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PROLOGO 1 4 4 9 3 0  
b- 
kEl presente trabajo comprende la propuesta elaborada por un grupo de 
;alumnas de la Licenciatura en Psicología socia1,de la UAM-1,para par- 
$ticipar,a través del método de investigación-acción,en la organiea- 

ción ejidal,del municipio de Chimalhuacán.Dicha propuesta se apoya 

en el principio de la Universidad de proporcionar servicios a las 

comunidades. 

El grupo de investigación contó inicialmente con IO miembros,de los 
cuales quedaron al final solamente 3 . h  investigación se inició el 

I o .  de febrero de I98i,y concluyó(~a primera etapa)en 1982.Ek-i marzo 

de este año comencé a elaborar el informe pertinente;mis otras dos 

compañeras continuaron en la comunidad. 

Agradezco la colaboración de Teresa Gómez Rosales y Blanca Oliva Sán- 
chez Espinoza,quienes participaron fundamentalmente en la recopilación 
de datos. 
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I . IYTRODUCCION 

p. 5 

Lzl situación de los campesino@ se torna cada vez más cr%tica.Se 
ven golpeados no solamente por las medides económicas implementa- 

das por el Gobierno, sino también por una represión predominantea 

mente selectiva.Frente a Is' imagen social despectiva del campesi- 
no,en la cual aparece como un ser flojo y afitico,encontranos de- 
sesgeranza, insatisfacción por serllpoco campesinos" Y un deseo in* 
tenso de hecer producir la tierra.Sin ernbargo,falto de apoyo eco- 

nómico y de asesorías técnicas aaecu8das,sus anhelos desaparecen 

poco a poco,hasta caer en lo que personas ignorantes llaman apatía. 
El campesinado desempeña un papel importante,y lo ha desempeñado, 
en la realidad nacional.Anteriormente,baste mencionar su papel en 
las revoluciones de Independencia y de I9IO;hoy día,en 1s produc- 
ción alimentaria para el consumo mciona1,Por lo anterior,se hace 
pertinente el estudio de sus formas de organización. 
Para esta investigación,la unidad de análisis de la Psicología so- 

cial es el grupo y sus procesosipor tanto,nada más pertinente que 

considerar la orgznización e jidal.Aquf, encontramos las siguientes 
caracteristices por las cuales es importante estudiarla:Cohesión, 
formas de comunicaci~n,procesos de creaiilpiiiad, toma de decisiones 

y lideraego, 

De lo anterior se desprende que el problema central consiste en 
especificar Cu61 es el papel que el psicólogo social puede desem- 

peñar en los grup os,~ara su solución nos apoyamos en la concepción 
de Lewin sobre el psicosociólogo como interventor grupal.Se em- 
plea el método de Estudio-Acci6n,con apí>yo de la, técnica de alfa- 

betización de Paul0 Freire. 
Toda investigación que se propone formas de intervención en una 
org~nizacidn cualquiera,parte de un dianóstico de la situación. 
Nos proponemos llevar a cabo un diagnóstico general de los facto- 
res socioecon6micos,~oiíticos y culturales que condiciomn la or- 
ganización ejida1;y realizar una intervencih en el grupo de eji- 



Qatarioc,para l a  solución de problemas concretos.Se realiza ante 

l a  necesidad de contar con inforrnacibn Drecisa y de primera msno 

sobre un posible tema de estudio de la.  Psicología socia1:los gru- 

pos e jidales . 
I;Et estructura del trabajo obedece al hecho de que se considera que 

las condiciones materiales de vida condicionan los procesos psico- 

sociales.De ahí el orden de exposición. 
Pueden haber dos alternativas de intervención en l a  orgznización 

e jidaltI)Est*blecer un diagnóstico objetivo y corn-rometido de l a s  

condiciones y problemas de los ejidatarios,r involucrarse en las 

posibles soluciones que quiz& ellos no puedan elzborar clara y 

sistemática-mente;2)0 simplemente efectuar un diagn6s$ico neutral, 

sin ninguna participzción,con el Único fin de obtener 12 acredita- 

ción de la materia(0 satisfacer l o s  cánones de la forma funciona- 
lista de hacer investigaciones socinles).Lo primero implica un 
compromiso, y por tal cam9no discurre la investigación. 

