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Introducción: 

+, En las páginas que siguen hablaremos de la migración 

de los campesinos en un pequeño poblado del Estado de Morelos. 

Este estudio se suma a otros análisis que conciben a la migración 

no como un fenómeno aislado, particular y ahistórico, sino como 

un proceso que mantiene una estrecha vinculación con otros as- 

pectos del desarrollo de la sociedad. De acuerdo a este enfoque 

se ve:a la migración de origen rural en América latina como una 

situación históricamente determinada, que surge y evoluciona al 

lado de otros procesos sociales tales como el avance de la indus- 

trlalización y el desarrollo económico de estos países, la moder- 

nización de su agricultura y la articulación entre mercados de 

bienes agrícolas e industriales, la presión demográfica sobre 

las tierras de cultivo etc. 

Encontrar la explicación de las relaciones estructu- 

rales entre estos procesos macro-sociales y la migración consti- 

tuye un campo de investigación muy vasto. Con este marco de re- 

ferencia, y sin perder de vista que estos procesos afectan sImul- 

táneamente al campo y a la ciudad, mi estudio hace énfasis en 

algunas condiciones del lugar de origen de los migrantes. El ob= 

Jeto de esta monografía es analizar la manera en que la estructu- 

ra productiva, sus transformaciones y efectos sobre la organiza- 

clón económica y social de la localidad se relacionan con la ml= 

gración, y cómo los distintos tipos de migración Inciden en el” 

mantenimiento y reproducción de esa misma estructura productiva.



  

Para hacer este análisis escogí una comunidad campe- 

sina llamada Zacualpan de Amilpas que se encuentra en el extremo 

oriente del Estado de Morelos, a unos 120 Km. de la ciudad de 

México, en el límite del Estado de Puebla y a no mucha distan- 

cla del Estado de México (véanse hapas | y 2). 

Este poblado es uno de tantos del centro del pafs, 

donde los sitemas tradicionales de cultivo se han modificado pau- 

latinamente con la introducción de nuevas técnicas, que Integran 

su producción agrícola al mercado nacional. Estos cambios han 

repercutido, entre otras cosas, en la organización económica y 
social de las comunidades y se reflejan en tasas de emigración 
muy elevadas. 

La obtención de la información se llevó a cabo a través 

de una encuesta con una cobertur prácticamente censal. Esta fue 

levantada durante el mes de mayo de 1978 con la ayuda de un gru- 

po de estudiantes normalistas que se encontraban haciendo prác- 

ticas en la escuela primaria de la localidad. También se efectua- 

ron entrevistas personales, lo que me permitió una mejor Inter- 

pretación de la Información de la encuesta, 

El trabajo tiene tres partes: en la primera se hace 

una delimitación regional en base a la estructura productiva 

agrícola, ya que consideré necesarlo ubicar el análisis de la 

migración en el marco más amplio de la región agrícola de la 

que forma parte. He refiero también a los principales camblos 

 



  

históricos que han tenido efecto en la población y en el apa- 

rato productivo (cultivos, tecnología, relaciones sociales), y 

presento la situación actual en la zona y su relación con la mi- 

gración regional. 

En la segunda parte describo las principales actI- 

vidades económicas en Zacualpan, especialmente en la agricultura. 

De aquí se desprende un esbozo de la fuerza de trabajo y su in- 

serción en la estructura productiva, así como de la organización 

social de la población local. 

La tercera parte está dividida en tres Inclsos que 

corresponden a los patrones de migración que se observan: Inmi- 

gración, emigración y migración de retorno. En cada caso se In- 

cluyen las principales características de ese tipo de migración 

así como una Interpretación de los mismos en el marco general 

reglonal y local presentado en los apartados iniciales. En esta 

parte se exponen los principales resultados de la encuesta res- 

pecto a los distintos movimientos migratorios.
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1. La Región Oriente del Estado de Morelos. 

N.Í Delimitación y características regionales: 

El pueblo! de Zacualpan se localiza a unos 25 Kms. 

de la ciudad de Cuautla dentro de un área conocida como el 

Oriente de Morelos. Esta zona se estructura topográficamen 

te a lo largo del 

  

O Amatzinac, afluente del complejo siste 

ma fluvial del Balsas. (mapa 3). Empieza en las estribacio 

nes del Popocatépelt a una altura de 2,200 mts. sobre el ni- 

vel del mar y termina al sur en la planicie cercana al pobla- 

do de Axochlapan que tiene unos 1,200 mts. sobre el nivel del 

mar. Comprende una serie de poblados que se alinean de norte 

a suren torno al drenaje natural de la barranca del Amatzinac. 

Del poblado más alto al más bajo distan unos 60 ki- 

lómetros a lo largo de los cuales encontramos diversos climas, 

desde el frío en el norte hasta el caliente y seco en los po- 

blados del sur. 

| 

La diversidad de condiciones climáticas y por ende 
de distintos tipos de productos que en ellos se pueden cultivar 

asf como la accesibilidad entre la tierra fría , templada y 

caliente han permitido un intenso Intercambio de productos y 

relaciones estrechas entre su población. 

La delimitación regional utilizada en este trabajo
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responde a la necesidad de definir los límites espaciales don 

de se localiza, por diversas circunstancias un clerto tipo 

de organización social y'productivaY. 

Dicho criterio se basa en el objetivo de este es- 

  

tudio donde buscamos esclarecer la relación entre la estructu 

ra productiva de una comunidad y los tipos de migración que se 

origina en ella. Pero la producción local de nuestra comuni 

dad de estudio no puede ser entendida sino dentro del sistema 

productivo más amplio de la región aledaña de la cual forma 

parte. 

Tanto en el momento actual como en el desarrollo 

histórico de la zona, encontramos caracterísitcas particu- 

lares en el tipo de cultivos, en los sistemas de circulación 

de productos, en el tipo de relaciones sociales al interior de 

esta región asf como con el exterior etc. que permiten! 

considerarla, para nuestros fines, como una unidad diferencia 

da de análisis. 

Componen la región siete municipios del Estado de 

Morelos: Axochiapan, Tepalcingo, Jonacatepec, Jantetelco, Te 

moac Zacualpan y Tetela del Volcán. (ver mapa2 ) 

El área es predominantemente rural pues no aparecen 

en ella núcleos urbanos de importancia. De las h5 localidades



Incluidas, sólo Jonacatepec y Axochiapan son mayores de 5,000 

  

habitantes y otras cinco cuentan con una población de entre 

2,500 y 5,000 hal 

  

antes. 

Las concentraciones mayores son básicamente centros 

administrativos y de servicios, y el resto son pequeños pueblos 

y ejidos. La producción agrícola ha sido siempre la más impor 

tante y hasta 1970, la actividad industrial sólo ocupaba al 

5.03% de la población económicamente activa de esa zona. More 

los es una de las entidad-s federativas más densamente pobla- 

das de la República lo que explica que la tierra sea un bien 

relativamente escaso. Por haber sido la cuna del movimiento 

agrarista fué el 

  

imero en que se repartieron las tierras des 

pués de la Revolución de 1910 y actualmente es el Estado con 

mayor proporción de tierra ejidal en el país (80%). 

Existen cuando menos tres sistemas de regadió ¡inde- 

pendientes en la regiónl/. El agua constituye el factor clave 

en la producción agrícola y su tipo de apropiación así como 

el.de la tierra determinan en gran medida las relaciones socia- 

les entre los poblados. 

1.2 Cambios históricos en la población y en los cultivos: 

La relación entre los procesos demográficos y la 

agricultura en los distintos períodos históricos es muy comple 

Ja pues en ella intervienen factores tan diversos como son la



productividad, lós cambios tecnológicos, la inversión agrícola, 

la utilización del trabajo etc. En este apartado haremos refe 

rencia a los principales cambios que se han sucedido en la his 

toria de la población y de los sistemas produc 

  

gión: cultivos, tecnología, mano de obra etc, los cuales han 

afectado las relaciones sociales entre los habitantes del Orien 

te de Morelos. Algunos de estos cambios han ¡ido acompañados 

de choques violentos y otros en cambio han sido producto de 

transformaciones paulatinas. 

La zona fué poblada desde tiempo inmemorial y, debi 

do a su riqueza natural y a la variedad de sus climas y produc 

tos ha estado espursta a distintos tipos de dominación a lo lar- 

  

go de su historia. 

a) Conquista y despoblamiento. 

Al llegar los españoles la zona se encontraba bajo 

el dominio azteca y formaba parte del México Central anterior 

a la conquista. La tierra era propiedad de las comunidades in 

dígenas quienes la trabajaban obteniendo altos rendimientos. 

Al parecer, el área estaba muy densamente poblada” por lo que 

el sistema agrícola que usaban era intensivo: en pequeñas exten 

siones de tierra se utilizaba mano de obra y poca herramienta.



La infraestructura para el cultivo consistía bási 

camente de dos elementos: una red de canales para el aprove- 

chamiento del agua de deshielo del Amatzinac y un acondicio- 

namiento de la tierra para mejorar su fertili - 

dad. Dicho acondicionamiento consistía en la conformación de 

terrazas en las laderas y de huertas cerradas y protegidas por 

muros en las zonas planas. Todo ello redundaba en una alta 

productivi 

  

lad que permitfa el pago de un tributo, el comercio 

y la alimentación de su abundante población. 

El principal cultivo era el algodón con el cual se 
4/ pagaba el tributo consistente principalemente en mantas!” aun- 

  

que también se sembraban maíz, chile, jitomate y frutales para 

el autoconsumo y el intercambio con los pueblos de la región. 

Con la conqu 

  

ta se produce una baja demográfica im 

presionante ya que se considera que a mediados del Siglo XVI 

quedaba en la zona tan solo un tercio de la población indígena 

Y a mediados del Siglo XVII cerca de una cuarta parte2/, Esto 

provocó el deterioro del sistema agrícola anterior, que usaba 

mano de obra intensiva y se introdujeron cultivos comerciales 

europeos con sistemas extensivos de trabajo. El algodón fué 

sustitufdo por el trigo el cual era procesado en los molinos 

de las haciendas y vendido en el mercado nacional a un precio 

fijo. Con este nuevo sistema que empezó a ocupar fuerza anl- 

mal y a dejar a la tierra su descanso cíclico, se sembraban 

des extensiones con mayor rendimiento por unidad de trabajo hu-



mano invertida. 

El panorama regional cambió por completo. La pobla 

ción se vió fuertemente disminulda mientras que las tierras y 

aguas de las comunidades indígenas eran expropliadas y concentra 

das en manos de los españoles y del clero quienes cultivaban 

  

en ellas productos comerciales, principalmente el tigo, Al 

escasear el trabajo humano hubo necesidad de cambiar el siste- 

ma de cultivo por lo que las terrazas y huertas de las partes 

más altas y frias fueron abandonadas como principales áreas de 

trabajo agrícola y éste se concentró en las planicies de la zo 

na templada y caliente. 

El móvil-básico del cambio agrícola fué la orienta- 

ción mercantil del producto y la búsqueda, por parte de los nue 

vos dueños de la tierral/, de elevar sus ganancias al máximo. 

  

Para ello fué necesaria una intensa explotación del trabajo in- 

dígena que era escaso y cuando éste fué insuficiente se recu- 

rrió incluso al trabajo esclavo. 

b) Funcionamiento de la hacienda. 

El proceso de concentración de tierras y aguas dedi 

cadas a cultivos comerciales con el fin de obtener ganancias 

para sus propietarios fué aún más estimulado en el período del 

México independiente por varios mecanismos (entre los cuales la
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desamortización de los bienes del clero en 1856, fué uno de los 

más Importantes) y culminó en el período de oro de la Hacienda, 

a fines del Siglo XIX y principios del XX. 

Cien años antes se inició en la región un proceso 

de concentración de recursos en manos de la familia García Pimen 

tel. Sus propiedades se convertirían más tarde en una de las ha- 

clendas azucareras más grandes del país que ocupó todo el Orien 

te de Morelos (68,000 has). 

Al ser muy extensas las pro- 

pledades de la hacienda de los García Pimentel, a 

ésta no le convenía trabajar toda la tierra. Como en la mayoría 

de las haciendas, la producción directa se reducía a las mejo- 

res porciones de 

  

rra que estaban irrigadas. El resto era en 

tregado para su explotación a los aparceros quienes por usarla 

debían pagar una renta en trabajo equivalente a una semana de 

trabajo gratuito en la hacienda y una renta en especie que co- 

rrespondía aproximadamente a entre el 5% y el 10% de la cosecha 

promedio de maTz y entre 100 y 200 gavillas de zacate para forra 

Je. De esta manera la hacienda obtenfa una cantidad considera- 

ble de maíz que almacenaba en sus trojes y vendía en la época en 

que este producto subía de precio. Los ingresos que percibía 

por este concepto no eran despreciablesy al mismo tiempo era un 

mecanismo para fijar a la fuerza de trabajo en el lugar y poder 

disponer de ella en cantidad suficiente cuando era necesario. 

El cultivo de la caña de azúcar en la zona data de
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fines del Siglo XVI y fué sustituyendo lentamente al del trigo 

ya que éste, a diferencia de aquél, no tenTa un precio tope en 

el mercado y por ello permitía márgenes más amplios de ganancia. 

Los Insumos requeridos por la hacienda-imgenio provenfan de su 

interior: el agua a través de la infraestructura hidráulica ln 

dfgena; la leña, el ganado para tiro de las carretas y trenes 

de mulas y lo principal: la mano de obra. El objetivo de este 

tipo de organización era la reducción de los costos y la optimi 

zación de los beneficios de la empresa. 

Bajo el dominio hacendario la región sufrió modif 

  

caciones radicales. El riego se dirigió totalmente a los caña= 

verales cercanos al casco de la hacienda mientras las tierras 

temporaleras eran repartidas en aparcería entre los habitantes 

de los pueblos quienes producían maíz para su consumo. Asimismo 

pagaban a la hacienda una parte de sus cosechas por permitirles 

sembrar en ellas. 

Durante los Siglos XVI! y XVIII la industria azuca- 

  

rera mexicana sufrió de cargas impositivas altas y el mercado, 
G 8 fuertemente competitivo, hizo quebrar a varios ingenios. En 

la zona solamente sobrevivieron hasta el Siglo XIX, los ingenios 

de Santa Clara y Tenango, por ser los más grandes y eficientes. 

(Mapa 3)
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e) Progreso y crisis de la hacienda. 

¡ Hacia fines del Siglo pasado el crecimiento econó 

mico nacional y las condiciones favorables del mercado que 

mantuvo fijo el precio del azúcar por más de veinte años, llevó 

a las haciendas azucareras de Morelos a vivir una época de auge 

que duró hasta la Revolución de 1910. Hacia 1880, se adoptaron 

Importantes inovaciones tecnológicas en el sistema productivo 

del ingenio: se sustituyó la fuerza hidráulica por la de vapor, 

se adquirieron máquinas centrífugas, se mejoraron los sistemas 

de transporte al ingenio (trenes de mulas), etc., y el resulta- 

do fué que, entre esta fecha y 1910, se cuadruplicó la produc- 

ción azucarera en las propiedades de los García Pimentel. 

La introducción de sistemas más modernos y mecaniza 

dos trajo importantes consecuencias para la población del lugar. 

Había que multiplicar la caña para alcanzar los niveles de capa 
  cidad de procesa, 

  

ento de las nuevas máquinasy el ingenio, para 

costear los gastos tan fuertes en inversión, incrementó súbita- 

mente sus requerimientos de materia prima. 

    Había tierra le para la ampliación de los 

  

po 

  

cañaverales pero fué necesario ocupar en ello toda el agua para 

riego existente en la zona. Las escasas tierras de los pueblos 

se quedaron entonces sin riego y el solo cultivo de temporal fue 

más y más insuficiente.
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Por otra parte la mecanización de las labores, tan 

to en la fábrica como en el campo desplazó mucha mano de obra 

y cada vez escaseaba más el trabajo en la hacienda. 

A partir de estos cambios las relaciones de produc 

clón entre propietarios y trabajadores de lahacienda se fueron 

haciendo más cri 

  

as. Aunque existía el grupo de los realeños 

  

que constituían el personal de planta y a los que se pagaba un 

salario semanal, la relación principal se daba con los peones ya 

que el grueso del trabajo empleado, tanto en el campo como en la 

fábrica, lo desarrollaban ellos. Estos peones hacían muy diver 

sas tareas y acu dían en busca de trabajo a la hacienda princi- 

palmente durante las secas, época de zafra y del trabajo más 

Intenso en el ingenio. 

Prácticamente todo el esfuerzo ffsico que hacfa fun 

clonar a la empresa lo aportaban los peones que eran precisamen 

te los comuneros despojados de sus tierras y aguas y convertl- 

dos en "trabajadores libres" que temporalmente migraban a la ha 

clenda para vender su fuerza de trabajo y completar sus ingresos 

que, como aparceros, eran insuficientes. No era fácil tener ac 

ceso a una parcela pues la hacienda limitaba la cantidad de hec- 

táreas a entregar en aparcería, respetando los ciclos de rotación 

y porque los arrendatarios, que representaban a la hacienda en 

los pueblos, las acaparaban frecuentemente.
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La competencia por la tierra y el trabajo aumentaba 

en la medida en que la hacienda crecía y se especializaba ya 

que, en proporción al capital global invertido, el número de em 

pleados era decreciente. 

Los peones iban a la hacienda y vendían su mercancía 

ero para comprar otras mercan 

  

(fuerza de trabajo) a cambio de 

clas para su consumo. Los campesinos del Oriente de Morelos se 

habían transformado en trabajadores libres; Sin embargo el cos 

to de la reproducción de la fuerza de trabajo (la subsistencia) 

lo tenfa que seguir cubriendo la familia campesina. La hacien- 

da no estaba dispuesta a proletarizar completamente a sus tra- 

bajadores pues ésto hubiera significado un alza importante en 

los salarios que eran y siguen siendo el renglón más importan- 

te de los egresos de un ingenio. 

Ante esta situación, la estrategia campesina era la 

migración temporal al ingenio adoptada por algunos miembros de 

la unidad doméstica que recurrfan a ella como complemento a sus 

Ingresos los cuales se mantenfan en el límite de la subsistencia. 

. Algo similar sucede hoy en día ante el 

se encuentra ar- nuevo marco de relaciones capitalistas al cual 

ticulado el Oriente de Morelos. 

La situación social en que había desembocado el desa



rrollo de una empresa capitalista del tipo de la hacienda-inge 

nio descrita se tornó crítica para los poblados del área. La 

relación complementa 

  

que se había establecido entre los mini- 

fundistas y los hacendados en épocas anteriores2/ se rompió 

cuando el desarrollo de la empresa exigió más y más concentra- 

ción de recursos La crisis social ciertamente no exclusiva 

de este lugar, se tornó violenta hacia el final de la pri 
    

mera década del siglo. Fué en el Estado de Morelos, con el mo- 

vimiento Zapatista, donde se plantearon inicialmente las demandas 

agraristas de "tierra, libertad, justicia y legalidad". 

a) El reparto de la tierra: 

Con la Revolución de 1910 y la Reforma Agraria se 

dió fina la estructura productiva hacendaria que fuera duran- 

te casi cuatro siglos, la base de la producción agrícola en Mé- 

xico. Sin embargo, la sustitución de éste tipo de organización 

productiva por otro no fué tan simple. La historia del reparto 

de tierras no ha sido ni breve ni falta de tropiezos. Su evo- 

lución manifiesta el conflicto entre quienes han defendidola pro 

piedad comunal de los pueblos, la pequeña propiedad privada im- 

dividual o ejidal y el latifundio. 

La legislación agraria se inicia con el artículo 27 

de la Constitución de 1917 y a partir de entonces, hasta 1969



  

se repartieron en México 75 millones de hectáreas entre 2,800,000 

campesinos (ejidatarios, comunidades y nuevos centros de pobla 

ción)10/. coexisten sin embargo en la estructura agraria actual di- 

versos tipos de propiedad de la tierra y varias formas de or- 
ganización para la explotación ejidal o privada, diferencias en 

cuanto a extensión y calidad de las tierras, niveles de tecni- 

ficación etc. Todo ello resulta en UN panorama muy heterogéneo 

en el sector agrícola actualll/, La Reforma Agraria se empezó 

a aplicar en los lugares más poblados y con más tierra de labor y 

asf, entre 1921 y 1929 se reparten las tierras en el Edo. de 

Morelos. Si tomamos en cuenta la evolución del proceso de repar 

tición de tierras a nivel nacional, veremos que en el Estado 

este se desenvolvió con una rapidez asombrosa. A pesar de la 

inestabilidad nolítica de esa época no se detuvo el reparto de tie- 

rras pues, como base para cualquier plan de reconstrucción na- 

cional, era necesario mantener la paz y el orden en el campo y 

principalmente en el Estado que promovió las reivindicaciones 

territoriales y los derechos y "garantías" de los campesinos. 

Sobre la base de la restitución de sus recursos na 

turales; la organización para la producción campesina tradi 

  

nal, el maíz, se va restableciendo poco a poco en la zora a lo 

largo de la década de los 20. La población crece lentamente 

en este perfodo con tasas similares a las nacionales (ver grá-



fica núm 1). La tierra no es más un recurso escano aunque sf 

lo es el dinero y sobre todo el ganado (yuntas para trabajar 

la tierra). Los esfuerzos se concentran en el cultivo extensi 

vo del maíz de temporal obteniéndose rendimientos tres veces 

más altos que el promedio nacional de esa época? , 

Hacia finales de esa década, hubo una situación en 

la economía mundial que tuvo gran trascendencia en el desarrollo 

de los sectores económicos del país. A raíz de la depresión 

económica mundial del 29 se empieza a concebir el futuro del 

país como nación industrializada, se habla del mercado ¡interno 

y poco a poco se va gestando un proyecto para el desarrollo na 

cional basado en la industrialización para la sustitución de im 

portaciones. Este se llevaría a cabo gracias a una transferen- 

cla constante de valor desde un sector agrícola sumamente pro- 

ductivo hacia el sector industrial de bienes de consumo. Los 

términos generales de ésta relación entre el sector agrícola, 

principalmente el campesino, y el sector industrial se han man 

tendio hasta nuestros días y los mecanismos que permiten la 

transferencia se basan en el deterioro de los precios agrfco- 

las frente a los de los productos industriales que, poco a poco, 

se van Introduciendo como insumos para la agricultura o como 

la blenes de consumo tanto para la población urbana como para 

rural.
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Este cambio en la estructura económica del país 

orientado hacia el desarrollo industrial repercutió en los sis 

temas agrícolas que se estaban implantando en las zonas rura- 

les. Enesta parte de Morelos, el maíz llegó a cubrir la cas! 

totalidad de las tierras cultivables, pero aún así, alrededor 

de 1935, debido al deterioro de los precios relativos del maíz, 
4/ ¿ ¡ol este cultivo ya no redituaba lo necesario = 

1.3 — Situación actual: 

a) Polarización del sistema agrícola y estratifi- 

cación social. 

