparto de tierras, por exceder los límites que marca la ley a . . 

la pequefia propiedad'\?• Generalmente la producci6n de éste 

sector se destina a la ex:portaci6n o al mercado interno, donde 

obtienen grandes yentajas y ganancias. Suelen utilizar alta 

tecnología en el cultivo de las tierras, así como la utiliza

ción de mano de obra asalariada y el fácil acceso al crédito 

agrícola. Estos propietarios poseen altas concentraciones de 

tierras y "entre los grandes propietarios debemos colocar a los 

neolatifundistas qu~ acaparan tierras que legalmente aparecen 

registradas como pequeñas propiedadesn48• Los .grandes latifun

distas se encuentran considerados en ésta clasificaci6n. 

EL PROLETARIADO AGRICOLA.- Son los considerados entre los 

campesinos.sin tierra, que tienen que vender su fuerza de tra-

bajo en el campo y son llamados p~ones o jornaleros agrícolas. 

"El número de jornaleros aumenta sin cesar por la fuerte pre

si6n demográfica y PO! que los sectores no agrícolas de la eco

nomía son incapaces de absorber productivamente a ésta pujante 

poblaci6n 11

49 • Es de considerarse el gran número de personas 

pertenecientee.'a esta clase que tienden a emigrar hacia ciuda-

47 Ibib, p. 48 
48 Ibid, p. 49 
49 Ibid, p. 50 

' ' 
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des o a los Estados Unidos de Norteamérica en donde no tienen 

ninguna seguridad en su trabajo y "no disfrutan de la protec

ción de la Ley o del Seguro Social, ni atención médica, alo

jamientos adecuados o facilidades educativas para sus hijos 11
50• 

Como se mencion6 anteriormente, no toda la población agrícola 

podrá recibir tierras por medio de la reforma-agraria y es ca

si imposible que el proletariado agrícola reciba una parcela e

jidal o una pequeña propiedad agrícola. Se dice que la proleta

rizaci6n de los campesinos avanza rápidamente, pero no es al 

mismo paso y con los mismos efectos para todos los campesinos. 

"La proletarización va desde las situaciones preproletarias 

hasta la completa separaci6n del trabajador de los medios de 

producción y su sostenimiento básic~ente de la venta de la 

fuerza de trabajo"51 , pero para poder hablar de proletariza

ción propiamente dicha "es necesario que el salario de quien 

·vende su fuerza de traba,jo, sea la base p·rincipal de su repro

ducción1152, y en el campo mexicano.aún prevalecen otras formas. 

LOS MINIFUNDISTAS PRIVADOS.- Son los pequeños propietarios 

que· tienen parcelas menores de 5 hectáreas y que generalmente 

se dedican a la agricultura de subsistencia, viviendo margina

dos de los progresos económicos. Muchos minifundistas se dedi

can a otras actividades totalmente complementarias como son la 
·· .. 

50 Ibid, p. 31 
51 Paré, Luisa. EL PROLETARIADO AGRICOLA EN MEXICO ¿ CAMPE

SINOS SIN TIERRA O PP.OLETAP.IADCS AGRICOLAS?. Siglo XXI Edito
res, M6xico, 1979, ~. 54 

52 Ibid, p. 55 



- 42 -

pequeña artesªn.ía, el pequeño comercio en los tianguis o el 

trabajo de jornalero. "Los minifundistas privados también son 

el producto, si bien involuntario, d~ la reforma agraria; un 

resultado no previsto, pero casi inevitable, del reparto de 

tierra. El propietario minifundista, a diferencia del ejidata

rio, no se encuentra ligado al estado y es bien poco lo que 

puede esperar de ~sten53 • Generalmente estos campesinos nunca 

son sujetos de crédito por lo que se ven en la necesidad de re-. 

currir a la usura a solicitar préstamos~ 

LOS PROPIETARIOS DE UNIDADES FAMILIARES.- Son propiedades 

mayores que los minifundios y van de 5 a 25 hectáreas. "Supone

mos que se trata de explotaciones- familiares, de tamafio sufi- . 

ciente (con la reserva que le imponen la calidad de tierras y 

el clima de cada regi6n), para proporcionar ·ocupaci6n plena a 

cuando menos dos personas económicamente activas, tal vez con 

la ayuda de la mano de obra asalariada temporal Y. el empleo de 

.animales de tiro o algunas máquinas agrícolas"54• Est~s parce

las se encuentran concentradas en la parte central del país. 

LOS PROPIETARIOS MEDIANOS.- Son los propietarios de tie

rras comprendidos entre las 25 a 200 hectáreas de superficie, 

en donde se nota la buena productividad. "Con las acostumbra

das reservas, podemos suponer que se trata aqui de unidades 

multifamiliares, es decir que requieren para su explotación no 

s6lo del concurso de los miembros de una familia media, sino 

53 Stavenhagen, R., et. al., op. cit., p. 46 
54 !bid, p. 48 
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también la presencia mas o menos permanente de mano de obra a

salariada" 55. A pesar de que no son grandes propietarios, per

ciben buenos ingresos ya que por lo general tienen algunas hec

táreas de riego. 

De esta clasificaci6n, se puede concluir que la mayor con~ 

centraci6n de la explotaci6n de los campesinos recae en los 

jornaleros agrícolas, los minifundistas privados y los ejidata-

rios. 

1.3.2 LA CRISIS AGRARIA.- La crisis en el campo es un ele

mento que se ha ido desarrollando a través del tiempo, hacién

dose más patética en la década de los setentas, ya qu~ por lo . 

menos antes la producci6n agropecuaria alcanzaba a satisfacer 

las necesi~ades internas y además había excedentes que permi

tían la exportaci6n, mientras que en la actualidad no alcanza 

ni a cubrir el mercado interno. 

La crisis agraria afecta a toda la estructura econ6mica 

del país, pues aunque existen factores externos como la depen

dencia econ6mica internacional, el sector agropecuario viene a 

ser el soporte interno del país, como lo manifiesta Armando 

Bartra que al respecto dice: "hoy ya no es posible seguir olvi

dando que en el sector agropecuario están los pies de barro de 

un M~xico industrializado, pero cada vez más dependiente y en 

el que el problema ag~ario es aún el tal6n de Aquiles de nues

tra formfolc16n social0
56 

55 Ibid, p. 48 
56 Bartra, Armando, op. cit., p. 15 

., 
·1 
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La disminución de la producción agrícola, es el resultado 

de la existencia de una agricultura que destina su producci6n 

al mercado interno, donde se ha.n visf'o severamente afectados 

por la crisis, pues mientras que sus costos se han incrementa

do los precios de la producción se enfrentan a dificultades. La 

descapitalización en el campo se debe a que se le da prioridad 

e incentivos económicos a la agricultura d~ exportaci6n y de 

riego, lo que ocasiona un progresivo deterioro econ6mico. para 

los campesinos más pobres que tienen tierras de temporal. 

Se ha visto que la polí tic·a ágraria oficial ha reforzado 

la agricultura de riego más que la de temporal, ha impulsado la 

producción forrajera, en detrimento de.la agricultura y la pro

ducción de granos para el consumo humano, ha permitido la ex

pansión monop6lica y trasnacional de las industrias que inter

ceptan, desvían y encarecen los bienes de consumo popular, fac

tores que en sí han agudizado la crisis en el campo. 

Manifestaciones de la crisis rural la encontramos en la 

pauperizaci6n de los pequeños campesinos, el empobrecimiento de 

muchos agricultores medianos, el rápido crecimiento de jornale

ros agrícolas sin tierras y con desfavorables condiciones de 

empleo. 

.,. .. ' -l !' 

',: 
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CAPITULO 2. ORIGEN Y DESARROLLO DE LA UNlDAD AGRICOLA IN

DUSTRIAL PARA LA MUJER CAMPESINA (UAIM). 

En el presente capítulo se ubicará a la mujer campesina 

dentro del contexto social en que se desenvuelve, para poste-

· riormente poder explicar su participaci6n en programas.como el 

de la Unidad Agrícola Industrial para la Mujer Campesina (UAIM). 

2. 1 SITUACION DE LA MUJER CAMPESINA. 

En el presente apartado se trata de dar un marco muy gene- . 

ral de ia mujer campesina, dentro del cual se verá la participa

ci6n de las mujeres y sus familias; cabe hacer la advertencia 

que no se puede hablar de mujer campesina en términos homogé

neos puesto que hay diferencias muy marcadas que impiden colo

car a las mujeres en una misma categoria por ejemplo las dife

rentes culturas, la economía, etc., como lo viene a ser el caso 

de México. Sin embargo, existen ciertos razgos generales que son 

compatibles para una gran ~ayoría de regiones y que son los que 

se analizarán aquí. 

Es necesario hacer hincapié en que la situaci6n de la mujer 

mexicana tiene bases ancestrales en donde desde su nacimiento se 

le determinaba un destino, como lo demuestra la.siguiente ora

ción azteca: "Eres bienvenida, hija. Tu vida será agotadora. Has 

llegado a este mundo, un lugar de arduo trabajo y sufrimiento, 

dónde hace frie y corre viento. En la casa debes ser como el co

raz6n al cuerpo, no debes abandonar la casa. Nuestro señor te 
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entierra en esta casa, este es el lugar donde trabajarás. Debe

rás traer agua y moler el maiz, aqui sudarás junto a las cenizas 

y el fuegon57, o lo que nos dice Florescano respecto al surgi

miento de la mujer como servidumbre: "De esta división original 

del trabajo naci6 una de las servidumbres más duraderas y menos 

estudiadas de la historia de México: la que uni6 a la mujer con 

el metate, el camal y la elaboración de la tortilla. Estas acti

vidades, mucho más penosas y exigentes que las del campo, deter

minaron por siglos el destino de la mujer, la encerraron en los 

límites de la cocina o de la casa y la co~virtieron en el escla

vo de la familia. Procrear, desgranar el maíz, fabricar el ves

tido familiar, hacer las tortillas, recoger la leña, llevar el 

alimento a la milpa y preparar otra vez la leña y el agua para 

cocer el maíz, tales fueron durante siglos y cotidianamente las 

tareas de la mujer, gran pilar y estabilizador de la economía 
• 11 campesina 58• 

El hecho de que al hablar de la mujer campesina íntimamente 

ligada con sus familias se debe a que no se puede hacerlo como 

un objeto de estudio aislado de su contexto social, puesto que 

"se habla de los campesinos o del campesinado haciendo referen

cia a la clase social o a sus unidades constitutivas y no al in

dividuo. La mitad de loa integrantes de las entidades colectivas 

a las que se refiere el término •campesino• o acaso un poco más 

57 Joyner, Alma Lilia. SER JOVEN (REVISTA). Afio 3, Número 
2, Enero de 1982, México, p. 24 

58 Florescano, Enrique, op. cit., p. 16 
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son mujeres"

59
, asi, aunque la mujer juega un papel muy impor

tante, se clasifica dentro del término campesino. Es importante 

mencionar que no se pueda hablar en abstracto de mujer campesina 

como tampoco del campesino, ya que el trabajo de ambos no puede 

analizarse por separado, el campesino como una unidad de produc

ci6n, no puede sobrevivir sin el apoyo del trabajo esporádico y 

los servicios de alimentaci6n, cuidados médicos, afectivos y 

psico16gicos de la mujer. 

Tratar. de formular el concepto de mujer campesina, suele 

ser un poco dificil, por lo heterogéneo de sus condiciones como 

lo manifiesta Lourdes Arizpe: u¿Quien es la mujer campesina? • 

. Dentro de esta designaci6n cabe tanto una mujer que vive en la 

miseria en el Valle del Mezquital como una tehuana que maneja u

na exitosa empresa agrícola, una ejidataria del noroeste que se 

ayuda en sus labores domésticas con una lavadora, una licuadora 

y que va de compras en su autom6vil norteamericano o una 'Maria• 

tQue tienen en común las cuatro? Muy poco, una tenue relaci6n 

con la tierra. un trabajo agrícola muy fluctuante y el que todas 

ellas realizan trabajo domést1co0
60• Lo común de las mujeres 

campesinas en nuestro país, es que viven en cualquiera de las 

zonas agrícolas, ganaderas, forestales o mixtas; con una econo

mía de subsistencia o comercial; con tierras de temporal o de 

riego. La característica de campesina, está determinada por su 

59 Warma!!J Arturo. ESTRATEGIAS DE SOBREVIVENCIA Y REPRODUC
CION SOCIAL: ~L CASO DE LOS CAMPESINOS MAYAS DE LA ZONA MAICERA 
DE LA PENINSULA DE YUCATAN, (Ensayo), México, 1984, p. 4 

60 Arizpe Lourdea. CAMPESINAS, CAPITALISMO Y CULTURA. Re
vista FEM, abril-junio de 1977, México, p. 25 
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pertenencia a familias de productores mini:f'unctlstas o de asala

riados que residen· en esas zonas, que se encuentran supeditados 

a la sobreexplotaci6n y· a loa patrones culturales tradicionales. 

que existen en su regi6n. 

Existen regiones con agricultura ·propiamente· Gampesina, sin 

embargo, hay otras d~nde ésta ha tenido un fuerte .. impuldo capi

talista, donde el campo es propicio para sobreexplotar a los 

jornaleros agrícolas. De tal forma, el presente estudio llevará 

un enfoque hacia las clases de campesinos más marginados. 

2.1.1 GENERALIDADES DE LA MUJER CAMPESINA. 

De acuerdo al Canso de Poblaci6n y Vivienda d~ 1980, exis

ten 33 807 526 mujeres, de las cuales a61o 6 141 278 pertenecen 

a la Poblaci6n Econ6micamente Activa en toda la república mexi

cana •. Ahora, si se trata de ver la situaci6n de la mujer campe

sina en cifras, se tiene que de acuerdo al criterio censal son 

l1 084 546 mujeres del medio rural (incluyendo a todas las e

dades) y s6~o 742 631 aparecen que se dedican a las actividades 

agropecu~rias, lo cual viene a ser la Poblaci6n Económicamente 

Activa femenina del medio rural. Para realizar la clasifica

ci6n de la mujer rural, se tom6 en cuenta el criterio ·censal 

que se basa en que las localidades menores de 2, 500 habitantes 

pertenecen a zonas rurales, lo cual en la actualidad parece un 

poco obsoleto. Como se puede observar, el criterio censal ya no 

responde al crecimiento que han tenido las poblaciones rurales, 

además que en cuanto a la mujer se refiere no registra las ci~ 

fras verídicas; sobre todo en lo que· corresponde· a"la·poblac16n 
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·que trabajaº Lo anterior es comentado por Lourdea Arizpe, que al 

respecto dice:"leer que s6lo un 10% de las mujeres en el pais 

participan en la agricultura hace reir a cualquiera que conozca 

el campo mexicano, y hace inveros~mil que se quiera analizar la 

economía de las familias campesinas con base a esas cifrasn61 .. 

. Por lo anterior, partiendo de la poca informaci6n que se 

tiene en existencia sobre el tema, se intentará hacer una sínte

sis de las caracteristicas de las mujeres campesinas, en donde 

se tratarán problemas como la subordinaci6n, trabajo invisible, 

reproducci6n,' etc •• Los aspectos de educaci6n, economía familiar 

y migración, se tratarán en apartados especiales por considerar

los sumamente importantes. 

Las mujeres campesinas lavan, planchan, cuidan los animaw 

les domésticos, hacen tortillas, preparan los alimentos, reali

zan el aseo de la casa, llevan comida al campo a los varones que 

trabajan en la parcela, atienden las necesidades del marido, en 

ocasiones trabajan en la· parcela, deben tener hijos, cuidarlos, 

etc •• De esta forma, las mujeres campesinas realizan las jorna

das de trabajo más largas para contribuir a la sobrevivencia 

campesina. Es común que las nifias y las jóvenes ayuden a las ac

tividades del bogar, condicionándolas desde pequefias al rol de 

ama de casa que adoptarán al casarse. Tradicionalmente la mujer 

no realiza actividades recreativas y sus relaciones sociales se 

limitan a la participaci6n en los asuntos de la escuela, de la 

61 Arizpe, Lourdes. LA MUJER Y EL DESARROLLO ECONOMICO EN 
MEXICO, Revista FEM, enero-marzo de 1977, México, p. 32 
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iglesia o al escaso contacto con las vecinas, cuando va al moli

no de nixtamal, a las tiendas, etc •• En algunos casos la mujer 

intensifica el trabajo agrícola no remunerado en su unidad fa

miliar, participando "en actividades consideradas como masculi

nas y nunca a la inversa, puesto que en la situaci6n equivalente 

los hombres no participan en actividades femeninas, domésticas y 

familiares 11
62• Si bien es cierto, que "en nuestra sociedad, his

t6rica y actualmente al referirse a la mujer se presenta en la 

Dle.nte de todos los individuos, en primera instancia, la persona 

r.elacionada con todo lo que implica hogar, hijos y tareas domés

ticas. Es cierto, aunque se le considere relacionada a otras ac

ti vidadades, siempre se le vincula automáticamente con esos ele

mentos que se identifican como su . •·rol natural:' por se mujer11
63

• 

La subordinaci6n de la mujer campesina con respecto al hom

Q;re es una caracterÍ$tica muy notable y es que "la mujer ha sido 

ancestralmente subordinada y relegada a segundo término, condi

ci6n que ella·misma ha asumido como natural. Así, la familia es 

para ella su razón de ser11

64• Es común que la mujer campesina 

para preservar la integraci6n familiar que su cultura le impone 

se someta a tres factores:"la subordinaci6n de la mujer, con la 

62 Oficina Internacional del Trabajo. LA MUJER Y EL DESA
RROLLO RURAL EN AMERICA LATINA Y EL CARIBE: INFORME Y CONCLUSIO
NES DEL SEMINARIO REGIONAL TRIPARTITA LATINOAMERICANO DE LA OIT 
SOBRE LA MUJER Y EL DESARROLLO RURAL. México, 1981, P• 9 

63 Villag6mez Valdés, Gina. LO QUE BIEN SE APRENDE. Revista 
Yucatán: Historia y Economía, Revista de Análisis Socioecon6mico 
Regional, México, Año 6, No. 31, Mayo-junio, 1982, P• 14 

64 Organ1zaci6n Internacional del Trabajo, op. cit., p. 3? 
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violencia física del esposo y el alcobolismo"65• Asi, de una u 

otra íorma, es patente la subordinaci6n de la mujer frente al 

hombre, cualquiera que sea el tipo de mujer, aunque en la actua

lidad este aspecto ha ido modificándose paulatinamente. Según 

los estereotipos tradicionalistas, hacen pensar que la mujer no 

tiene poder para la toma de decisiones, la realidad es que este 

poder se encuentra compartido en la mayoría de las veces, encon

trándose en algunas ocasiones menor participaci6n de la mujer y 

en otros casos la torna de decisiones el hombre la detenta por 

derecho, pero la mujer es. quien la ejerce ·en los hechos. 

El trabajo de reproducci6n que lleva a cabo la mujer campe

sina son "las tareas encaminadas a permitir que se reproduzca y 

se reponga la fUerza de trabajo y la unidad familiar como tal, 

(preparación y transformación de los alimentos, crianza de los 

hijos, atención para-médica y psicología delesposo y de los hi

jos, vinculaci6n social con otras familias y grupos, cumplimien

to de ritos y ceremonias, etc.)"66• De esta forma, la· labor de 

la mujer consiste en reproducir la fuerza de trabajo para pre

servar el equilibrio del sistema, por. lo que la mayoria de las 

veces no puede participar en los procesos productivos antes y 

después del parto, lo cual la orilla a depender econ6micamente 

del hombre, puesto que ella tiene que dedicarse a la crianza de 

los hijos, y ·asegurar la unidad de producci6n campesina. No hay 

que confundir la reproducci6n biol6gica con la reproducc16n de 

65 Warman, Arturo, op. cit., p .. 18 
66 Organizaci6n Internacional del Trabajo, op. cit., p. 44 

1 
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la fuerza de trabajo, que aunque es la mujer campe~ina la direc ... 

tamente encargada de realizarlas, son diferentes y van intima

mente ligadas entre si. Asi, la reproducci6n biol6gica es "la 

que se refiere estrictamente al desarrollo físico del ser huma

no y la reproducci6n de la fuerza de trabajo es el proceso por 

el cual el ser humano se convierte en trabajador11

67, cualquiera 

que sea el caso, la mujer las lleva a cabo directa o indirecta-

mente. 

¡:>ara reproducir la fuerza de trabajo, la mujer hace uso del 

trabajo doméstico que es llamado por algunos investigadores como 

";~rabajo invisible", ya que por no ser productivo no es remune°'!I· ·, 

rado, y de no hacerlo asi los ingresos de los campesinos se re

ducirían al tener que pagar los servicios de preparaci6n de ali~ 

mentos, limpieza, etc. y en cierta forma son parte de la divi

si6n del trabajo campesino. Con la crisis agraria, la mujer cam

pesina se ha visto en la necesidad de incorporarse al trabajo · 

familiar no ~emunerado, al trabajo asalariado, etc., pero sin 

dejar de realizar el trabajo invisible. 

2.1.1.1 EDUCACIOH.- Existen dos tipos de educación: la for

mal y la informal. La educaci6n ·formal es la que se imparte en 

las escuelas, mientras que la informal viene a ser un condieio~ 

namiento ideol6gico y cultural dado por la familia y la socie~ . 

dad , por ello principalmente este tipo de educaci6n es imparti

da .en el hogar, durante los primeros años de vida, ya que es en 

67 Ibid, p. 12 
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ese período que se va estructurando el conjunto de actitudes, 

sentimientos, creencias y comportamientos que moldean la perso

nalidad del individuo. "Así se reproducen los roles sexistas 

que las mujeres imprimen en las formas en que se educa a los 

niños y nifias desde el momento de" nacer, expresione·s tales como 

•debes ser más femenina' o ~debes de lavar los platos' mientras 

el hermano se va ver televisi6n o a jugar en la calle"68• Esta 

educación va impregnada de tradiciones, en donde lamujer es 

considerada como ~egundo término, relegándola a su rol de re

productora. Son las madres las transmisoras de los roles sexis

tas que imprimen a sus hijas una serie.- de conocimientos que se 

requieren para el.manejo de la casa, ya que desde pequefias se 

les va condicionando y capacitando cuando ayudan a la madre des

de muy temprana edad, en las· lab'ores del hogar. En cuanto a la 

educaci6n formal, se piensa que la mujer no estudie más allá del 

tercer grado de primaria, ya que de lo contrario el que recibirá 

el beneficio será el futuro esposo.,En ocasiones cuando las mu

jeres tienen un nivel básico de educaci6n, no les ayuda mucho 

en las condiciones de trabajo, ya que la educación ha perdido 

cierto valor en un mercado, de trabajo agrícola. Es también nece

sario mencionar el hecho de que en el medio rural existen profe

siones sexistas y generalmente los campesinos mandan a sus hijas 

a la ciudad más cercana a estudiar para secretaria, cultora de 

belleza, corte y confecci6n, etc •• La máxima aspiraci6n de un 

campesino es que sus hijos estudien para maestros, lo cual no 

siempre es posible por los escasos recursos. 

68Villag6mez Valdés, Gina, op •. cit. p. 14 
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2.1.1.2 ECONOMIA FAMILIA CAMPESINA.- En la actual crisis 

agraria, se ha hecho necesario que tanto la mujer como el hom

bre busquen actividades complementarias que les permitan tener 

mayores ingresos, aunque las mujeres campesinas "en su mayoria 

se encuentran insertas en diversas formas de producci6n agríco

la, bajo condiciones precarias y marginadas. Cuando la mujer 

trabaja en la agricultura, la mayoría lo hace en calidad de fa

miliar no remunerado y, si se contrata como jornalera su sueldo 

su·ele ser muy bajo" 69 • Por otro lado, en el medio rural trabaja 

toda la familia: los nifios ayud~n a la madre o al padre, las 

muchachas de igual forma o emigran, etc., pero lo cierto es que 

la vida para la mujer es la de trabajar desde que amanece hasta 

altas horas de la noche. La mujer campesina no es improductiva, 

sino que al contrario es explotada en la .familia, pues "la rela

ci6n que guarda la familia con respecto al sistema más amplio es 

de transferencia de valores de uso a travAs del trabajo de la 

mujer. De no ser asi, la existencia de la familia seria innece

saria"?O' esta situaci6n es muy común en las familias que cons

tituyen unidades de producción para la subsistencia. La part1ci

paci6n de la mujer para sobrellevar las tareas agrícolas y· de· 

servicios, permiten·en muchos de los casos que el ingreso fami

liar permanezca más o menos estable. Cuando los ingresos que 

percibe el hombre son insuficientes, se le permite a la· mujer 

campesina que se incorpore a las labores productivas, sin· que 

69 Oficina Internacional del· Trabajo, op. cit., p. 22 
70 Warman Arturo. ESTRATEGIAS ••• , op. cit. p. 1J2 
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descuide sus actividades tradicionales, empleándose como jorna

lera agrícola, haciendo actividades de pequeño comercio, traba~ 

jo doméstico, etc •• La contradicción que representa el ser madre 

y trabajadora a la vez, es diferente entre las mujeres de la 

ciudad y las del campo por que "la mujer trabajadora campesina 

comparte, por un lado la problemática.derivada de la descrimi

nacion existente por el hecho de ser mujer y por el otro, su 

pertenencia a un sector empobrecido y relegado dentro del siste

ma econ6mico vigenten71 • Es innegable 1a doble explotaci6n de la 

mujer campesina que trabaja, pues además de realizar un trabajo 

como asalariada aún si-gue realizando el trabajo doméstico, aun

que en algunos casos son auxiliadas por el resto del personal 

femenino de la unidad de producci6n campesina. Es común que 

cuando el esposo emigra estacional o temporalmente, la mujer es 

la que toma la responsabilidad del proceso productivo de la par

cela, La incorporación de la mujer campesina al trabajo asala

riado no ha estado acompafiado de la creación de servicios que 

le eviten la doble carga de trabajo. 

2.1.1.3 MIGRACION.- Uno de l~s principales síntomas de pre

si6n sobre la economía campesina, es la salida de las hijas a 

trabajar fuera del pueblo para emplearse generalmente como sir

vientas en la ciudad, por que es "la ocupación tradicional y de 

hecho la única abierta a las hijas de los campesinos, tanto en 

71 Elú de Lefiero, María del Carmen. EL TRABAJO DE LA MUJER 
EN MEXICO:éALTERNATIVA PARA EL CAMBIO?. Instituto Mexicano de 
Estudios Sociales, A.C., México, 19?5, p. 71 · 
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el campo como en la ciudad, ha sido el·servicio dom~stico. Como 

por lo general, ellas contribuyen con parte de su salario al 

presupuesto de su familia en el pueblo, este empleo ha signifi

cado para las familias campesinas una posibilidad más, y mu·y 

frecuente, de obtener ingresos"72• Asi, se puede palpar el alto 

grado de desempleo en el campo para la población femenina solte

ra, pues una gran parte de la migración rural son mujeres; fen6· 

meno que casi nunca es tomado en cuenta en la formulaci6n de po~ 

lfticas de empleo rural. "Las mujeres jóvenes de las familias 

rürales, son las primeras en ser enviadas a trabajar al trabajo 

asalariado local o migratorio"73• pero también hay migración de 

mujeres adultas que generalmente se emplean en el comercio ambu

lante. Es así como "la mujer joven del campo se encuentra en es

te momento ante la contradicci6n de integrarse al modo de pro

dÜcci6n campesino o de romper con su estructura familiar o so

cial, especialmente en regiones con procesos acelerados de in

dustrializaci6n que absorben esta fuerza de trabajo y la llevan 

a dos alternativas de comportamiento: una, la reintegración del 

salario al seno de la familia y, la otra, la adquisici6n de há

bitos suntuarios de consumo que le otorgan estatus social 11

74• 

De esta forma, debido a la situación tan critica que prevalece 

en el campo, la mujer campesina se ha incorporado de una o de 

otra forma a las actividades productivas, aunque no se le en-

72 Arizpe, Lourdes. MIGRACION •••• , op. cit., P• 125 
73 Organizaci6n Internacional del Trabajo, op. cit., p. 10 
74 Ib:J.d, :P• 18 
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· cuentre reconocido de asta formae 

2.2 NECESIDAD DE INCORPORAR A LA MUJER c·.AMPESINA A LA PRO

DUCCION AGROINDUSTRIAL. 

· Evaluar la partic1pac16n de la mujer mexicana en la produc

ci6n representa un problema bastante complejo, ya que "la mujer 

pese al lugar dominante que ocupa a veces tanto en la agricultu

ra como en los trabajos domésticos, no e·s admitida al estatus de 

productora"75 ; y si se trata de hacer un análisis censal se tie

ne que de acuerdo al censo de Poblaci6n.·y Vivienda de 1980, s61o 

el 18% del total de la poblaci6n femenina en México, pertenece a 

la Población Econ6micamente-Activa. Por otro lado tenemos que 

muchas mujeres.campesinas trabajan, pero lo cierto.es que no son 

reconocidas como tales, pues el censo registra 2% del total de 

mujeres que se dedican a las actividades agropecuarias. De esta 

forma el 72.21% de la poblac16n Econ6micamente Activa del pa1s 

son hombres y el 27.83% son mujeres. 