El dianóstico arroja que Chimalhuacán es un municipio donde el eji- 
datario tiende a desaparecer,obligado a vender sus magras exten- 

siones de tierra a los fraccionadores y al mismo Gobierno.De l o L  

anterior se desprende que si bien la organización ejidal tiene 

cierta importancia, en realidad czsi no participa en la solución 
de l o s  problenas del hlunicipio,su intervencidn es 1imitada.Por tan- 

to,una posible forma de intervención d e l  psicólogo social podría 

ser estableciendo un diagnóstico preciso de la situacih,que lle- 
ve al ejidatario a plantear sus propias soluciones.la otra manera 

de intervención sería participando conjuntamente en la solución de 
l o s  problemas ejidales,estimulando l a  mayor participación de l o s  

ejidatarios y organiz&ndolos aut6nomamente.Es de suyo evidente que 

la investigacián se detiene en la etapa del disgnbstico. 
Por último,se desea agregar el escaso apoyo prestado por algunos 
profesores del P-rea,en especial de Graciela de la Rosa,quien nun- 

. .- " I  . 
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c z  proporcionó la zsesorfa respectiva, y a mznudo puso obstáculos 

o e  diversa fndole,al desempe3o del trabajo. 

De lo anteriox se coligenlas dificult3deu de un trpbajo que se pro- 

ponga ir más alla de los trabajos comúnmente universitarios,~ to- 

car problemas de relevancia social 

. . I- . . .  . .  I . .  



I1 . P ~ ~ S L Y T . A C I O N  DF: L*4 INV2STIGACION 

a)Ubicación del problema y justificación de la invetig2ción 

Yn razón de que la investigación trata sobre ormnizaci6n ejidal y 

las formas de lograr mayor participación de los ejidatarios,se expon- 
drán a continuación los principios que la sustentan. 

Todos l o s  grupos en lV%xico,tengan forrn2.s de organización democrati- 

c2s o pntidemocráticas,presentan un moblerqa fundamenta1:La poca o 

nula. participación de sus mie,?ibros.los factores que permiten ese 

comportamiento son innumerables,y su conociaiento permite vislum- 

brar la forma en la cual debe actuc:. e2 investigador o grupo de in- 

vestigadores cuyo objetivo sea estimular la participación en la or- 
gani sac i ón. 
La organieaeión social se apoya en un modo de producción deterxina- 
do,en nuestro caso capitalista,el cual requiere de formas de orga- 
nización y comnortamiento capaces de controlar la vida social.¿Por 

qué el control de la vida social?.Los hornbres nunca han tenido las 
mismas condiciones de vida;es decir,a partir del régimen esclavis- 

ta hasta nuestros dfas,siempre existieron dominados y domlnadores, 

quienes sustentan los medios de producción y quienes sólo poseen su 

fuerza de trabajo.Esta diferencia esencial determina las condiciones 
materiales de vida, en las cuales viven los hombres.As$,el control 

de la vida social se hace necesario para mantemr a una clase social 

en el poder;paralelamente,se mantienen a las clases desposeídas bajo 

ccntro1,que se ejerce a través de las instituciones de la sociedad 
(organizada en grupos) .Con formas específicas de control socia1,las 

instituciones de todas maneras se caracterizan por un movimiento 
inherente:% tendencia a la burocratizacibn, 

Las formas de org~nización social no dependen de los individuos 
aislados,constituyen formps por encima de 6stos.Ias relaciones do- 

minantes en nuestra sociedad son relaciones de producción capitalis- 

tasDe esto dltimo se deriva la organización de los grupos;es decir, 

la división de tareas y elección de roles es producto de la organi- 

* 



p.6  

plicarse e insertarse en su realidad,y para 6 finir cuál es Su csm- 

PO de trabajo. 