La evolución demográfica regional en lo que va del si- 

glo, muestra, en términos generales, una tendencia si 

  

¡lara la 

experimentada por el resto del Estado (gráfica núm.1). El mu- 

nigiplo de Axochiapan, a partir de 1940, se desprende de esta me 

dia crediendo a tasas superiores. Ésto se debe a la importancia 

creciente que ha ¡do tomando como centro comercial regional tan 

to de productos manufacturados como agrícolas. En dicho muni- 

cipio aparecen en 1970 los más altos porcentajes regionales de 

población dedicada al comercio. (Sólo Jonacatepec tiene un por 

centaje mayor, probablemente debido a que están catalogadas en el 

mismo renglón las personas dedicadas a los servicios y Jonacate 

peces la vabecera distrital, lo que la hace concentrar pobla- 

ción dedicada a labores burocráticas y administrativas.



Con estas excepciones,la población se ha mantenido dispersa y 

dedicada a actividades agrícolas. 

Los principales cultivos de la región son actual- 

mente el sorgo y el maíz aunque las hortalizas también son im- 

tomate y la cebolla. En menor esca portantes, en especial el 

15/ la se siembra arroz y el frijol que tiene un mercado local 

El destino de la producción regional de sargo es la 

industria alimenticia para aves y ganado de Tehuacán, Puebla 

mientras la cebolla es vendida en parte a compañías norteameri 

canas que la exportan y en menor proporción se vende, junto con 

otras legumbres en el mercado de La Merced. 

La actividad agrícola se despliega de manera ¡rregu 

lar en los 32 ejidos de la región ya que la distribución de tie 

rras y aguas entre,ellos es poco uniforme. En sólo siete eji- 

dos (22%) se concentra el 60% de la superficie de riego en tan- 

to que otros siete carecen por completo de tierras irrigadas e 

(Cuadro 1) incluso uno de ellos sólo posee tierras de cerril. 

La necesidad de contar con fuentes de financiamien 

to para el desarrollo del sector agrícola ha sido evidente des 

por ello surgió desde 1926    de los inicios de la Reforma Agraria;



ZACUALPAN 
TE MOAC 
JANTETELCO 
JONACATEPEC 
TEPALCINGO 
AXOCHIAPAN 

FUENTE: 

Distribución de 

Cuadro 1.1 

la tierra por municipio 
en el Oriente de Morelos, 
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la Ley de Crédito Agrícola la cual ha sido modificada para tra 

tar de adecuarla a los distintos tipos de organización para la 

explotación agrícoldó/. Particularmente después de 1971 se ha 

dado un gran empuje a ésta pólltica pues la creciente necesidad 

de crédito, sobretodo entre los campesinos más pobres, contras 

ta con el escaso volumen de créditos otorgados y la ¡ineficien 

cia de los organismos privados y públicos que los otorgan. En- 

tre otras medidas , en 1975 se unificaron las instituciones 

  

del Sistema Nacional de Crédito que operaba hasta esta fecha 

Con el fin de superar los problemas básicos de la aplicación de 

la política de crédito agropecuario-Z, 

En el Oriente de Morelos la gran mayoría de los eji 

datarios tienen que recurrir al crédito cuya fuente prin 

  

es el Banco Nacional de Crédito Rural que, en 1977, destinó el 

  

82.5% de sus créditos al sorgo y el resto a cultivos con 

dos como no comerciales. El' Banco otorga créditos en especie 

(Insumos y maquinaria) al campesino siempre y cuando sea consi 

derado "sujeto de crédito", esté dispuesto a sembrar lo que le 

digan y como lo pidan, adquiera los insumos impuestos por el 

Banco, utilice la maquinaria que el Banco a través de los mismos 

intermediarios proporciona y comercialice su producto a través 

de las redes de comercialización que el Banco fija. 

Quienes no están dispuestos a ello, deben recurrir



  

a los prestamiestas usuarios locales o a una particular mane- 

ra de obtener dinero en efectivo para financiar sus cultivos: 

la migración temporal, generalmente a la ciudad de México, de 

algún miembro joven de la familia que envíe remesas en efectivo 

  

para el financiamiento del cultivo de la parcela, 

El mercado de trabajo en la zona presenta las si- 

guientes características: La oferta de mano de obra está com 

puesta Dor dos tipos de trabajadores. Por un lado los campesi 

nos sin tierra y sin recursos que viven en la propia región 

quienes han quedado fuera de la subdivisión de las parcelas a 

causa de la presión demográfica sobre la tierra de labor. Otro 

tipo de fuerza de trabajo es el ofrecido por inmigrantes que 

concurren al mercado de trabajadores de Cuautla en las tempora- 

das de cosecha. 

En cuanto a la demanda existe una diferenciación 

en la contratación de mano de obra en la región (la local y la 

foránea) que ha propiciado que la mano de obra local tenga 

que salir a buscar trabajo mientras se emplea gente de fuera 

nara las labores agrícolas. Cuando un ejidatario contrata mano 

de obra local para complementar las faenas que el trabajo fami 

llar no puede cubrir, se establece una relación laboral que es 

en muchos sentidos ¡igualitaria pues se sabe que quizá en el 

siguiente ciclo agrícola la situación se invierta.



Intervienen además otros factores sociales derivados 

de la inserción de ambos en la estructura social local (paren- 

tezco, compadrazgo o simplemente amistad). Este tipo de contra 

tación entre personas de la localidad puede darse en diversas 

circunstancias dentro de la lógica de la economía campesina sin 

que ello signifique que hay una tendencia a convertirse en em- 

presarios agrícolasl8/, 

Cuando son los empresarios agrícolas de la zona 

quienes requieren mano de ohra pueden recurrir a ambos sectores 

de la oferta. Los trabajadores locales son contratados por dos 

  

o tres meses para la preparación, mbre y beneficios del cul- 

tivo. Durante la cosecha se vuelve a contratar mano de obra y 

si la disponibilidad interna de ésta no alcanza se acude al mer 

cado de fuerza de trabajo de Cuautla constituído por migrantes 

estaconales de Oaxaca, Puebla y Guerrero. La fuerza de trabajo 

radicada en la región no solamente está mal pagada (se le pagan 
  

salarios inferiores con respecto a los migrantes), también está 

parcialmente desocupada y no goza de niñigún tipo de prestación 

labora11%, 

La contratación de fuereños por parte de los empre- 

  

sarlos locales establece una relación bien tinta de la que 

se establece entre los campesinos: una relación de explotación 

ta en la cual se enfrentan capital y fuer- 

  

típicamente capita
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za de trabajo en un mercado competitivé0/, En el cuadro 2 

se analizan los principales cultivos de la región en distin- 

tos momentos de su mplementación. La finalidad de este cuadro 

es representar el grado de dependencia que mantienen los distin 

tos tipos de cultivos con respecto a agentes económicos que se 

localiz n fuera del sistema económico campesino tradicional de 

la zona. 

Vemos cómo el sorgo es un cultivo controlado, opera 

do y dirigido totalmente hacia el exterior lo cual se revela 

en todos los aspectos de su producción, distribución y consumo. 

La cebolla y el tomate combinan fuentes de financiamiento inter. 

no y externo, su cultivo se lleva a cabo con tecnología tradic 

  

nal pero el resto de los elementos qúe intervienen en su produc- 

ción y etapas sucesivas son también dependientes del exterior. Respecto 

al maíz y el frijol la tendencia que se mani 

  

¡esta es el mane 

  

Jo de recursos propios y el destino de esta producción hacia el 

consumo interno de las unidades productivas. 

La región carece por completo de fertilizantes e 

Insecticidas por lo que, en esos renglones se debe recurrir ón 

  

variablemente al mercado extra regional. Asimismo los canales 

de distribución de la producción que va al exterior son insuf 

  

clentes y constituyen un eslabón más en la cadena de la dependencia 

del sector agrícola.



Este cuadro refleja también una diferenciación en 

cuanto al empleo de trabajadores pues mientras para los primeros 

cultivos se contrata gente del exterior, el maíz y el frijol 

utilizan mano de obra local 6 familiar. De lo anterior se co 

lige que la estructura productiva agrícola en la región está 

compuesta por dos patrorns distintos y en cierta forma complemen 

tarics: los cultivos comerciales que son manejados desde el ex 

terior: financiamiento bancario, insumos industriales, acapa- 

ramiento de productos por mercados externos etc., y los cultivos 

de autoconsumo que son sembrados, cosechados y distribuidos en 

los mercados al interior de, la región (maíz, frijo1). 

  

Esta polarización se ha visto agudizada por la apa- 

rición reciente de la Unión de Ejidos Emiliano Zapata. Esta 

unión surgió en 1974 y ha promovido cambios en las relaciones 

de producción y en los sistemas de circulación de los princi- 

pales productos. La Unión aglutina al 42% de los ejidatarios 

(2 977) y al 45% de la superficie laborable de la región (2 397 

hás de riego y 13 479 de temporal). 

Los campesinos Organizados han logrado mejoras sus- 

tanciales pues se organizó la comercialización directa de sorgo 

y la cebolla eliminando a los intermediarios y elevando así las 

ganancias del productor. También se logró el acceso masivo al 

crédito bancario el cual sólo se otorgaba a las sociedades loca 

les de crédito cue estaban constitufdas por los ejidatarios de



mayores recursos. La Unión presionó para que éstos créditos se 

otorgaran a través de los comisariados ejidales y se obtuvo asf 

una mayor cobertura entre los campesinos de la zona. Se modi- 

ficaran también los mecanismos para la obtención de insumos 

que el Banco proporcionaba y no siempre eran de buena calidad, 

Les instituciones de crédito oficial que representan    

al Estado han buscado, a través del otorgamiento de recursos 

financieros la regulación de las relaciones entre los ejidatarios 

productores y el sector privado que las consume. Lo ha hecho, 

a través del control de las organizaciónes campesinas y de su 

producción, insumos, maquinaria, fertilizantes y aún de la co- 

mercialización con el fin de garantizar la recuperabilidad de los 

eréditos y el mantenimiento de las relaciones de dependencia de 

este sector. La unión de Ejidos Emiliano Zapata ha modificado 

las relaciones de los ejidatarios con el Estado disminuyendo =1 

control del Banco en los aspectos esenciales de la producción 

dedicada al mercado. 

El desarrollo histórico del reparto de tierras y el 

proceso de acumulación de capital en la reaión, han generado 

tres estratos sociales básicos: en primer lugar se encuentran 

aquellos que poseen tierra, ejidal ó privada, agua y recursos 

para producir (cap 

  

al); en segundo lugar está el grupo de los 

que poseen tierra pero no tlenen recursos suficientes para pro-



ducir y en tercer lugar el grupo de los campesinos sin tierra 

y sin recursos. 

El primer grupo produce en condiciones de trabajo 

tipicamente capitalistas y entrega su producto en un mercado 

  

competitivo. El segundo grupo mantiene, por el contrario, con- 

diciones de producción de tipo campesino (organización de la 

producción en base al trabajo familiar o contratación de traba- 

Jadores locales, técnicas de cultivo tradicionales, producción 

para el autoconsumo etc. y por último, los campesinos sin tierra 

y sin recursos tienen que vender su fuerza de trabajo dentro 6 

fuera de la región. 

b) La migración regional y su inserción en el 

aparato productivo; 

El Oriente de Morelos presenta una fuerte carga de 

mográfica sobre sus tierras de cultivo la cual sigue aumentando 

y ha tenido como consecuencia primera, la subdivisión de las ya 

pequeñas parcelas ejidales. En la mayorfa de los casos dos hi- 

Jos se reparten la parcela a la muerte del padre v la tierra 

ha vuelto a ser factor escaso. Pero los sistemas de organiza- 

  

ción campesina han logrado integrar a través del trabajo fami 

liar a la mayor parte de la población nueva y a pesar de que 

se está dando en las últimas décadas un proceso de proletariza 

clón lento y constante, este no tiende a generalizarse en la
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zona. Los campesinos mantienen la producción en sus parcelas, 

o parte de ellas y complementan sus ingresos mediante el tra- 

bajo esalar'ado temporal en los cultivos comerciales que re- 

quieren muchos brazos en clertas épocas del año.Están también 

los campesinos sin tierra que constituyen un proletariado agrí 

cola permanente en la región. 

El factor de modernización agrícola que se da como 

explicación del fenómeno migratorio en los países latinoameri- 

canos?44 tiene gran relevancia en este caso pues la introduc- 

ción de cultivos comerciales y de nuevas técnicas agrícolas, ha 

significado, por el contrario, una fuente de trabajo nara la 

población excedente. La principal explicación de la migración 

en la región es la presión demográfica aunque la relación en- 

tre ambos fenómenos no es tan directa ni mecánica y debe bus- 

  

carse, más bien, en la distribución del excedente generado por   
los nuevos cultivos que, al no llegar al campesino, le impide 

mantener a su prole en el lugar mediante la diversificación de 

actividades productivas. 

El hecho de que la población en un lugar sea tan 

numerosa que no pueda ser absorvida en las actividades agríco 

las no significa que esta sobre-población relativa deba emigrar. 

La modernización de la agricultura trae como resultado, además 

de una menor ocupación relativa de trabaio humano, una produc-



ción y productividad mayores los cuales podrían redundar en la 

multiplicación de otro tipo de actividades como la manufactura, 

el comebcio, los servicios ete. Y de ásta forma mantener a una 

población incluso muy abundante. Sin embargo, sucede que no se 

da una acumulación suficiente de ese excedente en la región y 

éste se dirige a otros lugares y otros sectores económicos cuya 

sede es generalmente una ciudad. 

La migración intraregional parece haber sido la al- 

ternativa adoptada por los campesinos pauperizados de la zona 

tanto en los tiempos de la Hacienda como en el momento actual. 

Si embargo, los ingresos que puede nenerar esta ocupación esta 

cional y mal remunerada muchas veces no permiten alcanzar ni- 

veles mínimos de subsistencia para la familia y cada vez más 

son las mujeres de la zona quienes tienen que moverse en busca 

de una ocupación remunerada, generalmente como trabajadoras 

domésticas en la ciudad de México. . 

La migración femenina logra mejorar la economía fa 

miliar en dos sentidos: por una parte disminuyendo el consumo 

y por otra proporcionando un ingreso monetario que, aunque bajo, 

  

ayuda a liviar el panorama económico. De estas dos funciones 

la principal sería la primera, pues el renglón del consumo se 

Incrementa de manera Importante cuando los hijos se convierten 

en adolecentes haciendo crítica la situacióneconómica en este



perfodo del ciclo familiar +. 

La migración a los Estados Unidos constituyó para 

los habitantes de la zona una alternativa viable en los momen- 

tos en que la presión demográfica se empezaba a sentir. Con 

los programas de braceros, entre 1942 y 1964, salieron de la 

zona bastantes jóvenes pero al terminar los convenios entre 

México y Estados Unidos disminuyó notablemente la emigración a ese 

país que por otra parte nunca fué proporcionalmente muy importan- 

te pues el Estado de Moreios aportó menos del 1% de la pohlación 

que salió a trabajar en ese pars22, 

Entre 1940 y 1960, se dió también alguna migración 

masculina a la ciudad de México Esta ha disminufdo en los úl 

  

timos 15 años al ampliarse los cultivos intensivos en la propia 

región e incluso ha habido alguna migración de retorno. 

El lugar de destino favorito de la migración extra 

regional-es la ciudad de México. La cercanía a la capital, fa 

vorecida aún más con el mejoramiento de las comunicaciones, ha 

restado importancia a las ciudades cercanas de Purbla, Cuernava 

ca y Cuautla, como centros de absorción de la migración regional. 

Tal parece que este es un fenímeno que se repite en el ámbito 

naciona129/, 

Las razones por las cuales las ciudades medianas en



franca expansión no absorben la emigración de las regiones ve- 

cinas, sería motivo de un estudio particular, ya que los cam- 

bios en la estructura urbana ligados a su crecimiento son com 

plejos y varían en cada caso.



2. La localidad de Zacualpan de Amilpas: 

  

Zacualpan de Amilpas es la cabecera del municipio del 

mismo nombré4/, Se localiza en la zona templada del oriente de 

Morelos y contaba en 1970 con 2,121 habitantes. (Mapa2 ) 

La población se asienta en tres antiguos barrios que 

constituyen el fundo legal: San Nicolás, San Pedro y San Juan; y 

en la zona urbana del ejido, de más reciente fundación, denomina- 

da Colonia Guadalupe Victoria. La mayoría de los predios del fun 

do legal son extensos ya que casi todas las familias tienen inte- 

grada a su vivienda una huerta de árboles frutales que data de la 

época de la Colonja, y cuyo sistema de riego por gravedad, a base 

de terrazas y canales, es del período pre-hispánico. 

Las huertas, antaño productivas, se encuentran plagadas 

y en franca decadencia pero constituyen aún una fuente de ingreso 

complementaria para muchas familias y una ocupación temporal para 

lendas da a Za- 

  

mujeres y niños. La combinación de huertas y 

cualpan un aspecto muy particular: callejones frescos y sombrea- 

dos por altos nogales, pequeñas bardas de piedra (tecorrales) que 

limitan las calles y sirven para acumular la tierra fértil, casas 

de adobe que se aprietan en el centro del poblado mientras hacia 

los límites se van diluyendo y perdiendo entre los árboles. 

Zacualpan cuenta en su ejido con tierra cultivable de



riego y de temporal, agostadero y huertas familiares en el fun 

do legal. La estructura territorial actual es el resultado de 

múltiples gestiones que se han llevado a cabo a lo largo de las 

décadas posteriores a la Revolución de 1910 ante las dependen- 

clas oficiales que distribuyen los derechos sobre tierras y aguas, 

asf como de ciertos acuerdos tomados al interior del pueblo, 

principalmente en lo referente al destino del agua para rieg32/ . 

A pesar de su posición polftico-administrativa como 

cabecera municipal, Zacualpan no ha concentrado población como 

  

es la tendencia general a nivel nacional. Otros pueblos como Té 

moac y Tlacotepec, son mayores y han tenido en las últimas déca- 

das un crecimiento más acelerado que nuestro caso de estudio. 

2.1. Actividad agrícola. 

2.1.1 El ejido.26/ 

El ejido de Zacualpan cuenta actualmente con 132 hecta 

reas de riego y 518 de temporal. La tierra cultivable se encuen 

tra repartida, según el padrón oficial actualizado de la Secre- 

tarfa de la Reforma Agraria, entre 2h1 ejidatarios. Algunos tie 

nen sólo tierra de temporal pero la mayoría tlene una parte pe- 

queña de riego y otra, un poco mayor en el rea temporaler22/, 

El número de propietarios registrados presenta una lige



ra disminución pues en 1925, cuando se hizo el reparto, se dota 

ron a 286 hombres y hoy sólo aparecen 241 ejidatarios. En base 

a los datos censales de 1970, habría en ese año 122 personas económi- 

camente activas dedicadas a actividadeh agrícolas; 136 más que 

en la época de reparto. Si consideramos que según nuestra encues 

ta un tercio de ellos son jornaleros, prácticamente 

hay el mismo número de propietarios que en 1925, es decir que 

no ha habido sub-división de las parcelas ejidales derivada del 

Incremento de la población. 

  

1925 personas con dotación indiwidual____ 286 

1970 422 personas que viven de la agricultura 

menos 140 jornaleros 282 

1978 número de ejidatarios en el padrón SRA___ 241 

- Aparentemente en h5 años las parcelas no se han sub= 

dividido. ESte dato, al parecer contradictorio ¿on las afirma- 

clones generales acerca de la presión demográfica en la zona po- 

drfa ser explicado de la siguiente manera: algunos de los campe 

sinos originalmente dotados hicieron pasar como personas aptas 

para trabajar la tierra a sus hijos menores de 18 años y de ésta 

manera, hubo clerta concentración de tierra en manos de esos. ejl 

datarlos. Esto habría aliviado en un primer momento la presión 

sobre la tierra pues con el tiempo, al crecer esos hijos, habrían 

tomado posesión de sus parcelas sin detrimento de la parcela del
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padre. Asf, la propiedad de una sola persona pudo haberse sub= 

dividido entre su descendenc 

  

aunque aparezca oficlalmente ci- 

fras similares de ejidatarios. 

Legalmente se prohibe la sub-división de la parcela 

ejidal pues se considera que su extensión original es sufictente 

para mantener sólo a una familia. Sin embargo, en el caso muy 

frecuente de que esa tierra sea el único patrimonlo, a su muerte 

lo repartirá entre sus hijos. La limitación jurfdica a ésta sub- 

división no tiene efecto en la práctica y ha propiciado que la 

información oficial sea un mal reflejo de la situación real en 

estos ejidos. - 

Cuando un ejidatario hereda a cada hijo una parte de 

la parcela, ésta es trabajada generalmente poruno sólo de ellos 

pues técnicamente no es conveniente la subdivisión de extensio- 

  

nes tan pequeñas. 

La parcela se sigue explotando como una unidad produc. 

tiva y el producto se reparte proporcionalmente entre los here- 

deros. Slendo asf, sólo el que explota directamente la tlerra 

ejidal aparecerá como dedicado a actividades agrícolas y el res 

to de los hermanos aparecerá con otras ocupaciones, La subdk 

visión de La propiedad por la herencia sería así un factor de fijación de 

la población en la localidad ya que representa un Ingreso, aunque



reducido para muchas nuevas famillas. Del mismo modo, al ser 

un Ingreso insuficiente, favorece la diversificación de activi 

dades entre la población local ya que ésta deberá buscar la ma 

nera de complementar ese ingreso. 