Contra lo anterior se tiene que la mujer campesina ha teni

do que aumentar su carga de trabajo para obtener mayores ingre

sos ya sea como jornaleras o_.en actividades artesanales,. de pe

quefio comercio, trabajadoras domésticas,. etc., en las que des

graciadamente no se ha comprendido el papel que desempefia la mu

jer campesina en la productividad y "no hay duda que la partici-
. . 

pac16n femenina en las actividades agropecuarias adolece de to-

75 Meillaseoux9 Claudeo MUJERES, ·GRANEROS Y CAPITALISMO. 
•· •• L, •• Ed,i,torial Siglo XXI, México, 19821 p. 113 
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das las características vigentes en el empobrecimiento del cam

pesinado en general, agravados por su condición de mujer: sujeto 

expuesto a una doble marginalidad11

77 • Un motivo importante por 

el cual no aparecen los datos censales femeniles de la Poblac16n 

Económicamente Activa puede deberse ·a que "la mayoría de las mu

jeres no considera su actividad como •trabajo' sino como su 'lu

chita•, una labor más en el orden existencial de la vida de la 

mujer. Además si se les pregunta a que se dedican, la mayoría 

d).rán que son amas de casa por que es de 'caché' ser además ama 

~~ casa. Los esposos también lo dirán, y son los que responden a 

l¡~s boletas censales por la misma razón11
78 •. 

Lo que es indudable es que la crisis agraria ha ocasionado 

el desplazamiento de las mujeres de sus actividades tradiciona

les y su consecuente migraci6n a las ciudades, debido a los no

~.ables descensos de los niveles de vida· de los campesinos. En 

~~te sentido el ingreso de la familia campesina ya no alcanza 

para la supervivencia, teniendo que diversificar sus esfuerzos 

en cada uno de sus miembros de la familia para vender asi la 

fuerza de trabajo. 

De esta forma, estudios recientes han demostrado que la 

participac16n de la mujer campesina en la producci6n está aumen

tando debido al creciente empobrecimiento de las familias campe-

sinas. 

Pero aún cuando la mujer campesina trabaja, el ingreso que 

77 Eld de Lefiero, Maria del Carmen, op. cit.~ p. 44 
?8 Arizpe, Lourdes. LAM'uER Y EL DESARROLLO ••• , op. cit. 

p. 33 

' . 
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aporta no -alcanza lo suficiente como para lograr un equilibrio 

llegando a ser un ingreso paliativo en lugar de ser adicional, 

ya que en la mayoria de los minifundistas o propiedades c;1j1da

les o privadas ya no ea posible ni siquiera extraer de la tie

rra lo necesario para la aobrevivencia. 

Viendo la situac16n dela ·mujer, se podr1a cuestionar ¿será 

posible que gastando tanto presupuesto gubernamental para pro

gramas en el campo, no se haya ·pensado en la mu:jer campesina?, 

.. respond:lendo. a .la pregunta se tiene que en realidad los progra-
. 

mas dir:Lgidos a la mujer campesina han sido muchos, que s6lo han 

mostrado lo inútil de las soluciones que se proponen para "inte0 

grar a la mu.jer campesina al desarrollo", para lo cual le ofre

cen clases de reposte:i:•ia, costura y artesanías. Los problemas de 

la mujer en la economía campesina, son en realidad la propia es

tructura agraria, la falta de alternativas de empleo y el hecho 

de que su trabajo, por razones aquí sí culturales,. politicas y 

sociales, no se ha· integrado al análisis econ6mico de la unidad 

de producci6n agrícola y por lo tanto ·no se le da un ·reconoci

miento social. 

Estos programas de· desarrollo dirigidos· a la mujer, parten 

de una v1s16n incrementalista o con la tradicional visi6n asis-

, tencialista .y sólo han venido· a mostrar su limitaci6n en inume

rables ocasiones. Esta limitaci6n se manifiesta en las evalua

ciones hechas a tales programas. Asi, la selecci6n de la mujer 

como el objeto o beneficiario de los programas se basan en su

puestos o hipótesis dudosas. Por ejemplo, las ponen a real:lzar 
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flores, tejidos, conservas, etc., donda nunca van a poder compe

tir coü el monopolio del mercado y el supuesto incremento de sus 

ingresos planteado en los objetivos nunca llegará, pues apenas 

alcanza para pagar su trabajo y los materiales. 

Por otro lado, se ve que la política de Estado consiste en 

crear o activar unidades de producción que satisfagan las nece

sidades del mercado interno cubriendo huecos dejados por la pro

ducci6n agroindustrial de ·las empresas· privadas, dedicacias en 

grc~n parte a la producci6n para la industria o para la exporta

c~ón; y como lo reconoce la Organizaci6n de las Naciones Unidas 

paJ>a la Alimentación y la Agricultura (FAO): "la introducci6n de 

una explotaci6n agrícola, técnica y científica, han contribuido 

más, en algunos casos, a la marginación de la mujer. Los proyec

tos de desarrollo, los servicios agrícolas, la capacitación en 

la,~ técnicas modernas de explotación agrícola, se han dirigido 

p~incipalmente. al hombre 11

79 .. 

De acuerdo a la clasificaci6n que realiza la investigadora 

Teresita de Babieri80 , son cuatro los tipos de acciones destina

das a la creaci6n de empleos para mujeres: 

a) Programas estatales dirigidos específicamente a la crea

ci6n de empleos para mujeres en las que participan instituciones 

como la Secretaria de la Reforma Agraria(SRA), Secretaria de A.-:M. 

gricultura y Recursos Hidraúlicos (SARH), Banco Nacional de Cré-

79 Danoso Arcia, Emérita. LA CAPACITACION DE LA MUJER CAM.:. · 
PESINA. (TESIS PROFESIONAL), Universidad de Chapingo, México, 
1981, p. 28 

80 Babieri, Teresita. DOS EXPERIENCIAS DE CREACION DE EM-
PLEO PARA MUJERES CAMPESINAS (PONENCIA, Investigadora del Ins
tituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, p. 12 
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di to rural '(BANRURAL), etc u 

b) Programas estatales dirigidos a la creaci6n de empleos 

donde no· se espec'ifica el sexo de los destinatarios, pero que 

favorecen a· las mujeres, por ejemplo:·la secretaria de Salubri

dad y Asistencia (SSA), Instituto Nacional Indigenista (INI), 

Secretaría de Edücaci6n PÚblica (SEP), etc •• 

e) Programas-destinados a la elevaci6n general de los nive

les de vida, producci6n y productividad. 

d) Programas que han surgido con ayuda privada, o a partir 

de la organizaci6n de los propios campesinos; algunas veces con 

la importante participación de las mujeres. 

La realidad es que haciendo una. evaluac16n de los·programas 

de desarrollo para la mujer campesina, se comprobaría que no han 

llegado a funcionar debidamente, unos por;·ser actividades palia

·tivas que en nada contribuyen a su economia y· 1os otros que se 

organizan en forma de cooperativas han fracasado por no saber 

autogestionarse, malos manejos, etc •• 

Hasta ahora se ha analizado que la mujer se ha visto en la 

necesidad de aumentar su earga de trabajo para compensar su in

greso familiar, que es cada día menor, pero desgraciadamente 11no 

se han preocupado por entender el papel que desempefia la mujer 

campesina en la productividad y la importancia que reviste el 

trabajo asalariado de la mujer.campesina, que debido a estas ne

cesidades se hace más apremiante su integraci6n a la produc~ 

ci6n11
81 ;· pero no debe de verse con la mentalidad de que la mu-

81 Organizaci6n Internacional ·del Trabajo, op. cit. p. 1 
~; . 

< '_-.;..· 

. ' . ' 
~-:~ 
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jer por estar dedicada a las labores domésticas, dispone de 

tiempo libre que empleado racionalmente en actividades econ6mi

cas puede significar un im.greso adicional importante. "En Méxi

co, la evidencia repetida muestra que la mujer no tiene tiempo 

libre, ni siquiera el de r~poso, independientemente del grado de 

atraso o de integraci6n en el mercado"82• Cuando la mujer no se 

encuentra integrada al trabajo, la mayor parte de la jornada fe

menina se dedica prectsamente a suplir con su propio trabajo lo 

q~~ por no estar al alcance de sus posibilidades econ6micas, no 

pq~de adquirir en el mercado. Transferir el trabajo femenino del 

autoconsumo al mercado a través de los proyectos de desarrollo~ 

que es distinto a utilizar productivamente el tiempo libre como 

supuestamente lo veri los grandes realizadores de programas gu

bernamentales de gabinete, sin pensar que esa desigualdad extre

ma se traduce o puede ocasionar deterioros en la variedad y ca

lidad de la vida doméstica. 

En la formulaci6n de programas para el desarrollo de la mu

jer campesina se debe tomar en cuenta el no hacerlos al margen 

del grupo campesino, pues se puede prestar para que se institu

cionalice un instrumento de explota~i6n hacia la mujer, donde 

tendría que seguir realizando las actividades domésticas tradi

cionales más otros tipos de trabajo. 

La conversi6n del trabajo doméstico en trabajo productivo 

es el objetivo más frecuente en los proyectos de desarrollo pa

ra la mujer campesina, pero casi siempre llevan una acción asis-

82 Warman, Arturo, op. cit. p. 113 
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tencialista sin tener acceso al crédito, asesoría t~cnica o ca

pacitaci6n para las actividades agrícolas y pecuarias. 

Es importante que la mujer no sea olvidada como sujeto de 

desarrollo ru·ral, sino que al contrario, los proyectos en que e

lla participe deben hacerse en la red de relaciones en que ella 

se desenvuelve con sus limitaciones y perspectivas, ya que. "para 

efectos de realizaci6n d·e programas _tendientes al mejoramiento 

de la situaci6n de las mujeres campesinas los proyectos deben a

daptarse a las; regiones rurales11
83• Asi, el contexto donde se 

desarrollan los programas son de vital importancia como puntos 

de.partida para cualquier proyecto. 

Debido a la·crisis agraria, el gobierno ha emprendido una 

serie de programas y acciones tendientes a corregir esta situa

ci6n, según estipulan los objetivosJ donde se trata que la mujer 

logre el "ser menos reproductiva y más productiva11

84, siendo.és

ta la política gubernamental dirigida a la mujer campesina, pero 

que eón su ret6rica no lo hacen p6blico tal cual. Lo que no se 

ha pensado es en que la mujer que se incorpora a la producci6n 

aún no está preparada para hacerlo "sobre todo cuando es una mu

jer casada lo hace con complejo de culpa11
85 , debido al rol que 

. tiene que desempeñar ya sea como esposa o como madre. 

Pero a pesar de todo, "debido a las necesidades sociales 

del sistema económico actual, se exige aún más la integraci6n de 

8J Organización Internacional del Trabajo, op. cit. p. 69 
8~ Eld de Lefiero, María del Carmen, op. cit. p. 63 
85 Ibid, p .. 22 
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la mujer a la producci6n, lo que ha traído como consecuencia un 

proceso de proletarizaci6n de la mujer que busca mantener su ni

vel de vida y de su fam111a"86• Sin embargo, laa buenas oportu

nidades están limitadas para ella, por que generalmente su tra

bajo se c~acteriza por ser subcalificado aunque sea igual al 

del hombre, lo cual significa el alto grado de sub-valoraci6n 

de la mano de obra femenina en comparaci6n con la del hombre; 

por otro lado, a la mujer se le somete más frecuentemente al de

sempleo en comparación con el hombre y el salario que percibe 

es considerado generalmente de apoyo o secundar!~. 

Por lo anterior se hace necesario que el gobierno lleve a 

cabo programas y acciones de trabajo para la mujer campesina, 

ya que en la Constituci6n Mexicana se· encuentra estipulada la i

gualdad de derechos con el hombre (art. 4); pero la reforma a

graria se olvid6 de tomarlas en cuenta para el reparto agrario, 

aunque legalmente no está vedado el hacerlo, pero hasta la ac

tualidad no se ha visto que grupos de mujeres soliciten tierras. 

Una política de ia reforma agraria que es un buen antecedente lo 

es la constituci6n de las Unidades de Desarrollo ~ral (UDER) a 

las que pudiera integrarse a la mujer, pero por lo regi~lar ca

si siempre se les margina. A pesar de todo, el sueldo de la mu

jer campesina seria básico, pero siempre y cuando las acciones 

que sean emprendidas para la integraci6n de la mujer a la pro

ducci6n, contemplen a ésta también como reproductora y no úni-

86 Villagómez Vald~s, Gina, op. cit., p. 19 
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camente como productorap pues las relaciones, actividades y fun

ciones familiares son esenciales para ella. 

Como última recomendación, no debe de olvidarse que la mu

jer también necesita la adquisici6n de-.·conocimientos técnicos 

en la actividad que desempeñará, que se pueden lograr a través 

de una eficiente capacitaci6n. De allí, la necesidad de que la 

mujer se. encuentre más preparada, para que pueda participar más 

efectivamente en el desarrollo de su familia, la comunidad y la 

misma sociedad en que.vive. 

2.3 ANTECEDENTES HISTORICOS DE LA UAIM. 

Despúé de que las luchas feministas estuvieron en su pleno 

apogeo a finales.de la d~cada de los 60 1s y pri~cipios de los 

70 1s, se puso en evidencia la situación de la mujer campesina y 

· el Estado empezó a tomar en cuenta el problema. Es as1 como el 

16 de abril de 1971, el Diario Oficial de la Federaci6n publica 

la aparición de una nueva forma jurídica de la mujer llamada U

NIDAD AGRICOLA INDUSTRIAL PARA LA MUJER CAMPESINA (UAIM), donde 

se establece como una unidad socioecon6mica de explotaci6n co-

. lectiva y bajo esta única forma de organización de acuerdo a la 

Ley Federal de· la Reforma Agraria (LFRA) en sus artículos 103, 

104 y i05 que al texto dicen: 

ART. 103.- En cada ejido que se constituya, deberá re-
.·. . ' oc_,.f?erv_arse, una superficie igual a la unidad de dotaci6n· _; 

localizada en las mejores tierras colindantes con la 
zona de urbanizaci6n, que será destinada al estable
cimiento de una granja agropecuaria y de industrias 
rurales explotadas colectivamente por las mujeres del 
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ndcleo agrario, mayores de 16 años que no sean ejida
tarias. 
ART. 104.- En los ejidos constituidos, la unidad a
gropecuaria y de industrias rurales de las mujeres se 
establecerá en alguna de las parcelas vacantes o en 
terrenos de la ampliaci6n si los hubiere, una vez que 
se hayan satisfecho_ las necesidades de las escuelas 
del poblado. 
ART. 105.- En la unidad señalada para la producci6n 
organizada de las mujeres del ejido se integrarán las 
guarderías infantiles, los centros de costura y edu
cación, molinos de nixtamal y en general todas aque
llas instalaciones destinadas específicamente al ser
vicio y protecci6n de la mujer campesina. 

Esta nueva figura jurídica tendiente a incorporar a la mu

jer campesina a la actividad productiva, no se cumple pues fue 

una bantlera política de la Secretaria de la Reforma Agraria y 

qued6 olvidada ya que no se promocionó y por lo tanto las muje

res en realidad desconocían dicha ley • 

. El programa de la UAIM, responde a una politca del Estado 

hacia zonas marginadas en donde la falta de empleo no permite a 

las familias campesinas obtener suficientes alimentos y el esta

do_ intenta crear programas que complementen la_producci6n campe

sina para frenar el éxodo rural. Así, se tiene que una de las 

medidas es el de crear alternativas de empleo para la mujer cam

pesina por medio de las empresas agroindustriales, organizándo

las como cooperativas o a través de Unidades Agrícolas Indus

triales para la Mujer Campesina. La UAIM, viene a ser un progra

ma que se hizo en el sexenio de Luis Echeverría Alvarez como u

na de las medidas para la soluci6n de la crisis en el sector 

agrícola-ejidal y consisti6 en reformar la Ley Federal de la 

Reforma Agraria para incluir la nueva figura, jurídica. - . 
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Con la publica.ci6n de la Ley en 19?1, no sucedi6 nada, nin

gúna aplicaci6n en la realidad, por lo que permaneci6 en teoría 

durante cuatro años. En 1975, siendo el afio internacional de la 

mujer, el gobierno manifiesta su apoyo a la mujer campesina no 

ejidataria para que fuera sujeta de crédito, para lo cual refor

mó la Ley de la Reforma Agraria y la Ley de Crédito Rural donde 

la mujer organizada era sujeto de crédito. Asi, se empezaron a· 

formar· las primeras UAIM, siempre promovidas por la Secretaria 

de la Reforma Agraria. 

En el sexenio del presidente José L6pez Portillo, la Secre-

taria de la Reforma Agraria, el Voluntariado Nacional y el Banco 

Nacional de Crédito Rural, elaboraron un importante documento 

para la UAIM que se llam6: REGLAMENTO DE FUNCIONAMIENTO INTERNO 

que tanta falta hacia ya que no había bases de organizaci6n den

tro de las Unidades. Aquí, es donde se establece el tipo de au

toridades, derechos y obligaciones que tienen las mujeres. Este 

reglamento apareció· publicado en el Diario Oficial de la Federa-

. ci6n el 5 de abril de 19?9. Es también en el mismo año cuando se 

establecen las normas para el otorgamiento de créditos a la mu

jer campesina no ejidataria. 

El Reglamento de Funcionamiento Interno vino a esclarecer 

lo que era la UAIM, ya que·nadie sabía nada, excepto de la apa

rici6n de los articules 103, 104 y 105 de la Ley de Reforma A

graria. Present6 a la Unidad como una organizaci6n democrática, 

con amplio poder de decisi6n y control para las socias, asi como 

también las bases autogestionarias para la administraci6n y fun-



- 68 -

cionamiento. Para tal efecto, se estableci6 una divisi6n de fun-

·Ciones entre las diversas instituciones, de manera tal que la 

Secretaría de la Reforma Agraria qued6 a cargo de todo el aspec

to legal en la constituci6n de las unidades. El Banco Nacional 

de.Crédito Rural de las cuestiones econ6micas y financieras, ta

les como el encargarse de realizar los estudios de factibilidad 

(dos estudios) previos a la instalaci6n de la UAIM, así como el 

de proveer los créditos refaccionarios (construcci6n de locales, 

compra de equipo y maquinaria, etc.) y el crédito de avío (para 

:.el pago de materias primas, salarios, cuotas al Seguro Social, 

,.etc.). A la Secretaria de Agricultura y Recursos Hidraúlicos se 

le encomendó la tarea de asesoramiento en los procesos producti

vos agropecuarios, actividad que también comparte con el BANRU

RAL. 

A pesar de todos estos adelantos legales, las UAIM no han 

:podido s~guir adelante y los ambiciosos planes para ellas se 

.. ven truncados en la práctica. Por tal motivo, el 7 de junio de 

1984, aparecieron publicadas las Normas para la Organizaci6n y 

Funcionamiento de las UAIM, donde se puede apreciar la reestruc

turación hecha y lo más impor~ante es que va más acorde con la 

realidad. 

Actualmente la Secretaría de la Reforma Agraria tiene un· 

programa dirigido a las mujeres campesinas, que cuenta con diez 

subprogramas entre los que se encuentra la UAIM, .estos son: 

- Apoyo a la Economia Familiar. 

- Organizaci6n, Reeatructuraci6n y Consolidaci6n de las 
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Unidades Agrícolas Industrial para la Mujer Campesina. 

- Regularizaci6n de los Procesos Oferta-Demanda de Trabajo 

de la Mujer Campesina. 

- Medidas. Legislativas de la Mujer Campesina. 

- Educaci6n y Población. 

Capacitación .para el Trabajo. 

Salud para la Mujer Campesina. 

- Medios de Comunicación en Organización Agraria. 

- Investigaci6n de la Problem¡tica de la Mujer Campesina. 

En cada uno de los subprogramas anteriores, se ha notado 

que en la práctica no se ven logros en algunos de ellos, otros 

ni han sido llev.ados a la práctica; pero lo que si es notorio 

es que existe interés en las UAIM, o al menos que sea otra de 

las banderas políticas. 

De acuerdo a los informes.de la subsecretaria de la refo~a 

agraria.Lic. Beatriz Paredes Rangel, existen 8, 735 decretos 

presidenciales de UAIM, de las cuales aproximadamente 550 se 

encuentran en funciones. 
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CAPITULO 3e LA UNIDAD AGRICOLA INDUSTRIAL PARA LA MUJER 

CAMPESINA. 

En el presente capitulo se tratará todo lo que concierne a 

la Unidad 'Agrícola Industrial para la 'Mujer Campesina, desde su 

fU.ndamentación legal hasta su funcionamiento. 

3.1 CONCEPTO, OBJETIVOS Y F1NALIDADES. 

La Unidad Agrícola Industrial para la Mujer Campesiná de

nominada UAIM, viene a ser una agrupaci6n·de mujeres campesinas 

mayores de 16 años, que no son ejidatarias, reunidas con la fi

nalidad de explotar colectivamente una "unidad de dotación loca

lizada en las mejores tierras colindantes con la zona de urbani

zaci6n1187, para que de esta forma se promueva la participaci6n, 

integraci5n e incorporaci6n de la mujer campesina a las activi

dades productivas. 

Para ingresar a la UAIM, tienen el orden de preferencia 

"primero las esposas, hijas y demás familiares del sexo femeni

no de ejidatarios con derechos vigentes; segundo: los familiares 

de ejidatarios con derechos a salvo y tercero: los familiares 

· femeninos de trabajadores agricolas asalariados que vivan en el 

ejido 11
88• Pero un factor importante para ingresar es la voluntad 

de organizarse y trabajar en la unidad, pues debe integrarse de 

87 Chávez Padrón, Martha. LEY FEDERAL DE LA REFORMA AGRA
RIA, Art. 103, México, Editorial Porrúa, 1983, p. 126 

88 Instituto de Capacitaci6n Agraria. CUADERNO DE CAPACI
TACION, Secretaría de la Reforma Agraria, Marzo de 1982, México, 
p. 112 
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de 20 miembros como mínimo. 

La unidad tiene como facultades la programaci6n, ejecuci6n 

y coordinaci6n de actividades econ6micas, contratación de crédi

tos y servicios, adquisici6n de artículos para la producci6n, 

comercializaci6n de productos, instalaci6n y manejo de estable

cimientos para el servicio de comunidades, así como el de orga

nizar actividades socioculturales, por lo tanto funciona como 

centro de bienestar social para la mujer campesina no ejidata-

ria. 

El 'objetivo de estas unidades es el de lograr la participa

di6n activa de la mujer campesina en actividades productivas me-
·< 

diante el establecimiento de granjas agropecuarias e industrias 

rurales conexas a la actividad económica del ejido y que le per

mitan elevar su nivel de vida, "asi·como contribuir en forma or

ganizada al .desarrollo de los núcleos agrarios a que pertene-

cen11

89• 

Entre las finalidades del programa.se encuentran que son: 

"la implantaci6n mediante su adecuada organizaci6n de servicios 

específicamente destinados a la protecci6n de la mujer carnpes1-

nan90 y el de "ofrecer a las mujeres iguales oportunidades en 

todos los aspectos de la vida naciona1 11
91 • 

Podemos encontrar que los objetivos específicos de estas u-

89 Diario Oficial de la Federaci6n, México, 7 de Junio. de 
1984,, p •. 15 

90 !bid, p. 16 
. 91 !bid, p. 16 
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nidadas son: 

- Propiciar la 1ncorporaci6n dela mujer campesina·no eji

dataria y mayor de 16 afios al proceso productivo del pais. 

- Incrementar el·ingreso familiar a través del estableci

miento de explotaciones agricolas, pecuarias, agro-industriales, 

artesanales y otras que puedan se~ desarrolladas por la mujer 

campesina y que econ6micamente sean factibles • 

.. Propiciar los servicios y· protecci6n de .la mujer por me

dio de las instalaciones de guarderías infantiles, tiendas de 

consumo, centros de costura, comedores, lavaderos públicos, a

sistencia médica y demás .,que satisfagan esta finalidad. 

- Desarrollar actividades que eleven el nivel social y. cul

tural de la mujer; como la organ1zaci6n de eventos deportivos, 

espectáculos, campañas sanitarias, et. 

Para que pueda constituirse una UAIM, jurídicamente es ne

cesario que como mínimo sean 15 socias, que no sean ejidatarias, 

.que tengan un rubro de producción que explotar, que el ejido o 

comun~dad les otorgue un lote donde establecerse,_ nombramiento 

de los comités y elaboración del reglamento de trabajo. La es

tructura interna de la unidad se constituye por la junta gene

ral de socias, el comité de administración, el comité de vigi

lancia y el comité de adm1nistraci6n. 

Se realizan juntas generales que puedan ser ordinarias, ex

traordinarias y las de balance y programac16n. Las asambleas or

diµarias se celebrarán mensualmente a la hora y fecha sefialada 

por los estatutos de la unidad; las juntas extraordinarias se 

._:.~, ' .. ' ' 
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realizan cuando existe un asunto urgente que resolver y éstas 

requieren de una convocatoria "la cual deberá ser expedida con 8 

días de anticipaci6n a la fecha de celebraci6n de dicha juntap 

indicándose hora, fecha y lugar de reuni6n y se expresará con 

toda claridad los asuntos a tratar. Si el día señalado para la 

junta no se reúnen la mitad más uno de los miembros, se expedirá 

inmediatamente una segunda convocatoria, con el apercibimiento 

de que la junta se celebrará con el número de miembros que asis

tan, siendo obligatorios los acuerdos para todas las integrantes 

de'la unidad 11
92 y la junta de balance y programaci6n·se realiza

ráal final de cada ciclo de producci6n o anualmente y "se ob

servará el procedimiento y los requisitos que se señalan para la 

Junta General Extraordinar1an93, en esta junta se rendirá infor

me financiero, el reparto de utilidadess la programaci6n para el 

cfclo productivo siguiente y-todos los asuntos generales concer

nientes al balance y programaci6n .que se consideren pertinentes. 

En la estructura interna se pueden ver que la junta general 

de socias es la máxima autoridad de la Unidad Agricola Indus

trial para la Mujer, la cual se encuentra integrada por todas 

las socias, que legalmente es válida con la mitad de las inte

grantes más una en las asambleas que se realizan. 

El comité de adrninistraci6n es nombrado por la junta gene

ral de socias pudiendo ser electa cualquier miembro de la UAIM, 

para que ocupe los puestos de presidenta, secretaria, tesorera y 

92 Ibid, .P• 18 
93 Ibid, p. 18 
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sus respectivas suplentes, que duran en el puesto 3 años. Las 

funciones del comité de administraci6n son las siguientes: 11 sus

cr1bir en forma .mancomunada los documentos de co.ntrataci6n, dts

tribuci6n y operaci6n de créditos, así como aquellos que impli

quen la creaci6n de derechos de la unidad con terceros; .contra

tar para la unidadlos créditos y seguros necesarios; elaborar 

el presupuesto y programa de la unidad; convocar y presidir las 

juntas generales de la unidad; presentar a la unidad ante terce

ros; administrar los bienes de la unidad; someter a la junta ge

neral los presupuestos y programas de la unidad, así como de in

formar de los avances y resultados; coordinar las actividades 

.con las autoridades del ejido o comunidad y las demás que seña-

le. la junta genera.1 11

94 • La elecci6n de este comité se realiza en 

una junta extraordinaria·y la duración de los cargos es de tres 

· afies sin derecho a reelegirse para los mismos puestos. Son fun

ciones de la presidenta. el .de "presidir las juntas generales y 

del comité administrativo con voz y voto, presentar a las juntas 

el informe de actividades y los acuerdos tomados en las mismas y 

coordinar los trabajos de los demás integrantes del comité de 

administraci6n11

95 ; las labores dela Secretaria son el de "aten

der la correspondencia y el archivo de la unidad, tomar lista de 

asistencia y levantar las actas de la junta general, revisar los 

asuntos contables de la unidad y el asistir a laa reuniones.del 

comité de administración con voz y'voton 96 y las atribuciones y 

94 Cuaderno d~ Capacitaci6n, op. cit. pp. 117 y 118 
. 95 lbid, p. 118 

96 !bid, p. 119 
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obligaciones de la tesorera son: "custodiar los fondos y bienes 

de la unidad; cobrar las cuotas y expedir los recibos correspon

dientes; manejar los fondos de la caja, aplicables a gastos con 

documentos autorizados por la presidenta del comité; presentar a 

la junta general un corte de caja mensual y asistir a las reu~ 

niones del comité con voz y voto 11

97• 

El comité de vigilancia es el que se encarga de la supervi

si6n de la unidad y t~mbién es nombrado por la junta general de 

socias, integrado por los puestos de presidenta, secretaria y 

tesorera, propietarias y suplentes quienes durarán en su puesto 

tres. años, no pudiendo ser reelegidas para los mismos puestos y 

tendrán como funciones las siguientes: "cuidar que los planes de 

operaci6n, trabajo y organización se ajusten a lo programado; 

vigilar que el crédito distribuído a la unidad se invierta ~n el 

objeto para lo que fúé colicitado; supervisar los libros donde · 

se realicen los registros contables; vigilar los gastos de admi

nistraci6n que se ajusten al presupuesto; vigilar que las inte

grantes de la unidad cumplan con las obligaciones establecidas 

en el reglamento y acuerdos de la junta general; convocar a la 

junta general cuando no lo haga el comité de administraci6n, ya 

sea por si o a petici6n del 25% de las integrantes de la unidad; 

asistir a las reuniones del comité con voz y voto y las demás 

que señale en la junta genera1 11
98 • 

97 !bid, p. 120 
98 !bid, p. 121 
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·. · · ·º Al Comité de Administraci6n le corresponde la realizac16n 

de '·operaciones de eré di to, comercializaci6n y en general cual

quier otro que efectue la unidad con terceras personas, lo rea

lizará a través del comité de administraci6n, previa aprobaci6n 

de la junta general y supervisará su realizaci6n el comité de 

vigilancia. (Ver organigrama en- la siguiente página) •. 