Nuestra investigacián se dividió en dos etapas e E n  la Priaerasse di- 

se56 un cuestionario acorde con la información arrojada por el diag- 
nóstico,se elaboró éste y se llevaron a efecto pláticas con los eji- 
datarios alrededor de láminas representando SU entorno, y pláticas 
para orgznizarse en torno a problemas concretoc: 

b)Objetivos 

I.-Elaborar un dianóstico general de los factof-es @o&ficos,socie- 
conómicos,polfticos y culturales que condicil.mn la organizacidn 
ejidal. 

2.-En base al diagnástico se tratará de intervenir en la solucidn de 
problemas concretos de acuerdo a las necesidrdes e intereses de l o s  

ejidatarios. 

3.-Dise?lar un instrumento para recopilar infor,!i;acibn por parte de los 
ejidatarios. 

4.-Plantear una posible forma de inserción del psicólogo social en 
la organizacián e jidal. 

- 1II.HISTORIA Y DESCRIPCION DEL MUNICIPIO DE CHIMAWACAN 
a)Bosque jo histdrdco del Municipio(+) 

El municipio de Chimaihuacán ha sufrido una trt3nsfomaci6n constante, 
que se inicia en la época Prehispánica y se acvlera con la CoWUista 
española que,por medio de la evangelización y castellanizaci6n de 10s 
chichimecas( en cuyo reino de encontraba Chimalhuacán) ,someti6 a modi- 

ficaciones la cultura de éstos. 
Desde épocas prehisp&nicas hasta la década de 193O-I94O,los recursos 

naturales diel lago de Texcoco fueron la fuente de la Cual se mante- 
nían los habitantes de Chimalhuac6n;con ello no S&O satisfacfan ne- 

cesidades de la propia Comunidad sino también p-oveían a las pobla- 
ciones cercanas de pescado,frutospp8to,mosco y ahuautle.Toda esta for- 

1 . .  , .̂ . I . - . I ~ -. . . . . ..___-__ 



mp de subsistencia f u e  desanareciendo poco a poco,hasta desapare- 

cer casi totF-lrnente. 

No s e  puede hablar de una comunidad aisladamente;pa-ra entender su 
evolución es preciso considerarla imrrsa en un contexto econbmico 
y político más amglio.Cuando se menciom,la importancia de éste,se 

quiere significar las medidas políticas y económicas que el Xstado 
mexicano(+,+)ha seguido en los diferentes períodos presidenciales 

hasta hoy,para el desarrollo del capitalismo en nuestro país.El 

desarrollo del capitalismo genera la destrucción de los Entimos 

modos de producci6n,lanzando a la ciudad de México y otras ciuda- 
des cercanas l a  enorme fuerza de trabajo sobrante de los municipios 

arruimdos. 

El ejido,en Néxico,es producto de la Revolución de 19IO.Al conso- 

lidarse el Estado mexicano,~ con el inicio del proceso de indus- 

trialización,las demandas ejiaales de los campesinos,a saber:tie- 

rra,créditos e infraestructura,dejan de so1ucionarse.Posteriormen- 

te al período cardenista,la política agraria del Estado se centra 
fundamentalmente en apoyar con obras de riego y créditos a los 

grandes terratenientes,ocupados en una agricultura de exportación 
altamente tecnificada.Sin embargo,por lo qoPe concierne a la mayo- 
ría de los ejidos,se enmentran sin asesoría técnica y sin apoyo 
creditici0,teniendo la mayoría de las veces,como única alternativa 
emigrar a los centros industriales buscando empleo,el cual no con- 

siguen frecuentememente por dos razones principalestISincapacidad 

del sector industrial para absorber la mano de obra demandante;2) 
escasa calificación de l o s  campesinos.En otras palabras,la opcidn 

neceszriá para aquéllos es pasar a formar parte del subempleo y 
del desempleo.Eh esencia este proceso anterior es  el seguido en 

Chimalhuacán donde,además,la desecación del iago  d e  Texcoco,duran- 

t e  el gobierno de Cárdenas,ocasionó radicales cambios en las formas 
de vida de sus habitantes,Dejan de existir como actividades prin- 
cipales la caza del pato,la recolección del mosco y el ahuautle y 

la pesca,lo que condujo al empobrecimiento de la pob1ación.m chi- 



malhUac6n no só l o  hubo carnbios en la explotación de los recursos 

del Lago sino se transforma también la propiedad de la tierra. 