La tierra ejidal es objeto de transacciones comercia- 

les las cuales, aunque se lleven acabo fuera de la ley, tienen 

plena validez entre los ejidatarios. Sin embargo, hay una es- 

tricta vigilancia para que las tierras no caigan en manos de per 

sonas ajenas a la localidad, o que ésta se concentre demasiado 

a través de la compraventa. 

Debido al carácter ¡legal de estos procedimientos es 

Igualmente difícil determinar cuan 

  

ativamente la concentración 

de tierra. Al parecer las personas más ricas, que siembran gran   
des extensiones, lo hacen fuera de la localidad en los municipios 

del sur donde hay más disponibilidad de tierra para arriendo. 

La mediería es el sistema más frecuente de organización para el 

cultivo de extensiones mayores, y un 25% de los agricultores de- 

clararon haberlo utilizado en 1977. 

Tipos de cultivo: 

El cuadro 2.1 muestra los diferentes cultivos en el eJl
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Cuadro 2.1 

Zacualpan: Número de cu_Itivos principales y secundarios 
según el tipo de cultivo en el ciclo 1977. 

  

  

  

Tipo de Total Primer Segundo Tercer 
Cultivo Cultivo Cultivo Cultivo 

Total 173 112 49 12 

Malz EE 84 9 o 

Frijol 16 1 12 3 
Jitomate 11 5 4 2 

Cebolla 28 10 18 o 
Calabaza 7 2 1 4 
Ejote 4 1 1 2 

Chile 2 o 2 o 
Sorgo 3 3 0 0 

Cacahuate 6 3 2 1 
Frutales 3 3 o o 
  

Fuente: Encuesta sobre migración en Zacualpan. 1978,
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do de Zacualpan en el año de 1917 Ye muy frecuente que los 

agricultores siembren más de un producto en cada ciclo por lo 

que fueron registrados en el cuestionario el cultivo principal, 

el segundo y hasta el tercer cultivo en ese ciclo. Es evidente 

el predominio del cultlvo del maíz que es el producto alrededor 

del cual gira la economía campesina del lugar. El 83% de los 

ejidatarios de Zacualpan lo trabajó durante el ciclo analizado. 

Gran parte del maíz cosechado se consume por el pro- 

ductor y su familia a lo largo del año. Una parte escojida se 

guarda para ser sembrada al año siguiente y el resto se va ven- 

diendo en el mercado local o regional conforme va siendo necesa 

rio hacer otros gastos. Cuando se contratan peones de la locali 

dad se les paga en parte con mafz ya que $sto' asegura que el ren 

glón más importante del consumo familiar este cubierto sin Impor- 

tar las variaciones de precio de este producto en el mercado. 

El frijol es también un producto de auto-consumo. Son pocos 

los que lo siembran y lo hacen sólo como complemento del mafz pe- 

rocesta siembra conjunta no suele dar buenos resultados. 

Además de la producción para el auto-consumo se -S em- 

braron legumbres: cebolla, jitomate, calabaza, ejote y otros pro 

ductos como el sorgo y el cacahuate. Estos cultivos requieren 

Inversiones muy altas (como por ejemplo el tomate con aproxImadam 

$ 35,000 por tarea .) Además, su precio en el mercado va- 

  

ente



ría mucho por lo que su siembra implica un riesgo muy elevado 

para el campesino medio. Este no puede dedicar toda su tierra 

a esos productos y sólo los siembra en una parte pequeña de su 

parcela (5.5 tareas en promedio) mientras la parte principal o 

primer cultivo, la dedica al maíz que asegura Su subsistencia y 

la de los peones que contrata. Cuando se decide a hacer la In 

versión y correr el riesgo de un cultivo comercial, usualmente 

lo comparte ''a medias" o terceras partes con algún pariente o 

amigo. 

La cebolla y el tomate son sembrados en general por 

los agricultores más ricos quienes también acostumbran sembrar 

a medias" aunque con menos frecuencia y lo hacen en extensiones 

mayores de alrededor de 16.18 tareas en promedio. 

Los segundos y terceros cultivos se consideran comple. 

mentarios al cultivo principal y encontramos que cerca de la mi- 

tad de los agricultores que siembran un segundo producto lo hi- 

cleron con cultivos comerclales. Para ellos, el maíz sigue ocu- 

pando el lugar preponderante en la actividad agrícola y el resto 

de los cultivos son eventuales, 

«Técnicas agrícolas y producción: 

A partir de los 50, cuando aparecen en Zacualpan los



primeros cultivos comerciales se introducen algunos camblos en 

las técnicas agrícolas. Las principales son la utilización de 

fertilizantes e insecticidas y la mecanización. Por otra parte 

la superficie Irrigada y los sistemas de riego no han cambiado 

desde el reparto post-revolucionario. 

El uso de fertilizantes se introdujo con el fin de res 

tablecer el nivel de fertilidad del suelo de manera artificial 

al ¡rse eliminando los perfodos cFcllcos de descanso de la tle- 

rra que "naturalmente" lo restablecían. Su eficacia parece ser 

dudosa pues el consenso entre los campesinos de la zona es que 

la producción por unidad de superficie ha disminufdo. 

Los insecticidas son hoy en día absolutamente necesa- 

rlos sobre todo en las legumbres que atraen muchas plagas. En 

cuanto a la mecanización podemos decir que en términos globales 

en un poco más de la tercera parte de los cultivos se utiliza 

fuerza mecánica. Los cultivos comerciales están más mecanizados 

que los de auto-consumo (43% ys, 342) y dentro de los p 

  

cebolla tiene la proporción más elevada (ver cuadro 2.2). Sin 

embargo la diferencia en la utilización de tractores entre ambos 

tipos de producción no es muy notoria ya que las yuntas son es- 

casas en la región y relativamente caras en comparación con el 

alquiler del tractor. La yunta se contrata por ciclo y conviene 

ponerla a trabajar en una extensión determinada (1 yunta= 3.5



  

  

  

. Cuadro 2.2 

Zacualpan: Utilización de maquinaria en los prin 

: cipales tipos de cultivo 1977 

Tipo de Sf utilizaron 

Cultivo maquinaria maquinaria 

. núme ro 2 Núme ro 2 

Mafz 32 35 60 65 

Frijol 2 13 13 87 

Jitomate 3 27 8 73 

Cebolla 16 57 12 43 

Otros 7 33 14 67 

  

. 
Fuente: Encuesta sobre migración en Zaculapan, 1978. 

Nota: Los totales de este cuadro no coinciden con el 
total de casos analizados 

número 
pues no se han contabilizado 

los que no contaban con esta información.
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hectáreas, que es la extensión que se puede arar en un día con 

un par de bueyes). Además hay que alimentarla y cuidarla de 

accidentes y enfermedades mientras que el tractor se contrata 

por día y el mantenimiento corre a cuenta del propietario. 

Según la apreciación de los campesinos de la zona, la 

producción por tarea ha disminufdo poco a poco. Esto se opone 

a la ¡idea de modernización y avance capitalista en la agricultu 

ra la cual supone, además del cambio esencial de las relaciones 

de producción tradicionales hacia relaciones salariales, la in- 

troducción de nueva tecnología que tiende a elevar la producti- 

vidad en los cultivos con mejores condiciones de mercado. 

La irrigación es el factor que más influye en el in- 

nte cremento de la producción y en Zacualpan no ha habido re    

mente ningún incremento en las superficies irrigadas. Parale- 

lamente, junto con el deterioro paulatino de los precios del 

maíz, el campesino ve multiplicarse su descendencia y asf se ha 

visto forzado a eliminar el descanso cíclico de la tierra con el 

fin de obtener más maíz. Hoy se trabaja constantemente ca 

sI toda la tierra de cultivo pues cada año entra a producir 

prácticamente toda la superficie de labor. 

Con los fertilizantes químicos, introducidos hacia 1960, 

se Intenta sustituir este descanso cíclico pero, al parecer, no
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se obtienen los resultados esperados. Como último factor el 

uso de maquinaria no se ha genéralizado y su introducción no 

ha significado sustitución de trabajo humano sino un cierto all 

vio respecto a la escasez de ganado de tiro. 

Tendríamos pues una situación comparativa particualar 

la cual Warman expresa asf: "Pese a la introducción de los 

fertilizantes, el rendimiento del maíz ha bajado en la zona 

entre un 25 y un h0%: de dos cargas por tarea a una y me 

  

a 

o una y cuarto en los años buenos y hasta la mitad en los años 

malos". 

En un primer momento anterior a 1960, se cultivaba 

  

menos superficie en cada ciclo-aunque en realidad toda la tie 

rra estaba en explotación una parte en descanso y otra siendo 

cultivada. Se invertía solamente lo necesario para alquiler 

la yunta que podía pagarse en cargas de maíz al finalizar la 

cosecha y se ocupaba básicamente trabajo familiar. Los gas- 

tos eran prácticamente nulos y la producción era bastante 

buena 

En un segundo momento que representa la situación 

actual, la totalidad de la tierra se trabaja cada ciclo y no 

se la deja en reposo; hay que invertir en fertilizantes, insec 

ticidas, trabajo asalariado (pues se aumentó el área de traba-
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Jo) y en el alquiler del tractor que debe pagarse generalmente 

en efectivo. A pesar de que en este caso la inversión es ma- 

yor, y sobre todo es indispensablé2/ el producto por unidad 

de superficie es menor aunque en términos absolutos en volumen 

de producción anual se haya incrementado al aumentarse la su- 

perficie sembrada. 

Tal parece que los campesinos de la zona tiene razón: 

producir aún para la subsistencia requiere más inversión en di- 

nero para adquirir insumos industriales y el trabajo del cam - 

pesino es cada vez más mal remunerado en términos no sólo del 

Intercambio comercial del producto (precios relativos) sino al 

nivel de la producción misma. La tierra produce menos aunque 

se la trabaje más. 

cambios sustan- 

  

Cambiar está situación requeri 

ciales: gn primer lugar permitir las condiciones para que el 

campesino acumule su excedente y sea capaz de hacer inversio- 

nes de capital para cultivar productos cuyas condiciones de 

mercado compensen tales inversiones y representen ganancias 

para el agricultor. Esto significaría la transformación del 

campesino, -vía farmer- en empresario capitalistá—/, Algunos 

podrán hacerlo pero la mayoría seguirán buscando formas para 

reproducir sus condiciones de vida en el campo.
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2.1.2 Las huertas. 

Las tierras del fundo legal se encuentran en una si 

tuación intermedia entre propiedad urbana y propiedad agrícola. 

Las partes cercanas al centro están más urbanizadas; tienen 

luz, agua potable y drenaje y los predios se han subdividido mota- 

blemente mientras que las zonas más alejadas tienen predios 

más extensos sin servicios urbanos y ocupados por huertas de 

  

frutales que como ya dijimos son muy viejas y poco productivas. 

Aunque resulta difícil medir los beneficios moneta 

rios que obtienen las familias de los productos de la huerta 

sí hay una utilización de los mismos como parte del consumo dia 

rio. El café y los distintos frutos naturales o elaborados son 

parte de la dieta diaria de los zacualpeños y eventualmente se 

venden a los comerciantes locales o en el mercado dominical.en don- 

: de ocasionalmente se "cambian" por otros productos en lo que 

queda de un sistema tradicional de trueque entre algunos pueblos 

vecinos. 

La huerta representa, a pesar de su decadencia, una 

fuente de ingreso y una disminución en los gastos de consumo del 

43% de las familias del pueblo. Ante el problema de las pla- 

gas que ha mermado tanto a los frutales se presentan algunas 

* alternativas: una de ellas es la fumigación pero además de cos
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tosa y de que puede ser sólo un palgativo temporal al problema, 

resulta, imposible de efectuarse pues toda la gente del poblado 

tendría que abandonarlo por algunos días. Otra solución es la 

de tirar los árboles viejos y resembrar nuevas variedades como 

el membrillo que no sean tan sensibles a las plagas. Esta ha 

sido la opción de los pocos que han tenido recursos para ha= 

cerlo. 

Recientemente se ha incrementado el precio de venta 

de las huertas el cual está ahora en función de su utilización 

como tierra urbana toda vez que su valor agrícola se va perdien 

do. 

La importancia de la propiedad como tierra urbana 

se confirma con los datos censales de 1970 respecto a los ser 

vicios urbanos! electricidad, agua y drenaje que indican nive- 

les más altos que en el resto del municipio lo que redunda en 

mejores condiciones para la venta de estas propiedades urbanas. 

  

El precio por tarea de riego en el ejido es de $1,500 

o sea $1.50 por metro cuadrado mientras en las huertas es de 

$150.00 m2 cuando se vende a alguna persona que no es origina 

ria de Zacualpan. 

  

Esto revela que una tercera solución para aprovechar



    

52 

la propiedad de una huerta que no produce ni puede ponerse a 

producir es la de iniciar un mercado especulativo de propieda 

des urbanas. La tierra se subdivide y vende a gente de fuera 

a precios bastante elevados. 

Estas transformaciones en el uso de la propiedad 

privada de las huertas nos insinúa el tipo de manejo que la 

población hace de sus recursos al ir cambiando las condiciones 

soclo,económicas a las que se enfrenta. Al no poder hecerla 

costeable y productiva prefieren meterla al mercado de tierra 

urbana e incluso especular con ella para obtener el máximo be 

neficio. Ha cambiado la manera de explotarla pues ya no se le 

extrae una renta agrícola sino urbana. 

Es difícil establecer una relación clara entre la 

propiedad de las huertas y la estructuración social del pobla- 

do. Las huertas están distribuídas entre campesinos ricos y me 

dios aunque para muchos constituye su único patrimonio.cf! infra. 

cuadros 3.10 y 3.11 pags. 

Hay propietarios de huertas que al mismo tiempo tie 

nen ejido de riego o temporal o bien son dueños de algún ne 

gocio próspero o poseen simultáneamente varias huertas. Pe- 

ro también hay otras muchas familias que sólo poseen una pe- 

queña huerta Junto a su casa.
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En el apartado final de este trabajo se hace un 

análisis de la relación entre distintos tipos de propietarios 

(incluyendo a los prop 

  

tarios de huerta) y la migración pero 

aquí trabajaremos con los barrios 

En el cuadro 2. 3 aparecen datos acerca del pobla 

miento en los tres barrios de Zacualpan. San Pedro es el ba- 

rrio más céntrico más urbanizado conupredios menores en rela- 

ción con los de los barrios de San Juan y San Nicolás cuyos lo 

tes son sens 

  

lemente más extensos. 

En San Pedro notamos una menor concentración de pre 

dios en manos de un sólo propietario mientras que en los otros 

dos el número de pre 

  

s registrados bajo el mismo nombre es 

  

muy grande. De ¡igual modo notamos que en el centro hay menos   
familias en relación con el número de propietarios y que exis 

te ahí la proporción más elevada de contribuyentes que viven 

fuera de Zacualpan. Hay un 33.3% de los propietarios que no 

   vive en la localidad; se trata de originarios de Zacualpan que 

han emigrado y que mantienen su propiedad al cuidado de un fa- 

millar o amígo. Esta propiedad se usa como lugar donde pasar 

las vacaciones y fines de semana o es vendida generalmente a 

personas originarias de otros sitios.
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Parece quedar claro que las personas que viven en 

el centro y tienen por lo tanto menos extensiones de huertas 

han emigrado más fácilmente que los propietarios de extensio- 

nes mayores lo que significa que éste es un factor que puede 

influir en la decisión de permanecer o no en el poblado. El 

tener predios urbanizados en lugar de huertas permite más movi 

lidad a sus dueños pues pueden arrendarlas, venderlas o sim- 

plemente cerrarlas mientras la huerta requiere vigilancia 

  

ta para cuidar los riegos y las cosechas. 

Zacualpan tiene además la menor proporción de vivien 

das propias del municipio, lo que puede interpretarse también 

como consecuencia ue la emigración de los propietarios quienes 

mantienen sus viviendas alquiladas ó prestadas 

2.2 La organización social 

En el pueblo se ha dado un proceso de diferencia- 

ción social que aunque muy lento presenta claras manifestacio 

nes. Es diffcil rastrear el origen del grupo más priviligiado, 

ento armado revolucionario, 

  

pero parece que después del movi 

en la segunda década del siglo, algunos de ellos volvieron de 

las ciudades donde se habían refugiado con un poco de dinero 

virtieron en animales que se alquila- 

  

para trabajarlo. Unos 

ban para el trabajo agrícola o se ocupaban en la arriería, in-
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dispensable para sacar a la venta los productos del campo y de 

las huertas yA que no había carretera y en ese tiempo había 

que ir ala estación de ferrocarril de Yecapixtla para comuni 

carse con el exte 

  

nr 

Otra fuente de "acumulación" importante fué la basa 

da en el comercio, actividad ligada a la anterior y que poco a 

poco fué adquiriendo mayor importancta conforme se iba incremen 

tando la dependencia de la agricultura con el exterior. Los 

préstamos a tasas de interés usuarias fueron también frecuentes 

en el pueblo. 

Estas actividades se fueron desarrollando y los miem 

bros de este grupo son ahora dueños de camiones de carga y par 

ticipan de manera importante en el comercio local y con el ex- 

terior. 

Los procesos de acumulación en el poblado han esta- 

do estrechamente relacionados con la actividad agrícola local y 

regional, Aunque el reparto de tierras ejidales haya sido re- 

lativamente equitativo y no haya una circulación importante de 

tierras, estos grupos han ¡do invirtiendo su capital directa- 

mente en la agricultura de tipo comercial: algunos siembran a 

medias con los propietarios y otros alquilan tierra dentro y/o 

fuera del ejido. Son propietarios también de tractores y de ga 

nado y uno de ellos monopoliza la venta de fertilizantes e Insec



ticidas. 

Este grupo, que podríamos llamar "empresarios agri 

colas", es poco numeros3 y por las características de la loca- 

cada vez más en relación con el exte- lidad tiende a inver     
rlor ya que dentro del pueblo las posibilidades son limitadas. 

Un segundo grupo soc 

  

1 lo constituyen los ejidata 

rios campesinos. Aunque dentro de este grupo que es el más 

numeroso, se podría hacer una subdivisión entre los que tienen 

más o menos dinero, constituyen una unidad en cuanto que presen 

tan patrones similares de organización productiva y de comporta- 

miento social y económico. Estos patrones corresponden a los 
2 

de las unidades domésticas campesinad—?, 

La familia campesina funciona en esencia como una 

unidad de producción-consumo. Su volumen de actividad está de 

finido básicamente por el número de consumidores ya que depen- 

diendo de éste, se integrarán más o menos trabajadores familia 

res ya sea en actividades agrícolas o en otro tipo de actividad 

económica. "Cada familia constituye entonces en sus diferentes 

fases un aparato de trabajo completamente distinto de acuerdo 

con la fuerza de trabajo con qué cuenta; el monto de bienes 

que requiere para la satisfacción de sus necesidades, la rela- 

  

ción consumidor-trabajador y la posibilidad de aplicar los prin



  

ticidas. 

  

Este grupo, que podrfamos llamar "empresa 

  

s agri 
o colas", es poco numeros2 y por las características de la loca- 

lidad tiende a invertir cada vez más en relación con el exte- 

rior ya que dentro del pueblo las posibilidades son limitadas. 

Un segundo grupo social lo constituyen los ejidata 

rios campesinos. Aunque dentro de este grupo que es el más 

numeroso, se podría hacer una subdiv 

  

ión entre los que tienen 

más o menos dinero, constituyen una unidad en cuanto que presen 

tan patrones similares de organización productiva y de comporta- 

miento social y económico. Estos patrones corresponden a los 
32/ de las unidades domésticas campesinas—/. 

La familia campesina funciona en esencia como una 

unidad de producción-consumo. Su volumen de actividad está de. 

   finido básicamente por el número de consumidores ya que depen- 

diendo de éste, se integrarán más o menos trabajadores famil 

  

res ya sea en actividades agrícolas o en otro tipo de actividad 

económica. "Cada familia constituye entonces en sus diferentes 

fases un aparato de trabajo completamente distinto de acuerdo 

con la fuerza de trabajo con qué cuenta; el monto de bienes 

que requiere para la satisfacción de sus necesidades, la rela- 

clón consumidor-trabajador y la posibilidad de aplicar los prin
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cipios de cooperación compleja, lo cual depende básicamente de 
3/ $ 3 os de producción a su alcance", La racionalidad 

  

los me 

económica de este grupo mayoritario no está orientada hacia la 

acumulación del exedente de sus actividades productivas más 

blen tiende a la satisfacción de las necesidades básicas de con- 
  

sumo para la subsistencia y reproducción de los miembros del   
grupo familiar. Una vez satisfechas dichas necesidades el cam 

"dispuesto" a transferir su excedente hacla 

  

pesino estaría 

otros sectores sociales 1, 

Al intentar comparar éstos supuestos rasgos definito 

rios de una economía campesina en la realidad de este grupo de 

ejidatarios zacualpeños encontramos que en efecto su tasa de 

acumulación es nula. En el estudio antes referido (Neira 1977) 

se comprueba el escaso margen de ganancia acumulable por el 

campesino de Zacualpan. 

El destino del plus-producto agrícola generado no es 

precisamente la acumulación" sino su utilización como margen 

de seguridad que permitirá la reproducción de estas familias 

al enfrentarse a malos cÍclos productivos sin tener que endeu- 

darse demasiado 6 abandonar el trabajo en la parcela. También 

ayudará, en otra dimensión, a la reproducción ampliada del cam 

pesinado local ya que la solidaridad en este tipo de comunidad 

utiliza clertos mecanismos de redistribución social del exce-



  

dente como las "mayordomfas" en las fiestas religiosas, los 

compadrazgos, la contratación de trabajadores en condiciones 

muy ventajosas para estos etc. 

- 
Vemos, por ejemplo, que muchos patrones de compor 

_ tamiento social o incluso polftico en el pueblo son incompren 

sibles desde un punto de vista externo a la comunidad: gastos 

muy fuertes en fiestas y ceremonias, familiares y comunitarias, 

compromisos ante la sociedad local que 

  

implica erogaciones que 

parecen excesivas tomando en cuenta el ingreso medio etc. De 

trás de los compadrazgos está implícito un compromiso de soli- 

daridad entre ambos compadres, la elección del "mayordomo" en 

una fiesta religiosa o de los padrinos de las fiestas religiosas 

tienen una relación con la 

situación económica de cada uno de ellos en ese año o en ese 

ciclo productivo. 