3.2 LEGISLACION. 

El analizar la legislación de la UAIM, significa contemplar 

la Constitución Mexicana, Ley Federal de la Reforma Agraria, Ley 

General de Crédito Rural, Ley Federal-del Trabajo, etc.; por que 

s6lo de esta.forma se pueden entender los derechos que tiene la 

mujer campesina, pero lo que más interesa aquíes analizar la 

figura jurídica de la UAIM que nació de la Ley Federal de la Re

forma Agraria y no como un programa de acción social. 

Las leyes mexicanas protegen y otorgan derechos a la mujer 
. . 

campesina, pero en la práctiva intervienen diversos factores que · 

impiden su aplicaci6n; así, por.ejemplo, se tiene que el articu

lo cuarto constitucional otorga a la mujer igualdad de derechos 

ante el hombre; asimismo, .. en··el articulo 27 se establece el de

recho a la tierra, sin embargo, jamás se ha visto que las muje

res soliciten dotaci6n, ampliaci6n o restituci6n de tierras. Lo 

mismo sucede en la Ley Federal de Trabajo y en la del Seguro So

cial que dan garantías a la mujer campesina pero que distan mu

cho de hacerse posibles .en su aplicaci6n. 

Como se dijo anteriormente, la UAIM tiene surgimiento de la 
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ley y también ha tenido muchas dificultades en su aplicaci6n, 

por lo que prácticamente después de ser creada se tard6 casi 7 

años sin llevarse a cabo y en los casos en que se hacía no fun-

cionaba. 

3.2.1 GESTIONES LEGALES PARA LA FORMACION DE LA UAIM. 

Para poder constituir una Unidad Agrícola Industrial para 

la Mujer Campesina, es necesario realizar una serie de trámites 

legales para poder consolidarla. 

En primera instancia se tiene la etapa de promoción, que 

anteriormente se realizaba por el personal de la Secretaria de 
;· 

la Reforma Agraria, Secretaría de Agricultura y Recursos Hidrau

licos o por el Banco Nacional de Crédito Rural, pero que de a

cuerdo a la nueva reordenación de mayo de 1984, son ahora las 

mujeres interesadas y/o las autoridades internas del ejido o co

munidad quienes deberán de fomentarlasº El primer paso a seguir 

es el de lanzar una convocatoria por las mujeres interesadas o 

por la-· autoridades ejidales o comunales, qu.~ se hace "mediante 

cédulas que se fijan en los lugares más visibles del poblado con 

no menos de 8 dias de anticipación ni más de 1511

99 , con la fina

lidad de integrar al grupo promovente y en la que después de 

realizada la junta se levantará un acta con las firmas que inte

gran el grupo. Esta acta es un documento que comprueba la capa

cidad de las personas para que sigan gestionando la UAIM. 

Después, se deberá presentar ante la Delegaci6n Agr,aria el 

99 Diario Oficial, op. cit .. p. 16 
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acta correspondiente, para que se verifique la calificaci6n del 

grupo y que se designe "al personal que asesorará al grupo en 

la elaboración del proyecto de 1~ unidad, trabajos que se rea

lizarán en un período no mayor de 60 días, a J>artir de la fecha 

en que se reciba ·la constancia en la Delegaci6n Agraria11
100• 

Posteriormente al concluirs.E! los trabajos, la Delegación A

graria lanza una convocatoria a una asamblea extraordinaria, di

rigida a las mujeres interesadas y a las autoridades ejidales 

y/o comunales, con la finalidad de integrar legalmente la cons

titución de la Unidad·Agrícola Industrial para la Mujer en la 

que 

1 o. 

20. 

30. 

generalmente se lleva a cabo el siguiente orden del dia: 

Elaboraci6n de la lista de las mujeres no ejidatarias asis-

tentes. 

Instalaci6n de la junta general;. 

Explicación amplia y detallada· del funcionamiento de la UAIM 

por los representantes del Banco Nacional de Crédito Rural y 

la Secretaria de la Reforma Agraria. 

40. Acordar en su caso, por parte de las mujeres no ejidatarias, 

el establecimiento y organización de la UADt,. 

50. Elecci6n de las integrantes de los comités de ad.ministraci6n 

y vigilancia. 

60. Toma de protesta de las integrantes de los comités de admi

nistraci6n y vigilancia. 

7o. Discusi6n y aprobaci6n del reglamento de la unidad. 

80. Declaratoria de establecimiento de la Unidad y clausura de 

100 Ibid, p. 16 



- 79 -

la junta. 

Como resultado se tiene el levantamiento de un acta consti-

tutiva firmada por las autoridades del ejido o comunidad, de las 

representantes electas para los comités, de cada una de las in 

tegrantes de la UAIM y de las representantes de las autoridades 

agrarias y crediticias asistentes a la asamblea. 

Posteriormente se lanza otra convocatoria extraordinaria a 

los ejidatarioa o comuneros para que se establezca la acepta

ci'6n, localizaci6n y asignaci6n de la parcela donde se estable

cerá la unidad, como lo establece el artículo 103 de la ley Fe"'· 

deral de la Reforma Agraria; por lo cual· al realizarse la asam

blea queda asentado en el acta la aceptación por los ejidatarios 

o comuneros de dotar un lote para este fin, firmando de confor

midad tanto las autoridades como los miembros del ejido o comu

nidad, anexando a dicha acta el mapa donde se encuentra locali

zado el terreno. 

Para quedar formalmente constituida una Unidad Agrícola In

dustrial para la Mujer Campesina, la Secretaría de la Reforma A

graria solicita los siguientes requisitos: 

a) Cédulas de la ~rimera convocatoria. 

b) Constancia ~scrita de integración del grupo promovonte, que 

debe ir certificada por las autoridades ejidales. 

e) Trabajos del proyecto de la UAIM con constancia de la aseso

ria de la delegaci6n agraria. 

d) Acta constitutiva que contenga la discusión y aprobaci6n del 

proyecto.de la unidad, elección de los comités de administra-

.···• ' . ·~\ 
~~:;:,':,:i~.:r::~~~Y~!\:,~S:~:rL:. ~ , ~.:.~.~ ~:.,(~~~iftjJ~,~;:·'.i?:.~~~;,,:·~'-_,/ :: .. ~~~.:/~~·; \ ·_; > .. · · · 
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ci6n y vigilancia y por último la discusi6n y aprobaci6n de 

los estatutos. 

e) Acta de la acept~ci6n·de dotaci6n de la parcela. 

Tales documentos deberán de presentarse a la delegaci6n a

graria de donde se remitirán a la Direcci6n General de Organiza

ci6n Agraria 11 en un período no mayor de 10 días contados a par

tir de la fe.cha consti tu ti va, anexando la opini6n de la delega

ci6n respecto de la viabilidad .del proyecto de la Unidad Agríco

la Industrial para la Mujer11 •101 • Posteriormente la pirecci6n· Ge

neral de Organizaci6n Agraria dictaminar¡ su aceptaci6n o recha

zo y en caso de-que salga positivo, procederi a la.tramitaci6n 

en el Registro Agrari6 Nacional a la UAIM aceptada, lo cual no

tificará al comité de administraci6n, otorgándole un plazo de 6 

meses para que realice su reglamento de trabajo. 

Es así como se ~ealizan las gestiones legales para lograr 

constituir una UAIM. 

3.2.2 LEY FEDERAL DE LA REFORMA AGRARIA. 

La legislaci6n mexicana plasmada en la Ley Federal de la 

Reforma Agraria, brinda a la mujer campesina, .. una serie de dere

chos entre los,que contamos los de su capacidad individual· agra

ria, separaci6n de bienes para efectos agrarios,· derecho de voz 

y voto, designación de la sucesi6n ejidal, etc.; pero contempla 

además el programa de la UAIM surgido en 1971 en dicha ley, que 

se consolida con la creaci6n de los artículos 103, 104 y 105 de 

101 Ibid, p. 17 
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la mencionada ley. 

Estos artículos siguen vigentes hasta la fecha y para poder 

aplicarlos se cr~aron normas en 1979, mismas que fueron modifi

cadas en 1984º 

Se ha hecho uso de la acción institucional de la Secretaria 

de la Re :forma Agraria para poder aplicar la Ley Federal de la 

Reforma Agraria en lo que se refiere a la UAIM, por lo que las 

autoridades competentes de las unidades vienen a ser directamen

té las de la estructura de la Secretaría. Las UAIM están a cargo 

de las subdelegaciones de Organización y Desarrollo Agrario, a 

través de lae promotorías responsables de las acciones corres

pondientes. 

En sintesis, la Ley Federal de la Reforma Agraria, da prio

ridad para que se adjudique la unidad de dotación para la UAIM, 

después de que se han lograd.o satisfacer las necesidades de la 

escuela en un ejido o comunidad. 

3.2.3 LEY GENERAL D.E CREDITO RURAL. 

La I,ey General de Crédito Rural, considera a la mujer cam

pesina como sujeto de crédito, con la condici6n de que reúna los 

siguientes requisitos: 

a) Formar y organizar un grupo de 15 personas mayores de 16 

años, que no sean ejidatarias. 

b) ~oustituir una Unidad Agrícola Industrial para la Mujer 

(UAIM). 

e) Presentar al banco una solicitud indicando la actividad 

a· que desean dedicarse. 
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d) El banco verifica si las solicitantes reúnen los requi

sitos anteriores y procede a realizar estudios técnico-crediti

cios y dependiendo de los resultados se otorga o no el crédito 

solicitado. 

Esta ley también estipula que el sistema de crédito rural 

atenderá prefe:rentemente a los sujetos de crédito que operan ba

jo el régimen. de explotaci6n colectiva·, incluyendo a la.mujer 

campesina. Lo anterior significa que la UAIM tiene preferencia 

para recibir cr6dito, sobre otros sujetos cuya explotaci6n no 

sea colectiva, incluyendo a los ejidos. 

3.2. 4 REGLAMENTO D'? Fr.NCIONAMIENTO O ESTATUTOS. 

Como ya se tiene antecedente, en el afio de 1979 se crearon 

las normas para estable~er el Reglamento· de.Funcionamiento In

terno, el cual no especificaba claramente la diferencia entre 

el reglamento de funcionamiento y el reglamento interior, pues 

eran términos que se manejaban indistintamente. Es hasta el año 

de 1984, cuando se esclarecen estos conceptos, en donde se dis

tinguen perfectamente el reglamento de trabajo y el de funciona

miento. 

El reglamento Q.e. trabajo viene a ser el conjunto de acuer

dos obligatorios pata las socias que son necesarios para el de

sarrollo de los trabajos en la UAIM y que comprenden los hora

rios de entrada y de salida de las trabajadoras o socias, tiem

pos para receso y comidas, dias y horas fijadas para la limpie

za del establecimiento, días y lugares de pago, etc.; en cambio 

el reglamento de funcionamiento son las no.rmas o estatutos deri-
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vados de los artículos 103, 104 y 105 de la Ley Federal de la 

Reforma Agraria y que rigen a todas las UAIM. 

El reglamento de funcionamiento abarca las generalidades de 

la UAIM, la constitución y registro, los objetivos, las caracte

rísticas de los miembros, del capital y r6girnen de responsabili

dad, de la estructura interna, del funcionamiento, de los ejer

cicios y fondos sociales y de la suspensión y terminación de ac

tividades (ver Diario Oficial en el apéndic~). 

3.3 ASPECTO ECONOMICO DE LA UAIM. 

La UAIM se establece y organiza como una entid.ad socio-eco

nómica de explotaci6n colectiva, dedicada a las-actividades 

productivas agrícolas, _pecuarias, agroindustriales, artesanales 

y otras oue puedan ser desarrolladas por la mujer camp~sina; en 

donde se cuenta con recursos humanos, recursos materiales y el 

capital para poder trabajar. De lo anterior se puede ver que las 

unidades juegan un papel econ6mico importante. 

Cuando se inicia en funciones una unidad, es necesario con

tar con un capital, por lo que en la junta constitutiva se pro~· 

cederá a determinar la forma y términos con los que se estable

cerá el monto del capital social, los cuales "estarán represen

tados por certificados de aportación, individuales, indivisi

bles, no negociables y de igual valor11
102• Estos certificados de 

aportaci6n deberán, además, ser respaldados por un talonario au

torizado por la Delegaci6n Agraria correspondiente. 

El sistema econ6rnico de la unidad es de un "r~girnen de res-

102 !bid, p. 18 
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ponsabilidad solidaria y mancomunada, el cual obliga a sus inte

grantes a responder de todas las obligaciones mancomunadamente Y 

solidariamenten103• De tal forma, cada una de las socias deberá 

aportar su trabajo personal, teniendo derecho al reparto de uti

lidades. 

Los proyectos econ6micos·de las unidades, se realizan en 

base al proceso de producción, que generalmente, son de un año· 

(lo que dura el ciclo agrícola} y al final se realiza un balance 

de donde se deducen los costos de producci6n, un fondo de reser

va, el fondo de beneficio social y servicios y por último se ha

ce el reparto entre los miembros, tomándose en .cuenta la canti

dad y calidad de trabajo desempeñado. De acuerdo a los estatutos 

el fondo de reserva y el de beneficio social y reservas se inte

grará con un 10% de las utilidades de cada uno. 

Cuando alguna UAIM decida terminar o suspender sus activi

dades por incosteabilidad o cambio de proyecto' y con el acuerdo 

de la Junta General, "el núcleo agrario a que pertenece podrá 

adquirir la empresa, siendo las integrantes las responsables de 

las obligaciones que se hayan contraído, disponiendo para tal e

fecto de los fondos de reserva y oapitalización y de los bienes 

no sujetos al r6gimen ejidal" 104• 

Es bien cierto que la UAIM es un proyecto econ6mica con el 

objeto de apoyar a la mujer campesina, mediante el otorgamiento 

de crédito para que se dedique a la explotaci6n de algún rubro 

103 Ibid, p. 18 
104 Ibid, Po 20 
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productivo agroinduatrial; pero tal y como se afirma en una in

vestigaci6n: 17los lineamientos generales de las UAIM son acerta

dos en la medida" en que contemplan crear empleo para las mujeres 

campesinas a través de empresas autogestionarias de capital so

cial, pero que, sin embargo, ciertas fallas en la práctica han 

reducido su eficacia y les han otorgado poca capacidad competi

tiva en mercados dominados por los grandes monopolios" 105• De 

esta forma, muchas de las veces.el otorgamiento de crédito a las 

mujeres campesinas que forman una UAIM, viene a constituir una. 

carga más para la mujer campesina, pues en lugar de obtener be

neficios econ6micos sus productos no pueden competir en el mer

cado y por otro lado van arrastrando fuertes deudas con el ban-

co. 

3.4 PROCESO ORGANIZATIVO Y SU FUNCIONAMIENTO. 

Para fines de estudio, se ha clasificado al proceso organi

zativo en cuatro momentos que son: la promoci6n, integraci6n, 

capacitaci6~ y desarrollo de l~ UAIM~ 

Como se dijo anteriormente, el primer paso para la ·rorma

ci6n de una Unidad es la promoci6n, que se realiza en ~ase a la 

divulgaci6n de la UAIM como una forma de creaci6n de empleos pa

ra aumentar el ingreso familiar de la mujer campesina. La nueva 

política agraria a este respecto, consiste en que no se creará 

ninguna unidad sin que las interesadas sean las solicitantes; 

por una parte, es una medida muy importante ya que en la mayo-

105 Organizaci6n Internacional del Trabajo, op. cit. p. 47. 



.. 86 -

ria.de los casos las instituciones promotoras involucraban a la 

mujer campesina en este tipo de·organizaci6n sin estar concie!J-

tes·de su participaci6n, pero aún siguésiendo indispensable 

que exista una .promoci6n institucional debido a que en el campo 

se desconoce esta· forma de empresa a.pesar de estar contemplada 

en.la ley. Es:necesario·ha.cer menci5n, que esta nueva medida en 

la :política de creaci6n de UAIM, es reelevante ya que anterior

mente hasta se suprimían las gestiones legales en una o dos a

sambleas, y es ·preferible que se reduzca el número. de unidades 

creadas, pero que veng'an a ser· más exitosas que las anteriores. 

La integraci6n, también. sufri6 algunas modificaciones, en

tre las que encontramos que se redujo el número de socias para 

poder formar una Unidad, pues anteriormente era de 20 partici

pantes como mínimo, mientras .que ahora son 15. Esto ··viene a ser 

una medida de oportunidad más para las socias, pues era muy di

fícil encontrar más de 20 socias para que se orgallizaran. Sin 

embargo, las facilidades para;el otorgamiento de crédito siguen 

siendo las mismas a pesar de la reducci6n de los miembros. La 

integraci6n viene a ser la formaci6n de una Unidad legalmente, 

donde ya cuen.tan con facultades juridicas:_para realizar cual

quier trámite o gesti6n. Es en esta etapa un poco difícil poder 
• 
establecer el reglamento de trabajo, proyecto econ6mico, etc. 

por que aún las socias no tienen los conocimientos necesarios 

para realizarlos ellas mismas. 

La etapa de capacitac16n es una de las más importantes, 

pues el éxito o fracaso dependen en gran medida de la manera en 
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que se realice esta fase. Es de suma importancia en la capaci

taci6n el dar a conocer a las socias todo lo concerniente a la 

administraci6n, autogestión y los conocimientos técnicos. que 

requiere la Unidad, haciendo hincapié en cada uno de ellos. Las 

participantes deben conocer sus derechos, pero a su vez saber 

de sus obligaciones, ya que en la práctica es muy común que las 

socias exijan sus ut:ilidades y toda clase de informaci6n, pero 

no cumplen con su carga de trabajo. 

Lo más difícil de una Unidad es poner en práctica los ór-

;~ganos constitutiv()s como son la Asamblea· General, el Comité de 

:Administración y el Comité de Vigilancia, ya que en oeasiones 

se. cae en el autoritarismo. Por otro lado, la capacitación que 

se les proporciona va encaminada a responder a la cuesti6n de 

los conoc:lmientos técnicos para que la labor productiva sea e-

.~:ficiente, pero la autogestión se viene abajo en esos casos. 
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CAP1TULO IV~ ESTUDIO COMPARATIVO ENTRE .nos UNIDADES AGRI

COLA" I:rtuUSTRIAL PARA LA~MUJER 'DEL DISTRITO' DE CHIAUTLA DE TA-

. PIA, PUEBLA. 

En este capitulo se presentarán los resultados de la in

vestigaci6n de campo, donde primeramente se· hará referencia a 

las características de laregión, después se describirán los 
®' 

estudios de las comunidades seleccionadas y finalmente.se rea-

lizará el análisis comparativo. 

4.1 GENERALIDADES DE LA REGION. 

Los Distritos de Riego tienen zonas convencionales llama

das áreas de Asistencia Técnica, ··cuya finttlidad ea asesorar al 

productor agrícola en lo ·que se refiere a los factores que in- .. 

· ·· .tervienen en la producción. De esta manera, el Distrito de 

Chiautla.de Tapia depende de Izúcar de Matamoros, Puebla • .... 

El Distrito de Chiautla de Tapia se ubica al suroeste del 

estado de Puebla, limitando con los estados de Morelos y Gue

rrero y comprende cuatro municipios que ·son Chiautla de Tapia, 

Huehuetlán el Chico, Jolalpan y Teotlalco (ver mapas). 

En la región predomina el clima caliente-seco y es una ... 

zona con e~c·asos terrenos planos. Predominan los vientos del 

sur, con·lluvias de mayo a septiembre. El tipo de suelo varia 

de un lugar a otro, encontrándóse el tepetatoso, arcilloso, a

renoso," etc •• La Vegetaci6n comprende cactus y otras plantas 

de zonas áridas, varürndo en lugares que tienen rios. 

El agua la obtienen de dos rios que atraviesan la zona 

que son llamados 11 r:10 chiquito" y "rio grande". En general se 



- 89 -

racionaliza el agua tanto para riego como para uso doméstico 

por·ser escasa. En las poblaciones m~s importantes cuentan con 

tuberías para hacer llegar el agua a los domicilios y en las 

localidades pequeñas se abastecen de tomas comunales. La irri

gaci6n de la agricultura es rudimentaria, cuando és de riego 

se utilizan canales de los ríos cercanos y en las siembras de 
oll!> 

temporal se aprovecha la lluvia. 

Las localidades más importantes son Chiautla de Tapia y 

Huehuetlán el Chico que son poblaciones semi-urbanas, otras de 
' . . 

m~nor importancia son Tlancualpicári, Tzicatlán y Jolalpan •. Hay 

u~a comunidad de importancia histórica que es Ayoxuxtla, lugar 

donde Emiliano Zapata Promulg6 el Plan de· Ayala. La regi6n tie

ne la población dispersa, ya que a excepció~ de los lugares an

tes men6ionados el resto de las localidades son menores de mil 

habitantes, de acuerdo al· censo de Poblaci6n y Vivienda del a-

fío de 1980. 

La mayoría de los caminos soñ inaccesibles y la única víá 

de comunicaci6n importante es una carretera pavimentada que va 

a Chiautla proveniente de Izúcar de Matamoro~, Puebla o de A

xochiapan, More~,-.:>s. Esta vía pasa también por un costado de 

Huehuetlán y Tlancualpicán, el resto de las poblaciones se en

cuentran comuniáados por caminos de terracería. 

La línea de transportes Cristóbal Col6n comunica a Chiau

tla, Tlancualpicán y Huebuetlán con Axochiapan e Izúcar de Ma

tamoros, lugares donde se pueden transportar a las ciudades de 

México o Puebla. Para los municipios de Jolalpan, Teotlalco y 
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el poblado de Tzicatlán, sólo es posible comunicarse por Axo

chiapan, de donde salen corridas de la linea de autobuses Blan~ 

cos del Sur. 

El telégrafo y correo únicamente llegan a Chiautla. Exis

ten casetas telef6nicas en los poblados de Tzicatlán, Chiautla 

y Huehuetlán. El resto de·· 1as poblaciones que no cuenta con es

tos servicios se transporta a Chiautla o Axochiapan para utili-

zar los. 

Predomina un tipo de vivienda tradicional en la región, la 

cual se encuentra construida con techo de teja a una s6la agua, 

tiene· gran al tura para la calle y "Casi metro'· y medio para el 

lado del patio' se construyen a base de·adobe y a linea de ban

queta, tienen patios grandes y las bardas de tecorral*. Además 

existe gran variaci6n de vivienda que va desde las modernas 

hasta las antiguas chozas, dependiendo del tipo de localidades. 

En las pobla.ciones más importantes existen escuelas de e

ducación preescola~, primaria y telesecundaria. En Chiautla a

demás tienen preparatoria y normal estatal. 

El tipo de familia más importante es la extensa (ver cap. 

I en antecedentes), pues cua.ndo alguno de los hijos varones se 

casa lleva a vivir con él a su esposa con la que procreará hi

jos, pero el que sigue teniendo la autoridad es el hombre ma

yor de la familia ya sea el padre o abuelo. Las actividades do

mésticas las realizan las mujeres, las cuales además coolaboran 

* Tecorral es una barda hecha a base de piedras grandes 
_sobrepuestas que forman un cerco. 
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en las tareas agricolas que son consideradas propias del hom-

bre, pero se lleva a cabo una economía campesina familiar y to

dos los miembros participan en los quehaceres de acuerdo a las 

edades. 

En cada municipio existe un presidente municipal el cual 

es nombrado en la cabecera municipal, sin tomar en cuenta al 

resto de las localidades de que se compone, por lo cual se lle

va a cabo una imposici6n en la que el partido político en el 

poder es el PRI. Para las poblaciones más pequeñas, incluyendo 

~os municipios de Teotlalco y Joialpan, se hace proselitismo 

político en época de campañas, en las que presionan a los cam

pesinos por medio de·ias autoridades de la Secretaria de la Re

.forma Agraria y el Banco Nacional de Crédito Rural que persua

den para que voten por candidato$ del PRI, sin que siquiera se 

:tomen la molestia de ir a visitarlos. 

En el distrito la actividad económica principal es la a

gricultura, por lo cual existen eji~os y comunidades en casi 

todos los pueblos, los que se encuentran lege.lizados y algunos 

todavía andan en trámites para tener sus títulos de propiedad. 

Se observa el fenómeno del neolatifundismo en la región, donde 

hay: cacicazgo·s que se apropian de los mejores terrenos de cul

tivo. Entre los ejidatarios es común la medieria o las rentas 

de los terrenos, sin que las autoridades de la reforma agraria 

apliquen la ley correspondiente. 

Los cultivos principales en la zona son el maíz, sorgo, . 

cafia d\l azúcar, cacahuate, jamaica, verduras, etc; las cuales 
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cultivan con diversos instrumentos de labranza que van desde 

los más tradicionales como el arado hasta tractores y trilla

doras. 

En las actividades pecuarias hay grandes ganaderos, pero 

predominan los ;.·pequeños que lo hacen para contribuir a su eco

nomía familiar. Casi todas ·las familias acostumbran la crianza 

de guajolotes los cuales usan en sus tra.dicionales comidas de 

!llOle o pa.ra. venderlos cuando tienen una necesidad econ6mica. 

Los puercos también son valorados con fines de venta y son vis

tos como alcancía familiar. 

Se puede decir que el distrito de Chiautla se encuentra 

dividido en dos zonas económicas para la comercializaci6n, una 

es Axochiapan y la otra Chiautla debido a que no están bien co

municadas las regiones. En los lugares antes mencionados se en

cuentran los intermediarios y comerciantes que compran las co

sechas de lo cual se han enriqueci~o, aprovechándose de que los 

campesinos no tienen organización y carecen de los medios nece

sarios para trans'Portar sus productos. 

La mayoría de los habitantes no tienen acceso a servicios 

médicos, el único Seguro Social se encuentra en Chiautla y ca

si todos los efiliados son de la misma localidad. La Secretaría 

de Salubridad y Asistencia brinda el servicio de vacunas, pero 

de forma esporádica. Es costumbre que las mujeres se atiendan 

de parto con comadrona. Asi, tambi6n s6n creyentes de los tra

tamientos que proporcionan los curanderos. 

Prevalece en la regi6n la religi6n cat6lica, aunque lilti-
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mamante han penetrado las religiones protestantes las cuales no 

han tenido mucha aceptaci6n. El fervor religioso se manifiesta 

de una forma pagano-religiosa, ya que aunque asumen el cato1i

cismo con todos sus rituales también imponen sus propias tradi

ciones como las procesiones, bailes y las diferentes formas de 

agradar y' demostrar su fe al santo patr6n de cada pueblo. Las 

festividades más importantes son la celebración de la fiesta 

del santo patrono donde presentan danzas como los vaqueros, az

t~"ca, moros y cristianos, tecuanes, etc.. Entre las fiestas más 

importantes destacan la de Chiautla, Huehuetlán, Tzicatlán y 

Jolalpan. 

En conclusión se puede decir que el distrito de Chiautla 

de Tapia viene a ser una zona muy desintegrada, debido a la 

marginalidad de muchas poblaciones que no han podido tener me

jpres vías de comunicación que logre unirlas. 

4.2 EJIDO TZICATLAN. 

Tzicatlán es un poblado perteneciente al .municipio de Hue

huetlán el Chico, del estado de Puebla. Se encuentra limitando 

al norte con el poblado de Axochiapan, Moreloa; al sur con Jo• 

lalpan, Puebla; al este con Huehuetlán el Chico y Tlancualpicán 

del estado de Puebla y al oeste con el municipio de Teotlalco, 

Puebla (ver mapa en la siguiente página). 

4.2.1 ASPECTOS GENERALES DE LA POBLACION. 

4.2.1.1 Antecedentes históricos. 

Tzicatlán es un poblado muy antiguo que data por Merced 
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Real desde 1712 y según cuenta la historia escrita en náhuatl 

en una piel*: un grupo de hombres hahuatlecas se estableci6 a 

orillas del río, donde observaron que de una piedra enorme en

traban y salian muchas hormigas. hecho·que les llam6 la aten

ci6n, por lo cual bautizaron el lugar ·con el nombre de Tzica

tlanilli que signi:t'ica "lugar de hormiga·au • :el cual al caste

llanizarse qued6 ·el actual nombre de Tzi·catlán. 

En la antiguedad los pobladores poseían terrenos comuna

les, legalizados por Merced Real el 17 de septiembre de 1712,. 

tierras que eran dedicadas al cultivo de la cafia de azúcar, 

maiz, frijol, cacahuate entre otros. 

Toda la poblaci6n hablaba ell;náhuatl· o ºmexicano" y el 

vestuario era calzón y camisa de.manta, huarache de tres co

rreas y sombrero grande en los hombres; en las mujeres eran 

faldas largas de percal y blusa de manta. 

La vivienda se caracterizaba por ser jacales co~ techo de 

zacat6n, armadura de otate y paredes de carrizo o varas de eta-

te. 

Durante el porfiriato, la poblaci6n con frecuencia era 

victima de arbitrariedades por parte del ejército, lo cual los 

tenía atemorizados y a la vez les despert6 inconformidad, cuan

do E. Zapata pas6 por la población solicit6 hombres que se le 

unieran en la lucha armada, muchos no vacilaron y se fueron. 

* La interpretación es de uno de los ancianos de la pobla
ci6n Y la piel se encuentra guardada bajo llave en la iglesia. 
La mayor parte de los datos fueron proporcionados por los an-

.. '; ;. · ·· cianos· mediante la investigaci6n directaº . ·· " 

1 
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En el año.de 1912 el General Guajardo quem6 el pueblo, por 

lo que la gente huyó a las poblaciones cercanas y otros se fue

ron a refugiar al monte en un lugar que actualmente llaman 

"pueblo viejo", donde -permanecieron hasta que vieron la calma 

en el poblado. Al regresar se dieron cuenta que el poblado ha

bía si.do saqueado, por lo que sobrevino una época de hambruna 

que los oblig6 a salir a trabajar a la hacienda de Lagunillas 

en el cultivo y procesamiento de la caña. Algunas personas se 

vieron en la necesidad de ir cediendo sus títulos de propiedad 

hasta por tres medidas* de maíz al señor José A. Flores, quien 

fué concentrando alevosamente las propiedades, hasta llegar a 

convertirse en la persona más poderosa. Algunas personas se or

ganizaron para rescatar sus tierras, lo cual fué un largo pro

ceso sangriento y burocrático, logrando hasta 1940 J.a restitu

ci6n de tierras con las que se form6 el ejido. Tambié~ siguen 

existiendo las propiedades de Bienes Comunales que lograron 

rescatar de los poblados vecinos de Teotlalco y Axochiapan ya 

que se querían apoderar de ellos, pero mediante la presentaci6n 

del mapa de la Merced Real se restituy6 a Tzicatlán. 