En el proceso de cambio de Ir. propiedad de la tierra,Chimalhuacsn 
perdió una parte de su territorio originzl.Por decreto del 3 de 
abril de 1963,se tom6 del Municipio la que actualmente es 1~ ma.- 
yo r  parte de 

mero de enero de I964.b constitución de Netzahualcdyotl fue todo 
un proceso de lucha entre fraccionz.dores,comüneros y colonos. 

Ciudad Netzahualc6yotl,disposicibn ejecutada el pri- 

NOTAS 
(+)En realidad,la historia del Kunicipio está presente a todo lo 

largo del trabajo;estcs líneas son puramente introductorias. 

(+,+)En l o s  países latinoamericanos,ei Estado desempeña el papel 

central en el proceso de industrializacibn.De ahí que sea u n o  

(más exactamente, el principa1)de los principales responsa- 
bles de la miseria actual de los pueblos latinoamericanos. 

b)Breve Descripción del Municipio 

El Ejido de Sta. María Chimalhuach se encuentra colindante con los 
Reyes la Paz,San Vicente Chicoloapan y Ciudad Netzahualc6yot1,al 

oriente de la Ciudad de México,a 23 km. de ella,y se llega por las 
carreteras México-Texcoco y la vía TAPO.Tiene una superficie de 
aproximadamenke 43.79 km.cuadrados y una poblacián aproximada de 
I millón 65 mil hahitantes(Cens0 Municipal de ig8O).Cuenta con 

IO mil 822 viviendas,de las cua9es 3 mil 725 son de tabicón y con 
creto y algunas de ladrillo y adobe.Hay un promedio de 7 habitan- 
tes por vivienda(Cens0 de I970 y 1980). 
Se encuentra conformado por los barrios de San Pedro,Sn. Pablo, 
Xochitenco,Xochiaca,Sn. Lorenzo y Sn. Agust5n;por las colonias 
S t a .  Eiena,Sta. María,Nativitas y 34 colonias d s . P a r t e  de su po- 

blación se distribuye en las faldas del único cerro del lugar,sin 
nombre,y en el ex-lago de Texcoco. 

Existen algunas instituciones con acceso a la Comunidad:Barapem, 



i F.9  

Plan Sagltario,Recursos Hidráulicos,CO3ET y la SS4(Con un 10ca.l 
rentndo para dar servicios asistenciales,de vacumción principzl- 

mente . 
En inforrn~ción recabada en Bonurbación del Centro,nos enteramos 
que tanto Netzahualcóyotl como Chimalhuacán están consideradas co- 
mo zona de  reserva,^ que no hay proyectos de infraestructura para 

la zom-,Estos doc elementos son impoi%antes para analizar la pro- 
blemática de l a  Comunidad, 
Se sabe,adem&s,de la existencia de un proyecto de desarrollo lla- 

mado "Plan de Texcocoll(+) ,cuya pretensión es realizar zonas habi- 
tacionales,centrcs recreativos y varios lagos artificia1es;sin em- 

bargo,conviene aclarar que no s e  ha realizado. 

En Conurbación del Centro se informa que el Plan de 'Eexcoco no ha 
sido aprobado ah. 

En la zona del ex-lago de Texcoco,la Secretaria de ?tecursos Hi- 
dráulicos está haciendo investigaciones ecolbgicas sobre planta- 

ción de pastos y adaptación de animales vacunos a las condiciones 

del Mwiscipio. 