La relación social entre los miembros de una loca- 

lidad del tipo de Zacualpan tiene muchos aspectos y su análi- 

sis sería tema de otro trabajo. Una comunidad campesina refle 

Ja a través de mecanismos como los que mencionamos una lógica 

de reproducción social similar aunque a otra escala, a la ló- 

gica de reproducción de las unidades domésticas campesinas a 

la que hemos hecho referencia. También a nivel de localidad, 

la comunidad campesina busca su reproducción social ligada al
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mantenimiento de ciertas relaciones entre sus miembros. En 

cuanto a la integración del trabajo de varios miembros de la 

unidad doméstica en la explotación familiar los resultados no 

  

son múy claros: encontramos en el pueblo la siguiente estruc 

tura de trabajo familiar: del total de P.E.A el 46% son jefes 

  

de familias h1% son hijos. 7% son cónyuges y 4.9% lo componen 

otro tipo de parientes como abuelos, sobrinos, tíos, parientes. 

políticos etc. Esto equivale a un poco más de dos miembros 

trabajadores por familia, promedio muy bajo pues como dijimos 

en incifos anteriores es muy común que los hijos se integre al 

trabajo familiar en edades jóvenes y también es común que la 

pareja recién casada viva en la casa paterna del esposo y se 

integre al trabajo del núcleo doméstico. Este resultado se po 

dría explicar por otro tipo de situaciones» por una parte el 

  

trabajo de los hijos menores generalmente no es contabilizado 

concientemente por el campesino. Prueba de ello es que, por ejem 

plo no se reconoce en la encuesta el trabajo de recolección del 

producto de las huertas llevado a cabo por ellos ni otro tipo 

de labores que aunque secundarias ayudan bastante a la economfa 

familiar (cuidado de animales, transporte de alimentos al campo, 

desgrane de mazorcas etc.). 

En aparente contradicción con los pocos miembros de 

  

la familla integradas a la explotación familiar, encontramos 

que es frecuente la contratación de fuerza de trabajo por campe
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sinos. Podría suponerse que la relación establecida entre el 

patrón y,el peón permitiría la extra cción del plus-trabajo 

del jornalero a favor del campesino que lo emplea. Sin embar 

go esto no sucede. 

"La explotación que, a su vez, padece el patrón en 

el mercado en su condición de pequeño productor, le impide rea- 

lizar el posible excedente que el trabajo ajeno pudo contribuir 

a generar, lo que imposibilita todo proceso campesino de acumu- 

lación en base al trabajo asalariado =?, 

El último grupo social claramente diferenciable es 

el de los campesinos sin tierra que en nuestra encuesta resultó 

ser bastante numeroso, Su existencia supone que el 

proceso de proletarización en la localidad se ha dado con mucha 

velocidad ya que en 1925 no existía ninguna persona con aptitu- 

des de labrar la tierra que no hubiera sido "dotada" de una par 

cela ejidal. 

Los jornaleros locales que se emplean con los cam= 

pesinos tienen un empleo relativamente estable. En general tra 

bajan con algún pariente o amigo por lo que a la vez que existe 

  

la relación patrón-empleado; se dan entre ellos otro tipo de re 

laciones sociales bastante complejos.
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En ciertos períodos se requiere de más trabajo en 

el campo y entonces se contratan trabajadores de otros pueblos 

con quienes se establecen una relación de patrón-empleado más 

ablerta. 

El jornalero es, dentro de los trabajadores agrfco- 

las quien tiene menor diversificación de actividades, su traba 
y 

Jo es relativamente estable y seguro yes el grupo que se pue- 

de considerar con un ¡greso más regular (ver cuadro 23,4) 

La relación entre el grupo de campesinos y el de jor 

naleros es bastante solidaria y en muchos momentos se confunde 

su pdgidión. Algunos ejidatarios y medieros trabajan como peo- 

nes agrícolas en ciertas épocas y en general a pesar de la apa- 

rente diferenciación social y de la existencia de relaciones sa- 

lariales, tienden a identificarse. 

  

La contradicción básica parece darse entre el grupo 

de empresarios agrícolas y los jornaleros ocupados por ellos los 

cuales son generalmente de fuera. Esto evita confrontaciones   
entre ellos ya que al ser una localidad tan pequeña, los vínculos 

familiares y sociales complicarián los términos de la contrata- 

clón. 

El carácter estacional del trabajo en el campo asf
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como su baja remuneración obligan a mucha gente de la localidad 

a buscar una segunda ocupación ya sea como Jornalero, en los 

cultivos de riego o en las ramas de comercio, construcción y 

servicios. En este sentido es muy sugerente el hecho de que apro 

xImadamente un 70% de la P.E.A. que declaró tener una ocupación 

secundaria, tenga como ocupación pricipal un trabajo agrícola. 

El análisis de las segundas ocupaciones u ocupaciones 

secundarias nos dice que un 30% de la P.E.A total tiene una se- 
  

gunda ocupación productiva (147 casos) (cuadro 2.5) La 

ocupación secundaria más frecuente es la agricultura seguida del 

trabajo como pequeño comerciante o como peón de albañil en la 

construcción que constituyen actividades económicas complementa 

rias importantes pues absorven al 17.7% y al 12.9% de la P.E.A 

con dos ocupaciones respectivamente. 

El trabajo en las huertas es insignificante hoy en 

día; se considera una actividad complementaria y ocupa solamente 

al 2% de la población activa en edades avanzadas. El ganado 

de todo tipo es muy escaso en el pueblo y sólo seis jefes de fami 

lla deélaran ocuparse de su cuidado como una labor secundaria. 

2.3 Otras actividades: 

El 63% de la población económicamente activa local



Cuadro 2.5 

  

  

  

  

. 

Zacualpan: Ocupación secundaria de la P.E.A. 
i masculina por ramade actividad, 1978 

RAMA DE ACTIVIDAD Ocupación Secundaria 

Número de Personas 2 

Total 147 190 

; 1 e 9ricul tura 49 33.0 
Industria 2 6.1 

Construcción 19 12.9 
Comercio 26 17.7 

| Servicios 14 9.5 
y Gobierno 3 2.1 

Empleados en General 2 1.4 
Estudiantes 25 17.0 

Fuente: Encuesta sobre migración en Zacualpan, 1978. 

. 
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se dedica a actividades primarias lo cual representa una propor- 

ción retativamente baja si la comparamos con el promedio regio- 

nal o con el municipal de 76% y 84% respectivamente. Sin duda, 

éste es uno de los poblados regionales con menor dependencia 

respecto de la agricultura. 

El hecho de que Zacualpan presente menos población 

dedicada a la agricultura, tlene como orlgen la escasez relati- 

va de tlerras que le correspondió en el reparto agrario en com- 

paración con las extensiones asignadas a los poblados vecinos. 

A pesar de ello, se mantiene el carácter campesino del lugar 

ya que su organización social y económica gira alrededor de las 

actividades agrícolas a las cuales todos, de una u otra manera 

se encuentran vinculados. 

Hay dos fábricas de aguardiente que funcionan en el 

poblado desde hace muchos años pero sólo dan empleo a unas cuan- 

tas personas. La escala de su producción apenas rebasa las ne- 

cesidades de consumo del pueblo y el sobrante se envía a algunos 

expendios de Cuautla que hacen alarde de vender "Zacualpan" au- 

téntico. 

La actividad industrial más importante es la de 

las maquiladoras de costura que han tenido un auge notable en 

los últimos años. Aquí se contrata a la población femenina que 

tradicionalmente maneja la máquina de coser. Los salarios son



  

bajos y se les paga por destajo lo cua redunda en tasas de explo. 

tación elevadas. Las industrias de tipo artesanal: huaracherfas, 

curtidurfas, herrerías, elaboración de dulces, etc., satisfacen 

Igualmente el mercado local y una parte del de las localidades 

vecinas, Su crecimiento de productos industrializados de la 

cludad y por el mejoramiento de las vías de acceso a mercados 

mucho más diversificados como los de Puebla, Cuautla, Izúcar de 

Matamoros y el Distrito Federal. 

El mercado dominical es una actividad tradicional 

del pueblo que tiene un área de influencia de aproximadamente 

13 Kms. de radio. Para las localidades que se encuentran den- 

tro de esta área, el mercado de Zacualpan es el principal cen- 

tro de abastecimiento de bienes de consumo y constituye un lu- 

gar de intercambio importante de clertos bienes producidos o ela, 

borados especialmente para este mercado: flores, frutas, carbón, 

madera y pulque de Hueyapan; cerámica de los pueblos alfareros 

de Puebla; San Marcos, San Bartolo y otros; carne, huaraches, feu 

tos del propio Zacualpan; pan de Tlacotepec; mafz y frijol de va 

rios poblados etc. También los mercados más lejanos de Jonaca- 

tepec, Cuautla y Puebla están representados por los mayoristas 

de fruta y verdura y por los vendedores de ropa y calzado. 

El mercado dominical ha constItufdo para Zacualpan 

la posibilidad de desarrollo de un tipo de actividades complemen
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tarlas y paralelas a la agricultura y ha favorecido su desarro 

llo económico y un cierto control polftico en relación con las 

localidades vecinas. 

En la gráfica 2.1 n Tepresentadas las tasas aparece 
de participación en la actividad económica en Zacualpan y se 

comparan con las estatales y las Nacionales. Los hombres tie- 

nen un comportamiento similar en los tres niveles, pero entre 

las mujeres aparecen algunas diferencias. Comparada con la me 

dla nacional, la participación femenina es superior en el Es% 

tado mientras que en la localidad ésta se eleva más. 

El trabajo femenino remunerado cobra importancia so 

bre todo entre las mujeres jóvenes y adultas puienes cada vez 

más colaboran en el ingreso de la familia. 

  

El comercio y los servicios son las ocupaciones pre 

dominantes entre la población femenina en todas las edades 

pero principalmente entre las mujeres adultas. (cuadro¿7_6g) 

Una de las ocupaciones más prestigiadas, especialmente para las 

mujeres, es la de maestras normalistas. Su proporción relati- 

vamente alta, ha provocado desocupación ej esta actividad lo que 

hace que después de sus estudios los normalistas se ocupen en 

cualquier labor pues es muy diffcil que encuentren plazas donde 

colocarse.
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La población masculina em 

  

za a ocuparse en activi, 

dades económicas desde los once años pero es entre los quince 

y velnte años cuando realmente se inicia la etapa productiva 

de los jóvenes de la localidad. A partir de los once años, se 

van integrando al trabajo, como ayudantes familiares, peones o 

jornaleros. La población entre los quince y los veinticuatro 

años constituye el grupo más numeroso entre la población traba 

Jadora y en particular es muy elevada, la proporción de jóvenes 

que trabajan entre quince y diecinueve años. 

Es poca la gente que vive en la localidad y trabaja 

fuera de ésta: 11% de las mujeres económicamente activas y 10.5% 

de los hombres. Las vfas de comunicación y redes de transpor- 

te que comunican al poblado permiten a esta población viajar 

dlariámente a otros lugares de trabajo cercanos. Se consideran 

en este grupo a los Jefes de familia que trabajan en el D.F. 

pero que tienen a su familia en Zacualpan y viajan todos los fi 

nes de semana al pueblo. 

Esta población trabaja en primer lugar en otras loca 

lidades de la porpia región (432) en segundo lugar en las ciuda 

des cercanas como Cuautla, Puebla, Cuernavaca, Atlixco (30%) y 

en tercer lugar en el D.F. (16%). Para este tipo de trabajo, 

obviamente la distancia y la accesibilidad son factor decisivos.



Aunque en menor proporción (11%) también sale gente 

a otros' poblados rurales fuera de la región en los estados de 

Morelos, México y Puebla. 

A pesar de la existencia de cultivos que requieren 

abundante mano de obra en la región, la gente que sale de Zacual 

pan, no acude a este mercado de trabajo. Las labores agrícolas 

que desempeñan en otras localidades regionales son como medie- 

ros, arrendatarios incluso como propietarios de tierra. 

Sin embargo sf encontramos algunos jornaleros en Cuau 

tla y en otros poblados fuera de la región. Una razón para es- 

to puede ser el hecho de que el salario de los jornaleros sea 

mayor para la mano de obra regional en comparación con la forá 

ndél, Otras fuentes de empleo 

en la zona son las plazas de maestros rurales, empleados públicos 

y albañiles. 

En las ciudades de la región, especialmente Cuautla, 

se ocupa población en comercio y servicios mientras el D.F. 

tlende a ocupar población en la rama industrial. 

Las actividades de esta población "flotante" son si 

milares a las de las personas que migran a esos lugares. Sin
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embargo ellos prefieren mantener su residencia en la localidad 

y evitar asf los costos de traslado y reacomodo que significa 

la migración "definitiva" a otros sitios. Sin duda las mejoras 

en las redes de transporte y comunicación en general son una 

condiclón indispensable para que se dé este fenómeno. 

Si la ac 

  

idad industial no se ha desarrollado, el 

sector que ha absorvido a la población no ocupa en la agricultu 

ra el del comercio y los servicios. En 1970 la proporción de 

población dedicada a estas actividades era similar a la regional 

sin embargo los datos de nuestra encuesta (1968) muestran un cre 

cimiento importante en éste sector en la última década. Así te- 

menos casi un 20% de la población activa en esta rama lo que nos 

hace pensar en una tendencia reclente al incremento de estas 

actividades. 

Tanto el patrón regional como la situación local su 

gleren que el desarrollo urbano de poblaciones ¡versas en áreas 

básicamente dependientes de la agricultura, depende del avance 

en este sector; serán los centro de comercialIzación de la 

producción agrícola que posteriormente desarrollan también su 

sector de seriviclos. Esto explicaría el mayor desarrollo de 

las localidades de la tierra caliente en comparación con el de 

las templadas donde se encuentra Zacualpan pues es en los prime 

ros donde ha habido un mayor desarrollo de la agricultura co-



mercial. 

En Zacualpan, el desarrollo de los sectores de comer 

clo y servicios es producto de una desocupación en el sector 

priemarioy no del desarrollo en la agricultura y por ello tien 

de a estancarse y no evolucionar. El mayor desarrollo rela 

  

vo de la agricultura en otros ejídos cercanos puede ser también 

una explicación de la división del municipio original de Zacual 

pan acaecida en 1977. Zacualpan fué perdiendo poder ante ellos 

en base a su escasez de tierra y no pudo mantener el control 

polftico sobre los pueblos vecinos cf. supra. nota 2h   

A partir de esta ruptura, el desarrollo urbano de 

Temooc la cabecera del nuevo municipio se ha acentuado y pre- 

sumiblemente llegará a sobrepasar pronto al de Zaculapan.
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3 Tipos de migración en la localidad 

Zaculapan es un pueblo donde, la gente va y viene 

constantemente; con frecuencia se oye hablar de lo que pasa en 

los pueblos vecinos, en Cuernavaca, en México o en otras ciuda 

des del país ó de fuera de éste. A pesar del intenso contacto 

con el exterior es un pueblo que mantiene sus costumbres, sus 

tradiciones y en general su modo de vida campesino. 

si bien los cambios demográficos en lo que va del 

siglo son insignificantes en términos absolutos, al verlos en 

relación con la escala del poblado se percibe su proporción real. 

(Cuadro 3.1). A pesar de recibir gente de fuera, el poblado pre 

senta un saldo neto migratorio negativo pues hay una proporción 

aún mayor de emigrantedl/. Los cambios demográficos son muy va. 

riados: por una parte la localidad recibe inmigrantes en pro- 

porción considerable 

  

ntras por otro expulsa población princi 

palmente hacia zonas urbanas entre las cuales la ciudad de Méxi- 

co ocupa el primer lugar. 

Al referirnos a la región Oriente de Morelos mencio 

namos que de ésta zona so sale población en volúmenes importan- 

tes pues presenta tasas de crecimiento similares a las naciona- 

les por lo que es más bien una zona de equilibrio demográfico. 

A pesar de ello, al entfar al análisis, más preciso de ésta loca
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lidad encontramos que la dinámica poblacional no es tan simple. 

El trabajo realizado a este nivel, nos permitió profundizar en 

dos aspectos de la migración que han sido particularmente desa- 

tendidos en los estudios sobre el tema. En primer lugar, el re 

ferente a la migración rural-rural, el cual detectamos a través 

de la inmigración a la loralidad procedente de los poblados ve- 

cinos. 

Este tipo de migración es concebido generalmente 

como un movimiento originado por las desigualdades en el desa- 

rrollo de la agricultura en las distintas regiones del país y 

el consecuente desarrollo diferencial del proceso de proletari, 

zación en el agro. Así, este movimiento partiría de los luga- 

res donde predomina la agricultura de subsistencia para diri- 

  

girse a aquellos donde existe demanda de trabajadores asalaria. 

dos agrícolas en cultivos de mano de obra intensiva. Se trata 

ría entonces de jornalesros que se desplazan, muchas veces tem 

poralmente, a vender su fuerza de trabajo. Esta situación no 

se da en Zacualpan y sin ambargo se encontró una cantidad signi 

ficativa de in 

  

rantes rurales cuya presencis no se explica 

  

dentro de esta concepción global de la migración rural-rural. 

Otro aspecto relevante del fenómeno migratorio que 

ruvimos oportunidad de ananlizar es el de la migración de retor 

no. Los escasos análisis disponibles al respecto se refieren a



7 

movimientos Internacionales y el caso de regreso a los lugares 

de origen dentro de un mismo país sólo ha sido estudiado en al 

gunos casos y cas! siempre fuera del contexto latinoamericandó?, 

El material con que se cuenta para México se reduce al caso de 

Honterrey-Cedral, analizado brevemente por Browning y Feindéo/, 

al cual nos referimos en su oportunidad. : 

En nuestra localidad de estudio encontramos que al 

rededor de una tercera parte de los emigrantes regres, después 

de algunos años de residir fuera, -generalmente en una ciudad=, 

a fijar nuevamente su residencia en Zacualpan. 

El proceso de concentración de población en núcleos 

urbanos, característico de las sociedades cue se industrializar 

se explica por la tendencia a la concentración, en estos mismos 

puntos, de la actividad económica lo cual trae a la población ru 

ral expulsada por los cambios en la estructura porductiva agríco 

la, La fuerte "atracción" que ejercen estas grandes ciudades 

está basada en las posibilidades alternativas de ocupación e in- 

greso que ofresen en comparación con las que pueden encontrarse 

en las zonas rurales. Esta lógica resulta por lo menos cues 

  

da ante el volumen tan grande de gente a los lugares de origen 

rurales donde aparentemente las condiciones son más difíciles y 

las oportunidades de empleo menores. 

En este capítulo se Incluyen los principales hallaz
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gos sobre la migración en Zacualpan de Amilpas, Morelos. La in 

formación que se utilizó fué obtenida a través de una encuesta 

que, para ese fin, fué levantada en el poblado durante el mes 

de mayo de 1978 (ver apéndice metodológico). 

Presentamos las caracterísitcas más relevantes de 

cada uno de los tipos de migración en la localidad: inmigración, 

emigración y migración de retorno; seguidas de algunas hipótesis 

explicativas respecto a cada tipo de movimiento. El análisis 

de la información correspondiente a la migración de retorno se 

hizo en forma comparativa respecto a los emigrantes que se en- 

contraban viviendo fuera de Zacualpan en el momento de la encues, 

ta pues pensamos que ésto ayuda a pensar a-erca de la especifi- ” 

cidad de este tipo de emigrantes. 

3.1 Inmigrantes: 

Los indicios respecto a volúmenes importantes de po 

blación que se mueven a corta distancia son difíciles de confir 

mar con datos empíricos pues sería necesario obtener esta infor 

  

mación a través de encuestas amplias y costosas, Hasta la fe- 

cha, en el país ha sido imposible hacer estimaciones precisas 

respecto a los movimientos de población intermunicipales o en- 

tre localidades de un mismo municipio pues la Información dis- 

ponible en los Censos Nacionales de Población respecto a los
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40 
camblos de residencia se presentaron a nivel Estatal". 

En nuestro caso de estudio pudimos obtener clerta 

Información que nos nermite ilustrar la Importancia cuantita- 

tiva y cualitativa de este tipo de movimientos. La población 

Inmigrante constituye el 12% de la población total y se encuen- 

tra muy dispersa en el poblado ya que casi la mitad de las fami 

llas encuestadas tiene por lo menos un miembro inmiarante. 

(Cuadro 3.2). Es poco usual que una familia completa que viva 

en otro sitin se traslade al pueblo; por lo general son personas 

solas y cuando se encuentren más inmigrantes en una familia se 

trata de algún pariente cercano, abuelo, tío, sobrino etc., y 

pocas veces del grupo familiar propiamente dichr (padre e hijos) 

3.1.1 Características de los inmigrantes. 

  

Esxiste un diferencial importante en cuanto al sexo 

de la población inmigrante pues el 65.6% lo componen mujeres 

mientras los hombres sólo constituyen el 34.4% de este grupo. 

Por otra parte, el origen de la inmigración masculina es predo- 

minante urbano (56%) mientras las mujeres vienen de zonas rura- 

les en un 72%. 

La Inmigración de las mujeres de da en edades jóve- 
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nes y; ésta se concentra claramente entre los 15 y 19 años, la 

edad más común para el matrimonio *n el medio rural. 

El 80% de las mujeres inmigrantes se dedica =1 hogar y consti= 

tuye una proporción muy elevada de las amas de casa en el pobla 

do. La ocupación económica más común entre ellas es el comer- 

clo y aunque pocas lo hace formalmente en algún pequeño local, 

muchas de ellas venden algo en sus casas para ayudar al ingreso 

familiar. 

Tomando en cuenta la relación entre sexo y lugar de 

origen de los inmigrantes, parece que los jóvenes de Zacualpan 

acostumbran buscar esposa entre las Jóvenes de la región. Es 

de suponerse que lo mismo ocurra en los poblados vecinos y que 

Éste sea uno de los mecanismos sociales que refuerzan las rela- 

clones entre los poblados de la zona. En cambio en el grupo de 

los inminrantes hombres no se observa la misma tendencia; =1los 

han llegado a Zacualpan a muy distintas edades. Eran muy pocos 

los que trabajaban en labores agrícolas en sus comunidades de 

origen (cuadro3,3), sus ocupactones eran bastante diversas. 