4.2.1.2 ECOLOGIA 

La zona urbana de la poblaci6n se encuentra ubicada en la 

parte superior de un cerro, la cual es plana y se va extendien

do en forma de pendiente; en la parte inferior de la localidad 

el río "chiquito" o "Tzicatlán" la rodea por la parte norte e~ 

* La medida es una caja de madera que contiene aproximada
mente dos kilos de maíz. 
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semicír.culo. Alrededor de la poblaci6n se encuentran lom~s don

de se localizan las tierras para-cultivos temporaleros y en las 

riberas del río se encuentran.los terrenos de riego, lugar que 

es denominado "la joya" por los pobladores del lugar. El clima 

es caliente-seco, con., lluvias de junio a. septiembre y además 

cuenta con una vegetación muy variada. En.ocasiones las lluvias 

se retrasan o llegan a ser escasas, lo cual representa un pro

blema para la economía campesina del luga.r..,. que ve a le. lluvia 

como un elemento vital del cual depende la cosecha y que cuando 

llueve a su tiempo los lugareños dtcen: "ya· ~stá lloviendo co·-:. 

mida". 

En Tzicatlán la direcci6n de los vientos es hacia el SW, 

con una precipitaci6n pluvial de 1122 cm3 ·anuales o de 76 cm3 

como máximo en 24 horas. La altitud del poblado es de 1 210 me

tros de altura y temperatura máxima de 33.3 y una mínima de 

15.4 grados centígrados*. 

4.2.1.3 RECURSOS NATURALES 

Existen varios tipos de suelo en la poblaci6n: tep.etate en 

la zona urbana, arenoso en las tierras de riego, arcilloso en 

los terrenos de temporal y cierta zona cuenta con depósitos de 

cantera y cal la cual está siendo explotada. El ejido tiene 431 

hectáreas de tierra, de las cuales 116 son de labor, distribui

das entre 35 ejidatarios. La comunidad agraria de Bienes Comu-

. nales tiene 1,820 hectáreas, de las cuales 92 son de labor que 

* Datos proporcionados por la Secretaría de Agricultura y 
, Recursos Hidráuli.coa, de. Izúcar de Matamoros, Puebla.. · ", .. , · 
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son utilizadas por 287 comuneros. 

En los terrenos que no se cultivan productos agrícolas, 

existe una vegetaci6n con matorrales y cactus como la pitahaya, 

nopal del monte, card6n, cirial*, mezquites, etc. En las ribe

ras del río la flora es variada y abundante, donde se cultivan 

árboles frutales como el mango, ciruela, bonetes, guayabas, pa

paya, anonas, etc.; en este mismo lugar existen sau.ces, guamú

chil, otate, carrizo, amate, azúchil, bambú, etc. que crecen de 

forma natural. En la zona urbana son pocas las plantas que se 

cultivan debido a la escasez de agua, pero es común ver árboles 

de ciruelo, guajes, borreguitos, limones, toronjas, granados, 

etc. Está comprobado por un vivero que Tzicatlán es un lugar 

propicio para los árboles frutales de tierra caliente. Es común 

en la regi6n encontrar plantas medicinales que son recolectadas 

por ciertas personas del lugar que comercializan en Cuahutla, 

Morelos a muy bajos precios. 

En la fauna se cuenta con animales domésticos en la zona 

urbana como burros, puercos, caballos, gallinas, guajolotes, 

perros, gatos, etc. y s6lo en algunas casas cuentan con ganado 

vacuno, caprino y ovino. La. fauna silvestre está compuesta por 

iguanas, lagartijas, hormigas, tlacuaches, armad.i.llos, liebre~.' 

pájaros, víboras, etc •• En el río hay peces de diferentes tipos 

como: mojarras, bagres, carpas, otetas, charales, etc. los cua

les son pescados para consumo personal por algunas personas del 

* Llamado cuescomate por los habitantes del lugar. 
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lugar. 

El agua para consumo doméstico llega entubada desde un lu

gar 1lamado Ahuaxtla que se encuentra a 3 Km. del poblado, la 

cual es extraída de un manantial por medio de una bomba. La ma

yoría de las casas tiene su toma de agua, aunque generalmente 

durante el día no hay agua, también es frecuente que no haya 

luz o se descomponga la bomba y la poblaci6n tiene que ir al 

río o a unos pozos para abastecerse de agua para el uso diario, 

las cuales transportan en cántaros de latón.que cargan los bu

rros, Para el agua de beber utilizan ollas de ·barro que ayuda . 

a mantenerla fresca. 

El agua.del río es altamente utilizada en.la siembra de 

cultivos agrícolas, la cual se distribuye por pequeños canales 

hacia los terrenos que se .localizan en la ribera. 

4,2.1.4 HABITAT 
. 
El poblado comprende a familias que son ejidatarios, pro-

pietarios de bienes comunales y avecindados del lugar; las cua

les se encuentran congregadas en la.zona urbana ,en lotes de a-

proximadamente .40 metros de largo por 40 de ancho. 

4,2.1. 5 COMUNIGACION 

La única vía de comunicación es una carretera de terrace-

ria que viene de Axochiapan, Morelos y continúa hasta Mitepec, 

Puebla, Se encuentra incomunicada para llegar directamente con 

alguna :poblaci6n importante del estado de Puebla, así, el po

blado más importante es Axochiapan del estado de Morelos,·el 

cual se encuentra a 5 Km. de distancia. A partir de ese poblado 
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se puede transportar hacia lugares importantes como Izúcar de 

Matamoros, México o Puebla. 

4.2.1.6· MEDIOS DE COMUNICACION 

Para transportarse a Tzicatlán, existen dos autobuses de 

la linea Blancos del Sur, que realizan viajes de Axochiapan a 

Teotlalco cada tres horas desde las 5 de la mañana hasta las 8 

de la noche, pasando a la población como punto intermedio y la 

gente le llama "la corrida" o "el carro". El costo del pasaje 

es de $50.00 por un recorrido de 5 Km. en el que hace 30 minu

tos. También se acostumbra pedi,r 11 aventones 11 en automóviles, 

camiones o camionetas que pasa~ por la orilla del pueblo, los 

cuales les cobran la tarifa oficial de transporte por darles 

el servicio. En época de lluvias se dificulta la transporta

~i6n y en ocasiones se suspende el servicio de camiones, ya 

que· el camino se hace fangoso y pa.ra llegar a la población se 

atraviesa un río que si lleva mucha agua es imposible cruzar. 

Para ~ransportarse a las tier.ras de labor las personas se 

van en burro, de regreso cargan el animal con algún producto 

agrícola. En época de cosecha el burro resulta un elemento de 

bastante utilidad, ya que se utiliza para acarrear la produc

ción hasta la· poblaci6n. 

Para comunicarse con el exterior de la población cuentan 

con una caseta telef6nica con servicio de larga distancia, que 

en época de lluvias se interrumpe frecuentemente. Las personas 

que r'equieren del servicio telegráfico o de correo, se trasla".'" 

dan al poblado de Axochiapan, ya que en la población no.cuentan 
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con esos medios de cornunicaci6n. 

Generalmente no llega ningún periódico a la población y 

para cuestiones informativas sus fuentes son_ la revista "alar

ma"· o los programas noticiosos de la radio y/o televisi6n. Ge

neralmente la· transmisi6n de noticias se ha.ce a base del rumor. 

La mayoría de la gente cuenta con radio y en cantidades 

menores con televisi6n. La música más escuchada en la radio es 

del tipo tropical y en la televisi6n generalmente es visto el 

canal 2 de México. 

4.2.1.? DEMOGRAFIA 

La pob1aci6n cuenta con 2,770 habitantes* de los cua.les 

1,3?9 personas son del sexo masculino y 1,391 del sexo femeni

no. Aproximadamente hay 50 nacimientos por año y unas 20 perso

·nas mueren anualmente. 

A pesar de oue los habitantes de Tzicatlán tienen razgos 

indígenas, se puede considerar a las· personas como mestizas, 

por haber olvidado la ·1engua , castellanizándose e ir perdiendo 

las costumbres paulatinamente. 

En lo que respecta a migraci6n se da un fen6meno alarman

te: el 65% de las mujeres solteras que no ··asiste a la escuela, 

sale a trabajar a la ciudad de México como empleadas domésti

cas, de un total de aproximadamente 250 muchachas en edad eco

nomicamente activas. El 45% de un total de 180 hombres mayores 

de 25 años y menores de 50 migran al estado de Veracruz a tra-

*Las cifras demográficas fueron proporcionadas por la 
· Presidencia Auxiliar Municipal de Tzicatlán. 

" ;·:·.,. 
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bajar temporalmente en la siembra del arroz. De un total de a-

proximadamente 250 j6venes entre los 16 y 25 años el ?5% migra 

temporalmente a la ciudad de México a emplearse como ~lbañiles 

u obreros, el resto colabora en las tareas agrícolas y cuando 

no hay trabajo permanece desempleado o trabaja como asalariado 

agrícola en el poblado llamado Palo Blanco, Morelos. 

4.2.1.8 VIVIENDA. 

Se puede apreciar que la poblaci6n ha tenido una evoluci6n 

en la vivienda, ya que actualmente persisten tres tipos: 

lo. La más antigua y tradicional que es en forma de jacal o 

choza; con armadura de estacas; techo con varas de otate y 

paja;. paredes ~e carrizo, paja con o sin· emplaste de lodo y 

piso de tierra. Estas casas se elaboraban con los propios 

recursos de la región. 

2o. La vivienda que tiene paredes de adobe, techo de teja a una 

sóla agua y piso de tierra. 

;30. Las modernas que tienen materiales de construcci6n más ela

borados como el ladrillo o bloque en las paredes, techos de 

láminas de asbesto o concreto y pisos de concreto. 

En algunas familias se puede observar.que tienen dos tipos 

de vivienda o en contados casos los tres. 

Generalmente las casas constan de uno a dos cuartos para 

dormir, con una puerta y de una a dos ventanas. La cocina se 

encuentra separada, sin comunicaci6n directa al dormitorio. Pa

ra cocinar los alimentos tienen instalado un fogón de lefia que 

se encuentra en una base en forma de mesa como de 90 cm. de 

--·-· 
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altura~ construido con adobe y lodo, en cuya parte superior se 

coloca un semicirculo del mismo material y con 25 cm. de altu

ra, que sirve para colocar las vasijas y el comal en el que se 

elaboran las tortillas diariamente, .ésto en la parte superior 

y en la parte inferior. se colocan los leños. Esta instalaci6n 

es llamadO··-"tecuil" y.da familia come alrededor de. éste, mien

tras la señora se encuentra haciendo las tortillas. 

Las casas se encuentran construidas-en lotes.de.su propie

dad y el espaci·o- lib:re··.es utilizado como corral y/o· tienen ár

bóles frutales. En una parte del corral hacen.un techado para 

almacenar ia pastura para los animales, la cual proviene de las 

hojas del .. maíz. Frente a la casa construyen una 11 troje". o "cues

comate"* que es una construcci6n hecha·a base de varas entrela

zadas, empla.stado de lodo y techado con paja donde almacenan el 

maíz desgranado para protegerlo de las incl,gmencia,s del clima o 

de los animales. 

Las casas-habitaci6n son aprovechadas para almacenar la 

mazorca u otros productos agrícolas que requieren ser protegi

dos del medio ambiente •. Los techos de las casas también se em

plean para asolear los.productos en épocas de cosecha. 

Dentro de las' casas tienen un altar doméstico que consta 

de una repisa, con santos, flores de papel y plástico, adornos 

de navidad y veladoras. Es común ver los.dormitorios con pos

ters de artistas pegados en la pared, generalmente son los que 

* Es llamado insdistintamente de las dos formas, pero el 
noinbrede cuescomate ·es el más antiguo. 
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aparecen en la revista Alarma y en fotonovelas. 

4.2.1.9 IDIOMA. 

En la población se habla el idiomáespañol con una pronun

ciaci6n que recuerda al "mexicano" o nahuatl de la regi6n que 

sólo ancianos recuerdan. 

Para expresarse alteran el orden gramatical de la oración 

diciendo el pronombre personal al.final, por ejemplo: "antes de 

que lo viera yon, "no le hubiera dicho nada yo a usted", etc •• 

. Li. 4.2.1. 1 O EDUCACION. 

'.: .. ~ En 1950 se inici6 la primera escuela que funcionaba en un 

cuarto amplio y con un maestro rural que atendía tres grados a 
la vez. En 1968* se construy6 la escuela primaria federal con 6 

aulas a las que se anexaron 5 en una segunda etapa y 3 que es

tán en construcción. Actualmente la escuela tiene 11 grupos en 

el ·:turno matutino y 9 en el vespertino, con una población total 

de 719 alumnos y deserci6n del 3% anual. 

··· Existe ausentismo de alumnos en las épocas de siembra (ju

nio), de cosecha (noviembre) y en las fiestas del santo patrono 

(octubre). Este fen6meno también se da en los maestros cuando 

llueve y en los días festivos que hacen puentes o alargan los 

existentes. 

En 1977 se funda una escuela secundaria particular que co

braba una cuota mensual de 200 pesos, pero tres años después se 

cerr6 por la creaci6n de la telesecundaria gratuita. Actualmen-

* Las cifras estadísticas fueron proporcionadas por cada 
uno de loa directores de preescolar, primaria y secundaria. 
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te tienen los tres grados .con· 113 -alumnos. Cubren un horario de 

8 de la mañana a 2 de la .. tarde. El ausentismo tambi~n es fre-

cuente por las mismas causas y fechas tanto en los alumnos como 

en los maestros. Las muchachas faltan frecuentemente por que se 

quedan en casa cuando la madre: está enferma, sale al .. ·campo o 

fuera del pueblo •.. 

Cuentan· con educaci6n preescolar con tres grados en los 

que atienden a 147 niños. 

El analfabetismo* es alto ya que existen 542 analfabetos 

de loscuales 481 son mayores de 15 años y 61 de 10 a 14 años 

que no asiste.I1 a la escuela. La campaña de alfabetizaci6n dej6 

de funcionar···en 1984 debido a problemas de sal6n, pues la tele

secundaria dej6 de prestarlo. 

4.2el.11 FAMILIA. 

El tipo de familia predominante es la extensa pues cuando 

un var6n decide casarse lleva a su esposa a vivir con él. La 

autoridad la representa el hombre mayor de la casa,en lo que 

concierne a las actividades domésticas es la mujer mayor la del 

mando. Los hijos varones casados úni~amente tienen autoridad 

con su esposa e .:hijos. En la actualidad ya se ven casos de fa

milia nuclear, pero son poco común pues la tradici6n es vivir 

con los, padres·por lo menos un año, después pueden apartarse 

haciendo un cuarto en el mismo solar • 

. La mujer tiene un rol importante dentro de la economía fa-

* Cifras proporc.ionadas por el director de la escuela pri
maria. 
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miliar. Coolabora en las tareas agrícolas que puede desempeñar 

en su hogar como el desgranar maíz, limpiar frijol, arroz, ex

traer semillas de calabaza, poner al sol la mazorca, etc •• En 

los períodos de mucho trabajo agrícola es frecuente que ayude 

en las tierras de cultivo si se hace necesarioº 

Los niños también son fuente de recursos para sus pad1·es, 

ya que a· partir de los 7 años trabaja en la parcela familiar, 

se dedican al pastoreo, recolecci6n de leña, acarreo de agua, 

.recolección de quelites, etc •• Cuando los niños son pequeños 

son atendidos por la madre y hermanos mayores. Los niños van 

aprendiendo una educaci6n informal mediante la observaci6n e i

mitaci6n de sus mayores, pero también se les· induce el aprendi

zaje por medio de maltratos. 

Cuando son adolescentes van a bailes y tienen noviazgos a 

escondidas pues no es aceptado por los adultos. Cuando alguna 

pareja decide casarse, los padres del varón hablan con los de 

la mujer· y se ponen de acuerdo para la boda y los gastos los 

realiza la familia del hombre. También es común que los j6venes 

no se casen y vivan en uni6n_libre :por que 11se la rob6" como 

dicen.vulgarmente, pero generalmente legalizan la uni6n. 

Cuando la mujer recién casada va a casa de su suegra, tie-

ne que demostrar que sabe realizar los quehaceres domésticos y 

se dan los casos en que la suegra dice: 11 tienes que sufrir, por 

que así me hicieron a mi y de esta forma aprendí". Cuando de

muestra que está capacitada para atender al esposo es aceptada 

en la familia • 
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4.2.1.12 ESTRUCTURACION SOCIAL Y LIDERAZGO. 

·· ':: 'Tzicatlán tiene·una Presidencia Auxiliar Municipal que es 

la autoridad legal encargada· de· resolver los asuntos jurídicos 

.;y administrativos de la poblaci6n en coordi~aci6n con la cabe

cera municipal.·. Los. representantes son un Presidente Auxiliar y 

un·secretario que.son nombrados en asamblea general a.la que· a

. sisten todos .los hom.bres de la comunidad. La forma de, trabajar 

es·cumpliendo actividades·comunales por faenas*- en beneficio de 

·la- localidad, donde el presidente es el organi.zador.:.pero .. las 

decisiones son tomadas en.conjunto en.las asambleas d,el-pueblo 

que se realizan· cada vez :.que son necesarias. En la Presidencia 

Auxiliar se llevan a ca'bo-·los registros de nacimientóf:>; .. Q.efun

ciones y matrimonios. Cuando alguna autoridad de este.tipo tie

ne malos manejos, las-personas del pueblo convocan a una asam

blea urgente dond~ enérgicamente se destituyen a lo~ represen..;.' 

tan tes. 

Los comisariadós-ejidales y comunales también son autori

dades que además de ejercer sus funciones se.les toma en cuenta 

,para decidir algún asunto importante para el pueblo. 

También estála junta ecle~iá$tica, que es la encargada de 

realizar y planear todas las actividades concernientes a la 1-

.glesia. Se encargan de organizar la fiesta del santo patrono, 

las procesiones, arreglos de la iglesia, manejo de fondos, 

etc •• Estas· personas son nombradas por la poblaci6n y·1a gente 

* La faena ea una cantidad de trabajo comunal que le co
rres,Ponde realizar a cada familia, ejemplo, empedrar una· calle. 
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responde con las cooperaciones necesarias. 

'En todas las organizaciones ántés -'mencionadas, -es el hom..: 

bre el que ocupa los puestos y el que asiste a las juntas Q a

sambleas para la toma· de decisiones. 

- Existen líderes naturales en ·1a. poblaci6n, los cuales ya -

han ocupado algún cargo, pero ya no desean comprometerse por 

que la población es agresiva para exigir e irresponsable para 

cumplir· (según versión de Adalberto Salazar, 11der respetado en 

la comunidad). Otros líderes se han sometido a las presiones 

externas, teniendo problemas con la poblaci6n por falsas prome

•~s y malversaci6n de fondos. 

4.2.1.13 CARACTERISTICAS AGRICOLAS Y TENENCIA DE LA TIERRA 

Tzicatlán tiene* 208 hectáreas de superficie cultivable, 

de las cuales 20 son de riego y se encuentran distribuidas en

tre ejidatarios y comuneros. 

Los ejidatarios tienen ?7 hectáreas de tierra de labor que 

e'.s de temporal y 5 has. de riego distribuidas -entre 35 ejidata

rios. Los propietarios de Bienes Comunales cuentan con 111 has. 

de temporal y 15 de riego:::.para 287 comuneros. 

Los terrenos de labor considerados como de riego, ·en rea

lidad son de medio riego, pues la irrigaci6n se realiza por me

dio de pequeños canales que parten del río, lugar desde donde 

se distribuye el agua. 

También tienen terrenos cerriles los cuales utilizan como 

* Investigaci6n directa en la Carpeta Bisica del\ejido y 
la de Bienes ~omunales. 
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agostadero o para la extracci6n de lefia. 

Entre los cultivos importantes del lugar está en primer 

lugar el maíz (la calabaza y el frijol se siembra en la milpa), 

después el arroz, luego el sorgo, cacahuate y algunas verduras. 

Antes de seleccionar· algún cultivo los pobladores ase·guran la 

siembra del maíz para su subsistencia. 

Aunque el ejido ya tiene tractor, aún se sigue utilizando 

la tradicional tecnología agrícola como la yunta de bueyes,·: por 

lo accidentado del terreno. 

Para los cultivos de temporal se siembra en el mes de ju

nio después de las primeras lluvias y las cosechas son en no

viembre. En los terrenos de riego se realizan dos cosechas al 

año ·siempre y cuando haya suficiente agua en .el río. 

4.2.1.14 ACTIVIDADES PECUARIAS. 

Las tierras de pastoreo son áridas y en· el monte, pero los 

ejidatarios mantienen el ganado vacuno alli. Son pocas las per

sonas ejidatarias que tienen ganado, como promedio seria 1.4 

cabezas por ejidatario. 

En lo referente a porcicultura, se acostumbra la engorda 

de este tipo de animales, los cuales andan sueltos en las casas 

o calles. Cuando crecen son vendidos cuando la familia tiene 

~lgdn problema económico que. resolver. Se tiene en proyecto una 

granja porcina para los ejidatarios, que se explotará a base de 

·cooperativa, por lo cual se les otorgó un crédito para la in

fraestructura pero todo se encuentra suspendido por demanda de 

fraude por parte de los campesinosª 

- ' -. 
··'. "\~. ·,,, .. - - ~-~ ·-
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El ganado caprino y la avicultura son actividades que se 

realizan a nivel doméstico, las cuales contribuyen a la econo

mía familiar. 

La apicultura es una actividad pecu~ria de reciente intro

ducción en la comunidad y los resultados obtenidos son buenos 

ya que se producen 1,200 litros anuales de miel. 

Las especies antes mencionadas: son victimas de enfermeda

des epidémicas y nunca tienen asistencia técnica de ·veterina

rios o zootecnistas. 

4.2.1.15 ECONOMIA. 

El 35% de la población es Económicamente Activa, aunque 

muchos ancianos y niños menores de 14 años realizan actividades 

productivas normalmente. La mayoría de las personas se dedica 

a las actividades agrícolas en la población, pero las exigen

cias económicas familiares los obliga a emigrar en busca de 

trabajo temporal. Los hombres que salen a buscar trabajo se van 

a Veracruz a emplearse en la siembra de arroz;· otros se emple

an como p~ones asalariados en el poblado Palo Blanco, Morelos 

que se ubica a 3 Km de la población; y los más jóvenes que no 

tienen tierras migran al Distrito Federal a trabajar como obre

ros y/o albañiles los hombres y como domésticas las mujeres. 

Existen dos talleres de costura en las que trabajan 9 mu

jeres en la maquila de ropa, se les paga a destajo, no tienen 

horario y ninguna prestaci6n social. 

En 1979 la Coordinación Nacional del Plan de Zonas Depri~ 

midas y Grupos Marginados (COPLAMAR) cre6 una fuente de traba-

.\· 

··~. 
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jo consistente en la formaci6n de .una cooperativa que se dedi-

caba a reforestar la regi6n. Esta cooperativa tenia como socios 

70 personas de ambos sexos· que· ·recibían el salario minitno en un 

principio, después el adm~nistrador hizo fraude por lo que lo 

corrieron y la inversi6n de .2_ millones de pesos en el progra-

ma.se desaparecieron. Siguieron trabajando pero se fracas6 de

bido a la incapacidad de autogestionarse y· en la actualidad se 

encuentra en el abandono la fuente de trabajo. 

'Se-cuenta con tres mblinos· ·de nixtamal en·la pohlaci6n1"--""-L 

los cuales no reditúan muchas ganancias como negocio,:sin em

bargo sirven para el ahorro del trabajo femenino. 

Tiendas de abarrotes son do~s,. una que es particular y lá" 

otra que es de lá Compañía Nacional de Subsistencias Populares 

(CONASUPO). Los tendajones proliferan con una frecuencia de 2 

por· cuadra ·donde se venden algv:nos productos aisladamente. Tie..:. · 

nen ocho cantinas donde se expende cerveza y aguardiente. Cuen

tan con tres panaderías, pero no es muy valorado el pan que ha

cen por lo que algunas personas van por las tardes al poblado 

de Axochiapan a traer pan para venderlo en la poblaci6n. De vez 

en cuando algún ·particular sacrifica un puerco o vaca para ven

der la carne. Es frecuente que los domingos acuden a Axochiapan 

con el plan de abastecerse de algunos productos alimenticios 

para el consumo semanal. Otro lugar importante para el consumo 

de alimentos es Izúcar de Matamoros donde van los Lunes para -

intercambiar en forma de trueque algunos productos y/o para 

comprar alimentos para revender en la población. 
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Se acostumbra vender el producto de la ·cosecha en Axochia

pan o en Izúcar de Matamoros. En la primer poblaci6n existe un 

acaparamiento de los productos regionales, donde los interme

diarios se aprovechan de las necesidades del campesino; mien

tras que en la segunda la pagan a mejor precio pero es más gra

ve el problema de transportación. 

4.2.1.16 SALUD PUBLICA. 

Las enfermedades más comunes son las gastrointestinales en 

'-los niños. Es frecuente que lleguen epidemias a la población 

como la conjuntivitis, sarampión, varicela, dengue*, .etc •• 

La población no cuenta con servicio médico, pero existe u

na persona capacitada como enfermera rural la cual receta (en 

algunas ocasiones) medicamentos que le son proporcionados por 

la Secretaría de Salubridad y Asistencia. Es más usual que las 

'·-personas se dirijan con el curandero el cual realiza limpias, 

'd té de hierbas medicinales y vinos preparados. Para el servicio 

de parto las mujeres recurren a la comadrona o partera del lu

gar, que es una señora sin conocimientos de medicina. 

No se acostumbra el uso de letrinas y las personas defecan 

cerca de la casa y a la interperie; los puercos se comen las 

excretas humanas; las gallinas, gatos y perros entran con fre

cuencia a la cocina y prueban los alimentos, no se lavan las 

manos antes de comer; las frutas tampoco se lavan; es común que 

las personas tengan piojos; etc •• En si éste es el panorama de 

* Enfermedad parecida al paludismo que ha llegado a causar 
muertes en la poblaci6n~ 

. : .. : •. . ", ~· : . ,. 
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la higiene en la.poblaci6n. 

Llegan:al lugar·las campañas de vacunación promovidas por 

la Secretaria de Salubridad y Asistencia como la de poliomeli

tes, sarampión, tuberculosis y DPT. 

Los métodos anticonceptivos no son aceptados en la comuni

dad y se dan aproximadamente 50 .. nacimientos por año y una mor

talidad de 20 personas. 

4.2.1.17 RELIGION. 

La mayoría de la· poblaci6n es cat6lica y .. cuentan con una 

iglesia que fue construida el siglo.:.XVII. Hace'-20 años se ini

ci6 la religión protestante del tipo sabatista y actualmente 

son 8 familias las que pertenecen, pero.son rechazados pc;>r la 

comunidad. 

La iglesia católica juega un papel importante en la pobla

ción ya que la vida de .. las personas gira en torno a las cele

braciones religiosas, entre las qu·e sobresalen las de semana 

santa, día de San Miguel y.la más importante que es la del San

to patrono San Lucas. Una de las formas más importantes de ma

nifestar su culto religioso es a t~avés de las procesiones y en 

segundo término las misas, música, bailes, c.onetes, etc •• 

La fiesta más importante es la del dia de San Lucas el 18 

de octubre donde las personas hacen gastos para poder tener u• 

na fiesta decorosa. Las vísperas del día se realizan procesio

nes, ofrendas y mañanitas al santo. El día de San Lucas.se ha-

cen misas; bailes de aztecas, tecuanes, moros y cristianos; se 

quema castillo; etc •. •> Los días posteriores se realizan bailes 
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con música tropical, toros, jaripeos y en la plaza ponen gran 

cantidad de cantinas, vendimias y juegos mecánicos. Es impar• 

tante recalcar que la población suspende todas las actividades 

productivas para dedica~se a la fiesta. 

4.2.1.18 RECREACION Y ESPARCIMIENTO. 

Una forma de recreación en la :población es ir a bañarse al 

río, donde las mujeres aprovechan la oportunidad para ir a la

var y los hombres lo hacen cuando vienen de regreso .. de .sus tie

·-~rras. La mayoría de las personas saben nadar incluyendo los ni

;ños que aprenden desde temprana edad. 

Para los jóvenes últimamente se están realizando bailes o 

aprovechan las bodas los cuales se realizan con conjuntos de la 

localidad. Esto es con una frecuencia de dos veces al mes. 

Se realizan funciones de cine ambulante aproximadamente 

cada tres meses, lo cual es más frecuente en tiempos de cose-

· cha. Las proyecciones las hacen unos húngaros 'que proyectan so

-bre una barda grande y las personas se sientan en el suelo. 

Los fines de semana los señores suelen frecuentar las can-

tinas del lugar. Las mujeres casadas tienen como distracción el 

ir a la iglesia o a visitar a su familia. 

Los sábados realizan partidos de football y muchas perso

nas van a verlo, sobre todo lo que concierne a la poblaci6n 

masculina. 