Tampoco han venido a integrarse a las labores del campo pues 

éste renglón sólo se incrementó en un 2Y. Sus ocupaciones son 

similares a las que tenfan en sus lugares de origen y sólo no- 

tamos un ligero incremento en las mismas; construcción, comer- 

clo, servicios y empleados en general, 

El volumen más fuerte e Inmigrantes proviene de la 

propia región aunque también se encuentra buena cantidad de o-
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riginarios de otras localidades rurales de los Estados de Mé- 
d2, 

xico, Morelos y Puebla", 

Si a esto agregamos la población de otras localida- 

des del país menores de 15,000 habitantes tenemos que los 

  

nmi- 

grantes de origen rural constituyen el 61.8% de la inmigración 

total. (Cuadro 3,4) 

Esto nos permite calificar a la inmigración como 

un fenómeno constituído predominantemente por movimientos de 

origen y destino rurales. Asimismo se nota que la intensidad 

del flujo de inmigrantes rurales tiene una relación clara con 

la distancia al lugar de destino pues mientras la inmigración 

regional es de alrededor del h0% las de localidades rurales de 

otras Entidades Federativas es de sólo un 5.1%. 

Esta relación se atenúa respecto a la inmigración 

de origen urbano. Los tres ámbitos urbanos que enviaron pobla 

ción a Zacualpan -las ciudades cercanas de Cuautla, Cuernavaca 

y Puebla; El Distrito Federal y otras localidades urbanas del 

  

pafs- lo hicieron en proporciones muy similares. 

3.1.2 Tipos de inmiaración: 

a) La inmigración femenina regional.
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Los datos encontrados nos muestran la importancia 

cuantitativa de los movimientos migratorios hacia la localidad 

y dentro'de esas, los de origenregional aparece como los más 

significativos. 

SI tomamos en cuenta la situación socio-económica 

de Zaculpan en comparación con los demás pueblos en la zona, no 

encontramos elementos que justifiquen una atracción particular 

hacia este punto. Por el contrario, es el poblado con menos ex 

tensión de tierra cultivable y su estructura industrial, comer- 

clal: y de servicios, parece tener una importancia tal que sea 

capaz de atraer población. 

Las mujeres jóvenes que llegan al pueblo, proceden- 

tes de otras localidades del Estado y en particular de la región 

Oriente, constituyen la mayor proporción de la población inmi- 

grante. Como veremos más adelante, esta asimilación de pobla- 

ción femenina es compensada con un volúmen también considerable, 

de mujeres zacualpeñas que emigran de este poblado y que se di- 

rigen a la propia región. 

No se trata de un movimiento en un solo sentido, 

sino de la circulación de mujeres al interior de esta región.   
El movimiento es circular pues la gente expulsada desde cual- 

  

quier punto de la región es compensada por la absorción de 

  

población en ese mismo lugar.
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La movilidad de las mujeres -y no de los hombres- 

al Interior de una comunidad o grupo de comunidades campesinas 

es explicado por Meillasspux: en base a la necesidad de mantener 

Fila la mano de obra familiar (primordialmente masculina) que 

las labores agrícolas requieren. La unidad doméstica campesina 

tiene como uno de los pilares de su sistema de producción, la 

integración del trabajo familiar -primordialmente de los hiJos- 

dentro de la unidad productiva. Por ello, es una preocupación 

básica la de tener hombres suficientes para una producción que 

asegure la subsistencia. Al respecto, este autor apunta como 

una de las características esenciales de las relaciones de pro 

ducción campesinas, el que "constituyan a la constitución de 

células económicas y sociales funcionales, coherentes y organi- 

camente ligados en el tiempo". Hable así, de que las relaciones 

de dependencia que se establecen en la producción deben ser re- 

crados por la filiación marco parental: "Este sistema, a di 

ferencia de otros, reposa sobre el control de los medios de re- 

producción humana: subsistencias y esposas y no sobre los me- 

dios de producción materiales". 

En el pueblo y presumiblemente también en la región, 

el sistema familiar es patri-local, lo que significa que cuando 

se forma una nueva pareja, ésta se ¡ra a residir a la casa del 

cónyuge y de hecho formará parte de éste núcleo familiar. Asf, 

el hijo trabajará con su padre y la nueva esposa también colabo 

rará en las labores domésticas. Esta situación se prolonga has
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ta que el gasto empleza a aumentar con la llegada de los hijos 

y la pareja se independiza económicamente (ya sea trabajando 

en la propia tierra del padre pero recibiendo un salario un 

salario; como mediero $ en otra actividad) y formá“un nuevo nú- 

cleo familiar. Muchas veces, la pareja recibe una porción de 

la huerta para fincar su nuevo hogar y así se mantienen ciertas 

relaciones Informales de ayuda mutua entre los dos núcleos fami 

lares (cuidando de los hijos, de la huerta, de los animales etc.). 

Una familia integrada con hijos hombres tendrá que 

adoptar a las nueras y ayudar a las nuevas familias a la vez 

que goza de los beneficios del trabajo de estos hijos. Mientras 

tanto, una familia con hijas mujeres no tendrá que soportar la 

carga económica que implica la formación de un nuevo hogar. El 

sistema patrilocal que prevalece en la zona tendría el sentido 

"productivo" de contar con el trabajo de los hijos hombres mien 

tras compensa, con la circulación femenina, la condición produc 

tiva desventajosa de la mujer. 

Frente al sentido "productivo" de esta circulación 

de mujeres está otro quizá más importante que es el que hace 

referencia al establecimiento y mantenimiento de lazos de soli 

daridad social entre las comunidades de la región. Este senti 

do lleva a la gente a tomar actitudes radicales al unirse y lu 

  

char frente a enemigos comunes como es el caso de la Uni



EJidos Emiliano Zapata oa evitar enfrenta 

entre comunidades cuando existen conflfctós por la utilización 

de tierras y aguas etc. Otra manifestación de esta solidari- 

nal que permite el » 

  

dad es el reforzamiento del comercio reg 

Intercambio de productos de la zona evitando así la dependencia 

del mercado externo y la consecuente pérdida del beneficio del 

productor en manos de los intermediarios. 

b) La inmigración urbana 

Resulta elevada la proporción de población con mo= 

vimientos migratorios urbano-regionales (34.8%) y habría que 

explicar qué circunstancias particulares modifican la tendencia, 

más común, de concentración en las urbes para dar lugar al movi 

miento contrario. 

La proporción de originarios de la Cd. de México es 

casi igual a la de las ciudades regionales. Esto podría deber- 

se principalmente a la atracción turística del lugar de la que 

se habló en el capítulo anterior la cual afecta preferentemente 

a la población capitalina. Esta padece crónicamente las enfer- 

medades de la ciudad: tráfico, contaminación ambiental, ruido 

etc., y la consecuente tensión nerviosa por lo que cada vez se 

man!fiesta más clara la tendencia a buscar algún sitio de des- 

canso relativamente cercano a la cludad.
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La parte de la inmigración constitufda por pobla- 

ción urbana tiene un significado distinto que la de origen ru- 

ral regional. Está compuesta por personas que llegan a la lo- 

calidad en edades más avanzadas, generalmente después de los 

35 años y muchas veces acompañados de sus familias. Se estable 

cen en el poblado con la intención de alejarse de la ciudad due 

los ha ahuyentado con sus problemas e incomodidades. Esta po= 

blación no representa un impacto económico importante para la 

localidad pues en muchos casos se mantiene una dependencia eco- 

nómica de la ciudad ya sea recibiendo ingresos (a través de pen 

siones, rentas o incluso de un empleo en la ciudad) o también 

efectuando allf gran parte de su consumo. 

/ 43 
3.2 Emigrantes—*. 

La emigración es un fenómeno tan generalizado en 

la localidad que ha llegado a convertirse en una práctica común 

en la mayoría de las familias del poblado. Tener a uno o varios 

hijos o incluso al esposo trabajando fuera, es hoy en día tan na 

tural como preparar el mole para celebrar alguna fiesta. En el 

imientos de población 

  

cuadro 3.5 vemos hasta que punto estoa mo 

afectan a las familias zacualpeñas pues el 51.3% de ellos tienen 

a uno o varios de sus miembros viviendo fuera de la localidad 

3.2.1 El individuo migrante 

Una parte Importante de los estudios sobre migración
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hace referencia a lo que se llama "selectividad del migrante". 

Esto supone que el individuo que deja su lugar de origen para 

cambiar su residencia tiene ciertas características que lo di- 

ferencian de aquel que permanece en la comunidad de origen=—?, 

Las variables a las que comúnmente se hace referencia son el 

sexo, la edad y el nivel educativo y se considera que en general 

el migrante es joven, principalmente varón en los movimientos 

de larga distancia y mujer en los de corta distancia y que los 

niveles educativos de esta población son más elevados que la me 

dia en sus lugares de origen/. La selectividad tendría reper 

ión de la población, tanto 

  

cuciones importantes en la composi 

en los lugares de origen como en los de destino al ser afectadas 

  

la estructura por sexo y edad de la población y sus característi 

cas educacionales. Esto puede alterar las características de la 

oferta de fuerza de trabajo en ambos lugares y así repercutir en 

ades económicas y no de otros.    el desarrollo de ciertas acti 

  

En el caso de Zacualpan encontramos un número lige 

ramente mayor de migrantes del sexo masculino. La emigración 

femenina que caracteriza a la región no se encuentra tan acentua 

  

da en Zacualpan donde el 58.2% de la población que sale es mas= 

culina mientras sólo encontramos un h1.8% de mujeres migrantes. 

A; pesar de este equilibrio entre hombres y mujeres
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que salen, las causas y los efectos de la migración en cada gru 

po presentan ciertas diferencias de las cuales hablaremos más 

adelante. 

En el cuadro 3.5 aparece la edad de la primera sa 

lida de los migrantes por grupos quinquenales. En el se ve pre 

sentada la tendencia a emigrar en edades jóvenes que van de los 

10 a los 30 años ya que en este rango se concentra el 85.7% de 

la emigración del poblado. 

La proporción más alta corresponde a los que emigran 

entre los 15 y 19 años mientras que después de los 3h años prác- 

ticamente ya no hay salida de población. Se podría pensar que 

en ese momento la gente ha logrado establecer un determinado mo 

do de vida en el poblado y se reduce mucho su potencialidad de 

migrar. 

Debido a que el fenómeno migratorio presenta un al 

ta selectividad respecto a' la edad, siendo los jóvenes quienes 

la presentan en mayor proporción, optamos por desagregar por año 

la edad de la primera salida de los emigrantes entre los 5 y 15 

años (cuadro 3 .6) y obtener así una visión más 

detallada respecto a este elemento.



Cuadro 3.6 

Zacualpan: Edad de salida de la 
migración infantil, 

  

Edad de Número de 

salida emigrantes 
  

años 
año 
años 
años 

o 
1 
2 
3 
4 años 
5 años 
6 años 
7 años 
8 años 
9 años 

s
S
o
r
n
o
s
o
n
o
n
»
é
a
 

10 años 
11 años 3 
12 años 20 
13 años 12 
14 años 12 
15 años 27         

1/ Sin diferenciación de tipo de emigrantes ni sexo. 

Fuente: encuesta sobre migración en Zacualpan, 1978.



Cuadro 3.6 

Zacualpan: Edad de salida de la 
migración infantill, 

  
Edad de Número de 
salida emigrantes   

años 
año 
años 
años 
años 

años 
años 

o
s
o
s
 

o
n
e
o
 1 

2 
2 
o 
2 

años 3 
3 
2 

años 4 
9 años o 

10 años 7 
11 años 3 
12 años 20 
13 años 12 
14 años 12 
15 años 27         

1/ Sin diferenciación de tipo de emigrantes ni sexo. 

Fuente: encuesta sobre migración en Zacualpan, 1978.
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Esto nos permite delimihar en base a la evidencia 

empírica, el grupo que corresponde a la emigración de niños, 

Hay Indielos de que la migración infantil es fuerte sobre todo 

en los pafses subdesarrollados donde una proporción consIdera- 

ble de ellos ahonda su hogar e ¡inicia una vida independiente 

en otro sitlo a edades prematuras. Sin embargo habría que estu 

dlar este fenómeno más profundamente y por el momento no se han 

hecho estudios en este sentido. Por el momento sólo intentamos 

delimitar el grupo de niños migrantes y supondremos que acompa- 

ñan a sus padres en esta migración. 

A la edad de 12 años se marca un punto de inflexión 

en la curva y el número de emigrantes se incrementa lo cual nos 

lleva a considerar que a esta edad se inicia la migración Indi- 

vidual e Independiente del grupo familiar. Hay que tomar en 

cuenta que este es el momento en que los niños terminan la edu 

cación primarla y ya 

  

a que continúa sus estudios o que emplea 

Sn a trabajar se abre la posibilidad de ese emigración sobre 

todo en aquellos sitlos donde hay pocas escuelas y pocas posIbl 

lidades «de empleo. 

Al cruzar el dato de la edad de salida de los migran 

tes con el año en que ocurrió el primer movimiento migratorio 

(cuadro 3.5) notamos algunos cambios en el tiempo. El más signi
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ficativo es el que se refiere a la proporción de emigrantes en 

los grupos de edad entre 0 y lh años y entre 15 y 19. Parece 

haber en cambio ya que el último período de migración se carac 

teriza por la acentuación de la salida de gente menos joven. 

Antes de 1970 el acento estaba puesto en la migración de adoles 

centes menores de 15 años pero ahora los migrantes tienden a 

ser jóvenes y adultos entre 15 y 35 años. En el grupo femenino 

se observa una tendencia si 

  

¡lar aunque entre las mujeres la pro 

porción de emigrantes mayores de 15 años ya era dominante en la 

década de los sesenta y ésta se ha reforzado entre 1970 y 1978. 

El patrón tradicional de migración, se ha visto transformado en 

  

los últimos años en el sentido de que los migrantes parecen te- 

  

ner ahora más edad que los que salieron con anterioridad. Para 

interpretar esta información es necesario tomar en cuenta el in 

cremento en los años de estudio de la población del país a par- 

tir de las políticas de educación a nivel nacional y en parti- 

cular la instalación de las escuelas secundaria en el poblado 

en este último período. 

El nivel educativo de los migrantes no fué detecta 

do a través de nuestros cuestionarios excepto para el grupo 

de los migrantes de retorno, sin embargo, tenemos indicios que 

nos hacen suponer que éste es bastante elevado respecto de la 

media en el poblado. En primer lugar, un gran proporción de
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de nuestros entrevistados declaró haber salido a continuar sus 

estudios, probablemente a niveles superiores a los de las es- 

ivo de los migrantes    cuelas locales y además, el nivel educa 

de retorno es efectivamente superior al de la población de Za- 

cualpan. 

Esto nos lleva a suponer que sí existe una cierta 

selectividad del migrante local'pero las características de 

edad, sexo y educación que constituyen las variables que estas 

variaciones no son al azar sino que responden a cambios en la 

estructura social y productiva tanto de los lugares de origen 

como de los sitios de destino del flujo migratorio. 

3.2.2 Emigración según el lugar de destino y el tiempo 

residencia. 

Los movimientos de la gente que decide abandonar su 

  

lugar de origen han sido diferenciados y clasificados, en multi 

tud de estudios, dependiendo de las características que presen- 

tan. Asf, se distinguen distintos patrones migratorios según 

o del flujo de migrantes (migración 

  

lugar de origen y de des 

rural-urbana, rural-rural, urbana-urbana, urbana-rural, migra= 

ción internacional, etc.); según el número de movimiento que e- 

fectúa el migrante y el tiempo que dura la residencia en los dis 

dintos destinos (migración estacional, en etapas, definitiva, 

 



EJ) 

migración de retorno, etc.). 

Dos tipos de migración están prácticamente ausentes 

en los datos recogidos por la encuesta: la migración interna- 

cional y la migración estacional. Encontramos escasos migrantes 

a Estados Unidos y casi todos ellos habfan cruzado la frontera 

durante los perídos de auge de los programas de braceros cuando 

una intensa propaganda invitaba a reclutarse a todos los cam- 

pesinos que así lo desearan para ir a trabajar al "Norte". Al 

gunos respondieron al llamado pero sólo encontramos dos o tres 

casos en los que ésta práctica se repitió varias veces. Acu- 

dieron básicamente; jornaleros que buscaban un aumento en su 

Ingreso cambiando este de pesos a dólaresl£!/, Ñ 

Tampoco encontramos migrantes estacionales; los cam 

pesinos de Zacualpan no acostumbran salir a trabajar en "la tem 

porada' a otras zonas a pesar de que muy cerca, en las áreas 

cañeras y tomateras del Estado, existe una gran demanda de fuer 

za de trabajo para las labores en esos cultivos. 

Al parecer los jornaleros del pueblo encuentran tra 

bajo ahí y no tienen necesidad de buscarlo fuera. Por lo demás, 

el trabajo que se presta a otros ejidatarios que no son de Za- 

cualpan es un trabajo sub-estimado entre los habitantes de es- 

te pueblo. Quizá este sea un factoj que hace que el campesino
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del lugar en caso de extrema necesidad busque trabajos de otro 

tipo y; de preferencia en la ciudad. 

En la gran mayoría de los casos, los migrantes han 

hecho un solo movimiento. Unicamente el 14% de ellos efectuó 

2 movimientos y muy pocos tienen 3 6 h sitios de destino. Las 

mujeres presentan aún menos movilidad que los hombres lo que 

hace sus movimiento más definitivos (cuadro 3.7). 

En la primera etapa o primer movimiento, los hom- 

bres van principalmente a la ciudad de México. Otros sitios 

prioritarios hacia donde se dirigen los migrantes son la clu- 

dades de la región -Cuautla, Cuernavaca, y Puebla, etc.- y en 

menor grado, algunas localidades rurales del Estado de Morelos 

y los Estados vecinosil/, Las mujeres presentan una variante 

respecto a los hombres y es que ellas se dirigen al D.F. en 

menor proporción y en segundo término tienen como destino las 

localidades de la propia región. Esto, sigue el patrón deLin- 

tercambio de mujeres del que ya hemos hablado en páginas anterio 

res. Desde la primera salida del pueblo, la migración rural-un 

bana prevalece sobre la rural-rural tanto en hombres como en mu 

Jeres (cuadro 3,8 ). Alrededor de dos terceras partes de los 

que salen se dirigen a alguna ciudad. Los hombres van de prefe 

rencia a la Ciudad de México mientras las mujeres que también lo 

hacen, presentan una tendencia un poco mayor a dirigirse a ciu-



Cuadro 3.7 

Zacualpan; Migrantes fuera de la localidad y migrantes de retorno 
por sexo según el número de movimientos migratorios 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Migrantes fuera Migrantes de retor 
po e, de la localidad no a la localidad 

Núnero s Número s 

[tora hombres y mujeres 316 201 115 

Total hombres 184 116 100.0 58 100.0 

con 1 movimiento 136 84 72.4 52 76.5 

con 2 movimientos 28 19 16.4 9 13.2 

lcon 3 movimientos 12 9 7.8 3 4... 

con 4 movimientos 8 * 3.5 4 5.8 

Total mujeres 132 8s 100.0 47 100.0 

leon 1 movimiento 112 78 91.7 34 

lcon 2 movimientos 15 6 7.0 S 

lcon 3 movimientos 1 1 1.2 - - 

on 4 movimientos 4 - - 4 8.5             
  

Ver la nota del cuadro 2.2. 
Fuent: 

  

Encuesta sobre migración en Zacualpan. 1978.
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dades más pequeñas de la región. La otra tercera parte prefie 

re algún otro sitio rural. Las mujeres van a los lugares más 

cercanos de la propia región mientras los hombres viajan más 

lejos dirigiéndose hacia localidades de la macro-región. Es 

muy baja la proporción de la población migrante 

que busca un lugar de destino fuera de los Estados vecinos. 

Las personas que se dirigieron al D.F. generalmen 

te no presentan un segundo movimiento: ¡igualmente aquellas 

que eligieron como primer destino otras ciudades fuera de la re 

gión. Por contraste, los sitios menos estables resultan ser 

las ciudades regionales (Cuernavaca, Cuautla y Puebla, etc.) y 

las localidades rurales de la misma. 

Las mujeres por lo general no efectúan segundos mo 

vimientos. Una vez que deciden trasladarse a otros sitios, di 

  

fícilmente cambian otra vez de residencia. Los migrantes con 

más de un movimiento pueden ser separados en aquellos que fue- 

ron a alguna ciudad y los que estuvieron en otra localidad ru 

ral en su primer movimiento. En este segundo movimiento, los 

primeros preferirán nuevamente una ciudad, y sólo una tercera 

parte ¡irá a zonas rurales. 

Los hombres que habían tenido una migración rural-= 

rurál continúan prefiriendo localidades pequeñas aunque no su-
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cede lo mismo con las mujeres que parecen buscar sus destinos 

posteriores en las ciudades. 

La escala de los terceros y cuartos movimientos im 

pide un análisis más detallado de los migrantes con movimien- 

tos múltiplesi/, Sin embargo, parece que en los movimientos 

posteriores los migrantes que están fuera de la localidad bus- 

can ciudades más lejanas, mientras que los migrantes de retorno 

continuarán migrando dentro de Pa propia región. 

En cuanto al tiempo que dura la residencia en estos 

lugares encontramos que en general no se trata de estancias bre 

  

ves fver cuadro 3.9 Los períodos de permanencia más frecuen 

tes en el primer movimiento van de 2 a 5 años y los casos que 

  

exceden de este período (de 6 a 8 y de 9 o más años) son también 

muy abundantes. Se nota una diferencia en las permanencias por 

sexos ya que al parecer las mujeres presentan proporcionalmente 

períodos más prolongados que los hombres. 

En movimientos posteriores (segundo, tercero o cuar 

to) siguen prevaleciendo períodos de residencia de 2 a 5 años 

lo que nos hace pensar que no se trata de cambios residenciales 

que hayan sido concebidos como temporales. 

El somero análisis de esta serie de aspectos: número 

 



Cuadro 3.9 

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  
  
  

  
  
  

Zacualpan: Períodos de permanencia en los lugares de destino de la migración 

Migrantes fuera | Migrantes de reto 
total | Hombres | Mujeres | de 12 localidad no a la localidad 

Hombres | Mujeres | Hombres | Mujere 

for soma == [|= |. |». |. Tu 
[Hasta 6 meses 25 18 7 3 2 15 5 
De 6 meses a 1 año 24 19 5 5 2 14. 3 
De 2 años a 5 años | 111 67 su 42 23 25 21 
De 6 años a 8 años 40 21 19 15 12 6 7 

9 o más añ $0 30 30 25 22 5 8 
[Sin dato 16 7 9 7 3 - - 

MOVIMIENTO su us 19 30 6 15 13 

Hasta 6 meses 8 5 3 2 1 3 
De 6 meses a 1 año 16 2 4 3 - 3 
De 2 años a 5 años 28 21 7 15 2 6 
De 6 años a 8 años 5 3 2 1 2 2 
De 9 o más años 7 4 3 3 1 1 
[Sin dato - - - - - - 

Ea maza “e IATA TT 
Hasta 6 meses 4 4 - 3 1 - 
De 6 meses a 1 año 2 2 - - - 2 - 
[De 2 años a 5 años 7 6 1 5 1 1 > 
De 6 años a 8 años 1 1 - 1 - - 
[De 9 o más años - - - - - - - 
[Sin dato - - - - - 

le romano => AT > 
asta 6 meses 2 1 1 1 - - 1 
De 6 meses a 1 año 3 2 1 1 - 1 1 
De 2 años a 5 años 5 4 1 1 - 3 1 
De 6 años a 8 años - - - - - - - 

9 o más años 1 1 1 - - - 
¡Sin dato 1 1 - - - 1 -                   

Ner la nota del cuadro 2.2. 
Pente: Encuesta sobre migración en Zacualpan, 1978.
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de movimientos, tiempo de duración de los mismos y sitios fa- 

voritos de destino nos revela que la migración local se lleva 

a cabo de manera preferente en una sóla etapa. Al parecer la 

migración rural-rural es menos estable que aquella que tiene 

como destino la ciudad. De modo igual parece comprobarce que 

que la decisión de ¡irse a ciudades más alejadas del lugar de 

origen lleva aparejada una estancia más prolongada en ese des 

tino. Se sugiere cierta relación entre la distancia que sepe 

ra el lugar de origen y el lugar de destino de un movimiento 

  

y los consiguientes peródos de permanencia o "estabilidad" 

son movimientos. Cuando los cambios residenciales son a cor- 

ta distancia ya sea a alguna ciudad ó a una localidad rural, 

estos son más breves, o menos estables. A partir de este he- 

cho pordríamos establecer una cierta relación con la migración 

de retorno cuyos sitios de destino se localiza con frecuencia 

a corta distancia del origen lo que favorece los retornos su- 

cesivos 6 definitivos. 

Veríamos por otra parte que predominan los movi- 

mientos rural-urbanos hacia la Ciudad de México. La atracción 

ejercida por la capital no parece tener una Justificación a 

partir de las condiciones del lugar,de origen ni de las cuali 

dades de su población. 

Indudablemente hay ciertas características del lu
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gar de destino que afectan esta elección entée las cuales des- 

taca el, tamaño y disminución de los mercados de trabajo urba- 

nos pero podríamos plantear que mientras este factor afecta la 

élección del destino hay otros que aceleran el volumen y la in 

tengiadad del proceso migratorio. Entre ellas pod emos desta- 

car las redes de relación y parentesco que se establecen entre 

un migrante que va al Distrito Federal y otros migrantes po= 

tenciales que se quedan en el lugar de origen cuya función pa 

ra dar alhojamiento o encontrar un empleo exp 

  

a en gran me- 

dida la preferencia por ese destino. 

Funcionan en el mismo sentido los contactos entre 

los zacualpeños y los originarios de otras ciudades que, como 

turistas o inmigrantes, establecen relaciones que sirven como 

enlace y eventualmente como apoyo a la emigración hacia las 

urbes. 

3.2.3 Tamaño de familia presión demográfica y migración 

Hicimos una selección de las familias que tenTan 

uno o varios hijos en edad de migrar. Consideramos ésta edad 

como de 12 años o más ya que en el desgloce de la edad de pri 

mera salida de los migrantes más jóvenes notamos, en este pun 

to un incremento considerable de ba migración (cuadro 36).



  

> 
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Encontramos que el 58% de estas familias tenian 

algún migrante mientras en el 42% restante no los había. Es 

to significa que más de la mitad de las familias que tienen 

ta posibilidad real y vigente de enviar de sus miembros -gene 

ralmente un hijo- fuera, lo hace. 

También encontramos que lo más frecuente es que 

emigre el hijo mayor, las más de las veces seguido de otro u 

otros hermanos. En muy pocos casos había emigrado otro herma 

no mientras el mayor permanecía en el poblado. 

Estos datos sugieren un patrón de migración indi- 

vidual que, poco a poco, movilizan a otros miembros de la fa- 

milla. Sin embargo es muy raro que esta dinámica lleve a una 

migración escalonada que culmine con el cambio residencial del 
a 49 / grupo familiar completo—/. En este caso se van los hijos ma- 

yores pero los padres y los hijos menores permanecen en el po 

blado. Lo que parece acontecer es que al emigrar un miembro, 

éste constituya el eslabón para movilizar a un segundo o un ter. 

cer miembro de la familia. 

Si partimos de la ¡dea de que en la familia campe 

sina prevalece la lógica de que los hijos heredan la ocupación 

de los padres, y si además tomamos en cuenta que la tierra en
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esta localidad ha sido un factor limitado, podemos pensar que 

mientras más hijos tenga una familia campesina será más fi- 

fícil que todos ellos se incorporen al trabajo agrícola. Es- 

to nos lleva a pensar que puede haber una relación entre el ta 

maño de la familia y el número de emigrantes que la dejan pa- 

ra ocuparse en otros sitios. La emigración no serfa una con- 

secuencia necesaria de la "presión demográfica" sobre la tie- 

rra si existieran fuentes de ocupación alternativas. Sin em- 

bargo, el panorama descrito en el primero y segundo capítulos 

de este trabajo revela que estas no existen en el pueblo, Una 

relación de este tipo constituye una referencia más precisa 

a la influencia de la llamada "presión demográfica" sobre la 

formación de una masa de migrantes. 

Si comparamos el tamaño medio de la familia zacual 

peña, con el tamaño de las familias con y sin rantes se ve 

  

una clara relación entre las variables tamaño de familia y mi- 

gración: 

Tamaño de la familia en Zacualpan 5.69 miembros 
> 

> Tamaño de las familias con migrantes 7.38 miembros    
  )/Tamaño de las familias sin migrantes h.09 miembros 

/ 

Esta gruesa agrupación de familias es un idicador 

elocuente respecto a la influencia de la "presión demográfica" 

a nivel familiar en el fenómeno de la migración local.
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Por último nos interesó entrar en el análisis de 

un aspecto más, respecto a la familia y la migración. En pá 

ginas anteriores describimos cómo y en base a qué mecanismos 

se habían llegado a formar grupos sociales distintos al inte 

terior de la localidad que llevaban a diferenciar el grupo de   
campesinos ricos o empresarios agrícolas, el de campesinos me 

dios y el de:jornaleros. Partiendo de la hipótesis de que la 

migración cumple una función en el sistema de organización e- 

conómica de la familia campesina y de que esta función varfa 

según el grupo social de que se trate, tratamos de relacionar 

las variables propiedad, familia y migración. 

Aunque sabemos que no es po 

  

le diferenciar 

grupos sociales en base a una u otra caracte 

  

de que ésta sea importante, y que ésto no es sino un artificio 

para el mejor análisis del fenómeno migratorio, clasificamos 

a las fam 

  

as según su propiedad en fa     ¡as "prósperas", que 

tienen ejido de riego; familias "medias", con ejido de tempo 

ral o huerta y familias pobres que no tienen propiedades. Los 

resultados aparecen en los cuadro 3.10 y 3,11 

En el pri    ero de estos cuadros se tomó a los migran 

tes como individuos independientemente de su pertenencia al 

grupo familiar y se tomó en cuenta el 

  

po de propiedad de la 

familia de que forman parte.   Los propietarios únicamente de 

huerta son los que más constituyen en términos absolutos a la 

migración (111 migrantes). Este grupo es también, el más nume 
o 

rose en el poblado,
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m 
El grupo que le sigue es el de quienes sólo poseen 

su vivienda, es decir, que no tienen medios de producción agrí 

cola. “Estos dos grupos, participan con el 52% del volemen to 

tal de migrantes. Son individuos cuyas familias no poseen tle 

rra ejidal y cuentan solamente con su vivienda y algunos con 

la huerta familiar. A estos grupos, el factor de presión so- 

bre la tierra no afectaría directamente su decisión de salir 

pues sus familias dependen de otras actividades económicas. 

Sin embargo, son un grupo muyugrande de personas quienes, al 

pareces, no han podido econtrar un modo de vida ni en el com 

  

cio, ni en el trabajo como jornaleros, o albañiles ni en otras 

actividades locales. 

El siguiente grupo en importancia en cuanto a en- 

viar gente al exterior es el de los propietarios de ejido de 

riego además de ejido de temporal y huerta (4h personas). Es 

te es, el grupo de gente con más recursos. 

En términos relativos, observamos cómo los grupos 

con más recursos envían más migrantes que aquellos sin recur- 

sos: el 22% de las famillas con ejido de riego envía al 30.9% 

de los migrantes; el 42.6% de familias medias que corresponde 

a aquellas que tlenen ejido de temporal o huerta es responsa- 

ble del 50.4% de la población emigrante mientras, en contraste, 

el 33.8% de famillas sin el recurso tierra sólo envían el 18.7% 
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de los emigrantes. Es probable que una parte de este último 
se 

grupofno cuenta con el recurso tierra sean familias de emi- 

grantes que llegarón a Zacualpan. 

No hay que perder de vista que sólo estamos toman 

do en cuenta para nuestra clasificación el factor porpiedad 

de tierra y no de otros medios de producción como por ejemplo 

la propiedad de algún comercio, de tractores o de camiones, de 

algún taller, etc. por lo que estos resultados son parciales; 

sin embargo ya hemos anotado que a pesar de la diversidad de 

actividades en Zacualpan, la económfa gira alrededor de la pro 
   ducción agrícola. Podríamos pensar que las familias de los e- 

Jidatarios y huerteros están resintiendo la presión de su des 

cendencia la cual no puede ser absorvida sino parcialmente en 

las labores agrícolas. La 

  

dustria, y el comercio y los ser 

vicios locales, por su 8ébil desarrollo, tampoco ofrecen si- 

tio adecuado para esta población que utiliza sus recursos, más 

O menos escasos en trasladarse a lasr ciudades en busca de edu 

cación y empleo. Mientras tanto los miembros de las familias 

  

no propietarias (un tercio del total de familias) pueden emplear 

se ya sea en los cultivos que son intensivos en mano de obra o 

en otras ocupaciones remuneradas. 

En el cuadro 3.11 se presentan datos similares a los 

del cuadro 3.10 pero esta vez enfocando no a los individuos mi
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grantes sino a las famillas con migrantes. 

En este cuadro se compara el total de familias en 

  

cada grupo por tipo de propiedad con las familias que tienen 

migrantes en esos mismos grupos de propietarios. 

Podemos observar una tendencia decreciente en el 

procentaje de familias con migrantes que va desde el 85% entre    

los que tienen más propiedades hasta el 22% entre los no pro- 

pietarios. La escala no muestra una continuidad y creemos que 

esto se debe a que, como anotamos anteriormente, no se están 

tomando en cuenta otros factores como la extensión de las pro 

piedades, el tipo de explotación. la propiedad de otro tipo de 

blenes, etc. Sin embargo, al agrupar las familias en 3 grupos 

según los datos de propiedad con que contamos, con ejido de 

riego, con ejido temporal y/o huerta y no propietarios obser 

vamos con más claridad porcentajes medios decrecientes de fa 

milias con migrantes. 

A pesar de las limitaciones del análisis es evi- 

dente que la capacidad económica de las familias es un varia 

ble que incide de manera importante en las decisiones de sus 

miembros respecto a la emigración.
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ración y Ocupación 

  

Si hacemos un intento por globalizar las causas 

que llevan a los migrantes a abandonar su localidad de origen, 

encontramos que en la gran mayoría de los estudios que sobre 

ésto se han hecho27 se adecen motivos de fndole económica re 

lacionada con el empleo. Existe un sinfín de motvos que de 

hecho afectan la decisión de una u otra persona pero nuestro 

interés al analizar el caso particular de un pequeño poblado 

que expulsa población consiste en detectar las condiciones ne 

cesarias para que ocurra la migración, a sÍ como el impacto de 

la migración en esas condiciones básicas que generaron el movi 

miento. 

De ahí que comenzáramos describiendo la manera como 

la población local vive y se reproduce así como el cambio que 

está sufriendo la organización campesina tradicional al inte- 

grarse a la evolución capitalista del país. Hemos establecido 

  

en primer lugar cuáles son estos cambios en la producción agrí 

cola y también las modificaciones en otros sectores como el 

comercio y los servicios locales. En este inciso, trataremos 

de seguir la huella de los migrantes en cuanto a su actividad 

empezando desde el momento anterior a su partida hasta su ocu 

pación actual. Esto nos permitirá observar, independientemente
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de las motivaciones individuales, la inserción real de esta 

población en la estructura ocupacional de su lugar de origen 

y de sus distintos lugares de destino. Con ello podremos ana 
.52/ Vizar la "movilidad ocupacional" del migrante y hacer algu 

nas hupótesis sobre el significado de la migración rural urbana. 

En el momento anterior a su salido, los migrantes 

son en su mayorfa estudiantes o se dedican al hogar. (cuadro 3.12) 

Este dato no se contradice con la tendencia a migrar de gente 

cada vez menos joven, pues el promedio de años de eduación 

entre la población rural, local y nacional se ha elevado nota 

blemente en las últimas décadas. En el £rea cercana a Zacual 

pan se han instalado escuelas de nivel primario y secundario 

que han permitido a los jóvenes de esa zona continuar sus es 

tudios sin necesidad de trasladarse a otras regionales lo cual 

Indudablemente retrasa la edad de salida de aquella población 

que va en busca de un nivel “educativo superior. La sigue 

en importancia, aunque en mucha menor proporción, la población 

ocupación, la población ocupada en actividades agrícolas; cam 

pesinos, jornaleros y trabajadores familiares. (La cantidad 

de obreros y empleados que emigra es insignificante. Y toda 

vía menor la de comerciantes y artesanos ). Los emigrantes no 

tienen, en su mayoría experiencia de trabajo lo cual segura- 
53 mente repercutirá es su situación laboral posterior—/. Asf-
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mismo podemos suponer que su partida no deja "huecos" en la 

estructura ocupacional local sino que, por el contrario, ésta 

no tiene capacidad para absorberlos. Al llegar al primer lu- 

gar de destino,la ocupación del migrante se comienza a diver- 

sificar. Aunque siguen predominando los estudiantes y las per 

sonas dedicadas al hogar encontramos ahora distintos tipo de 

empleados: en comercios, en servicios, etc. ASÍ como algunos 

obreros. La ocupación agrícola en el lugar del priemr destino 

es baja lo cual es explicable si consideramos que nuestros mi 

grantes se dirigen a zonas urbanas preferentemente. Si obser 

vamos a la población con dos oi.más movimientos migratorios ve 

mos que entre ellos tiende a haber una diversificación crecien 

te de empleos. Los estudiantes van desapareciendo y aparecen 

más y más empleados. La ocuapación como maestro destaca en 

importancia ya que la existencia de varias escuelas normales en 

la zona, aunada con el gran prestigio que tiene esta ocupación 

entre la población rural de nuestro país llevan a muchos j8 

venés a adiestrarse como maestros. 
  

Llama la atención el hecho de que sean poco los mi 

grantes Zacualpeños que se convierten en obreros, parece que 

quienes salen a la ciudad no buscan empleo en lás fábricas. 

Movilidad Ocupacional 

Basados en el hecho de que no es la población con
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   enos recursos la que sale de la localidad y de que es más 

bien él grupo más favorecido y el de campesinos medios del que 

forma el grueso del flujo migatorio nos planteamos la hipóte- 

  

sis de que al migrar, esta población no sólo busca un lugar 

en donde ocuparse sino que,paralelamente,le interesa ocupar 

  

puestos que signifiquen mejoras ocupacionales. 

Es un hecho que el migrante que se dirige a la ciu 

dad tiene una gama más amplia de ofertas y posibilidades de em 

pleo y es nuestro interés observar cómo estas oportunidades 

son aprovechadas por estos migrantes. El cuadro 3.13 contiene 

la información sobre la movilidad ocupacional de esa población 

en los distintos puntos de destino. Para analizar la movilidad 

ocupacional establecimos una jerarquía de ocupaciones en base 

a ciertos criterios. Ambos aparecen en el apéndice metodológi 

co. 

Tomando en cuenta los percentajes de población en 

cada rango ocupacional observamos un cambio significativo entre 

las ocupaciones en el lugar de origen y las del primer lugar 

de destino. Es notable la movilidad positiva de mucha de esta 

población en base a su primer traslado. Quizá el factor de se 

lectividad en la educación favarece este hecho. 

Es interesante nota” que los movimiento posteriores
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son acompañados de sucesivas mejoras en la escala ocupacional, 

Cada movimiento implica por lo general mejorías en las condi- 

ciones de trabajo. 

Aunque es diffcil establecer una asoctación direc 

ta entre la migración y la mejora en el empleo, nuestros da- 

tos indican que ambos fenómenos se relacionan no sólo en el 

primer movimiento sino en cualquiera de los. movimientos poste 

riores. 

Es posible que para estos migrantes el hegho de 

  

pertenecer a familias con propiedades signifique la posibilidad, 

en primer lugar, de elevar su nivel educativo (quizá desde an- 

tes de salir ya lo es) continuando sus estudios y asf'oportuni 

dades de encontrar mejores empleos se eleven.



3.3 Migrantes de Retorno: 

Dentro del amplio especto de estudios sobre tipos de 

migración, la migración de retorno ha sido particularmente des- 

cuidada y ésta diferencia es más notoria aún en lo que se refle- 

re a los países latinoamericanos. 

Quizás por su impacto en la política externa, son las 

migraciones internacionales de retorno las que han merecido 

  

cierta atención en la literatura especializada. Sin embargo, 

los movimientos de retorno a los lugares de origen rurales pare- 

cen ser muy cuantiosos en los países en desarrollo, y hasta la 

fecha no se han hecho esfuerzos sistemáticos ni para cuantif 

  

carlos ni para desentrañar su lógica y el sentido del regreso, 

generalmente desde las grandes ciudades hacia pequeñas locali- 

dades del medio rural. Si partimos de la idea de que en general 

el migrante que va del campo a la ciudad mejora con el cambio sus 

condiciones de trabajo, nivel de vida, ingreso, educación, etc. 

el retorno resulta difícil de explicar. 

de su co- 

  

Un migrante de retorno es aquel que sali 

munidad de origen, supuestamente con la intención de establecer- 

se en otro sitlo y que, despúes de algún tiempo regresa - y nue- 

vamente se supone que con la intención de establecerse - al lugar 

de donde partió. 

La: variable "tiempo de permanencia en el lugar de destino
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se interpreta como "intención de establecerse en ese lugar " y 

es definida y medida de distintas formas por cada investigador » 

  

En este trabajo no se marca un límite m 

  

mo de pemanencia en el 

lugar de destino para considerar a los movimientos como migra- 

ción pues pensamos que una clasificación de éstos períodos, al 

no establecer límites que son relativamente arbitrarios, será 

más útil para visualizar el panorama de la temporalidad migratoria. 

Aunque se contara con la información adecuada, siempre 

  

¡e sería def determinar quienes pertenecerán al grupo de migran- 

tes de retorno en potencia. Del mismo modo, las visitas tempora- 

les al lugar de origen - en el caso de Zacualpan muy frecuentes - 

pueden confundirse con un retorno definitivo. 

El único caso en México con el cual podemos comparar nuestros 

hallazgos en Zacualpan es el de Cedral, San Luis Potosf, analiza- 

do por FFeindt y Browning. Ellos encontraron que un 30 % de los 

- migrantes regresaron a su localidad rural de origen. En Zacual- 

pan la proporción es todavía mayor pues alcanza el 36.72%. En 

el caso de Cedral, el lugar de destino más común, la Ciudad de 

Monterrey, se encuentra a 180 Km. mientras Zacualpan dista aproxi- 

madamente 120 Km. de la Ciudad de México. 

En las páginas que siguen intentamos establecer algu- 

nas diferencias entre los migrantes de permanencia y los de re- 

. torno en relación a su situación en la comunidad de origen; di- 

ferencias individuales como sexo, edad, nivel educativo y familia-= 

res como tipo y tamaño de famil 

  

a que pertenecen.
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No encontramos una diferenciación respecto al sexo 

entre los migrantes de retorno y el resto de la migración. El 

porcentaje de hombres es de aproximadamente 60% mientras las mu- 

Jeres constituyen cerca del l0% del volumen total de la pobla- 

ción de retorno. 

En cuanto a la edad de salida de este grupo sí nota- 

mos diferencias respecto al total de los migrantes” ya que los 

primeros salen entre los 15 y los 25 años mientras la tendencia 

para el grupo de migrantes en general se concentra en edades 

que van entre los 15 y 19 años. En promedio tendríamos una edad 

de salida ligeramente superior para los migrantes de retorno que 

para los 

  

grantes que permanecen fuera de la localidad. 

En el cuadro 3.14 aparecen las edades de salida de 

los emigrantes así como la edad con que contaban los migrantes de 

retorno al momento de su regreso. En ambos eventos los porcentajes 

van aumentando conforme aumenta la edad hasta llegar a un punto 

máximo despúes del cual comienzan a disminuir. La salida se acen- 

túa entre los 15 y 19 años y el regreso en el quinquenio posterior 

entre los 20 y lós 2h años. El paralelismo entre ambos patrones 

nos lleva a pensar que la migración de retorno es un acontecimien- 

to constante entre los emigrantes de esta pequeña localidad. El 

retorno al pueblo no es un fenpomeno reciente, su evolución es 

gemela respecto a la migración global. Otra ¿onstante que llama 

nuestra atención es el cambio que se manifiesta entre los ml-
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grantes de h0 a hh años de edad pues en este momento se manifies- 

  

ta un punto de inflexión importante: al parecer tanto la emigra- 

ción como el retorno se vuelven a incrementar ligeramente e1 ese 

perfodo. Probablemente en ese momento del ciclo familiar, cuan- 

do los hijos son ya jóvenes y empiezan a crear situaciones nuevas 

para la familia en cuanto a educación, necesidad de otro tipo de 

objetos de consumo, se abren nuevamente las posibilidades de cambios 

en la organización económica de la familia que pueden ir acompa= 

ñados algunas veces de algún cambio residencial. 