4.2.1 .. 19 FIESTAS POPULARES TRADICIONALES. 

f• 

Aparte de las· fiestas religiosas que son una tradici6n,. 

existe la celebraci6n civica del· 15 de septiembre, que antes el. 
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·pueblo realizaba y que en la actualidad las escuelas intervie

nen en su organizaci6n. En esta celebrac16n se acostumbra la 

simulaci6n de la lucha de independencia en la que varias per

sonas actuan bajo el papel de los personajes más importantes 

de la historia. También realizan mo'jigangas* y un programa de 

festival que las escuelas organizan. En lo que respecta a las 

fiestas religiosas, la :poblaci6n prepara danzas como la azteca, 

tecuanes, y la de moros y cristianos. 

Haciendo un resumen de la problemática de la población se 

puede deducir. que viven bajo una .economía de subsistencia, don

de la agricultura ·es destinada ·para el -autoconsumo,. sin embargo 

no son autosuficientes y se auxilian con los sueldos que obtie

nen cuando salen fuera de la poblaci6n a vender su fuerza de 

trabajo. Las tierras agrícolas en su mayoría son de temporal y 

por lo general tienen· ·bajos ni veles de :produc ti vi dad, ya que 

las cosechas a veces se pierden por falta de agua. En los casos 

en que se cuenta con tierras de medio riego y se obtiene algún 

producto para vender, los campesinos demuestran su incapacidad 

para la comercializaci6n. Por otro lado también es .palpable el 

empobrecimiento y la constante migraci6n temporal.hacia otras 

poblaciones y ciudades en busca de trabajo. 

4.2.2 ANALISIS DE LA UAIM TZICATLAN. 

La Unidad Agricola para la Mujer Campesina (UAIM) de Tzi

catlán se form6 el 23 de abril de 1981 como una medida institu-

* Las mojigangas consisten en que los hombres se disfra
zan de. mujerº, se tiznan la cara y satirizan a la mujer-. _..., ;::¡ ,, .. 
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cional .para contrarestar el creéiente empobrecimiento de las 

familias campesinas. Se form6 un grupo de 80 mujeres que son 

esposas o familiares de comuneros, que fueron organizadas por 

el Banco Nacional de Crédito Rural (BANRURAL) y la Secretaría 

de la Refonna Agraria (SRA). 

El programa de Investigaci6n, para el Desarrollo Rural (PI

DER) donó las abejas para cuatro apiarios, con un total de 350 

cámaras de cría con abéja italiana, asi como también el mate

~ial necesario para la construcci6n de dos bodegas para que de 

esta forma las mujeres se. dedicaran a la producci6n de miel. 

El BANRURAL les otorgó un crédito refaccionario por ?50 

mil pesos con un 11% de interés anual y 13% de cartera vencida, 

el cual se utiliz6 en la adquisici6n de instrumentos de trabajo 

como las estampadoras de cera, cuñas, ahumadores, velos, tone

les, cajones, centrifugadora, etc •• 

Haciendo un poco de historia del proceso de formaci6n de 

la UAIM se tiene que únicamente se hicieron dos asambleas .para 

la integraci6n de la unidad. En la primera se llam6 a las muje

res esposas o familiares de comuneros, la trabajadora social 

del BANRURAL les explicó la existencia del programa de UAIM 

donde podian ganar un salario dedicándose a la apicultura, por

cicultura, granjas de pollos, molinos de nixtamal o talleres de 

costura. También les explic6 que ellos podrían proporcionarles 

todo lo necesario para trabajar y las que se interesaran dieran 

su nombre para llevar una lista al banco. En la segunda asam

blea. estuvieron presentas las .autoridades de la·SRA y del BAN-
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RURAt:,'·se· formaron los comités y se les dijo que se .. dedicar:f.an 

a la· apicultura y que se les concedía un crédito .... como se puede 

apreciar, ·1a.s mujeres quedaron constituidas en una UAIM y no 

participaron en la decisi6n del crédito ni en la selecci6n del 

rubro de producci6n, por.lo que hubo una imposici6n como lo ma-

... nifestaron{las socias entrevistadas en ·el estudioº Por otro la

do es palpable el alto grado de paternalismo institucional que 

· · .. , impidi6 q:üe las socias se hicieran responsables de. su empresa 

desde el principio, ya que no realiza ron ningún trámite para 

conformar. la unid.ad.· · • · 

Las socias recibieron una .capacitaci6n técnica·."Y adminis

trativa, en· la que se dividi6 el grupo en dos partes de acuerdo 

a las categorías de ser o no analfabeta; a las que. sabían leer 

y escribir se les proporcionaron conocimientos te6ricos en don

de se requerí.a hacer anotaciones~ mientras a ·l·as analfabetas se 

las llev6 al campo y se les dieron conocimientos prácticos :para 

el cuidado ··de las abejas;, Todavía no se terminaba el proceso de 

capacitaci6n cuando surgieron conflictos en.el grupo, debido a 

que la trabajador social:·· fomentó favoritismos y envidias en 

contra de la líder que ,.,había sido· nombrada presidenta. Los :pro

blemas personales entre la t.s. y la presidenta desencadenaron 

dificultades que conducieron a la divisi6n del grupo de socias. 

Se entablaron negociaciones pero las diferencias eran irrecon

ciliables y en una asamblea se decidi6 destituir a la presiden

ta, se nombraron nuevos comités y se formaron dos grupos de 

trabajo. Un grupo con la líder destituida al frente y el otro 
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con la trabajadora social. 

Las mu eres siguieron trabajando en dos secciones pero con 

un comité, cuyo funcionamiento era c:onvencional ya que cada 

grupo tenía sus autoridades. Es palpable que la t.s. y los pro

motores sociales de la SRA realizaron una maniobra ilegal con 

la finalidad de reportar a sus respectivas instituciones la 

constituci6n de la UAIM y de esta forma asegurar que las socias 

pagaran el crédito otorgado bajo la formación de un comité fan

tasma que legalizaron. Las copias en las que consta la confor

maci6n legal de la unidad nunca se les entregó al comité.de ad

ministraci6n, probablemente por temor a ser descubiertos. 

Así las mujeres se vieron comprometidas a pagar el crédito 

y durante cuatro años han trabajador únicamente para pagar las 

letras al banco, lo cual las decepcionó ya que durante la pro

moci6n se les dijo que obtendrían dos cosechas anuales: una que 

S'é destinaría para el pago de la deuda y otra para el reparto 

d'e utilidades, lo cual fue un engaño pues sólo . sale una produc

ción anual. 

La asesoría se vi6 frenada a raíz del conflicto y s6lo de 

vez en cuando va un técnico a brindarles ayuda, pero nunca en 

aspectos administrativos y. contables. 

En cuanto a la ejecuci6n del trabajo, se ha seguido con la 

divisi6n convencional de los grupos, actualmenteun equipo de 

trabajo tiene 13 socias y el otro 15 de un total de 40 que te

nían cada uno. El grupo a favor de la t.s. se enfrentó a una . 

serie de problemas posteriores ya que la j.efa de grupo electa. 
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llev6 a cabo una administraci6n ~mpositiva, sin rendir infor-

mes fináncieros, notificaba el pago del crédito lo cual no era 

cierto, hasta que las socias se dieron cuenta y la destituyeron 

por fraude y nombraron ·a otras.como presidenta y tesorera.re~

pectivamente. En la actualidad las socias manifestaron qúe la 

nueva encargada desarrolla sus funciones de forma na: ·ural' que 

todas trabajan igual, que no sienten que tienen patrona y las 

mantiene bien informadas de los gastos e ingresos de la unidad. 

El otro grupo donde se encuentra la lider que·present6 proble

mas con la trabajadora·social, ha funcionado un poco mal pero 

han logrado seguir adelante, según la opinión de las socias la 

presidenta es muy impositiva, pero en realidad se debe a que 

·carece .. de conocimientos de autogesti6n y además· por que el res

to de las mujeres se lo han permitido ya que es la más capaci

tada en,el manejo de las abejas siendo la que dirige el trabajo 

además como es alfabeta se le han delegado todas las responsa

bilidades. 

La deserci6n es alarmante por la presi6n.que ejercen sus 

esposos al no ver beneficio en el trabajo o por que prefieren 

realizar otras actividades que les redituen ganancias. Hasta 

la fecha no han tenido reparto de utilidades y en este año se

rá la primera vez ya que quedaron liberadas de gastos al con

cluir el pago del crédito. Los ingresos pudieran ser mayores 

si estubiera.n capacitadas para la comercializaci6n, ya que es 

imposible competir con grandes compañías que tienen monopoli

zado el mercado» como lo es la Miel Carlota que controla la ma

yor parte de la producción, de miel del estado de morelos, veci-
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no del lugar. 

las integrantes de la UAIM trabajan una vez por semana y 

en los tiempos de cosecha lo hacen diariamente por un lapso de 

un mes y la jefa del grupo les toma asistencia. El desánimo es 

frecuente ya que no todas trabajan igual y al momento de repar

tirse una poca de miel se hace de acuerdo a la participaci6n en 

el trabajo y algunas socias se molestan por tal acci6n. 

Se entrevist6 al 50% de las socias de la Unidad de un to

tal de 28, las cuales tienen un promedio de edad de 46.53 años 

y. :una moda de 48 años. La mayoría de las mujeres ya terminaron 

e! ciclo reproductivo a exc.epci6n de 2 casos que aún· tienen ni

ños pequeños. De acuerdo a esta muestra el 73% de las mujeres 

son casadas y el 27% viudas. 

Las mujeres no dedican el tiempo adecuado para la apicul-

tu..ra por que en ocasiones las abejas se enferman y se les a-

tiende a su debido tiempo; en las épocas de sequía no hay flo-
. , 

racion y no se les alimenta por que no les toca ir al campo y/o 

por que carecen del azúcar y por último algunas personas roban 

la miel destruyendo las cámaras de cría, lo cual disminuye la 

producci6n, debido a que no mantienen vigilados los apiarios. 

Las socias no aportan más tiempo de trabajo debido a que tienen 

la oblieaci6n de realizar las actividades domésticas en su ho

gar, aunque en ocasiones son auxiliadas por las nueras y/o las 

hijas mayores. El muestreo realizado indica que el quehacer 

doméstico como elaborar la comida, tortillas, lavar, cuidar los 

nifios, etc. es realizado el 37% únicamente por las socias, el 



- 120 -

33% lo hacen ellas auxiliadas por las hijas, al 1096 las auxilia 

la nuera; el 12% lo hacen las hijas y el 8% las nueras. Lo an

terior demuestra que el 80% de las integrantes de la UAIM tie

ne que xealizar las tareas domésticas en el hogar, buscando la 

forma de abandonarlas.para ir a trabajar. Además la mujer que 

participa en.,.la Unidad realiza otro tipo de actividades ~omo el 

llevar la comida al campo que es una obligaci6n tradicional que 

puede suplirse con una hija mayor; es la encargada de distri

buir los trabajos del hogar como mandar por agua·, leña, al mo

lino, etc. donde es auxiliada por los miembros de.la familia o 

en su ausencia ella las realiza. En la agricultura se realiza 

una economía familiar en la que todos los miembros ·participan 

efectuando· una u otra actividad y en la que la mujer es el apo

yo del hombre en todo momento. En la actualidad el 53% de las 

soc.ias se dedica al pequeño comercio com:prando alimentos fuera 

del pueblo, por ejemplo: pan, quesos, jarros, chiles, etc.; o 

bien haciendo mole y chocolate para vender y/o cobrar por el 

trabajo. Con lo anterior queda aceptada la hipótesis d~ trabajo 

que dice que: 11el ba:,jo rendimiento de la producci6n cuando la 

muje~ campesina participa en la UAIM, se debe a oue tiene como 

obligaci6n el realizar las tareas domésticas en su hogar que le 

absorben su tiempo", ya que la mujer no dedica el tiempo su fi

ciente a la Unidad por las múltiples ocupaciones y que son .la ' 

causa' de que existe baja producci6n como el 100% de las entre

vistadas lo manifest6. 

La hip6tesis planteada en los .t6rminos de: "las tradicio-



- 121 -

nes y costumbres de la regi6n, impiden que la mujer campesina 

pueda participar en la toma de decisiones cuando se incor~ora 

a las unidades productivas autogestionarias", no se con:iprobó 

tote.lmente de manera positiva, ya que para un 855b de las entre

vistadas el hombre es el que toma, las decisiones en parte, ya 

que ellas lo hacen en ciertas actividades, lo que comprueba que 

por tradici6n y costumbre se debe decir al exterior del hogar 

que el hombre es el que manda en la casa, aunque en el interior 

~suceda lo contrario, pues en ciertas actividades deciden por 

~separado y en otras lo hacen ambos. Fara comprobar la hip6tesis 

es necesario considerar la variable del potencial de deGisión 

de la mujer dentro del hogar lo cual·no se tomó en cuenta, pero 

se pudo observar que la autogestión en la Unidad no se pone en 

práctica debido a otros factores sobre todo al de la capacita-

··ción. En lo qu3 se refiere a la participación autogestionaria 

en la UAIM ha sido nula, pues para empezar el 30% conoce sus 

derechos y obligaciones, el 67% dice que realiza lo que la pre

sidenta manda, a la cual ven como patrona y por otro lado· nunca 

han realizado gestiones por ellas mismas, no fueron ellas las 

que seleccionaron el rubro de producci6n, no funcionan los co

mités, la presidenta y la tesorera se encargan de comercializar 

la producción, la presidenta con la ayuda del técnico (en oca

siones) consigue(en) lo necesario para trabajar. Lo anterior 

demuestra que en la práctica la autogest16n no se lleva a cabo 

en la Unidad y además el 77% de -las entrevistadas manif est6 que 

se le dificultaría realizar gestiones. Lo anterior se atribuye 
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a la capacitaci6n recibida, ya que se realiz6 en un lenguaje 

técnico que las integrantes no pudieron asimilar; así todas re

conocieron que se .les enseñó como cuidar a las abejas y sobre 

la administre:ci6n, pero que ya no se acuerdan de nada y lo que 

saben de apicultura es lo práctico. Lo cierto es que· en los as

pectos técnicos algunas señoras asimilaron más por los favori

tismos proporcionados por los capacitadores y lograron-aprender 

la .. actividad pecuaria lo cual han trasmitido a sus compafieras, 

aparte una socia ya tenía experiencia de este tipo. Cuando se 

encuentran trabajando se puede observar la dependencia que e:

xiste de dos integrantes y hay personas que aún le tienen miedo 

a las abejas •. A pesar de io.~nterior, existe la divisi6n social 

del·trabajo de manera espontánea, puesmientran unas realizan 

.· ·alguna actividad que saben desempeñar otras realizan otro tipo 

de trabajo, como Jo manifestó el 73% de las entrevistadas que 

dijeron que que todas aportan igual y el 27% dijeron lo contra

rio. Como se puede observar, para la .ejecución de las activida

des productivas existe una relativa autogestión, mientras que 

para las administrativas no se da, ya que existe la dificultad 

de comprender la serie de estatutos y la sofisticada forma de 

organización, optando por trabajar de forma natural y espont&

nea y de acuerdo a su lenguaje y costumbres. En lo que respecta 

a la familia y comunidad se ·.t:i:ene que al 80% de las entrevista

das las dejan trabajar los hombres de su casa y no tienen pro

blemas por pertenecer a la Unidad, en cambio el 20%.presenta 

dificultades en sus hogares por que cuando van a trabajar no 
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tienen a tiempo la comida. Las 1nuje.res que han desertado de la 

UAIM ha· sido por diferentes motivos entre los qtie se· encuentran 

los siguientes: se decepcionaron de los nulos ingresos económi

cos,- han tenido que dedicarse a otra actividad comercial o por 

que tuvieron problemas familiares. Otro factor que influye mu

cho es el hecho de que nunca se había visto que la mujer traba

jara (según ellos), pues el deber del hombre es trabajar y por 

hecho han recibido censuras y abundan los chismes tanto de hom-

.<bres como de mujeres de la comunidad que dicen que: "parecen. 

viudas"s ."el hombre ha de estar hachando las tortillas", "no 

.. han de tener marido", "son unas lo.cas que andan con los técni

cos", "son unas flojas", "no tienen quehacer por eso andan en 

eso", "el esposo no las manda", "han de ganar mucho asoleándo

se", etc •• El hecho de que la Unidad se haya dividido y presen

tado confl_ictos influy6 para que no se llevara a cabo otro pro-

yecto· de UAIM con las esposas o familiares de ejidatarios, ya 

_que opinan que no quieren que se anden peleando; esto es una i

magen negativa que ha dejado huellas en la poblaci6n. De esta 

forma, las tradiciones y costumbres influyen en la participa

ci6n de las mujeres campesinas en una empresa autogestionaria, 

pero no son determinantes para que las integrantes no puedan 

ser capaces de autoadministrarse y tomar decisiones. 

En la hipótesis: "el alto grado de analfabetismo de la mu

jer campesina la inca~acita para participar en la organiz~ci6n 

y administraci6n autogestionaria", la aceptación es flexible 

ya que para verificarla es necesario considerar ciertos facto-
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res en los que se puede ver lo siguiente: el 47% de las encues-

tadas sabe leer y escribir con 1 a 3 años de escolaridad; el 

40% no · sabe leer ni escribir. .y . el 13% sabe muy,. poco. Para las 

socias que no asistieron· a la escuela la causa ... fue que n<? había. 

un 50%, el 38% fueron pero no :1,es gustó y al 12.% sus padres no 

las mandaron. Por otro lado, al 53% de las integra~tes entre

vistadas ya no les gustaría ·seguir estudiando por que no tienen. 

ti~mpo,, .. se sienten .muy viejas par.a eso o por. que ya lo han in

tentado con malos resultados. Las mujeres .que están en disposi

ción ·cte· seguir estudiando son el 47%., ya que consideran que es 

necesario saber firmar, otre.s por. :saber más o por que lo consi

deran\.necesario. Con los datos';anteriores y con la observación 

participante se :puede comprobar.que la hip6tesis es aceptada . 

si la:..concepción de la UAIM se:sigue manejando como una forma 

legal y sofisticada en donde los estatutos son incomprendidos .... ' .. 

por las mujeres campesinas, aún cuando sean alfabetas. El pro

blema del analfabetismo causa temores y complejos en las muje

res; lo. cual las hace sentirse. inútiles para ciertas activ·ida

des en c¡ue se requiere sa.b~r 11?er y escribi.r, 19 que limita su 

participaci6n. Pero esto es diferente si se les dice cuales son 

sus derechos y obligaciones sencillamente, bien·podrían auto

gestionarse,. sin que el analfabetismo lo impida como lo demues

tran algunos casos. Si se vence la ignorancia desaparecen los 

temores de realizar t~ámites en la maraña burocrática. 

La mujer que participa en la Unidad ha tenido necesidad de 

elevar su ingreso econ6mico familiar, por lo cual decidi6 ser 
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socia esperando obtener utilidades por su trabajo •. De esta for-

ma, el 67?~ de las mujeres que participa en la UAIM ha trabajado 

anteriormente, de las cuales un 70% manifcst6 que se emplee.ha 

temporalmente en el Doblado Palo Blanco como jornalera agríco~ 

la y el 30~0 alguna vez se fueron a trabajar a México como em

pleadas domésticas. En la actualidad el 5376 hace su 11luchita 11 

aparte de trabajar en la Unidad. Por otro lado las integrantes 

realizan trabajo productivo indirecto, coolaborando con su es

J>oso en tareas agrícolas ya sea en su casa o en el campo. Con 

;esto se comprueba que la mujer tiene neces~dad de apoyar la e

conomía de la familia, participando directa o indirectamente en 

ias actividades productivas para elevar los ingresos familia

res. De acuerdo al muestreo realizado se percibi6 que las inte

grantes se enfrentan a la lucha por la subsistencia, en el que 

:·el individualismo se va arraigando y en ocasiones la mujer pre

'tiere organizar su tiempo dedicándose a cualquier forma de tra

bajo que le permita ingresos. Con lo anterior se comprueba que 

"la participaci6n directa o indirecta de la mujer campesina en 

las actividades productivas se debe a la necesidad de elevar el 

ingreso familiar", con lo cual la hip6tesis queda aceptada y la 

raz6n de que existan tantos fracasos en la Unidad responde a o-

tras causas. 

En "la elaboraci6n de programas de gabinete hace que exis

tan fracasos en su aplicaci6n 11 , es una hip6tesis comprobada po

sitivamente, ya que supuestamente el programa es una política· 

social para las familias campesinas marginadas donde falta em-
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pleo para la mujer, cuyas principales finalidades son las de 

proveer-empleo y elevar los ingresos familiares, sin embargo, 

el 100% de las entrevistadas·manifest6 que no le ha benef~~ia

do trabajar en la UAIM ya que llevan cuatro afies trabajando y 

sin reparto de utilidades. La deserci6n ha sido alarmante.,. pues 

el 65% de .las integrant.es .iniciales se han salido. Otro !actor 

importante es que no.están capacitadas para.la comercializaci6n 

y la miel es vendida por. menudeo. Los comités .. no han tenido el 

funcionamiento indicado .en la práctica, así la:presidenta y la 

tesorera se encargan de·vender la producci6n a pesar de que e

xiste un comité de: ventas. No tienen conocimiento· de lo que es 

una UAIM y ellas se identifican como e,l "grupo, de i;iujeres de 

las abejas". Todo lo anterior demuestra que ,_en la práctica no 

existe nada que se relacione con el programa de la UAIM tal y 

como se plantea en los estatutos. 

La hip6tesis conceptual consistente en: 11la elaboraci6n de 

programas de gobierno para la mujer campesina, sin tomar en 

cuenta las características individuales de .la,,mujer Y.los fac

tores socioecon6micos y culturales de las farn~lias campesinas, 

hace que existan fracasos en su aplicaci6n, teniendo un bajo 

rendimiento en la producci6n agroindustrial, incapacidad para 

tomar decisiones y baja participaci6n en la organizaci6n y ad

ministraci6n autogestionaria", cuya variable independiente ··no, 

fue totalmente aceptada, pero lo cierto fue que la mayor parte 

result6 verdadera y más aún la investigaci6n aport6 otras cau

sas a los fracasos. 
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4~3 EJIDO EL SALADO. 

El Salado es una poblaci6n ejidal perteneciente al munici-

pio de Jolalpan, Pueb~a. Se encuentra casi incomunicado con el 

resto de las localidades, ya que el único camino para llegar al 

lugar es muy inaccesible. Limita al norte y oeste con el muni

cipio de Teotlalco, al noreste con Jolalpanj al este con Mite

pec, al sureste con Teutla y Huachinant1a y por el sur se en

cuentra el estado de Morelos (ver mapaen la página siguiente). 

4.3.1 ASPECTOS GENERALES DEL EJIDO. 

4.3.1.1 Antecedentes históricos. 

De acuerdo a 1a información proporcionada por un anciano 

que fue seleccionado como informante calificado, el actual eji-

do era anteriormente un rancho, donde vivían las familias Ver

gara y Salazar; las cuales se fueron desarrollando y creciendo 

hasta adquirir un aumento en la poblaci6n. El año de fundaci6n 

nadie lo sabe ya que el informante calificado manifest6 que 

cuando ~l estaba chico su abuelo platicaba que la mina de sal 

era explotada por los españoles. Las familias cultivaban la 

tierra que ellos querían para lo cual se desmontaban si desea-
.. 

ban tener más. Así estuvieron hasta que en 1978 la Secretaria 

de la Reforma Agraria legaliz6 los terrenos de forma ejidal, 

por lo que ya cuentan con la Carpeta Básica de susdocumentos 

oficiales. 

4.3.1.2 ECOLOGIA. 

El ejido se localiza en una parte semiplana, que se en~. 

cuentra rodeada de cerros y pequeñas laderas, siendo los cerros 
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las tierras de cultivo. Es un lugar muy desértico que en época 

·de lluvias adqui~re verdor en toda la regi6n. Las lluvias son 

de j~nio a septiembre y en algunas temporadas escasean, lo que 

dafia las cosechas. La direcci6n de los vientos* es hacia el o

este., los cuales cambian en algunas épocas del año. La··tempe

ratura máxima es de·36.7 y la mínima de 15.4 grados centígra

dos. La altitud es de 820 metros sobre el nivel del mar y la 

precipitaci6n pluvial es de lj.123 cm anuales .Y 82 máximo en 24 

horas. 

4.3.1.3 RECURSOS NATURALES. 

Disponen·cte varios tipos de suelo entre los que se distin

guen: para la z·ona urbana. es arenoso y tepetatoso, para las 

tierras de cultivo es· arcilloso, hay una mipa de sal y una de 

cantera. El ejido tiene 253 hectáreas de la.bor, distribuídas 

entre 51 ejidatarios. Además cuentan con mucho terreno de mato

rrales y montes, de donde extraen madera y leña para consumo de 

la población. Por el lugar abunda una plant'á ·de uva silvestre 

de la 9ual algunos pobladores realizan vino. En las casas es 

común que cultiven los ciruelos y los.guajes. 

Cuentan con fauna doméstica entre las que sobresale el bu

rro, elemento indispensable para el trabajo agrícola tanto para 

trasladarse a las tierras, como instrumento de carga y como me

dio de transporte ~ara salir fuera de la población. Todas las 

familias tienen guajolotes y gallinas las cuales son parte de 

* Investigaci6n persqnal en la Secretaría de Agricultura y 
Recursos·Hidraúlicos,en_Izúcar de Matamoros, Puepla. 
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la economía familiar. Los puercos también abundan y generalmen-

te· andan::.sueltos. 2ntre la fauna ~silvestre· comestible se en• "r ""'e •. ,-'' 

cuentran la iguana, liebre, palomas, etc •• 

El agua para tomar es transportada entubada desde las mon

tañas -que se -encuentran a 6 Km de la -poblaci6n;-se· aprovecha dé -

un nacimiento de agua y se hace llegar hasta la orilla del eji-

do. 

4.3. 1.4 HABITAT .• 

La población del Salado está compu~sta por 44 familias de 

ejidatarios, que se concentran en una zona urbana, qon solares 

d_e aproximadamente 50 metros de largo ·por 50 de ancho. La loca-·· 

lidad es pequeña y cuenta con 392 habitantes*, que son descen

dientes de la raza náhuatl, pero en la actualidad predomina el 

mestizaje. 

4.3.1.5 COMUNICACION. 

La comunicaci6n es dificil, puesto que s6lo existe una vía 

de terrac·eria que es muy inaccesible. !Ja Célrretera sale de Axo

chiapan hasta el Estado de Guerrero. El Salado se encuentra a 

48 Km después de Axochiapan, ·de a}l:í. se deriva una brecha como 

de 8 Km para llegar a la població~. 

4.,3.1.6 M:SDIOS DE COMUNICACION. 

Existe una corrida diaria de los transportes sub-urbanos 

Blanco del Sur que cobra $275.00 desde Axochiapan y los deja a 

8 Km de distancia de la población. La cooperativa de la Salina 

(que es.de los ejidatarios) tiene un cami6n de carga que adqui-

* Datos proporcionados por un maestro de la escuela. 
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ririeron mediante un crédito, el cual transporta a los habitan

tes del lugar cuando se acarrea la sal, se les cobra el mismo 

pasaje que el transporte de pasajeros y sin embargo es preferi

do por que los lleva y/o recoge en la poglaci6n. 

4.3.1.7 DEMOGRAFIA. 

La poblaci6n tiene 392 habitantes, de los cuales 191 son 

del sexo masculino y 201 del sexo femenino*. Existe un promedio 

de 8.8 persona~ por familia, con 7 nacimientos y 5 defunciones 

anuales en la poblaci6n. 

Aun cuando existen fuentes de trabajo se registra el fen6-

meno de la migraci6n, donde las mujeres jóvenes salen a la ciu

dad de México en busca de trabajo y los hombres solteros lo ha

cen tanto a la ciudad de México·como a los lugares circunveci

nos. La inmigración se da sobre todo de mujeres que se casan 

con hombres de la población y que proceden de otros lugares. 

4.3.1.8 VIVIENDA 

La vivienda es uniforme ya que la mayoría de laa casas se 

encuentran construidas a base de adobe con techos de tierra y 

zacate. Para su construcci6n se utilizan los recursos naturales 

como la madera, zacate, tierra, etc •• Generalmente se cuenta 

con un cuart~ para dormir, un portal y la cocina separada. Los 

cercos son de corteza de los árboles o de piedras en forma de 

tecorral. Los .corrales por lo regular se encuentran cercados. 

Se fabrican unos techados para almacenar la pastura de los ani-

* Datos proporcionados por el Presidente del Comisariado 
Ejidal 
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males y cuescomates para almacenar el maíz. En ninguna casa se 

tiene letrinas y se defeca en el patio o corral de la casa. 

4.3 .. 1.9 IDIOMA 

En la población se habla el español, sin embargo existen 

algunos ancianos que recuerdan el náhuatl, su lengue. natal que 

en la actualidad ya no practican. 

4.3.1.10 EDUCACION 

Se cuenta con una escuela primaria que consta de dos aulas, 

en las que se imparten clases por dos maestros que logran cubrir 

los seis grados de educaci6n primaria con grupos heterogéneos. 

Debido al problema de transportación los maestros permane

cen de lunes a viernes en la comunidad, saliendo loa fines de 

semana a sus casas, pero en ocasiones prolongan los descansos. 

La mayoría de la poblaci6n adulta es analfabeta* por.que 

la escuela tiene doce años funcionando. 

Los jóvenes que han logrado terminar su primaria no han se

guido estudiando por la dificultad de trasladarse a otro lugar. 

4.3.1.11 FAMILIA 

En el Salado predomina el tipo de familia extensiva que vi-

ven en un solo solar o casa, pues es costumbre que los varones 

al casarse lleven a la mujer a vivir con ellos y después pro

crean hijos y así sucesivamente se mantiene la unión familiar. 

La autoridad en la familia la ejerce el hombre mayor en lo 

que corresponde a las tareas consideradas propias del hombre Y 

* Datos proporcionados por el maestro encargado de la es
cuela, que es tratado como Director por la población. 
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en las actividades domésticas es la mujer mayor la que dispone. 

Al casarse una mujer tiene que vivir con sus suegros y con el 

tiempo pueden construir s4 cuarto en el mismo solar pero mante

niendo la costumbre de cocinar juntas. 

Se realiza la economía familiar campesina ya que todos los 

miembros participan'en las actividades agrícolas de una u otra 

forma. Asi, la mujer coolabora desgrananqo maíz~ almacenando, 

extrae las pepitas de la calabaza, etc. y los niños de.igual 

manera a los siete años ya son de gran utilidad para el padre o 

la madre. A l'os varones desde pequeños se les inculcan las acti

vidades que corresponden al rol masculino y además se les enseña 

que el.hombre nunca debe realizar actividades femeninas; de i

gual manera a las. niñas desde temprana edad empiezan con auxi

liar a su madre en las actividades del hogar pero a ellas si.las 

llevan al campo;' o sea que las preparan para que puedan desarro

llar actividades del hombre y además las de la mujer. 

4.3.1.12 ESTRUCTURACION SOCIAL Y LIDERAZGO 

La elección de la autoridad civil de la poblaci6n se reali

za comunalmente, al cual le llaman presidente .y es el encargado 

de realizar las actividades de la comunidad que se relacionen 

con el exterior, así como el de resolver ciertos conflictos le

gales dentro de la comunidad. Una autoridad importante lo es el 

comisariado ejidal que tiene una autoridad importante en lo con

cerniente al ejido. 

También en asamblea comunitaria es nombrado el Comité de 

la Iglesia que se encarga de recoger las cooperaciones necesa-
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rias para la construcción de la iglesia y el de organizar las 

fiestas religiosas. 

El ejido El Salado cuenta con 3, 125 hectáreas de tierra, 

de las cuales 253 has. son de labor y se encuentran distribui

das entre 51 ejidatarios. Se tiene un proyecto de irrigaci6n 

para lo cual se está construyendo una represa para el almacena

miento de agua en épocas de lluvia, con lo que posteriormente 

se abrirán más tierras al cultivo. 

El cultivo principal es el maiz el cual se siembra de tem

poral y simultáneamente en la milpa tienen frijol y calabaza 

para aprovechar el terreno. También se cultivan otro tipo de 

productos como la jamaica, verduras, legumbres, etc. en los que 

se aprovecha el agua de las lluvias puesto que solamente se 

siembran cultivos de temporal. 

Los instrumentos de labranza para cultivar la tierra si

guen siendo los tradicionales como la yunta, que en ocasiones 

se renta o se practica la medieria ya que no todos los ejitata

riós poseen una. 

4.3.1.14 ACTIVIDADES PECUARIAS. 

Algunos terrenos ejidales son utilizados para el pastoreo, 

ya que el Banrural les otorg6 un crédito ganadero, lo que les 

permite que en la actualidad los ejidatarios tengan ganado va-

cuno. 

Por otro lado, cada familia tiene animales de corral como 

gallinas y guajolotes, así como -también puercos que se utilizan 

tanto para comer como para la venta. 
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Semanariamente son visitados por estudiantes de la Univer

sidad de Chapingo que se encuentran realizando actividades de 

investigaci6n, pero que brindan asesoría técnica cuando existe 

alguna enfermedad animal. 

Hace cuatro años que se inici6 la apicultura en la pobla

ción, trabajo que ha sido desempeñado por mujeres y ha resulta

do redituable aun cuando en época de secas las abejas tienen que 

ser alimentadas. 

4.3.1.15 ECONOMIA 

El establecimiento de la poblaci6n económicamente activa ea 

difícil de establecer puesto que no se pueden descriminar crite

rios como el de considerar a la mujer que supuestamente es ama 

de casa y a gran cantidad de niños dé ? a 14 afies que desempe

ñan actividades que contribuyen al ingreso famili.ar. 

Toda:: las ·personas se dedican a la agricultura, aunque al

gunos se dedican al pequeño comercio y otros trabajasn en la 

cooperativa, sin contar los que migran a trabajar. 

En la poblaci6n se cuenta con una tienda de abarrotes en la 

·que es notorio el encarecimiento que sufre la mercancía al lle

gar a la localidad, raz6n por la cual cuando la gente sale fue

ra de la población procura abastecerse de algunos productos para 

vender o para consumo personal. 

Se tiene un molino de nixtamal que es utilizado por las a

mas de casa ya que les ahorra el gran esfuerzo de molerlo en el 

metate. 

Para abastecerse de los productos que consumen se dirigen a 
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el poblado de A:x:ochiapan, lugar que también es ut:i.lizado para la 

comercializaci6n. 

4.3.1.16 SALUD PUBLICA 

En la poblaci6n no tienen acceso a ningún tipo de servicio 

médico. por lo que se recurre a un pueblo vecino llamado Huachi

nan tla· con un curandero. Eh casos de mucha gravedad y cuando la 

familia tiene recursos econ6micos trasladan al enfermo(a) en el 

cami6n de la cooperativa hasta Axochiapan para que sea atendido 

por algún médico. 

4.3.1.1? RELIGION 

Toda la población es de re]"igi6n cat6lica, para .lo cual se 

.tiene una pequeña igles~a que se. encuentra en construcci6n. y. a 

la que cada mes va un sacerdote a oficiar misa. 

La población manifiesta su religiosidad cele.brando todas 

las festividades religiosas importantes con procesiones, rosa

rios, cohetes, bailes y asistiendo a misa~ 

La fiesta del Santo Patrono la realizan en .30 .de· septiembre 

ya que festejan a San Miguel Arcángel lo cual celebran con júbi

lo pues es quien "les da la cosecha" (posterior a la fiesta se 

inicia el ciclo d• cosecha). 

4. 3. 1.18 RECREACION Y ESP/t.RCIMIENTO 

La gente de la población no tiene ninguna actividad recrea

tiva que sea trascendente, ya que las únicas oportunidades es 

cuando salen fuera del pueblo o en sus f'ie.stas religiosas que. 

vienen a ser actividades fuera de rutina. 

Los hombres acostumbran reunirse en el centro de la .pobla-
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ción a conversar o a ingerir bebidas alcoh6licas bajo un fron

doso árbor (lugar donde también se realizan las asambleas ejí-

dales). Las mujeres suelen Visitar a sus familiares o vecinas 

pero por lo regular se hace con la finalidad de realizar alg6.n 

quehacer o asunto que resolver, intercambiar algún producto, 

solicitar préstamos, conseguir los alimentos, etc.~ 

Haciendo una síntesis del ejido El Salado se pue.de dedu

cir que se está enfrentando al grave problema de. la crisis a

graria y como consecuencia la poblaci6n sufre ·un empobreci

miento constante. Los campesinos del lugar ~ultivan 5 hectá-
... ,· .. 
reas o menos de terrenos de temporal, con muy baja calidad de 

· la tierra, sin infraestructura de riego y sin la utilizaci6n 

de t.ecnologia, con lo cual obtienen una cosecha pobre que se 
, 

destina al autoconsumo. Sin embargo, la agricultura no les al

canza para la subsistencia ya que en muchos.· de los casos los 

hombres de la poblaci6n tienen que salir fuera a trabajar pa

ra poder complementar sus ingresos. Dado que la producci6n se 

destina para el autoconsumo, por lo regular se siembran culti

vos tradicionales y es ocasional cuando se selecciona algún 

cultivo comercial. Uno de los problemas a los que se enfrenta 

el ejido ea el de que· a pesar de tener los terrenos carecen 

de un sistema de irrigaci6n para poder abrirlos al cultivo y 

necesariamente.tienen que depender de loa temporales de lluvia 

, que áltimamente han.sido muy escasos. Cuando en ocasiones se 

tiene algún excedente en la producci6n se·comercializa, pero 

resúlta muy costo.so· 1a. tranaportaci6n, dado que la poblaci6n 
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se encuentra muy marginada y sus vías de comunicaci6n son inac

cesibles. Los ejidatarios se encuentran muy olvidados de las 

instituciones oficiales, quizá por que tienen un fuerde endeu

damiento crediticio que no han podido sacar adelante. 

4.3.2 ANALISIS DE LA UAIM EL SALADO. 

La Unidad Agrícola Industrial para la Mujer Campesina del 

Ejido El Salado se formó el 12 de junio de 1981 con 21 socias 

que fueron organizadas por la Secretaria de la Reforma Agraria 

y el Banco Nacional de Crédito Rural para que se dedicaran a la 
. . 

apicultura por l~ que el ejido les don6 un lote urbano para que 

instalaran su centro de operaciones. 

El BANRURAL les otorgó un crédito refaccionario por 300 

mil pesos pagaderos en cuatro letras y con un interés anual de 

11%. Dentro del crédito se incluyó a los instrumentos para el 

trabajo como extractores, estampadora, tanques de sedimentaci6n, 

cufias, ahumadores, etc. y por otro lado el Programa de Investi

gaci6n para el Desar~ollo Rural (PIDER) les don6 9 apiarios con 

250 cámaras de cría de abeja italiana y el material necesario 

para que las socias construyeran una bodega. 

Aparte del crédito refaccionario se formó un capital social 

con una aportaci6n individual por socia de 53,000.00, siendo un 

monto t~tal de $63,000.00 que se han utilizado paira la realiza

ci6n de la comisiones nombradas para realizar las gestiones, la 

compra de medicina para abejas, alimento para las abejas y to

dos los gastos que la Unidad requiere. 

Cuando se realiz6 la promoci6n de la UAIM, se hizo en tres 
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asambleas: en la prime'ra la SRA y el BANP.URAL lanzaron una con-

vocatoria a los ejidatarios y mujeres en las que se les explic6 

el programa, los hombres aceptaron hacer la donaci6n d~l terre

no en .el centro de .. la poblaci6n y otros lotes para establecer 

los apiarios en el campo; después se convocó a una segunda ~:.asam

blea y se les ofreci6 varias alternativas de rubros de produc

ci6n, en la qu·e la~ mujeres dijeron aceptar asociarse para tra

bajar- y procedieron a anotarse y firmar de conformidad 31 per

sonas del sexo femenino y mayores de 16 afies con posibilidades 

de irse al proyecto de taller de costura o al de apicultura; 

después y por.medio de una terc~ra convocatoria les dijeron que 

se dedicarían a la apicultura y quedaron de conformidad anota

das 21 personas, se procedió a conformar los. comités de adminis- · 

trac16n, vigilancia,.y de ventas. Muchas.otras mujeres se queda

ron e~perando que se realizara el taller de costura. 

Posteriormente se inici6 la capacitación con duraci6n de 

dos semanas en las que se les di6 informaci6n acerca de c6mo a

tender las abejas .y sobre la organización y .funcionamiento de 

una UAIM .. El proceso. fue muy acelerado a tal grado que el promo

tor de la SRA levant6 un acta fantasma de la ~onstituci6n y nom-
.• . ? 

bramiento .de los comités asi como de los nombres de las inte:-

grantes*. Estas actas fantasma se encuentran legalizadas con un 

sello de la delegación de la SRA en Puebla y se encuentra regis

trada en la ciudad de México, por supuesto nunca se les ha: hecho 

* Investigaci6n personal en el archivo de la Secretaria de 
la Reforma Agraria en Chiautla de Tapia, Puebla. 
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llegar una copia, aun cuando lo han solicitado en varias ocasio-

nes. Al concluir la capacitaci6n se abandonó a las mujeres y po

co antes de que se venciera la primera letra de pago del crédito 

refaccionario, la trabajadora social regresó. 

La Unidad subsisti6 debido a la continuaci6n en la capaci

taci6n que estudiantes de la Universidad de Chapingo les brinda

ron con proyecciones de películas, asesorando a las socias cuan

do se enfrentaban a problemas técnicos, realizaban prácticas de 

-campo, proyecci6n de audiovisuales, etc •• La capacitaci6n la 

dieron durante un mes con sesiones diarias y después se les re-

·:clujo a una asesoria semanal, posteriormente cada 15 días y por 

último mensualmente. En esta capacitación únicamente se le di6 

el enfoque técnico y no se tocó el aspecto administrativo ni fi

nanciero que ya no recuerdan el 100% de las socias puesto que 

nunca lo han puesto en práctica. 

En la Unidad se ha logrado una producci6n de 600 litros a

nuales de miel dedicada a la venta más aparte un pequefio exce

dente que se reparten equitativamente para el consumo familiar. 

Las letras se han pagado puntualmente por lo que al finalizar de 

pagar el Banco mostr6 especial interés en querer otorgarles otro 

crédito para que compraran una camioneta (decisión del BANRURAL 

sin saber si ellas requieren de un vehículo o no). El crédito no 

fue aceptado puesto que a las socias le interesaba percibir el 

reparto de utilidades que hasta la fecha no se había realizado 

por tener el compromiso de pagar el crédito. 

En 1984 laa integrantes de la Unidad se organizaron ellas 
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mismas para dividirse en tres grupos de trabajo, con tres apia-

rios y siete socias para cada grupo. La finalidad era la de que 

cada grupo se responsabilizara de sus apiarios y se repartiera 

utilidades de acuerdo a.su propia organizaci6~ grupal. Como la 

bodega y .el instrumental de .trabajo fueron pagados por todas las 

socias se tiene el derecho de utilizar.el equipo. Es así como 

han venido trabajando, aunque cada grupo ha tenido un proceso 

de organizaci6n diferente y con la gran desventaja de comercia

lizar por s_eparado, ,· <;1.uplicando esfuerzos· y además vendiendo a un 

precio más bajo. Esto implica que· al sentirs_e dueñas las inte

grantes han recurrido a la individualizaci6n ~or no estar prepa

radas para la cooperaci6n y autogesti6n de una UAIM, desinte

grándose como, Unidad pero no de manera legal.·· 

El pr9ceso de trabajo que han segui~o los grupos es de la 

siguiente mari.er.a: Un primer grupo conserv.a las siete socias, han 

trabajado solidariamente, se han organizado para trabajar cada 

15 días·, 4 van :q,na semana y 3 van en la otra, a excepci6n de é

poca de cosecha en que se requiere de todas las integrantes; de 

la venta de la miel se ha obtenido dinero para reinvertir en.la 

compre de mayor material y así poco a poco ir engrandeciendo ... 

sus apiarios; además es un grupo que tiene cifradas sus espe..: 

ranzas en que en un futuro se obtengan mayores utilidades por 

lo que le tienen amor a su trabajo. El segundo grupo también 

conserva las siete socias y se han organizado para trabajar en 

tres grupos los cuales van semanalmente debido a que sus apia

rios se encuentran separados y distantes. El tercer grupo es el 
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más desorganizado, han tenido una deserci6n de dos personas por 

lo que quedan cinco integrantes las que forman dos grupos para 

trabajar cada quince días; aquí la producción de miel dec~die

ron repartirla equitativamente y cada socia la vende a menudeo. 

En los tres grupos se perciben deseos de trabajar y el hecho de 

que se sientan dueñas de sus apiarios les estimula para traba

jar mejor. La deserci6n total ha sido de 9% y ha sido por que 

las socias migraron de la poblaci6n. 

El promedio de edad de las socias es de 24.3 años, dentro 

·de las cuales el 70% son casadas Y-.. ~l 30% solteras. Las inte

:'grantes casadas tienen un promedio de 3 hijos con un promedio 

de edad es de 5 años. 

Las socias tienen programado. su trabajo y en ocasiones 

cuando las abejas se enferman o requieren ser alimentadas fuera 

:de lo establecido, es trabajo que las desestabiliza ya que tie

nen que realizar las actividades domésticas pues el 60% de las 

socias los realiza ella sola, el 20% los hace la socia soltera 

y su mamá, el 10% la madre de la socia, el 8% todas las mujeres 

de la familia y un 2% la hija mayor, lo cu~l comprueba que la 

mujer antes que nada dedica tiempo a su hog_~r y en segundo lu

gar a la Unidad, lo cual conduce en ocasiones a la obtenci6n de 

una producci6n muy baja. Con la tendencia anterior se demostr6 

que la mujer tiene que cumplir con sus actividades dom~sticas 

lo ·que le resta m~nq_.e ____ tif.!m._po--de---trabajo a· l& UAIM por lo que 

la producci6n disminuye. 

Según manifea~aron las entrevistadas, al 100% las dejan 
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trabajar los hombres de su casa, ya que fueron ellos los que au

torizaron la creación de la üAIM y todas las mujeres dijeron que 

en sus casas el esposo es el que toma las decisiones, pero en o

casiones ella participa de igual forma; lo cual demuestra que 

las tradiciones y costumbres no son determinantes para que la 

mujer no sepa tomar decisiones, pues han demostrado que pueden 

autogestionarse ellas solas, aunque no como lo estipula la Ley 

Federal de la Reforma Agraria en sus estatutos acerca de la 

UAIM. Aquí la comunidad ha respondido solidariamente ya que se 

incluy6 a toda la poblaci6n en la promoci6n por lo que las per

sonas no critican que las mujeres trabajen además de que las in

tegrantes pertenecen a casi todas las familias de la población. 

Con lo anterior queda rechazada la hipótesis que dice que: "las 

tradiciones y co.stumbres de la regi6n, impiden que la mujer cam

pesina pueda participar en la toma de decisiones cuando se in

corpora a las unidades productivas autogestionarias". 

El 90% de las entrevistadas sabe leer y escribir, mientras 

que un 10% no es alfabeta por que sus padres no la enviaron a la 

escuela de pequeña, pero se encuentran dispuestas a estudiar, 

ésto demuestra que es muy bajo el grado de analfabetismo de las 

mujeres que participan en la UAIM por lo que la bip6tesis: ºel 

alto grado de analfabetismo de la mujer campesina la incapacita 

para participar en la organización y administraci6n autogestio

naria", es rechazada completamente, puesto que en el caso estu

diado se ha podido constatar que existe la autogestión indepen

dientemente del grado de.escolaridad, que se realiza espontánea-
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mente y de acuerdo a sus necesidades. Sin embargo, el 80% de las 

entrevistadas manifest6 que no sabe en que consiste una UAIM y 

el 20% restante recuerdan que se los explicaron pero no saben 

en que consiste. Aquí se ve qu.e la autogesti6n es un proceso na

tural que con la capacitaci6n se puede encauzar debidamente. 

La hip6tesis: !!la participaci6n directa o indirecta de la 

mujer campesina en las actividades productivas se debe a la ne

cesidad de elevar el ingreso familiar", queda aceptada por que 

se comprob6 que la. mujer realiza trabajo directa o indirectamen

te en actividades que contribuyen a un mejoramiento en el ingre

so familiar como el de colaborar con el hombre en algunas tareas 

agricolas, trabajando en la cooperativa, etc· •• Es así como el 

20% de las entrevistadas que hacen su 0 luchita" vendiendo pan, 

chile, etc. y además el 50% ha trabajado anteriormente en la 

ciudad de México como doméstica; lo que nos demuestra que la mu

jer contribuye a que se eleve el ingreso familiar. 

El programa de UAIM en el Salado ha sido un fracaso por que 

no responde a las necesidades de las personas sino a las deci

siones de gabinete, que en su aplicaci6n son UAIM fantasmas por 

que la burocracia tenía que cumplir con su trabajo y las socias 

no saben que son socias, no tienen conocimientos sobre comercia

lizaci6n, el mercado regional no es el propicio para vender el 

producto, los comités nunca han ejercido sus !unciones, en fin 

se han dedicado a explotar un rubro de producc16n pero sin or

ganización de Unidad Agrícola Industrial para la Mujer. Lo ante

rior demuestra que "la elaboraci6n de programas de gabinete ha-
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ce que existan fracasos en su.aplicaci6n11 es totalmente cierta 

y aunque se ha seguido con la producción no se puede considerar 

que los objetivos planteados en el programa de.la UAIM se cum

plen cabalmente. 

4.4.ESTUDIO<COMPARATIVO ENTRE LA.UAIM TZICATLAN Y LA DEL 

SALADO. 

Las Unidades estudiadas pertenecen al Distrito de. Chiautla 

de Tapia, Puebla y fueron· creadas en el afio de 1981. Ambas sur

gieron como una moda política del Voluntariado de la .. SRA apoya

da' .. por el Programa de Investigación para el Desarrollo Rural y 

el Banco. Nacional de Crédito -Rural.·.Las condiciones en que se 

formaron las UAIM aparentemente son homogéneas pero en realidad 

son diferentes (ver cuadro No. 1). 

CUADRO. COMPARATIVG No. 1 

TZICATLAN EL SALADO 

Asambleas realiza-
das para la forma- 2 3 
ción de la UAIM. .·,·. 

Fecha de. creaci6n abril 1981 jtlllio 1981 

Socias originales 80 21 

Crédito Otorgado 750,000.00 300,000.00 

Cámaras de cria 350 250 

Fu.ente: Investigaci6n personal en el año de 1985. 

Como puede apreciarse en el cuadro comparativo No. 1, no 

es congruente el crédito otorgado en la UAIM Tzicatlán para la 

1 
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atención de 350 cámaras de cria cuando en El Salado se tiene a-

proximadamente un 30% menos y un 60% de crédito menor que repre

senta una contradicci6n como proyecto agroindustrial. Si bien es 

ciel'to que el número de socias es mayor, ésto no implica que por 

lógica el crédito otorgado deba incrementarse sin ª-umentar los 

recursos productivos, ya que ambas tienen una producción anual 

de 600 litros de miel. 

En ambas Unidades se les impuso el rubro de producci6n Y. 

lá. capacitación realizada fue deficiente ya que no han podido 

fu~cionar como UAIM, sin embargo, han tenido una estricta vigi

lancia por parte de los promotores y la trabajadora social en 

lo que respecta al cumplimiento del aspecto productivo y el pa

go del crédito. 

La diferencia de edad de las socias entre una Unidad y o~ 

~ra es .. muy marcada y a pesar de que el estado civil parece 

coincidente, el fenómeno de la deserci6n es alarmante en Tzica

tlán. No se puede atribuir a las mujeres jóvenes el. que sean 

menos conflictivas, por que antes que nada hay que recurrir a 

los antecedentes de cada UAIM. En Tzicatlán desde la fundaci6n 

existi6 la división de las socias por la intervención de un a

gente externo y además no se tom6 en cuenta a los miembros de 

la comunidad para la realizaci6n del programa, en cambio en el 

Salado el programa se aprob6 primeramente por la poblaci6n (es

pecialmente los hombres) y no han presentado criticas y con

flictos con la comunidad, por lo que son factores que han con

tribuido a que la deserci6n sea minima (ver cuadro comparativo 
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No. 2) •. El desánimo es un factor importante para la deserci6n, 

ya que durante tres años invirtieron su trabajo y el reparto de 

utilidades no se realiz6 debido a que las ganancias obtenidas 

con la venta del productQ se utilizaban directamente para el pa

go de,! crédito, per,o en el Salado existe la ventaja de, .. que el 

eré.di to es menor, aunque la comercializaci6n de .la miel la ha

cen a precios más bajos que._en.Tzicatlán .. Por otro lado, cuando 

las socias de el Salado se conformaron en UAIH la mayo,r1a de e

~las era soltera y sin hijos por lo que ~ua~do se les present6 

. .la oportunidad de la capacitaci6n por estudiantes de la Univer

__ :sidad de Cha:pingo, asj_stieron diariamente por el lapso de un 

,. mes, en cambio en T~icatlán se dejó en el abandono total la ca

pacitación. Se puede concluir que la deserción obedece a facto

res como la formaci6n de grupos grandes, que no .se tom6 en cuen

ta a la comunidad y el desánimo por no percibir remuneración. 

CUAJ)RO COMPARATIVO No. 2 

TZICATLAN EL SALADO 

Socias actuales 28 19 

Deserción 65% 9% 
Promedio de edad 46.5 a. 24.3 a. 

Estado civil: 
casada 73% 70% 
viuda 279~ -
soltera - 30% ~ 

Fuente: Investieaci6n personal en el año de 1985. 
\1 ¡ 
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En cuanto al grado de analfabetismo en la UAIM del Salado 

es menor debido a que las socias son más jóvenes y han tenido 

la oportunidad de asistir a la escuela (ver cuadro comparativo 

No. 3). En Tzicatlán las socias ingresaron al Programa de Edu

cación para Adultos, pero no continuaron, sin embargo, algunas 

lograron aprender a leer y escribir un poco como se muestra en 

el mismo cuadro. 

CUADRO COMPARATIVO No. 3 

TZICATLAN EL SALADO 

Analfabetas 40% .. 10% 

Alfabetas 4'7% 90% 

Saben poco 13% - .... 

Fuente: Investigaci6n personal en·las UAIM. 1985 

En lo que se refiere a la participaci6n autogestionaria, 

en Tzicatlán las socias tienen el concepto de que la presidenta 

y el trabajador social del banco son los patrones, mientras que 

en el Salado no tienen patrones y se sienten dueñas de los a

pi,~ri,os e instrumentos, como en la realidad de los·hechos lo 

son. En cuanto a la organizaci6n para el trabajo en Tzicatlán 

s~ les tiene que andar avisando y regañando paJ"a qua:. asistan a 

trabajar mientras que en el Salado cada socia sus responsabili

dades y las cumple. Sin embargo, en Tzicatlán han podido comer

cializar la miel a m·!.ior :!lt'ecio ( f!UP. no es el justo) que en el 

Salado, por que el segundo poblado se encuentra con vías de co

municaci6n inaccesibles, por lo que la venden a los compradores 
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que van hasta el lugar y a~ precio que éste ofrece. No se quie-

re decir con lo anterior que en Tzica~ián se encuentran capaci

tadas para la comercial~zaci6n, sino que tienen mayores posibi

lidades de transportarse y salir a vender el producto. La ten

dencia parece ser que la marginalidad en que se encuentra el 

Salado, hace que las personas sean más abiertas al cambio que 

en Tzicatlán donde la comunidad se encuentra muy engañada por 

las instituciones que por ser más accesible la. visitan. 

Tanto en Tzicatlán como en el Salado las integrantes de la 

UAIM han evitado la realizaci6n de gestiones, informes, asam

bleas, balance, programaci6n, etc., tal y cqmo se encuentran 

contemplados. en la Ley Federal :de la Reforma Agraria. En los 

dos casos la autogesti6n no ha funcionado por que la capacita-

, ci6n recibida adoleci6 de cuestiones amninistrativas y de auto

gesti6n de las Unidades. En la práctica se ha llevada a cabo 

una orientación hacia el desarrollo autoritario en Tzicatlán y 

en una autogesti6n espontánea en el Salado. · 

En los casos estudiados se encontró que.a los promotores 

sociales de la Reforma Agraria y al trabajador social del banco 

les ha.interesado cumplir con su trabajo burocrático de rendir 

informes, pues crearon dos UAIM fantasmas donde las socias com

prometidas con el crédito en sus reportes no corresponden a las 

que en la actualidad lo están pagando. Esto responde a una poli~ 

tica institucional de moda en 1981 en la que el voluntariado de 

la Reforma Agraria (esposas de los altos funcionarios de la SRA) 

y el Programa de Investigaci6n para el Desarrollo Rural (PIDER) 
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realizaron un convenio consistente en la formación de UAIM que 

s·e dedica:ráh a la producc:t6n apícola, sin tomar en cuenta a las 

participantes por que todo se- encontraba premeditado y aunque 

no se dudan las buena.a· intenciones si se pone en tela de juicio 

la imposici6n real~zada·~ 

Por lo anterior, la hipótesis conceptual "la elaboraci6n 

de-programas de gobierno para la mujer campesina, sin tomar en 

cuenta las características individuales de la mujer y los fac

tores socioeconómicos y culturales de las familias campesinas, 

hace que existan fracasos· ·an su aplicación·, teniendo un bajo 

rendimiento en la producción agroindustrial, incapacidad para 

tomar decisiones y baja participaci6n en la organización auto

gestionaria", no fue totalmente aceptada ya que se encontraron 

otras causas en la variable independiente que también contribu

yen a los fracasos de las empresas autogestionarias, pero en su 

totalidad es aceptable. Lo anterior sugiere posteriores inves

tigaciones acerca del potencial de la mujer campesina de parti

cipar en la autogestión y sobre todo considerar que el factor 

capacitaci6n es un elemento .primordial que se tiene que atender. 

·., 
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·CAPITULO 5. LA PARTICIPACION ·DEL· 'TRABAJADOR SOCIAL EN LA 

FORMACION Y DESARROLLO DE LA UAIM. · 

En el presente capitulo se hace ·:necesario realizar una 

breve reflexi6n acerca de la situaci6n en que se encuentra el 

Trabajo Social como profesi6n y las perspectivas ·que tiene en 

el área rural, tema de; interés para el presente estudio. 

La problemática de la profesi6n no es característica única 

de la situación mexicana, ya que forma parte de "el.propio de

sarrollo del Trabajo Social Latinoamericano, su dificultoso 

proceso de crecimiento profesional, el evidente relegamiento 

(end6geno y exógeno) en el contexto-de las disciplinas socia

les"¡oG' lo que ha conducido a severas críticas por otras á.:.. 

reas de la ciencia. 