En edades más avanzadas, despúes de los h5 años desapa- 

recen prácticamente los movimientos migratorios. Esta desparición 

de movimientos de retorno contrasta con los hallazgos hechos 

por Caldwell en comunidades rurales del Africa55/ donde el regre- 

so de la ciudad al campo caracteriza precisamente a la población 

mayor de 60 años que ha dejado de trabajar y que retorna a pasar 

sus úttimos días a la aldea donde nació. 

Los datos censales de 1970 respecto al nivel educativo 

en la localidad muestran que la proporción de población con instruc- 

ción primaria o superior es del 22,1% siendo la más elevada en el 

municipio. Para los migrantes de retorno detectamos un 45.9% en 

este grupo al momento de levantar la encuesta lo cual nos sugiere 

que a pesar de no contar con el dato anterior a la salida el nivel 

educativo de los migrantes zacualpeños es superior a la media del 

poblado,
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Los migrantes de retorno son hombres y mujeres jóvenes 

  

que despúes de haber permanecido vafios años en otro lugar se 

encuentran viviendo nuevamente én Zacualpan. Su edad de salida 

fue ligeramente más avanzada que la del resto de los emigrantes 

y tanto el grupo de los que retornan como el de los migrantes de 

permanencia56/ muestra una selectividad educacional positiva . 

En los cuadros” 3. 10 Y 3.11 se explora la rela- 

ción que existe entre la propiedad de la familia y la migración 

de retorno para ver si la posición económica de las familias de 

estos migrantes, reflejada en el tipo de propiedad, nos da algu- 

na pauta para la explicación del regreso. 

Hay indicios de que el retorno es mayor entre los no 

inos medios que entre los propieta- 

  

propietarios y entre los campe 

rios de ejido de riego que suponemos los más prósperos. A pesar 

de que entre éste último grupo la emigración es mayor, el retorno 

no evoluciona igual y así tendríamos que entre los grupos más 

pudientes hay más emigración y menos retorno mientras que los más 

pobres, los que no tienen tierra, experimientan menos emigración 

y más retorno. Por otra parte, el grupo de campesinos medios que 

ario, estaría entre ambos extremos sociales y migra- 

  

es el mayo 

torios experimentando frecuentes emigraciones y migraciones de 

retorno. 

La migración de retorno o la de migrantes que permane- 

cen ausentes no son fenómenos excluyentes pues observamos que en 

an en una misma familia ambos tipos de mi- 

  

varlos casós se com
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grantes. Se presentan 56 casos de familias que solo tienen mi- 

grantes fuera; 47 casos en los que solo se da migración de retor   
no y 35 más “en las que encontramos simultaneamente migrantes que 

están fuera y migrantes de retorno. — Las familias con migrantes 

fuera son en promedio de 7.38 miembros ; las que solo tienen mi- 

grantes de retorno de 6.58 miembros y las que combinan ambos tipos 

de migrantes son las más numerosas con 8.2 miembros en promedio. 

Estos datos refuerzan la hipótesis sobre la función que tiene la 

emigración en cuanto a aliviar la situación económica para la fa- 

milia campesina. Vemos que los retornos son más frecuentes entre 

las familias menos numerosas de entre las familias con migrantes 

lo cual puede deberse a que en un momento dado los migrantes vuel- 

van por razones de herencia lo cual será mas frecuente en familias 

menos numerosas. 

Además de las diferencias individuales y familiares en- 

tre ámbos' tipos de migrantes existen otras respecto a su estrategia 

migratoria (lugares de destino y tiempos de residencia) y en su 

historia ocupacional en los distintos momentos del proceso migra- 

torio. 

A pesar de que también los migrantes de retorno han ele- 

gido a la Ciudad de México como punto de destino favorito, este 

grupo se dirige a la capital en menor proporción que el resto de 

emigrantes. El lugar de destino que sigue en importancia a la 

Ciudad de México es dis 

  

to para los hombres y para las mujeres. 

Ellos se dirigen a Estados Unidos en busca de trabajo mientras ellas 

prefieren ir a alguna ciudad de la región vecina como Cuautla,
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Cuernavaca o Puebla. En menor proporción aún vemos a los hombres 

dirigirse a dichas ciudades regionales o a localidades rurales 

de la.macro-región y a las mujeres a localidades de la micro-re- 

gión. 

Los migrantes de retorno se mueven más frecuentemente 

que el resto de la población. Cuando el primer movimiento fue 

hacia una ciudad, el segundo generalmente también lo es y cuando 

fue a alguna zona rural, también tiende a repetirse ese tipo de 

lugar en el segundo destino. En los casos de múltiples movi- 

mientos previos al retorno éstos se dan básicamente en áreas ru- 

rales a diferencia de los migrantes de permanen 

  

que en esos 

casos incursionan preferentemente en zonas urbanas. 

Los migrantes de retorno presentan períodos de permanen- 

cla más breves respecto a los migrantes que estaban fuera (cuadro 

3.9  ) aunque también en eóte casd"las estancias de 2 a 5 años 

son las más numerosas. El 4k% de la población de retorno estuvo 

menos de un año en el lugar de su primera residencia y el 38.5% 

permaneció entre 1 y 5 años. 
/ 

En general esta población hace también un solo movimien- 

to antes de volver al pueblo aunque eventualmente encontramos gen= 

te con 3 o más residencias anteriores. Se pensaría que si bien 

  

la mayor parte de estos migrantes salen una sola vez, también hay 

algunos semi-errantes que efectúan numerosos cambios residenciales 

antes de volver al lugar de origen.
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Por último nos referiremos a los cuadros 3.12 y 3.13 

donde se presentan algunas características de las historias ocupa- 

cionales de los migrantes de retorno las cuales podemos comparar 

con las del resto de 1lós emigrantes. La ocupación del primer 

grupo antes de abandonar su comunidad de origen presenta diferen- 

clas respecto al segundo. Hay entre ellos más personas dedicadas 

a labores agrícolas: campesinos, jornaleros y trabajadores familia- 

res; además de bajar sensiblemente la proporción de población inac- 

  

iva economicamente ésto es estudiantes y gente dedicada al hogar. 

Una vez en el lugar de destino, entre los migrantes de 

retorno fueron mucho más frecuentes las ocupaciones en la rama 

agropecuaria: 16.8% contra 2.9% de los migrantes de permanencia. 

Aunque salen menos estudiantes en este grupo, muchos de ellos al 

emigrar continúan su educación. Esta proporción baja eñ“el caso 

de los emigrantes de permanencia pues de un 50.2% solo continúa 

sus estudios cerca de un 30%. Aparece una escasa población emplea- 

da en comercio y servicios en cambio las personas dedicadas al ho- 

gar son numerosas. May pocos maestros y profesionistas entre los 

migrantes de retorno pues casi todos ellos permanecen al grupo 

de migrantes de permanencia. Al igual que en el resto de los 

emigrantes, solo un 9% se integraron a la industria como obreros. 

: Ha habido cierta evolución en el tiempo en cuanto a la 

ocupación de los migrantes de retorno. Los trabajos agríco- 

las fueron más frecuentes entre 1950 y 1970 pero despúes de esa 

fecha practicamente han desaparecido. También las ocupaciones en 

servicios presentan decrementos y en contraste la ocupación en la
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industria parece incrementarse tanto entre los migrantes que 

están fuera como entre los de retorno. Por lo que se refiere a 

los estudiantes su número y proporción aumentan a partir de los, 

años sesentas. 

Utilizando nuestra clasificación de ocupaciones jerar- 

quizadas en tres niveles (cuadro 3.13 ) observamos que los 

migrantes de retorno experimentaron a través de sus cambios de re- 

sidencia, una movilidad ascendente: no encontramos a ninguno en 

  

el nivel superior de ocupación antes de la primera salida y sin 

embargo, la proporción va aumentando con los viajes hasta alcanzar 

el 30%. Los migrantes con ocupaciones intermedias en la escala 

aumentan moderadamente con los cambios mientras que las ocupa- 

ciones más bajas tienden a decrecer con cada movimiento. Esto 

  

significa que la salida al primer destino y los movimientos suce- 

sivos conducen al migrante, tanto permanente como de retorno hacia 

mejoras paulatinas en cuanto al tipo de ocupación que desempeñan. 

Sin embargo, en este aspecto encontramos que, comparado 

don el grupo de migrantes permanentes, el nivel ocupacional de 

los migrantes de retorno se eleva en menor proporción. La situa- 

ción del grupo mejora con el cambio pero no tanto como lo hacen 

los migrantes de permanencia. 

En el caso de Corea citado con anterioridad, se ha- en- 

contrado un resultado distinto al de Zacualpan ya que los migran- 

tes de permanencia presentan menor movilidad ocupacional que los 

de retorno lo cual es interpretado como un factor "que refuta"
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sus hipótesis sobre la menor adaptación del migrante de retorno 
5 al ambiente del lugar de destinó// 

Si al parecer cada nuevo movimiento residencial implica 

en general mejoras en esta variable, sería lógico pensar que el 

movimiento de retorno también tuviera este cariz. 

El análisis de la ocupación actual de los migrantes 

de retorno en Zacualpan cobra sentido si se compara con la es- 

tructura ocupacional de la población económicamente activa del 

lugar. De regreso en su lugar de origen, estos migrantes adquie- 

ren las 

  

guientes diferencias ocupacionales en relación con la 

  

P.E.A. total: se dedican menos a labores agrícolas, a la construc- 

ción y a los servicios que son algunas de las ocupaciones más ba- 

jas en la escala ocupacional y tienden a ocuparse de manera pre- 

ferente en las industrias artesanales, la educación como maestros 

y como empleados públicos con algún puesto en el gobierno muni- 

cipal; todas éstas son ocupaciones más prestigiadas. 

Esto significa que despúes de su ausencia los migrantes 

de retorno tienen ocupaciones mejores que la población no migran= 

te. Así, el retorno puede significar "éxito" para el que regre- 

sa. También, de alguna manera su experiencia en el exterior se 

convierte en una cierta ventaja para el lugar de origen que recu- 

pera así algunos de sus mejores elementos. 

Los datos aquí presentados nos dicen que los migrantes 

de retorno son individuos jóvenes de ambos sexos que dejan su ho- 
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gar a edades un poco mayores que los migrantes de permanencia. 

Las familias a las que pertenecen son familias de campesinos con 

recursos medios o que no tenían propiedades; además de pertene- 

  

cer a grupos familiares un poco menos numerosos que los que solo 

tienen migrantes de permanencia?ó-/ Durante su estancia fuera de 

la localidad tienen ocupaciones menos favorables ; sú historia 

ocupacional nos revela una menor movilidad que la del grupo an- 

terior pero a su regreso a Zacualpan tienden a establecerse en 

puestos más elevados de la jerarquía ocupacional. 

Las repercusiones de este tipo de migrantes a nivel 

individual se inscriben en una lógica similar a la de oytos movi- 

mientos migratorios . Al igual que el resto de los migrantes, los 

migrantes de retorno son motivados a hacer sus cambios residencia- 

les en busca de mejores oportunidades generalmente de estudio y 

de empleo y el resultado es casi siempre satisfactorio lo que se 

  

refleja en una movilidad ascendente. 

Del análisis comparativo presentado se deduce que la 

migración de retorno está socialmente condicionada ya que afecta 

con mayor énfasis a un grupo social particular: miembros de fami- 

llas con menos recursos y comparativamente menos numerosos. 

Por otra parte las características de un tipo de migra= 

clón como la de retorno repercuten de una manera especial en otros 

aspectos de la distribución de la población. Asf, en la medida 

en que se compruebe que éstos movimientos de retorno son más o 

menos numerosos en un ámbito determinado se enfatizarán ciertas
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características espaciales: habrá predilección por distintos 

tipos de lugar de destino rurales o urbanos y estos movimientos 

serán más o menos frecuentes y de estancias más o menos breves 

etc. lo cual repercutirá necesariamente en la evolución demo- 

gráfica y sus consecuencias socio-económicas en esos lugares. 

Los migrantes de retorno y los de permanencia consti- 

tuyen durante algún tiempo un grupo homogeneo. La presentación 

de los datos de la migración de retorno en forma comparativa 

con los de los migrantes de permanencia y la suma de la informa- 

ción de uno y otros tipos de migración nos muestra que si en el 

análisis del fenómeno migratorio se deja de lado la consideración 

de los distintos tipos de migración y se le visualiza como un 

gro de que ésta 

  

fenómeno único e indiferenciado se corre el pe 

generalización distorisione el significado que tiene la migración 

para distintos grupos sociales y se pueden perder de vista as- 

pectos relevantes del mismo.
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Conclusiones: 

En base al análisis de la migración en la localidad 

de Zacualpan podemos elaborar las siguientes conclusiones genera- 

les: 

A partir de la Reforma Agraria que reparte la tierra 

y crea el ejido, la estructura agrícola mexicana ha evolucionado 

de muchas maneras. El ejidatario minifundista que producía en su 

parce los medios para su sub 

  

tencia tiende a tranformarse po= 

co a poco. Este campesino se ha visto obligado a vender parte de 

su producción convirtiéndose cada vez más en dependiente del mer- 

cado donde se ve expuesto a la competencia con productores ca- 

pitalistas, a la especulación, a la ¡inestabilidad de los precios 

de sus productos, etc. Así, los Sistemas primitivos tradicio- 

nales del campesinado tienen que modificarse a través de la uti- 

lización de fertilizantes y abonos químicos, maquinaria y mano 

de obra; el alquiler de tierras etc. La base social de la acumu- 

lación cambia dando lugar a una nueva estructuración de clases so- 

clales en el campo. “El campesinado se refuncionaliza, se transfor- 

ma y permanece! Al mismo tiempo que su trabajo se subsume al 

capital al convertirse en pieza clave para la acumulación del sis- 

tema global, algunas características esenciales de su organización 

productiva se mantienen utilizando trabajo familiar, produciendo, 

al menos parcialmente para el auto consumo, manteniendo técnicas 

de cultivo tradicionales etc.
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La transformación del campesinado ha dado lugar a que 

  

aparezcan grupos sociales diferentes dentro de la comunidad campe- 

¿ina algunos con más poder económico y otros que no detentan me- 

dios de producción. En general se “acepta que la tlerra es un 

factor que influye directamente en la decisión de abandonar el 

lugar de origen. Los no propietarios de tierra migrarán más fá- 

cilmente que los propietarios; a más propiedad menor migración. 

Sin embargo, como hemos visto en el caso de Zacualpan, este factor 

no es determinante es más importante la po 

  

¡lidad o no de "pro- 

ducir lo suficiente" para que subsista el núcleo familiar. El 

jornalero no migrará mientras que su trabajo le permita mante- 

nerse a él y su familia y el campesino propietario venderá su 

fuerza de trabajo si no puede producir por falta de capital, de 

mano de obra familiar etc. 

La propiedád”territorial implica la disponibilidad de 

un factor de la producción pero, si el resto de las condiciones 

de la producción o de la comercialización del producto no son 

suficientes, el campesino no producirá y adoptará otras estrate- 

glas tales como el arreridamiento de su parcela, la venta de su 

fuerza de trabajo, o la migración temporal. 

La migración en Zacualpan es una estrategia que adopta 

la unidad doméstica campesina para subsistir como tal, es decir 

para reproducir sus condiciones de trabajo y de vida en el campo. 

A través del intercambio de productos y la transferencia de pobla- 

clón se lleva a cabo la vincula 

  

in entre las formas campesinas 

de producción y el capitalismo nacional sin necesidad de verse
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afectadas las condiciones esenciales de la producción campesina. 

Estos mecanismos permiten mantener al ejidatario como propietario 

legal de' la tierra pero redundan en una superexplotación de este 

grupo social. En estas condiciones, la migración de ciertos 

miembros de la familia en un momento dado del cilco familiar per- 

mitirá a los que se quedan mantener sus condiciones de trabajo y 

de vida en general al disminuír el consumo familiar o enviar 

ayuda económica /, Pero la migración a la ciudad siempre se 

  

plantea "temporalmente", como una alternativa ocupacional comple- 

mentaria a las actividades del grupo campesino. En el caso de 

que las condiciones no mejoren en el lugar de origen, la tempora- 

lidad se latera y las siguientes generaciones encuentran nuevas 

y mejores alternativas en la ciudad convirtiéndose para ellos en 

permanente el cambio residencial. Esta esperanza de volver hace 

que el migrante se ¡identifique a sí mimo como campesino a pesar 

de estar objetivamente separado del trabajo agrícola por largo 

tiempo. 

Esta perspectiva del fenómeno migratorio en la loca- 

lidad apoya la hipótesis respecto a la función que cumple la migra- 

clón de uno u otro tipo, como estrategia de sobrevivencia y de re- 

producción del núcleo familiar campesino en uñ contexto de trans- 

formaciones importantes en la estructura agrícola y los sistemas 

productivos de la región. La modernización de la agricultura no 

ha causado directamente la proletarización y migración de los cam- 

pesinos del lugar ni mediante la concentración de tierras (expro- 

plación del campesinado) ni formando un sector de población 

excedente en base a la introducción de nuevas técnicas. La deter-
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minación de la migración por estos fenómenos no es tan directa 

como se plantea a nivel teórico. Hay una relación entre presión 

demográfica y modernización que pasa a través de la estructura 

familiar y social de la lócalidad y que resulta en un sistema mi- 

gratorio bastante complejo. 

 



Notas: 

1/ Otras regionalizaciones han dividido a los municipios de 
esta zona de manera distinta de acuerdo a sus proplos fines. 
Según una clasificación reciente a los municipios agrícolas 
de la República de acuerdo a las características de su agri- 
cultura, la totalidad de los municipios del área y otros ve- 
cinos están catalogados como predominantemente campesinos 
con los más bajos niveles en las variables censales anal [za- 
das. (Appendini, Salles y Rubalcava 1977). En un anál 
hecho por Graizbord (1974) respecto a los movimientos de 
población en el Estado a partir de 1960 y su repercusión en 
la estructura urbana y regional de la entidad se definen tres 
regiones de tipo nodal alrededor de las ciudades de Cuerna- 
vaca, Cuautla y Zacatepec. La primera como ciudad turística 
de primer órden; la segunda como centro de una zona de agri- 
cultura tradicional, mercado regional y centro turístico y 
la tercera como centro de la actividad productiva del ingenio, 
estas tres ciudades concentran población del propio Estado 
y de otros como Guerrero y el Distrito Federal. Por su parte 
Ruiz Chiapetto (1977) define la región de influencia del in- 
genio de Zacatepec e incluye en ella algunos de los munici- 
pios del oriente de Morelos. 

  

  

2/ El agua proveniente de los deshielos del Popocatépetl se 
“encumbra" para formar un sistema de regadío que beneficia 
a once pueblos de la zona templada y caliente. Tenango uti- 
liza para el riego la infraestructura realizada en la época 
de la hacienda a base de acueductos y canales que llevan 

agua de varios manantiales. En la zona baja de Axochiapan 
y Atlacahualoya se riega gracias a los pozos profundos que 
hace menos de 10 años construyó la Secretaría de Recursos 

Hidráulicos. 

3/ Enel libro de Arturo Warman (1976) de donde proviene la ma- 
yor parte de la información acerca de la región, se dice que 
posiblemente el Estado de Morelos tenfa en 1950 una carga de- 
mográfica semejante a la de la época prehispánica. 

h/  Borah Woodrow and Cook Sherburne F. (1963) pag. 115 

5/ Cook Sherburne F. y Borah Woodrow. (1960) pag. 48 

6/ Esta situación se describe en el libro de James Denson 
Riley (1976) 

1/ La zona se repartió en encomiendas y mercedes reales y la 
parte sur formó parte del Marquesado del Valle de Hernán Cor- 
tés. También fueron favorecidas con algunas tierras las órde-
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nes religiosas de los agustinos, dominicos y posteriormente 
los Jesuitas. 

Barret Ward (1977). 

Mario Huacuja y Juan Felipe Leal (1976) dicen que se esta- 
bleció una complementariedad entre los minifundistas y la 
hacienda en base a la aparcería ya que este sistema abría 
la posibilidad de que los campesinos sobrevivieran con sus 
cosechas de maíz y para la hacienda era la manera de obtener 
de sus tierras temporaleras una renta considerable. 

Ver el ritmo del reparto de tierras en México entre 1915 y 
1969 en Sergio Reyes Osorio et. al . (1970) p. 49) 

Para un anólisis del desarrollo de la Reforma Agraria mexica- 
na ver Gutelman (1975). 

Arturo Warman (1976). 

Sergio de la Peña (1977) 

Entre los campesinos muchas veces el cultivo del maíz en sus 
parcelas no redunda en una ganancia monetaria para él o su 
familia e incluso representa "pérdidas" en ese sentido. Es- 
te cultivo persigue otros fines relacionados con su subsis- 
tencia, su reproducción social, su 

etc. y para entenderlo hay que adoptar el punto de vista de 
la economía campesina. Neira (1976) hace un cálculo económi- 
co, aplicando el método propuesto por Chayanov y encuentra 
que el cultivo del maíz en algunas unidades domésticas campe- 
sinas de Zacualpan, produce pérdidas o desahorros. 

    

En el ciclo 77-78 se sembraron 5,980 has. de sorgo, 9,857 
has. de maíz, 874 has.de tomate y 500 has. de cebolla. 
Datos de la Dirección General de Extensión Agrícola S.A.R.H., 
Morelos, 1977 que aparecen en Enrique Astorga Lira y Clarisa 
Hardy Roskovan (1978) pag. 202. 

Sergio Reyes Osorio et. al . (1970) p. 748 a 861. 

Seminario sobre Organización Campesina y Desarrollo Agro- 
industrial, Oaxtepec, Morelos, 5. 