Por otro lado, las actividades desempeñadas muchas de las 

veces se reducen a "la mera distribuci6n de ayuda material 

(cuando ésta existe), la fiscalizaci6n del cumplimiento de re-

quisitos, el asesoramiento de los recurrentes en materia de en

gorrosos •y a veces absurdos- procedimientos administrativos, 

· · la certificación 'técnica' de situaciones de pobreza harto evi

dente para posibilitar que las personas necesitadas reciban de

terminado tipo de .. ser-vicio, etc., constituyen la actividad bá

sica -y a veces única- de innumerable cantidad de profesiona

les11107, aunado a lo anterior se percibe que la participaci6n 

106 Alay6n, Norberto y Grassi, Estela. EL TRABAJO SOCIAL 
DE HOY Y EL MITO DE LA ASISTENTE SOCIAL. Editorial Hvmanitas, 
Buenos Aires, Argentina, 1983, p. 20 

107 Ibid, p. 22 
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en los programas de bienestar social se encuentran dirigidos por 

otros especialistas que poco conocen las necesidadest aspiracio

nes e intereses de las personas para participar o ser beneficia

dos por algún programa. 

Pero no se solucioQa nada co~ señalar y calificar de injus

to el reconocimiento que ha tenido el Trabajo Social como profe

si6n, sino que se debe de conquistar el lugar que merece y desea 

ocupar a través de los hechos, para tener derecho a reclamar , 

· de tal manera que "la preservación o creaci6n de espacios labo

lales, por parte de cualquier disciplina, ·exige obviamente co

rrelaci6n con el esfuerzo y capacidad de sus profesionales para 

garantizar y justificar la exigencia de los mismos"
108

• 

surge así un reto que los profesionales del Trabajo Social 

deben adoptar como compromiso, en el cual quizá sea necesario 

"un trabajador social cre~tivo, s6lidamente afirmado en sus con

vicciones, que encontrará la manera de romper moldes y estereo

~ipo~ y _si no logrará tal vez optimizar su labor, sí al menos 

intentar aproximaciones cada vez más fieles a nuestras especta

tivas de práctica social, qne en la realidad de los hechos hemos 

obtenido hasta hoy11
109 y evitar seguir siendo instrumentos de 

las clases dominantes para mantener el control del poder, sino 

por. lo menos tratar de colaborar en la superaci6n de los proble

mas sociales haciendo realidad las politicas institucionales. 

í08 !bid p. 25 
109 AlayÓn Norberto, et. al •• DESAFIO AL SERVICIO SOCIAL. 

Editorial Hvmanita.s, Buenos Aires» Argentina, 1976, p. 12 . 
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También queda pendiente el compromiso de trabajar en el 

medio rural, lo cual contribuiría favorablemente a descentrali

zar las instituciones y a disminuir la concentraci6n de profe

sionistas en las ciudades. 

5.1 EL TRABAJO SOCIAL EN EL PROGRAMA DE LA UNIDAD AGRICOLA 

INDUSTRIAL PARA LA MUJER CAMPESINA (UAIM). 

El Trabajo Social tiene varias perspectivas en el medio 

rural entre las que se encuentra la participaci6n en el progra

ma para la mujer campesina que es denomina~o UAIM. El papel que 

le corresponde desarrollar al trabajador social se ubica en to

do el proceso de formaci6n de una UAIM.que abarca lainvestiga-

ci6n, planeaci6n, ejecuci6n y evaluaci6n. La fUnci6n principal 

consiste enllevar ·a cabo una educaci6n autogestionaria en don

de la participaci6n conciente en el trabajo, la planeaci6n y la 

toma de decisiones por las integrantes,:. sea el logro principal. 

Es importante mencionar que la brecha se encuentra abierta 

ya que el Banco Nacional de Crédito Rural (BANRURAL) cuenta con 

la intervenci6n de un trabajador social y la Secretaria de la 

Reforma Agraria (SRA). con un promotor social para el fomento de 

la creaci6n y desarrollo ·de las UAIM. Las funciones que tienen 

asignadas dentro de su programa de trabajo son las de combinar 

·los aspectos financieros, técnicos, educativos y legales para 

lograr la consolidaci6n del programa.,. tomando en cuenta que las 

politicas'de las instituciones antes mencionadas tienen la res

ponsabilidad de atender las Unidades. 

De tal manera se procederá a realizar una pequeña aporta-
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ción de la participac16n del trabajador social en el proceso de 

investigaci6n, planeaci6n, ejecuci6n y supervisión en el progra

ma de la UAIM, con el especial énfasis en la capacitación. El 

punto de partida será la formulación deun concepto adecuado al 

Trabajo social en el medio rural. 

5.1.1 PERSPECTIVA CONCEPTUAL DEL TRABAJO SOCIAL EN EL AREA 

RURAL. 

Existen dificultades· para llegar a un consenso sobre el 

.• :~oncepto de Trabajo Social, ya que ta.nto los teóricos, los prác

,;.ticos y los cl'i tic os no han llegado llegar. a un acuerdo en este 

;":_aspecto. Se han formulado diferentes conceptos generales para el 

Trabajo social que van desde el asistencialismo hasta los más 

revolucionarios. La realidad es que se hace necesario elaborar 

una definición que pueda ser aplicable al programa estudiado y 

,_-.que contemple el rescate del aspecto humanístico que se ha ido 

,· .. olvidando en las insti tu e iones que hacen llegar a sus beneficia

: rios algunas oportunidades de mejorar o alcanzar el bienestar 

social. 

Tomando en consideraci6n que el programa de la UAIM contem

pla a las comunidades agrarias como elemento principal de su po-

11 tica y en.base a la evaluaci6n de la participación del traba

jador so.cial en las Unidades estudiadas, se procederá a manejar 

al Trabajo Social como: LA PROFESION ENCARGADA DE LUCHAR POR U

NA PROMOCION SOCIAL DE LA COMUNIDAD EN LA QUE MEDIANTE EL IMPUL~ 

SO DE LA PARTICIPACION Y ORGANIZACION SOCIAL SE CONTRIBUYA A QUE 

LAS PERSONAS OCUPEN UN LUGAR DIGNO EN LA SOCIEDAD. 
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En ·el conce:pto se incluy6 a la :promoci6n social desde un 
r 

punto d·e vista humanista y deacci6n social, ya que tal y como lo 

sefiala Kisnerman: "la deshumanizaci6n se verifica. en la distor

si6n de la vocaci6n ontol6gica.del,hombre de ser más, en el hom

bre con su permanente ten.taci6n de identificarse"·:con. lo que tie

ne, en su voracidad de ·poseer más, por utilizar, sometido al ob

jeto, objeto· él mismo, angustiado de perder lo que tiene y por 

no poseer todo, oprimiento, explotando, obstaculizando a los o

tros" 110 y aqui se trata de luchar para evitarlo pues '~el P,ombre 

deshumanizador condena a la·masificaci6n, a la marginalidad, a 

la esclavitud11
111 • El término promoci6n es utilizado por algu~os 

autores como el desarrollo:social o desarrollo cpmunitario para 

designar la misma acci6n. Aqu1 se maneja .. bajo la concepci6n de 

promoci6n social y se .. le considera como un proceso median.te el 

cual se logre o por lo menos se aspire a lo siguiente: trabajar 

en equipo con personas,. grupos o comunidad para que resuelvan 

sus propios problemas; con soluciones y decisiones.planteadas 

por ellos mismos; que no dependan de quienes detentan el poder y 

la .. riqueza en .sus comunidades; exigiendo. la ejecuci6n de lo$ pro

gramas instituqionales en los que supuestamente son benefic;::i,.a

rios; buscar que las personas ocupen un lugar digno dentro de la 

sociedad y so.bre todo que se establezcan relaciones justas .y hu

manas en su localidade 

Lo anterior implica que el trabajador social antes de in-

110 Kianerman, Natalio. SERVICIO SOCIAL PUEBLO. Editorial 
Hvmanitaa, Buenos Aires, 1982, p. 50 

111 !bid, p. 50 
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volucrarse en un trabajo reflexione un poco las siguientes pa

labras: 11 0 seguimos paliando efectos, desgastándonos en un ac

tivismo· alienante y recibiendo honorarios para ver el espectá

culo de la miseria y el hambre, o nos insertamos -cambiando 

primero nosotros- en un proceso de cambio11
112• Después de.haber 

analizado y pensado la situación, necesariamente se deberá to

mar una decisión y elegir una de las dos opciones. Para poder 

integrarse al trabajo de la UAIM se requiere tomar la segunda 

,.;. alternativa, ya que si opta por la primera acci6n seria como 

· perpetuar la irresponsabilidad de muchos profesionales .. Es im

-~- portante hacer hincapié que el trabajador social requiere con

templar en su ética profesional el compromiso con las personas 

que van a resultar beneficiadas con el programa institucional:· 

que se olvide del asistencialismo o paternalismo,·que s6ló son 

~:::un paliativo mínimo para la miseria del campo; que tenga inte

rés en prepararse y actualizarse, sobre todo en lo que concier

ne a los mecanismos del medio rural; cuid~ de llevar u·na rela

ci6n horizontal con la comunidad, en la que exista el diálogo y 

la partici~ación pues de.lo contrario no se logrará la autoges

tión; etc. y asi lanzarse a este trabajo responsablemente que 

no le requerirá más tiempo del que l·a institución le exige (sin 

burocratizarse). 

De tal manera, se procederá a realizar la descripción de 

las funciones en 1nvestigaci6n, planeación, ejecuci6n y super-

112 !bid, p. 7 
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v1si6n que el trabajador social desempeña en el yroceso del 

programa antes mencionado ( ver diagrama del proceso de Traba

jo Social en la UAIM). 

SENSIBILIZACION.- Se .incluye en este apartado ya que se 

· encuentra presente en todo el pr.oceso de la UAIM, que incluye 

las etapas. de investigaci6n, .. planeaci6n, ejecuci6n.,y evalua

ci6n. ·.Aqui se considera a la sensibilizac16n como "un proceso 

de comunicaci6n global que incluye. la presentaci6n de la reali

dad de su discusi6n y reforzamiento de los acuerdos concierite

mente tomados en funci6n del logro de un determinado número de 

metas a lograr,'! 1 13• Este proceso incluye tres etapas o ni veles 

como lo manifiesta Silvia Flores: 

lo Presentación de la realidad tal como es: Sensi
bilización. 

2. Discusi6n critica sobre l~ misma: Concientiza
ción. 

3. Refuerzo de los acuerdostomados en.la discu~ 
s16n: motivaci6n. 114 

En el proceso de sensibilizaci6n la comunicaci6n juega un 

papel importante, ya que hace uso .del diálogo y de los medios 

masivos para difundir la informaci6n que se requiere, para co-

mentarla, analizarla y asimilarla o desecharla. Los medios de 

comunicaci6~ (carteles, audiovisuales, historietas, volantes, 

folletos, peri6dico mural, películas de corto metraje, sonido, 

etc.) proporcionan informaci6n a la comunidad de manera verti-

. cal, pero es necesario- que las personas que la reciban la ra-

113 Escuela Nacional de Traba~o Social. APORTACIONES TEO-
RICAS AL TRABAJO SOCIAL 2. UNAM, Mexico, 1983, p. 61 · 

· '114 Ibid, p. 61 



- 157 -

cionalicen, la transformen y la utilicen en su beneficio utili

zando la horizontalidad de la comunicaci6n que es el diálogo. 

zmr 

La labor principal del trabajador social radica en hacer el rol 

de traductor del programa y sus leyes, sin subestimar a las per

sonas. Se debe cuidar ei aspecto· de no caer en el egoísmo de 

guardarse la información para conservar una posición superior o 

de autoridad con respecto a las personas beneficiadas. 

Es requisito indispensable el tomar en cuenta a todos los 

'""miembros de la comunidad en la sensibilización, aún cuando el 

:,·programa vaya dirigido a las mujeres campesinas, ya que se pue

,. den evi.tar futuros conflictos familiares que afectarían al éxi

to de ia empresa au togestionaria .. cuando la comunidad ha tenido 

una preparaci6n previa. 

La sensibilizaci6n sirve para que el trabajador social lo-

gre la identificaci6n recíproca con la comunidad, por lo que se 

le debe dar la importancia necesaria, ya que es una etapa muy 

delicada en la que se tiene que cuidar el abordamiento pues 

puede ser la clave de que. el proyecto tenga o· no buen funciona

miento. 

5.1.1.1 INVESTIGACION. 

Realizar una investigación previa al proyecto es una con

dicionante primaria ya que permite descubrir los recursos mate

riales y hUmanos propios de la comunidad. Sin embargo, se debe 

considerar 8 la investigaci6n en Trabajo Social en el área ru-

ral como un proceso más participativo y no tan académico (don

de el objetivo es la comprobaci6n de hip6tesis en la que única-



INSTITUCIONES------

"' 

COMUNIDAD ~~----~ TRABAJO SOCIAL~~-___, PROYECTO UAIM 

~1.1 

INVESTIGACION --- - Investigaci6n 
participante 

PJ.1ANEACION 

EJECUCION 

.. hl 

- Sensibilización 
- Preparaci6n previa 

de la comunidad 
- Promoci6n del pro

yecto 

~ - Orientaci6n 
- Organizaci6n de 

grupos 
- Programaci6n 

- - Coordinaci6n 
- Capacitaci6n 
- Delegaci6n de la 

responsabilidad 

SUPERVISION ~ - Asesoría 
Y EVAI,UACION 

DIAGRAMA DEL PROCESO GENERAL DE TRABAJO SOCIAL EN LA FORMA
CION DE UADf. 



- 158 -

mente se busca satisfacer lo que el investigador desea cono

cer). Pero ésto no quiere decir que la investigaci6n no se so

meta al +igor científico, al contrario debe partir de una bue

na teoría: para "detectar las variables que configuran la situa

ci6n pro~lema y los comportamientos que asumen en ella las per

sonas .a:f1?ctadas, con el objetivo de poder actuar Y.transformar

la en otra situaci6n que al negar a la primera la supere 11

115 , 

pero donde el destinatario y sujeto de la investigación sea la 

comunidad misma. La investigación participativa requiere que 

la comunidad participe activamente en el proceso funcionando 

como un colectivo de producc~6n donde difícilmente se trata de 

impresionar al trabajador social. Esto conlleva a·que los re

sul.tados de la investigación sean más del tipo cualitativo que 

cuantitativo pero evita_· caer en .fantasías, la comunidad es res

ponsab¡e y la acci6n está presente desde el principio del pro-

ceso. 

Es compromiso también el de aportar conocimientos a la pro-

.. fesi6n pero no implica que se tenga que ver a la comunidad como 

"cosa" u objeto de estudio que le sirva como "conejillo de in

dias", que se hagan recorridos como f3i fuera un zoológico, ver 

las complejidades sociales como un objeto de aparador, etc. Por 

el contrario el trabajador social debe ser amable, serviciPl, 

op.timista, etc. para que se dé a conocer e identifique con la 

comunidad y se analiée la realidad profesionalmente para evitar 

11.5 Kisnerman, Natalio, op. cit •. p. ?6 
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futuros conflictos. En particular para el programa de la UAIM 

es necesaria la investigación para conocer la situaci6n de la 

mujer campesina y saber las potencialidades, posibilidades y di

ficúltades que tiene para incorporarse a este tipo de empresas 

de autogestión a través de su propia voz. 

Primeramente se realiza la investigación preliminar que es 

como el nivel exploratorio que menciona Kisnerman y que "con

siste en el estudio de la documentación y antecedentes existen

:tes y el contac.to directo con el área de trabajo para detectar 

:1os problemas que como variables han configurado una estructu

. ra móvil" 116, sin que ésto implique que el trabajador social 

sea un agente extraño en la comunidad. Una de las herramientas 

más valiosas para esta parte del procef;O es la observaci6n par

ticipante que arroja datos muy importantes para el estudio y 

permite al trabajador social mirar a ia comunidad desde adentro. 

De acuerdo a los resultados de la investigación previa se 

procede a realizar un estudio más serio que logre trascender la 

etapa empírica, que permita ir de la teoria del '!'rabajo Social 

a la práctica y viceversa, con lo cual se logra enriquecer la. 

profesión. En este apartado se requiere sistematizar la infor

mación pero no delante de la comunidad por que se sienten inc6-

modos. I.a importancia práctica que tiene la investigaci6n radi

ca en que para trabajar en un lugar se requiere no partir de da

tos superficiales en los casos en que resulta factible la reali-

116 Ibid, p. 77 
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zaci6n del programa de la UAIM •. Pe esta manera se hace necesa:

rio que el trabajador social y_.la .comunidad tengan conocimiento 

sobre la situac16n socioeconómica, las carencias y potencia~ida

des de la comunidad,. las cuales se pueden obtener a través de 

acciones o procesos .. ,.de participaci6n mutuos. Cabe hacer la ad

vertencia de que no es suficient~ ... que el trabajador social .se 

concrete a estudiar únicamente la realidad social por que le re

·sul to un trabajo más cómodo, sino .que su compromiso es el de in

tervenir aún venciendo el miedo a la frustración. 

Por otro lado, en la Ley Federal de.Crédito Rural se esta

blece· como requisito para el otorgamiento de crédito a la mujer 

campesina, un estudio de prefactibilidad y posteriormente una 

investigación de factibilidad en el qu·e se analicen los siguien

tes puntos: la capacidad de la posible empresa, el rubro o ac-

. tividad a que se dedicará, el empleo que generará, la comercia

. lizaci6n probable de los bienes o servicios producidos, la in

versi6n necesaria, los·. eré di tos requeridos y un plan de recupe

raci6n de éstos. Sin embargo, en la práctica se comprobó que en 

las Unidades estudiadas la investigaci6n se concret6.a unas 

cuantas palabras que textua mente decían: 11Regi6n viable para 

la. apicultura con dos cosechas anuales"*• Como es posible que 

una investigaci6n para el establecimiento de una empresa auto

gestionaria se reduzca a nueve palabras?~ 

También en la Ley Federal de la Reforma Agraria se encuen-

~ Investigación pe:rsonal en el Archivo del Banco Nacional 
de Credito Rural de Izúcar de Matamoros, Puebla. 
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tra plasmado que como requisito previo se tiene que presentar un 

estudio que contenga aspectos técnicos y sociales para justifi

car el proyecto seleccionado para trabajar, en realidad la in

vestigaci6n consisti6 en preguntar a las autoridades campesinas 

los nombres de las esposas e hijas mayores de 16 años de los co

muneros en Tzicatlán y la de los ejidatarios en el· Salado. No es 

que se pugne por el burocratismo, .pero la preocupaci6n del tra

baj.ador social debe consistir en salir de la oficina al campo 

· a luchar por que las politicas institucionales se hagan realidad 
,·~·; 

·y cumplir con los requisitos que la institución pida por que no 
" 
~e puede desligar esa responsabilidad. 

Es así como la investigaci6n social viene a ser la base 

para la planeac16n del proyecto, pues interesa conocer e inter

pretar la realidad social, definir los problemas detectados, es

tablecer las formas de intervenci6n en base a las posibilidades 

y limitaciones, para saber que aspectos se pueden modificar y 

que alcance pueda tener en el lugar donde se pretende dar via

bilidad al programa. Por lo anterior se concluye que cualquier 

programa de UAIM que se pretenda realizar contenga una investi

gac16n de la comunidad que demuestre que el proyecto sea viable 

econ6mica y socialmente, cuidando que no vaya a caerse en una 

simple moda en las políticas institucionales. 

Ya se ha mencionado que no se puede intervenir sin tener 

conocimiento de la realidad en la que se va a actuar, sin embar

go, en este programa se hace investigación de campo participati

va con la finalidad de que el trabajador social vaya sensibili• 
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zando a la comunidad, promocionando el proyecto y motivándolo 

.para la organizaci6n. El prop6sito fundamental es el de infor

mar y discutir el programa con la comunidad por ,...lo que "más que 

conocer mediante inve$tigaciones, lo que se intenta es un saber

con-la-.yida" 117• La investigaci6n participante se puede reali

zar mediante el sistema de asambleas comunales, de entrevistas 

·individuales o de grupo (ya sea for.Ínales e informales) que per-

·. mitan llegar a una toma de decisiones conjuntamente y de acuerdo 

a las necesidades, aspiraciones y posibilidades. 

Cuando se· promociona la autogesti6n es necesario llegar a 

la toma dé .decisiones en las.últimas fases del proceso de la in

vestigaci6n, puesto que es de suma importancia conocer si las 

personas desean participar voluntariamente en el .programa. Para 

lograrlo se:··requiere que el trabajador social motive la forma

ción de grupos y el planteamiento de alternativas de soluci6n 

conjunta. En la formación de grupos deb.e .. existir una homogenei

dad en cuanto a su integración voluntaria, edad, sexo, estado 

civil, etapa del cic¡o reproductivo en la mujer, etc.; por que 

son factores que contribuyen a que un grupo funcione. mejor (tal 

y como se observ6 en la investigación de las Unidades). 

De esta manera, se puede decir que es a partir de la etapa 

de la investigaci6n cuando se inicia la planeaci6n e instrumen

taci6n del programa y si se requiere hasta la ejecuci6n del mis

mo, ya que existen acciones inmediatas y además a· la gran mayo-

117 Ander-Egg, Ezequiel. METODOLOGIA DEL TRABAJO.SOCIAL. 
Editorial "El Ateneo", México, 1985, P• 93 
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ría de las comunidades rurales les guata ver los hechos para .po-

der otorgar su confianza por que ya no se cree en las promesas. 

Aquí es de suma importancia lograr que las personas confíen en 

el trabajador social, pues con malas bases no se puede seguir 

adelante. 

5.1.1.2 PLANEACION. 

Para definir la intervención planificada Kisnerman cita a 

Teresa Sheriff que la explica como "la organización de .. fuerza y 

·· recursos que pueden u tiliz~se como respuesta a la situación 

problema determinando cada paso por seguir"118• En la autoges

~tión la organizaci6n de fuerzas y recursos se realiza conjunta-

mente entre el trabajador social y los miembros de la comunidad. 

Se tiene que considerar a la comunidad para la aceptación del 

programa y que sean ellos los que decidan la ejecución o no del 

mismo, para evitar futuros conflictos como sucedi6 en los casos 

·. estudiados. Otro de los aspectos que son recomendables es el he

' cho de no caer en la tentaci6n de planear directivamente, ya que 

desde el principio hay que establecer la participación activa de 

los directamente beneficiados. · 

En este ~rograma los objetivos ya se tienen definidos por 

las instituciones, pero por ·ser un proyecto autogestivo. son loa 

grupos de mujeres los encargados de planear su propia empresa. 

La labor del trabajador social consiste en capacitar a loe gru

pos de la comunidad en las· tbcnicas de programac16n, donde es .. 

118 Kisnerman, N., op. cit. p97 
l . . . 
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recomendable considerar lo que Ezequiel Ander•Egg reconoce como 

programar: "es la acci6n consistente en utilizar un conjunto de 

procedimientos y técnicas mediante las cuales se introduce una 

mayor racionalización y organizaci6n en un conjunto de acciones 

y actividades, previstas de antemano, con.las que se pretenden 

alcanzar: determinadas metas y objetivos, .. por medio de la utili

zaci6n de instrumentos preferibles11

119, ya que no por.que se 

trate de una planeac16n.participativa justifique l~ improvisa

ci6n. Contrariamente, el hecho de que participen en la planea

c16n implica un compromiso de realizarlo correctamente y que 

sobre todo vaya acorde con la realidad, de..:acuerdo a sus nece

sidades y estableciendo la diferencia entre 1110 posible, lo pro

bable y lo deseable" 120• 

De esta manera, para iniciar propiamente con la fase de la 

planeaci6n se requiere considerar el hecho de.".que la participa

ci6n de la comunidad sea evidente tanto en la toma de decisio

nes como en la acci6n, ya que éste es un programa autogestiona

·rio donde el paternalismo es un factor que impide que los inte-

grantes se sientan responsables y conducen al fracaso de este 

tipo. de empresas. El trabajador social como coordinador del pro

grama tendrá la funci6n de orientador del programa, por lo que 

recomendará que las políticas institucionales sean consideradas 

en el establecimiento de los objetivos y metas, además hay que 

buscar el camino de la realidad y con posibilidades de ser re-

119 Ander-Egg, E., op. cit. p. 116 
120Ibid, p. 120 
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sueltos con sus propios recursos. 

Para llegar a planificar primeramente se tiene que proce

der a la organizaci6n de los grupos propiamente dicha, en las 

que preferentemente exista la homogeneidad y se recomienda pro

cede~ a la conformaci6n legal del grupo de mujeres que volunta

riamente deseen integrarse en una Unidad Agrícola Industrial 

para la Mujer Campesina. En segundo lugar el trabajador social 

puede orientarlas en la forma como se organiza y constituye una 

'''· UAIM, darles a conocer las leyes más importantes para la mujer 

-· campesina y su derecho a exigir asesoramiento técnico y. legal 

en las dependencias encargadas de ello. Es necesario tener en 

cuenta que toda la orientaci6n puede hacerse superficialmente, 

pues es preferible el que alcancen a comprender lo más esencial 

y no colmarlas de inf ormaci6n sin que logren captar la idea, ya 

que posteriormente si se logra la plena consolidaci6n del pro

grama la capacitación sería ineludible. 

La estructuración legal establecerá las funciones que de

sempeñarán cada una de las socias mediante la conformación de 

comités que serán electos por ellas mismas, quedando clarifica

do que el resto de las socias también tienen derechos y obliga

ciones .. 

Teniendo la organización interna elaborada se debe proce

der a la elaboración del Reglamento de Funcionamiento Interno 

que regirá las funciones administrativas y producti 1vas de las 

socias. Aquí también se definirá el rubro de producción al que 

se dedicarán, asi como las gestiones necesarias para solicitar 
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crédito. Esta etapa espropiarnente su proyecto de actividades 

de acuerdo a las posibilidades, necesidades y decisiones de las 

integrantes. Para poner la ejemplificaci6n de la autogesti6n se 

recomienda que se utilice una dinámica de grupos donde las in

tegrantes son ~rte de una familia y cada una tiene sus dere

chos y obligaciones en cuanto a los quehaceres, toma de deci

siones," etc. para poder sacar el trabajo entre todos (Economía 

familiar campesina); después a manera de conclusi6n se trasla

da esa división del trabajo a un~ empresa donde no tendrán pa

dres que le.s ordenen lo que tienen; que realizar por que todas 

tendrán igual oportunidades de autoridad, pero respetando la 

divisi6n de tareas. La organizaci6n interna requiere _de un cui

dado especial, nunca debe funcionar de arriba hacia abajo (ver

tical o directivo), sino horizontalmente para que desde un prin

cipio se autogestionen y no se caiga en el autoritarismo o "je-

fismo". 

Planteada en los términos anteriores, la planeaci6n es una 

parte indispensable para establecer los objetivos y en la que 

se necesita que sean ellas mismas las que programen las activi

dades posibles y realizables. El papel que las instituciones 

deben desempeñar compete en la asesoría, orientación y lo más 

importante que es el respeto al fen6meno de asociaci6n volunta

ria. Aparentemonte pudiera interpretarse que es inútil la pla

neaci6n cuando aún no se han otorgado los créditos, pero preci-

samente se pide como requisito la organización para poder otor

gar el crédito. Es función del trabajador social facilitar las 
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gestiones institucionales, má$ no realizarlas sino vigilar que 

las personas sean atendidas adecuadamente sin que exista la ne

cesidad de hacer visitas innecesarias por que cada visita re

quiere de costear transporte. El gran reto para los trabajado

res sociales de las instituciones es el de salir de las ofici-

nas burocráticas para ir al campo, que es realmente donde se re-

quiere de su trabajo. 

Se recomienda que el trabajador social trabaje interdisci

plinariamente con otros especialistas y técnicos de acuerdo a 

los aspectos que se abarquen en el proyecto. 

5.1.1.3 EJECUCION. 

La primera acción que .se recomienda realizar en la ejecu

ción del proyecto es la capacitación, ya que con la información 

no basta sino que se requiere de la formación mediante un proce

so que se logra con la educación-organizaci6n. La ejecución exi

ge que la planeación que se encuentra en el papel se lleve a la 

práctica. 

En la ejecución se trata de que las socias sean las que po
sean la informaci6n necesaria y que mediante el diálogo la ra

cionalicen, la transformen y la utilicen en su beneficio. Eze

quiel Ander-Egg basándose en Freire señala que "no hay posibili

dades de diálogo cuando so niega al otro la pronunciac16n de su 

palabra, cuando se requiere pronunciarla por el otro, o cuando 

se utiliza como instrumento .para conquistar al otro11
121 , lo mis-

121 Ibid, p. 99 
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mo se recomienda al trabajador social que lo tenga presente en 

el ejercicio de su profesi6n en este ámbito, puesto que sin 

diálogo no se puede establ.ecer la autogesti6n. 

La acción de la capacitac16n será la f6rmula más efectiva 

para promover el desarr.ollo~,de los recursos huma~os tanto en la 

producción como en la autogestión de la empresa. Por otro lado, 

la capacitac16n es un derecho del que deben de gozar las muje

res campesinas, pero no por ello se les tiene que forzar sino 

que tiene que ser voluntario. También se requiere que ··1as inte

grantes ·sientan responsabilidad por su futura empresa y en nin

gún momento dependen de los capacitadores para ejecutar sus ac

tividades.,.· 

. El proceso de capacitación debe abarcar tres aspectos fun

dam.entales: administración, producci6n y comercialización. 

ADMINISTRACION.- La capacitaci6n administrativa va encami

nada a formar y no concretarse a informar sobre la autogesti6n 

en las UAIM. Es asi como "la capacitac16n no es extensionismo o 

adiestramiento como frecuentem.ente se ha interpretado porque 

'.esta no es un acto de entrega, manipulaci6n o transmisi6n de 

.. _conocimientos y técnicas 'modernas' donde se niega al hombre co

mo ser transformador del mundo y lo coloca en papel de objeto y 

no de sujeto 11
122• La capacitación no se tiene que considerar 

como una acción sobre, frente y/o para las socias, sino por el 

122 Aguirre Harria, Yolanda, et. al., "0rganizaci6n y Capa
citaci6n del Productor .Rural", CUADERNOS DE.TRABAJO SOCI.AL. FUN
DAMENTOS DE COOPERATIVISMO PARA EL TRABAJADOR SOCIAL. Escuela 
Nacional de Trabajo Social, UANM, México, 1984, p. 56 
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contrario hay que estar _g_gn las iptegrantes de tal manera que· 

el proceso sea ~ las participantes. 

Con la capacitación se promueve el decarrollo de los recur

sos humanos lo cual contribuye directamente a mejorar las orga

nizaciones productivas. Para tal efecto las bases de la capaci

tación administrativa tienen que estar sentadas en el fomento de 

la cooperación, la ayuda mutua, democracia y la participaci6n 

activa de todas las participantes. 

El problema de la UAIM es que tiene semejanza con las coo-

perativas pero no tiene derecho a regirse por sus leyes, tampo~ 

co tienen derecho. a sindicalizarse o agremiarse. Sin embargo es 

recomendable que queden clarificados y comprendidos los princi

pios de la autogesti6n que son : la cooperaci6n, el tener dere

chos y obligaciones, el gran valor o poder de la junta general 

de socias o Asamblea general, la igualdad de las socias, la ne

cesidad de tener una buena organización por ser ellas las due

ñas de la empresa y la responsabilidad. Todo lo anterior tiene 

una consideraci6n especial para que no se permita el control y 

la dependencia de las socias por personas ajenas y/o inclusive 

internas en la iJAIM. 

Es importante que se clarifique en las socias que su empre~ 

sa es de beneficio social y las ganancias serán repartidas en 

forma equitativa. ~ara el caso, el Fondo de Garantía y Descuen

to para las Sociedades Cooperativas (FOSOC) cuenta con material 

didáctico que mediante solicitud por escrito es facilitado y si 

las condiciones lo permiten hasta el personal capacitado presta. 
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Partiendo de un plano realista el trabajador social debe pensar 

en funci6n de aprovechar todo· ·el material disposible en las ins

tituciones para llevar a cabo la·capacitaci6n, ya que aunque no 

se encuentre directamente elaborado para las UAIM se puede uti 

lizarlo, analizarlo y discutirlo para aprovecharlo al máximo. El 

trabajador social realiza la labor de coordinador de recursos 

tanto comunitarios, institucionales como humanos,. pero la res

ponsabilidad la tiene que ir delegando a las socias que son 

miembros de la UAIM. 

Dentro d.el proceso de capacitaci6n administrativa se en

cuentra la selección de las lideres con·la recomendación de que 

de preferencia sean locales, carismáticas, con alguna experien

cia organizativa, con capacidad de inspirar confianza, que se 

opongan a la influencia del control y que sean capaces de unir 

a las mujeres alrededor de alguna necesidad. Es preferible el 

liderazgo natural, aunque la capacitaci6n tiene que preparar a 

todas las integrantes para que en un momento determinado sean 

capaces de asumir cualquier responsabilidad que se les asigne y 

evitar ser manipuladas. Entre los aspectos que la capacitación 

para líderes debe contener se recomiendan: diferencias entre un 

jefe y un líder, cualidades para ser un buen líder, etc. que 

permitan que todas las socias se dAn cuenta de quiénes son las 

personas idórieas y que ellas en un momento determinado pueden 

llegar a desarrollar destrezas y llegar a desarrollar un buen 

liderazgo aunque no haya sido natural, pero lo importante qui 

es que la UAIM marche bien y no la existencia de los lideres. 

!:.· ,··, 
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De· esta forma. .•. las 13-,oc.i_as no delegarán responsabilidades en una 

.autori.dad, .-sd.:no,-:que. t-endr.án .oportunidad de d~.cidir 1±.bremente 

en las responsabilidades que les fueron delegadas. Hay que ha

cer hincapié en la importan~ia de la comunicaci6n para trabajar 

coordinadamente y .no existen P.Poblemas de desinfo·rmac16n. -

Otro elemento indispensabl~ es la gesti6n. que.tienen que 

realizar las socias ante las instituciones como lo son: las so-

licitudes de crédito, la .cons~_i t:uci6n legal, la exclusi6n de so- · 

cias, gestiones para la comercializaci6n, etc., que son trámites 

inevitables •. Las integrantes .de la UAIM deben saber los :r?rocedi

mientos _que se .. realiz-an .para ~:~.ada acci6n y ~as.i- no permit~n ·que 

las dominen a través del pat.~rnalismo tan común en las -institu

ciones. 

El mecanismo de capaci·taci6n más indica~o es el de a,pender 

haciendo, pues se obtiene la experiencia y la forma de ir supe

rando obstáculos y .en la práctica disminuyen las dificu+tades 

qu.e "puedan tener las socias al ajustar los conocimi:entos y ·des

trezas obtenidos. El J>apel del trabajador social se encuentra 

dirigido a .fomentar la participac:l6n y la util1zaci6n del diá

logo parl:l contar con la opin16n de todas y . enriquec:erse' :con las 

diferencias. 

Por último Ander-Egg cita a I.dalberto Chiavenato para defi

nir lo que es la administrá.ci6n: ."es_, primariamente, un proceso 

de crear oportunidades, liberar potencialidades, remover obstá

culos, impulsar·el crecimiento y proporcionar orientaci6n° 123• 

Ea asi como hay que concientizar a las integrantes· pa.ra que é';.. 

.,,,, -- ,. 
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llas mismas tomen las decisiones así como en su vida diaria lo 

hacen, aunque no las reconocen como una. verdadera toma de deci-

siones. 

PRODUCCION.~.La capacitaci6n para la producci6n tiende a 

·promover la "adqulsici6n y perfeccionamiento de conocimientos, 

habilidades, destrezas y actitudes necesarias para desempefiar 

los procesos productivos adecuadamenten 124• La orientaci6n de 

esta capacitación es recomendable que se centre en*: 

- Empleo y manejo de la herramienta y maquinaria. 

Control y mantenimiento de herramientas y equipo. 

-.Medidas adecuadas para la ejecuci6n de los trabajos. 

- Organizaci6n del trabajo.y medidas de seguridadQ 

- Adiestramiento· práctico en aspectos productivos. 

- Conocimientos para la optimización del rendimiento pro-

ductivo. 

- Transformaci6n industrial de los productos. 

- Asesorías profesionales para la realizaci6n y ensefianza 

práctica de las novedades técnicas que proporcionan otras alter-

nativas de producción. 

Es recome'ndable que para realizar las actividades antes 

mencionadas se utilicen los equipos e instalaciones de los cen

tros productivos (si es que los tienen) para el mejor aprendi

zaje en este proceso donde también es importante aprender-ha-

123 Ander-Egg, E., op. cit., p •. 148 
124 Cuaderno de Capacitaci6n ••••• , op. cit. p. 137 
* S1ntesis del Cuaderno .de capac1t~ci6n • •.•, !bid, PP• 142-

149 ~ . 
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ciendo. El trabajador-social trabajará interdiscipliriariamente 

'·para: ·:pocra:r· promo1fer'·':er·1rI~ne,.lcP dif''.'.f'Ef'':'te"é'"nOIO:g~i y~~J?§Uadqu!sféi6n 

de conocimientos técnicos indispensables para la explotación 

del rubro productivo seleccionádo. 

co'MERcr:ALizActoN·:~~, ''Aqu:r.· ·'a1r ·t:oñven\:0·n·te ·:q_t10 '~1ás sS<:f :tas'"éifen

gan conocimiento sobre -los -mecanismos del mercado en que -se de

senvolverá su producto, .:a fin de que no se dediquen a -satisfa

c er el ánimo de' lti"éro' y enri):J'.u'e'dimie"tft;c)'" d'e tirió'á -c'ú-áritós cóii"' el 

esfuerzo de todas las integrantes.· 

El problema de la comercializaci6n se inicia.en el momento 

mismo de -1a. seiecc16n del rubto 'de:':pro'dü'cfof6ñ, 'ya que· a·e nece

sita tener cuidado en seleccionar un producto que tenga demanda 

en el mercado,· a fin de asegurar mlni1Il'amente el autososte'ni

mient·o de· ta empre·sa agroindu'strial á lafgo·-·plazo. Las -socias 

tienen que. estar concientes que si comercializan directamente 

se generarán mayores ingresos pues -se evitan los intermediarios. 

Por· otro lad'o·, si· se procesa: el -p'.réHfu1c't°O: ·~'fáinl.)f~if áumentarán sus 

utilidades en mayor cantidad que si se vende en forma de mate

ria prima. 

La i.mport.ari.cia de comerciall!iifr 'ra'dfba-:ifri. <··conocer el mer

cado y saber cómo se operará en él. Aqu! se requiere la ayuda 

da especialistas en Economía que las capaciten y les brinden u

na asesoría permanente en loe cas'é:>s en que se 'realicen opera-

ciones complicadas. 

En síntesis, se considera que la capa_ci taci6~ es una f6r

mulá efectiva para p·:rc,~'ov.er:;·el '.de~~Í-rolio 
1

d0~: ió:~~:-:;¿~Jr;os huma-
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nos y ··materialesp pero debe ser parte de un proceso dinámico y 

continuo, basado en las experiencias progresivas. 

5.1.1.3.1 La capacitaci6n en las UAIM. estudiadas.- Para 

poder rescatar los programas de UAIM estudiados en la regi6n de 

Chiautla, es necesario recurrir a.la capacitaci6n que por no 

haber sido adecuada en el momento indicado actualmente se ven 

las consecuenciasº Primeramente se requiere que a solicitud e 

iniciativa de las integrantes exijan su derecho a que les brin

den asesoramiento y capacitaci6n adecuados. 

Es evidente que es .. ,mucho mejor tomar medidas preventiva 

que las correctivas, pero todavía existen posf~ilidades de res

catar los programas que ·a·e investigaron, teniendo como obje~:tvo 

la capacitac16n informativa.Y formativa en los aspectos admi

nistrativos, productivos y comerciales. 

En lo administr.ativo se requiere que las mujeres conozcan 

la autogesti6n, la contabilidad· Y sus derechos y obligaci~nes 

al estar dentro de la .·UAIM. También la utilización y significa

do del crédito es de vital importancia, lo cual puede ser com

prendido por explicaciones que de ellas mismas acerca del pro

ceso que se desarrolla cuando ellas compran un puerco, as1 el 

crédito puede ser invertido en algo que a la larga les reditua

rá gananciase Un aspecto que se tiene que cuidar por los capa

citadores es el de no caer en el mismo error de hablar en tér

minos rebuscados que no van de acurdo con su lenguaje sencillo. 

Se recomienda una nueva distribuc16n de la carga de trabajo pa

ra las actividades productivas, con la :finalidad de vigilar sus 
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apiarios aumente la producci6n. La delegaci6n de responsabili-

dades es ineludible para evitar :autoritarismos innecesarios. c. -

En el aspecto productivo también se requiere la capacita

c16n para realizar una experiencia progresiva y abrir nuevas 

alternativas productivas. Actualmente--se presenta con frecuen

cia enfermedades en las abejas, por lo que se necesita conocer 

las técnicas de prevención de enfermedades apícolas. La diver

sificaci6n de productos para aumentar:sus ingresos como por e- -· 

jemplo con la captación de p6lem, jalea real y cera para lo que 

es necesario que se haga una capacitaci6n por especialistas ~n 

la materia. También como medida preventiva se requiere que in

-gresen al programa de Prevención contra la abeja africana que 

promueve la SARH. 

En el campo de la comercializac16n falta la capacitaci6n-"- -

·:en dos áreas: la exploraci6n del mercado y el procesamiento de 

la miel. En el primero se requiere eliminar a los intermedia-

. ·rios en la comercializaci6n de la miel y buscar la forma ·de no 

enfrentarse al monopolio de "Miel Carlota o de lo contrario 

llegar a una negociaci6n en la que ambas partes salgan benefi

ciadas. Para lograr realizar el primer punto se necesita que la 

capacitac16n tienda la real1zaci6n de una exploraci6n de merca

do regional, nacional e incluso el internacional con la expor

tac16n de miel, p61em y jalea real (un análisis de laboratorio 

de la miel demostr6 que es de muy buena calidad y reáne todos 

los requisitos.para venderse en el. exterior). La segunda alter

nativa se· refiere al procesamiento de la miel pal"a hacerlo un 
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producto comercial, donde con envasar y etiquetar se puede ven

der a precios más justos. Las transacciones o gestiones a rea

lizar en la comercializac16n son sencillas y las mujeres con 

una adecuada capacitaci6n quedarían habilitadas para ejecutar

las personalmente. También pueden recurrir a la asesoría de las 

instituciones en el caso que se dediquen a la exportaci6n, pero 

no es muy recomendable por ·que los trámites se realizan buro

cráticamente y con lentitud. 

Esta capac1taci6n se puede realizar con prácticas de cam

po, dinámicas de grupo, películas, audiovisuales, materiales de 

apoyo que las socias realicen~ etc •• El trabajador social juega 

un papel de coordinador del grupo donde trata de unir y armoni

zar las acciones y esfuerzos de las integrantes, sin frenar el 

curso natural que sigue la autogesti6n .. La Un16n Nacional de 

Apicultores y la Universidad de Chapingo cuentan con material 

de apoyo disponible que puede ser de utilidad para la urgente 

capacitaci6n que requieren las mujeres de las UAIM estudiadas. 

Una ve· que se ha realizado el proceso de capacitaci6n hay 

que llevarlo a la práctica o ejecutarlo propiamente. Para que 

exista operatividad Ezequiel Ander-Egg recomienda que se consi

deren las siguientes cuestiones: 

"'*Frente a los problemas concretos que se 
confrontan, saber distinguir entre lo 
principal y lo secundario. 

* No ahogarse en el formulismo burocráti
co. 

* No agotar las acciones en 11 reunion9i tis" 
* Evitar conversasiones y entrevistas di

fusas (mucha retórica y poca concresi6n) 
o innecesariamente extensas11

125 · 
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El autor señala puntos indispensables en cuanto al manejo 

de las reuniones (que pueden ser en la capacitaci6n), pero lo 

más importante es la participaci6n y el diálogo. 

La labor que se tiene que realizar con estas Unidades se 

puede decir que es rehabilitadora, pues se trata de rescatar un 

programa que se ha negado a desaparecer por el interés que tie

nen la muj~res, el sacrificio de años de trabajo sin percepción 

por tener que pagar el crédito refaccionario y ahora que son 

dueñas de la infraestructura subsisten pero no resuelven su 

problemática. Es mediante la organizaci6n y capacitación de 

las socias que se puede llegar a comercializar, ampliar o di

versificar sus productos, lograr la autogesti6n y por lo tanto 

el objetivo social y económico que persiguen las UAIM. 

5.1.1.4 SUPERVISION Y EVALUACION •. 

La evaluación es un proceso que se tiene que ir realizando 

en la medida en que se hace la ejecuci6n, puesto que se necesi

ta saber en que medida se están alcanzando los objetivos y me

tas propuestos para poder ir modificándose cuando las condicio

nes lo ameriten. Cuando se ha puesto en marcha el proyecto "ca

da acci6n exige evaluar la situaci6n determinando estrategias y 

examinar las consecuencias, y a la vez tomar los recaudos para 

sistematizar la experiencia" 126• En la evaluaci6n es indispensa

ble la participaci6n de las socias donde pueden analizar las ac

ciones realizadas, los problemas ·encontrados en las tareas, la 

Ezequiel~ op. cit. p. 183 
N., op. cit. 111 
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coolaboración de las integrantes, las impresiones personales~ 

etcétera. Estos informes se pueden interpretar en las asamble

as Ordinarias que se celebran mensualmente y en las de Balance 

y Programac16n que se hacen al finalizar el ciclo productivo. 

Los aspectos .que se debep.·;;~e evaluar ·son l~~.-.objetiv9s 9 · . 

la planificaci6n, la ejecución, la autogesti6n y los.resultados 

.que se han obtenido hasta el momento. Primeramente se tiene que 

saber que alcance cualitativo están teniendo los objetivos en 

la realidad social. La planif1caci6n requiere una revisi6n cons

tante ·para .. ·ver si son acciones que se están dando de acuerdo con 

~los recursos disponibles, de lo contrario se tien~ que ir refor

mulandó. .. de acuerdo a la viabilidad.· En la ejecuc16n se trata de 

analizar si la capacitaci6n responde a la exigencia de la prác

tica, ir sistematizando que aspectos requieren de una profundi

zación en la asesoría o en su debido caso volver a capacitar y 

en cuanto a la distribuci6n de las tareas hacer uso de la flexi

bilidad si la decisi6n unánime lo exige. Por último, se evalúa 

también que grado de participaci6n están teniendo las socias, 

si realmente de.penden de la autogesti6n, la cooperac16n entre 

ellas mismas, etc •• Aquí se recomienda fa.cilitar el proceso de 

toma de decisiones para mejorar y/o modificar el proyecto. 

El trabajo de evaluaci6n tendrá asi un importante auxiliar 

en el control del programa que permitirá corregir fallas sobre 

la marcha y analizar el proceso para ampliar los alcances en la 

apreciaci6n del éxito o dél fracaso del programa en general. 

La labor del trabajador social es acompafl.arlos en la eva-
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luaci6n y después transferirles toda la responsabilidad, pero 

~·no-...impl'iCa -que dejará de estar'1'COn ellos. 

La supervis16n se convierte en una asesoría permanente en 

el·qUe se realiza una labor de esclarecimiento de dudas y suge

renc:ta:s para'3liá resoluci6n de;'probiemas que se les presentan. 

El trabajador .social es el indicado para realizarla puesto que 

es el profesional que ha estado present~ e~ todo el proceso y 

en este caso se :recomienda promover la madurez emocional, el 

trabajo en equipo, resoluc16n de conflictos internos y facili

tar el proceso de toma de decisio~es, a través de la supervi~ . 

si6n. Pol'r-otro ··lado, el trabajador social debe empezar a cam

biar por él mismo, tender hacia la madurez, ser abierto y tener 

amplia capacidad para comprender a las personas con ·quienes 

trabaja y poder ··orientarlas, ser apto para vivir y· padecer con 

ellas las situaciones difíciles que seguramente se les presen

tará, pero no hay que olvidar que todas las acciones deben en

.centrarse dentro de un marco de objetividad. 

j\. 



CONCLUSIONES: 

Las conclusiones fueron elaboradas tomando en consideraci6n 

tanto al medio rural, la mujer. campesina, la UAIM, las comunida-. 

des es-tu diadas y en cuanto al Trabajo Social•., .... ·.· 

EN CUANTO AL MEDIO RURAL:/ ·· 

'- La poli tica Agraria·· en México se ha concretado a buscar 

los medio~ para lograr una mejor producci6n agropecuaria como 

tarea prioritaria y el aspecto social ha sido utilizado en los 

programas como un: ·adorno secundario. ,;· .... 

- El asistencialismo.y/o pa:ternalismo es;una de las activi-
. ,, . 

dades sociales qu·e han implementado las instituciones del Esta-

do para pSliar mínimamente la miseria del campo y para hacer más 

dependientes a los c·anipesinos. 

·." ,, - Las políticas de un nuevo desarrollo agrícola se orien

tan hacia la agroindustria, pero· las condiciones de comerciali

:zaci6n no están dadas ya que los' monopolios mexicanos y_trasna-

cionales acaparan la producción. , 

- La agudizaci6n de la crisis agraria ha provocado que los 

.. ·:·:campesinos tanto como productores y como vendedores de su fuer

za de trabajo en el mercado, sean los más afectados. 

EN CUANTO A LA MUJER CAMPESINA: 

- La mujer campesina realiza doble jornada de trabajo, por 

un lado el trabajo doméstico y por el otro la ayuda que brinda 

a los hombres en el campo. 

- Se requiere que se reali'cen más investigaciones acerca de. 



la mujer campesina, ya que las teorías existentes ya no.respon

den a la realidad social por que ésta se encuentra en constante 

proceso de transformaci6n y resultan insuficientes y equivoca-

das. • •• .-. # ••• 

- Se ha planteado··1a'-.cápaaidad·:;que ·tienen las agl:'Oiíldus:trias 

de crear fuentes de trabajo para la mujer'campesina, péro·aunque 

no se descuidan ·1os aspectos de guarderías ini'aritiles .. y serv1-

ci:ós qtle ''ayuden'": a qtle "los· quehaberes"'dom~-cticos .. se hagan··menós 

pesados, en la práctica es difícil que se consoliden.por la fal

ta de recursos. 

EN:· CUANTO r;A'~ LA · UAIM: : · · ..... · ., ... ., ·~··· :. ,. - :· - ... " · .. :. ' ' 

-En las UAIM · é.S necesario integrar un márco ·jurídico que 

responda a· 1as · neceaidádes de laa .. mujeres:· campesinas, ya que en 

la actualidad ni se pueden regir bájO"lá ·1ey cooperativa·;" no:' se 

pueden organizar en.sindicatos, etc. 

- Existen un gran número de UAIM ·:registradas que en la rea

lidad de.?lós"hecho·a·'háce ·tiempo· que .. dejaron:'de.· funcionar·.·. 

- Los promóventes del prográma·han entendido el programa 

comó'' un procedimiento administrativo o' burocrático' mientras que 

. a·e" ol vid.an de 'ejecutar el programa.·~'· '., .. . .. · . 

- No debe existir la imposici6n en la.selección del rubro 

productivo. 

· - Las UAIM que se integren deben de ser a solicitud de las 

interesadas para que se sientan responsables desde el principio. 

- Es una oportunidad para la mu-jer campesina el derecho~al 

. ~- ;(frad:Lto, pero' no' ·aebe habér~pat'firnallsmo institucional. 



- El Estado no tiene y no brinda la oportunidad para que 

la mujer luche por la tierra, pero si implementa progralllas como 

el de la UAIM para que cuando menos en el terreno de la.pr~duc

ci6n tenga su reivindicaci6n. 

EN CUANTO A LAS COMUNIDADES ESTUDIADAS: 

- Las comunidades que han sido muy engai\adas por -las ~ns

tituciones oficiales ya no quieren participar en los programas 

de bienestar social. 

- Se necesita intensificar la capacitaci6n, mejorar el ac

ceso al financiamiento para fortalecer la organización interna. 

mejorar la comercializaci6n de los productos, obtener una mayor 

seguridad social y asistencia técnica ad~.cuada en las UAIM. 

- El beneficio social se logrará· en el momento en que el 

trabajador social logre conjugar los elementos de investigación, 

sensibilización, capacitaci6n, supervisión y evaluaci6n· conjun

tamente con la comunidad y de.je de de sustituir esas actividades 

fundamentales por otras que evitan el desarrollo. 

- En la práctica los programas de la UAIM se le ha dado un 

sentido utilitario por lo que lo dirigen hacia la producci6n, 

dejando a un lado el sentido social y humano.s. 

EN CUANTO AL TRABAJO SOCIAL: 

- El papel del trabajador social en la organizaci6n de una 

UAIM es muy importante y su funci6n implica una labor educativa 

que redunde en la participaci6n de la población tanto en la pla

neaci6n como en la toma de decisiones. 

... El trabajador social ti.ene que vencer la tentaci6n de 



caer en el asistencialismo en cualquier proyecto de UAIM que se 

emprenda. 

- Se requiere que el trabajador social tenga interés en la 

superaci6n constante y la voluntad por mantenerse actualizado 

para lograr un mejor perfeccionamiento en el quehacer profesio

nal y evitar la burocratizaci6n. 

- La participación en un equi!}O interdisciplinario es de 

vital importancia, pero si no se cuentan con los recursos hay 

·que enfrentarse al trabajo junto con los participantes en el prQ.... 

··'grama. 



SUGERENCIAS: 

~ Para cualquier programa en el medio rural se sugiere que 

se haga más participativo y menos asistencialista. 

- Los proyectos de UAD~ .que se desarrollen deben contemplar 

que no venga a ser una carga de trabajo más.;para la mujer campe

.sina. 

- Se sugiere para otro estudio de investigaci6n el tema de 

la potencialidad que tienen las mujeres campesinas para la au

togesti5n y la toma de decisiones. 

- Se recomienda que exista mayor vigilancia en el segu1mien 

to y evaluación ·en los programas de UAIM, para que las estadís

ticas reflejen la realidad y con esas bases poder proponer o mo

dificar el programa. 

- Integrar un marco jurídico que responda a las necesida

des de autogesti6n. 

- Fomentar la capácitaci6n como un medio que permita que 

las socias pierdan el miedo y la ignorancia. 

- Considerar .a las personas como sujetos y no como objetos 

de estudio, 

- Considerar el desarrollo natural de las potencialidades 

de las comunidades campesinas y por medio de la retroalimenta

ci6n irlas encauzando. 

- Es necesario respetar y dejar que la comunidad sea la 

que decida al inicio y durante el proceso promocional. 

- Se sugiere la participaci6n de un equipo interdiscipli- . . .,.¡ 



nario con el personal que tienen las diferentes instituciones 

para el campo, para que no se actue aisladamente como se viene 

haciendo. 

- Que el trabajador social olvide que tiene que fingir que 

trabaja y no hace nada, para comprometerse en un trabajo que no 

le quitará más tiempo que el que la instituci6n le exige. 
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APENDICE No. 1 

GUIA PARA LA ENTREVISTA REALIZADA A LAS SOCIAS DE LA UAIM. 

DATOS GENERALES: 

1.- ¿ Cuántos añ.os tiene? ----
2.- ¿Es casada, so¡tera, separada o vive en uni6n libre? __ _ 

3 •• ¿Tiene hijos? __ ¿Cuántos y de qué edades? 

4.- ¿Sabe leer, y escribir? ___ ¿ Fué a la escuela? 

SI _ ¿Hasta que año? -----

./ NO _ ¿Por qué'? 

·5.- ¿Le gustaría que sus hijos estudiaran? ___ ¿por qu~~---

6 .- ¿cree que ~s bueno que la mujer estudie? _¿Por qué? 

7 .- Wuá.nto tiempo tiene que entr6 a la UAIM? ... 

8.- ¿Es esposa,hija o familiar de ejidatario o comunero? 

-. 9.- l.lla trabajado anteriormente? ¿Dónde? ¿En .qué'?. 

ECONOMIA FAMILIAR. 

1.- ¿Quién va al molino? 

2.- ¿Quién hace la comida? 

3.- ¿Quién hace el quehacer de la casa? 

4.-¿Quién lava la ropa? 

5.- ¿Quién cuida a los niños? 

6.- ¿Quién prepara la tierra o barbecha? 

?.- ¿Quién ara la tierra? 

8.- ¿Quién siembra? 

9.- ¿Quién cosecha? 

¿Usted ayuda? 



10.-¿ Quién almacena? 

11.- ¿Quién desgrana? 

12.- ¿Quién da de comer· a: 

gallinas y guajolotes? 

vacas? 

puer_cos? 

burros? 

otros? 

13.- ¿Quién recoge la leña? 

·l4. - ¿Quién acarrea agua? 

·i-5.- ¿Quién va por la pastura? 

16.- ¿Quién trae quelites u otras plantas comestibles? 

17.- e.Recogen plantas medicinales? ¿Quién? 

18.- ¿Quién lleva la comida al campo? 

19. - ¿Siembra verduras? Las vende? 

20.- ¿Tiene palos de fruta?¿ Las vende? 

21 • - ¿Los animales que tiene en la casa. los vende? 

22.- ¿Lava ropa ajena? 

23 .. - ¿Hace su luchi ta vendiendo algo? ¿En qué? 

24.- ¿Las mujeres salen fuera del pueblo a buscar trabajo? ¿A 

qué se dedican? 

25.- ¿Los hombres salen fuera a buscar trabajo?¿ A que se dedi

can? 

26.- Cuando los hombres salen a trabajar fuera,¿ Quién trabaja 

la tierra? 



ASPECTO SOCIOCULTURAL. 

1.- ¿La dejan trabajar los hombres de su casa? 

2.- ¿Tiene problemas en la familia por· trabajar en la UAIM? 

¿Cuáles? 

3.- ¿Que piensa la gente del pueblo de ustedes? 

4.- ¿Queda cerca del pueblo su lugar de trabajo?. 

FUNCIONAMIENTO DE LA UAIM. 

1.- ¿Sabe cuáles son sus derechos y obligaciones en la UAIM? 

2.- ¿Tiene patrones? 

c3.- ¿Quién solicitó el crédito? 

·'4.- ¿sabe cuánto se debe? 

5.- ¿cuanto tiempo llevan en el puesto las del comité? 

6.- ¿Cada _cuando hacen asambleas? 

? .- ¿cuando hacen juntas van todas las socias? 

8.- ¿Hay cooperaci6n entre ust~des? 

9.- ¿Quién decide lo que se va a hacer?¿ Le piden su opinión? 

10.- ¿Les piden permiso a los promotores para hacer las cosas? 

11.- ¿Todas. trabajan igual? ¿Hay preferencias entre ustedes? 

12.-¿ Le ha servido en algo el trabajar aquí? 

13.-¿ Cuántas juntas hicieron para formar la UAIM, de que se tra-

taron y quién las organizó? 

14.-¿ Tienen poca producci6n? 

15.-¿ QUién decidió a que se dedicarían a trabajar? 

16.-¿ Quién consigue todo lo que se necesita para poder trabajar? 

1?.-¿ Vienen seguido los técnicos y promotores? 

18.~ ¿Les cuesta mucho trabajo hace~ las gestiones? 



19.- ¿Quién vende lo que producen? ¿A quién se lo venden? 

20.- ¿Tienen reparto de utilidades? 

21.- ¿Cuántas socias se han salido? ¿Por qué? 
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