Teresa Rendón y Mirille Martínez. 19 

Enrique Astorga Lira (1978) pag. 36



20/ 
y Z | 

ll 
Re | 

24, 

25/ 

Según Jorge Balán (1978). El empresario agrícola tiende 
a ocupar de preferencia a trabajadores migrantes ya que, 
ante el comportamiento ¡inestable de la oferta de mano de 

obra campesina, éstos tienen más dificultad en irse a su 
lugar de origen mientras el campesino residente en la zo 
na tiende a abandanar el trabajo cuando logra su meta de 
Ingreso a pesar de que el -alario que le nfrece se incre- 
mente. Dentro de esta lógica, a mayor salario hay una 
disminución de la oferta de mano de obra campesina. 

    

Ver Paul Singer. (1977). 

Ver Jorge A. Bustamante (1976) pag. 29. 

Stern y Cortés (1979) han surgerido que: "Las necesidades 
de expansión de la mayor parte de las ciudades pequeñas y 
medianas implican, predominantemente, oportunidades de em- 
pleo para personal calificado básicamente rara la burocra 
cia federal y estatal, que incluye servicios como educación 
y salud, mientras sólo las ciudades grandes y diversifica- 

das pueden absorber grandes cantidades de fuerza de traba- 
jo no calificada principalmente en la industria de la cons 
trucción y en servicios domésticos y otros no calificados 
pero también en las grandes industrias manufactureras. 

En 1977 el municipio se dividió en dos: Temoac y Zacual- 
pan, quedando constitufdo éste último por las localidades 
unicamente Zacualpan (2121 Habs.) y Tlacotepec, (2372 Habs.). 
kos cuatro pueblos restantes: Juazulco, Popotán, Amulungo 
y Temocac forman un nuevo municipio cuya cabecera es Temoac. 
Sin embargo los datos disponibles corresponden al censo 
de 1970 y son los que utilizamos en nuestra referencia al 
municipio. 

  

En 1925 la ley de parcelación del ejido obliga efecturar 
dotaciones individuales a 286 hombres "en aptitudes de 
labrar la tierra". Posteriormente se reclasifican como de 
riego 132 has. catalogadas como de temporal y en 1926 se 
otorga la dotación definitiva. En 1945 los ejidatarios,an- 
te la inminente escasez de sus dotaciones, solicitan una 
ampliación de 81 has. sobre las tierras de la exhacienda de 
Santa Clara, que tiene 11 Kms. del pueblo y ésta se las 
otorga en 1975. Por otra parte la Secretaría de Recursos 
Hidráulicos tiene bajo su control el agua de la barranca del 
Amatzinac (ver plano 1) y le asignó al pueblo de Zacualpan 
un caudal de 72.81 lts. por segundo: 52.811ts. corresponden 
al ejido y los 20 restantes al riego de las huertas de ba- 
rrio de San Nicolás. Sin embargo, la distribución real en 
tre huerteros y ejidatarios (en partes iguales) responde a 

   



un acuerdo tomado entre ellos y diflere de la disposición 
oficial. 

La información que se maneja en este inciso y los siguientes 
respecto a la localidad es la derivada de nuestra encuesta 
a menos que se especifíque lo contrario. Los datos referl- 

los al municipio y/o a la región tienen como fuente los cen- 
sos de población de 1979 

Los datos respecto a la propiedad en el ejido fueron propor- 
cionados por el comisario ejidal. 

Esta información se captó directamente de un ejidatario del 
lugar. 

Se hace referencia al lo de cultivos de pomporal en 1977 
quedando fuera el análisis de los cultivos de riego en el 
período de secas cuando se siembran casi exclusivamente Te- 
gumbres. 

   

Muchos campesinos no cuentan con ese dinero al iniciarse el 
nuevo ciclo productivo por lo que tienen que recurrir al 
crédito. El Banco de CRédito Rural presta dinero para sembrar 
maíz de temporal y muchos campesinos lo utilizan; la encuesta 
arrojó el dato de un 30% de ejidatarios que reciben crédito 
bancario. Otros recurren al prestamista local lo cual acelera 
su proceso de endeudamiento. 

Para una discusipon de este concepto ver M. Martínez et alt. 
(1976) 

Los rasgos predominantes de la organización campesina fueron 
definidós por A. V. Chayanov (1974) 

M. Martinez et alt. (1976) p. 22 

Existe una discusión acerca de la vinculación entre las formas 
campesinas de producción y modos de 'producción : ver A. Amin 
(19 ) P. Ph. Rey (19 ) y Vergo Paulos (19 ). 

M.Martínez eta Alt. (1976) p. 35 

Enrique Astorga Lira y Clarisa Hardey Raskovan (1978) 

El saldo neto migratorio o migración neta en un cierto perío- 
do de tiempo se clacula restando el incremento natual de 
población del crecimiento total presentado en ese período. 
Este aparece en el cuadro 4,1 

J. C. CAldwell (1969) habla en su libro sobre la migración 
de retorno en algunas aldeas africanas y en otro estudio de 
Kyong-Dong y On Jook Lee de la Universidad Nacional de Seoul 
Korea, presentado en el simposium sobre Migraciones Inter- 
nas y desarrollo en Cuernavaca, Morelos (1978), se hace una 
Interpretación del fenómeno coreano.
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Waltraut Feindt y Harley Browing. (1973) 

G. CAbrera (1975) . Se encuentra podo relevante la miyración 
rural-rural entre las regiones de México. Sin embargw, como 
el mismo autor sugiere, se demuestra que este resultado 
no'es real y que se deriva de las particularidades de la re- 
gionalización y metodología empleados en el estudio. 

      

Una de las razones para que no se integren a estas labor: 
es la rigidez que existe en relación a la propiedad del ejido 
que como mencionamos antes está muy controlada por los pronios 
ejidatarios para que no pase a manos de personas ajenas al 
pueblo. 

  

Hemos definido esta zona como la macro-región rural.Ver nota 

En la encuesta se encontraron 318 migrantes distribuídos en 
139 familias. De éstos migrantes, 117 son migrantes de retor- 
no, es decir, regresaron a establecer de nuevo su residen- 
cla en la localidad y fueron entrevistados en el propio Za- 
cualpan. Por ahora sólo haremos referencia a la parte de 
emigrantes que se encontraban viviendo fuera en el momento 
de levantar la encuesta y de los cuales nos dieron noticias 
sus familiares. 

La selectividad será positiva si el migrante posee niveles 
más altos que el nivel medio de la población y negativos si 
los presenta menores. 

Para Monterry se encontró selectividad educacional y ocupacio- 
nal positiva para varias generaciones con una clara disminu- 
ción en las últimad décadas (Balán, Brown y Jelin Op. cit:) 
En el caso de la migración hacia la Ciudad de México se ha 

encontrado una selectividad positiva en cuanto a la educación 
pero también una tendencia a decrecer en el tiempo (Stern 1977). 
En la zona del occidente de México y Jalisco se encontró que 
en varios lugares de atracción el nivel edúcativo de los mi- 
grantes era superior al de los nativos (Arroyo y Winnie 1573). 

  

Estos casos aárecen clasificados como migrantes de retorno 
y se hace referencia a ellos en el inciso correspondiente. 

  

Para el análisis de los lugares de destino hicimos una dife- 
renciación de localidades urbanas y rurales combinada con el 
factor distancia y se llejóca lá ¿iguiente élasificación: (yer 
apéndice metodológico). 
- Micro-región.- La definición espacial de esta zona, la cual 
abarca localidades exclusivamente rurales, aparece en el ca- 
pítulo dos. 

- Macro región urbana.- Localidades de más de 15,000 habitan- 
tes en los estados de Morelos, Puebla y México (principal- 
mente Cuernavaca, Cuautla y Puebla) 

  

- Ciudad de México. 

  

- Otras ldcalidades menores de 15,000 habitantes en el p
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-Otras localidades mayores de 15,000 habitantes en el país. 

Catorce personas con tres movimientos y doce con cuatro mo- 
vimientos. 

En el caso de Monterrey antes citado, la migración escalona= 
da de los miembros del grupo familiar es muy común especial 
mente cuando se trata de los lugares de origen muy pobres Jon- 
de los recursos familiares no alcanzan ni para mantener a uno 

o dos de sus miembros. Por ello, al evolucionar el cilo fa 
miliar, prefieren ir abandonando el ejido poco a poco para 
dirigirse a la ciudad, 

Sería interesante contar con el dato de la extención de la 
propiedad para precisar más los resultados, sin embargo no 
fue posible obtenerlo por las limitaciones en cuanto a recur- 
sos para levatar la encuesta. 

Ver los estudios sobre migración en América Latina de Elizaga. 

    La información y método utilizados para deteminar la movili- 
dad ocupacional aparecen en el apéndice metodológico. 

  

Oliveira (1977) considera a estos migrantes como trabajadores 
"no transferidos" y encuentra diferencias entre esta categoría 

y la de trabajadores "transferidos" que ya han trabajado antes 
de llegar a la ciudad de México en lo que se refiere 
incorporación en la P.E.A. de la ciudad de México. 

En el caso de Corea se toma a la población con 5 años y más 
de residencia en el lugar de destino. En otros casos como 
el de Cedral. S.L.P. un movimiento que se prolonga por más 

e sies meses es conciderado como migración y un regreso pos- 
terior al lugar de orige como migración de retorno. 

   

Caldwell (1969). 

El concepto de "migrante de permanencia" es utilizado por 
Kyong-Dong- Kim y On-Jook Lee. En este trabajo utilizamos 
indistintamente los términos migrante de permanencia o migran- 
te fuera 

Sin embargo en el documento referido no se explica la forma 
en que esta movilidad ocupacional fue medida. 

En nuestro análisis de las características de los migrantes 
de retorno prescindimos del estudio de resgos de tipo sico- 

lógico o motivacional así como de los llamados factores de 
adaptación de los individuos al medio ambiente por considerar 
que las condiciones de este tipo, si bien presentan diferen- 
cias entre uno y otro tipo de migrantes, no son elementos 
que nos permitan plantear hipótesis explicativas más genera- 
les respecto al sentido y significación social, económica y 
política de la migración en general y de la migración de re- 
torno en particular.
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Varias corrientes intentan explicar ela sobrevivencia del 
sector campesino en países en desarrollo. Una de ellas, ba- 
sada en la teoría de la modernización plantea que el sector 
tradicional de agricultura se va transformando en un sector 
de gricultores modernos o empres. s agrícolas que utilizan 
técnicas avanzadas y cuya producción se va integrando al 
mercado capitalista. Otra plantea la tendencia a una pola- 
rización total: por un lado se incrementa de una uotta 
forma la concentración de recursos en un grupo de terratenien- 
tes latifundistas y por otra, la masa de campesinos pauperi- 
zados se proletariza progresivamente. Hay aún otra corriente 
más que basa sus explicaciones en la funcionalidad para los 
sectores avanzados de la agricultura y la industria, de la 
existencia de grndes núcleos campsinos que los proveen de 
mano de obra muy barata en las épocas en las que les es ne- 
cesario y la posibilidad de expulsar esta mano de obra en los 
momentos de recesión de los mercados internacionales de los 
cuales estas economías dependen o de bajas en los precios, 
sin sufrir demasiadas presiones sociales o políticas ya que 
las unidades domésticas campesinas, a pesar de sus desventa- 
josas condiciones de producción pueden en un momento dado 

reabsorverlos ( ver Stavenhagen 1977). 

  

  

  

Arizpe (1980) hace un análisis de la estrategia migratoria 
las familias campesinas cuyos miembros emigran "por rele- 

dos Finde asegurarle al grupo doméstico un ingreso asala- 
riado en las diferentes etapas del ciclo familiar.
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: Distribución de la tierra por mun 

  

pio en el Oriente de 
de Morelos. 

Tipos de cultivo y clasificación de eventos en su producción, 
distribución y consumo. 

Zacualpan: número de cultivos principales y secundarios 
según el tipo de cultivo en el ciclo 1977. 

Zacualpan: utilización de maquinaria en los principales 
tipos de cultivo. 1977 

Zacualpan: propiedad y ocupación de los predios urbanos 
por barrio. 

Zacualpan: clasificación de personas con una segunda ocu- 
pación según su posición en el trabajo. 1978 

Zacualpan: ocupación secundaria de la P.E.A. masculina por 
rama de actividad y sexo. 1978 

Zacualpan: ocupación principal por rama de actividad, sexo 
y grupos de edad. 1978. 

Zacualpan: saldo neto migratorio en la localidad de 1910 a 
1970. 

Zacualpan: distribución de inmigrantes en las familias 
según su tamaño 

Zacualpan: ocupación de los im 
de su llegada por rama de acti 

rantes antes y despúes 
lad económica. 

  

Zacualpan: inmigrantes por sexo y sector de población de 
origen. 

Zacualpan: edad de salida de los emigrantes por sexo según 
el año de la primera migración (%). 

Zacualpan: edad de salida de la migración infantil. 

Zacualpan: migrantes fuera de la localidad y migrantes de 
retorno por sexo según el número de movimientos migratorios. 

Zacualpan: tipos de emigración según el lugar de destino 
del primer movimiento por sexo. 

  

Zacuaplan: períodos de permanencia en los lugares de desti- 
no de la migración. 

Zacualpan: migrantes de retorno y de permanencia egún el tipo 
de propiedad y el tamaño de la familia. 

Zacualpan: familias con migrantes y sin migrantes por tipo



de propiedad y tamaño. 

Zacualpan: cambios de ocupación de los emigrantes en la 
localidad de origen y en el lugar del primer destino. (%) 

  

Zacualpan: movilidad ocupacional de los emigrantes de 
acuerdo al número de movimientos migratorios. 

Zacuaplan: edad de la primera salida y del último regreso 
de los migrantes por grupos de edad.



Apéndice metodológico; 

En este apéndice se presentan los criterios utiliza- 

dos en el levantamiento y procesamiento de la información. No 

se incluye la discusión propiamente metodológica que justifique 

su elección pues ello requeriría un documento mucho mas amplio. 

a) El cuestionari 

  

Para la elaboración del cuestionario que se aplicó, 

el cual se presenta en el anexo 1, se tomó como referencia el 

CUDEA (Cuestionario Demográfico Agrario) aplicado por el el 

Centro de Estudios Económicos y Demográ 

  

os de El Colegio de 

México. La información que se pide a través del cuestionario 

se refiera a los siguientes aspectos: 

-localización e identificación del entrevistado 

-características generales de cada uno de los miembros del 

grupo familiar. 

-datos de ocupación y residencia de los miembros de las fa- 

milias del jefe y de la esposa. 

-ocupación de cada uno de los miembros del grupo familiar. 

-datos referentes a la actividad agrícola: tipos de cultivo, 

mecanización, crédito, mano de obra etc. 

-historlas migratorias y ocupacionales de cada uno de los miembros 

migrantes del 'grupo familiar. 

-tipos de propiedad de las familias de los entrevistados.



b) Criterios de Codificación: 

Las preguntas del cuestionario no fueron pre-codifica- 

cas; este trabajo se hizo posteriormente en base al tipo de Infor- 

mación que se obtuvo. A pesar de las desventajas que esto repre- 

senta en cuanto al tiempo requerido para esta operación, el pro- 

cedimiento reportó una mayor riqueza en la información e inter- 

pretación de la misma. A continuación se exponen los criterios 

de codificación utilizados según el órden en que aparecen en este 

trabajo: 

ESTRATIFICACIÓN SOCIAL POR TIPO DE AGRICULTURA: 

-Campesinos prósperos o empresarios agrícolas.- aquellos que se 

dedicaron exclusivamente a cul 

  

os comerciales:tomate, cebolla, 

calabaza etc. - 

  

Campesinos medios.- aquellos ejidatarios que complementan el 

cultivo de"maíz con algún otro producto comercial. 

  

-Agricultores de subsistencia.-campesinos que sembraron exclusis 

vamente maíz o lo combinaron con cultivos no comerciales. 

-Jornaleros.- campesinos sin tierra. 

OCUPACTONES POR RAMA DE ACTIVIDAD; TIPO DE ESTABLECIMIENTO O"DE 

EXPLOTACION Y POSICION EN EL TRABAJO: 

RAMA TIPO DE ESTABLE= POSICION EN EL 
CIMIENTO RABAJO 

1. Rama agrícola Explot. comercial patrón 
explot. de subsistencia Jornalero 

explot. de huerta trab. familiar 
granja campesino 
ganado 
apicultor 

2. Industria Ind. desarrollada patrón 
Ind. artesanal obrero 
artesano trab. fam. en ind. 

trab. fam. artesan



RAMA TIPO DE ESTABLE_ POSICION EN EL 
CIMIENTO TRABAJO. 

3. Construcción contratista. 
albañil o peón 

4. Comercio com. mayoreo patrón 
com. menudeo empleado 
com. de subsistencia trab. familiar 

5. Servicios serv. no personales patrón 
serv. personales empleado 

trab, familiar 

a Gobierno funcionario 
empleado 
militar 

7. Profesionistas 
Maestros y ar- 

tistas. Otros 
empleados. 

POSICIÓN DE LOS MIEMBROS DEL GRUPO FAMILIAR: 

- Jefe de familia 
- esposa 
- hijos 
- no familiar u otro familiar (tío, nieto, sobrino etc.) 

CLASIFICACIÓN DE LUGARES : 

micro-región .- localidades que integran la región Oriente del 
Estado de Morelos. 

macro-región rural.- localidades menores de 15,000 habs. en los 
Estados de Morelos, México y Puebla. 

  

macro-región urbana.- localidades de más de 15,000 habs. en lo 
Estados de Morelos, Puebla y México. 

Ciudad de México . 

Otras localidades menores de 15,000 habs. en el país . 

Otras localidades mayores de 15,000 habs. en el país . 

Estados Uni 

  

os.   
TIEMPO DE RESIDENCIA EN LOS LUGARES DE DESTINO DE LA MIGRACION. 

- número de meses hasta 96. 
- entre 9 y 19 años. =* 
- 20 años o más.



TAMAÑO DE FAMILIA. 

Se consideraron los miembros del grupo familiar completo inclu- 
yendo, a los hijos que emigraron 

JERARQUIA OCUPACIONAL. 

Grupos Ocupaciones. 

Grupo 1 agricultura comercial, ganadero, api- 
cultor, granjero, profesionista, moos- 
tro, artista, comercio al mayoreo, in- 
dustrial, Propietario de servic 

  

os. 

Grupo 1! campesinos medios, empleados en comercio, 
servicios o empleado público, militar, 
contratista, artesano, pequeño comer- 
ciante, trabajador familiar en la indus- 
tria, tablajero. 

  

Grupo 111 agricultor de subsistencia, huertero, 
jornalero, trabajador familiar en agri- 
cultura, empleado en servicios perso- 
nales, obrero, peón de albañil,albañil 
trabajador familiar en industria arte- 

sanal, comercio o servicios, comercio 
de subsistencia. 

  

MOVILIDAD OCUPACIONAL. 

  

s entre grupos de actividad según la jerarquía ocupacional. 

e) El trabajo de campo. 

En base a un plano oficial de la Receptoría de Rentas 

de Zacualpan en el cual aparecen localizados y registrados los 

predios, el nombre de sus propietarios, la superficie de los terre- 

nos y la superficie de las construcciones; se procedió a levantar 

el censo durante el mes de mayo de 1978. Las manzanas fueron re- 

partidas entre el equipo de encuestadoras el cual estuvo formado 

por 16 estudiantes de la escuela Normal de Amilcingo, Morelos que 

se prestaron voluntariamente a hacer este trabajo.



La calidad de la información debe ser evaluada tomando 

en cuenta algunas consideraciones. Entre los campesinos «-1 lugar 

hay mucha desconfianza ante cualquier persona ajena a la locali- 

dad pues en general se les Identifica como agentes del gobierno 

y temen que la información que proporcionen se pueda volcar en 

su contra. Otro factor que tuvo cierta repercusión en cuanto a 

la calidad de los datos fueron los acontecimientos políticos 

en el municipio que culminaron conla subdivisión del    mo y la 

pérdida para Zacualpan de la mayoría de las localidades bajo su 

Jurisdicción. Estos acontecimientos estaban aún muy recientes 

  

y a las normalistas de Amilcingo, nuestras encuestadoras, se les 

recordaba aún como agitadoras que apoyaban el movimiento separatis- 

ta. A pesar de esto sólo en tres casos se negó cualquier informa- 

clón; en muchos otros casos esta fue incompleta pero se pudo 

constatar su consistencia como por ejemplo a través del mismo 

cuestionario aplicado a algún hijo estudiante de la secundaria 

técnica agropecuaria. En estos casos las respuestas fueron muy 

similares y solo en lo referente a la extensión de los cultivos, 

los estudiantes mostraron su desconocimiento. En otros aspectos, 

los estudiantes proporcionaron una información más completa y de- 

tallada pues seguramente se sintieron con ello menos comprometi- 

dos que sus progenitores. La información menos completa fue la 

referente al tipo de contratación y de paga en el trabajo, venta 

de productos agrícolas, contratación de fuerza de trabajo y 

extensión de las propiedades y de los cultivos.
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Anexo 2. 

Listado de ocupaciones. ! 
o
s
o
r
n
o
 

S
E
R
I
A
N
 
A
N
A
C
R
E
 

D
I
A
R
R
E
A
 

ejidatario, agricultor 
ganadero 
apicultor 

explotación de huertas 
granjero 
campesino 
jornalero 
trab. familiar en rama agrícola 
empleado en comercio 
empleado público 
profesionista 
maestro 
empleado en servicios: chofer, conserje, sacristán etc. 
empleado no especificado 

militar 

empleado en serv s personales: jardinero, lavandera etc. 
obrero: electricista, soldador, taller de costura etc. 
maestro albañil o contratista 
peón de albañil, media cuchara 
artesano 
artista 
trab. familiar en industria artesanal 

industria artesanal: herrero, carpintero, panadero, huarachero etc. 
pequeño comerciante 
comerciante al mayoreo 
trabajador familiar en comercio 
comercio de subsistencia: micelánea, raspados, ambulantes etc. 
industria 
trab, familiar en industria 
propietario de servicios: billar, camiones o taxis, molino,etc. 
trab. familiar en servicios 
tablajero, matancero o carnicero 
prestación de servicios personales: peluquero, sastre etc. 
hogar 
estudiantes 
ocupación no especificada 

   

      

   

   