A partir del Decreto de constitución de Netzahualcóyot1,en 1964, 
Chimalhuacán comienza a resentir una serie de invasiones y,por con- 

siguiente,aparecen nuevas colonias en el ex-lago de TexcocotEn- 
barcadero,Sta. Elena,Ampliacfon Xochitenco,El Castillito,Cienegui- 

ta,Ampliacián B a n  Lorenzo y Ciudad Alegre.- estas colonias s e  csl- 

culan I millón de habitantes(+,+). 

Las condiciones materiales de las colonias son deplorab1es;sus ha- 
bitantes viven en terrenos salitrosos,sin drenaje y tuberías de 

agua potable,la cual adquieren por medio de pipas;las instalacioa 

nes eléctricas son provisionales,no hay pavimentación,escuelas,ser- 
vicios asistenciales y de comunicación y transporte;y padecen,se- 
din las estaciones del año,tolvaneras o inundaciones.U mujer tie- 

ne una participación relevante en la solución de estos problemas, 
pues enfrentan diariamente el suministro de agua,de luz,la enfer- 
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rned2-d de los hijos,etc. 

51 :Junicipio cuenta con un servicio de seguridad de I2 polic%as,y 
cuencio la magnitud de los problemas lo requiere,se pide el auxilio 

del BA3APDl,sito en Netzahualcbyotl.Incluso,se ha recurrido al 3jdr. 
cito. 

Se encuentran pavimentados 11.8 km. cuadrados,correspondientes a la 
calle principzl(1nforme liunicipal de 198O),que es la vía de comuni- 
cación entre los barrios y la Cabecera del ICunicipio y la carrete- 
ra Kéxico-Texcoco y la Avenida Xochiaca,que conduce a la vía TAPO. 

Se encUentran,además,algunac otras calles pavimentadas de la Cabe- 
cera.& calle principal dispone también de guerniciones y banque- 
tas,que no tienen las demás calles. 

Hacia el Oeste,se encUentra el fraccionamientol*los olivosl@,en Sn. 
Agusth,con todos los servicios públicas :Alumbrado, pavimentación, 

banquetas y guarniciones en las calles,agua,drenaje y teléfonos p6- 

blicos. 

Iia comunicación entre Chimalhuacán y el D.F. se realiza por las 1%- 
neas de autobuses l@México-Los Reyes-Chimalhuac&n" y del !Vaso de 
'Eexcoco"(Que llega hasta la colonia Sta. E1ena);y por medio de un 
servicio de taxis localizados en cada barrio y cabecera,siendo al- 
gunos de ellos pese ros,^ con un servicio regular de la cabec&ra,mu- 
nicipal hacia la carretera de Texcoco(E1 viaje cuesta quinientos pe- 

sos).La comunicación telefónica se realiza a través de trescasetas 

de larga distancia situadas,una en la cabecera,otra en Xochitenco y 

la dltima en Sn. Agust%n,con un horario de 8 a.m. 
encontrarse otros teléfonos particulares en l os  barrios y en la ca- 

becera municipal.Por últirno,funcionan los servicios de correos y 
telégrafos. 

a 8 p.m..Pueden 

NOTAS 

.(+)Revista México Desconocido,S de mayo de I980 
(+,+)Uno Más Uno,I7 de septiembre de I980 
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c)FO9hLhS DE P?OFIs;',DAD DZ L4 TI?.%! 

k la historia de nuestro ps.fs,se ha presqntado siempre la lucha 

por la tierra,por lo cual los t i pos  de propiedad han conocido di- 
ferentes modalidades,en consonancia. con l o s  diversos movimientos 

campesinos que impulsa.ron l o s  cambios. La propiedad comunal de la 
época prehispánica,por ejemplo,sufrib una transformación radical 

por efecto de l a  conquista española.Con ella se crearon los gran- 

des latifundios,tanto civiles como eclesi&sticos que fueron el ras- 
go distintivo en la Colonia.Los indígenas tuvieron títulos que los 
hacían propietarios de grandes extensiones ubicadas en Netzahual- 

cóyotl. 

Es hasta el siglo XIX,con el liberalisno,cuando se modifican los 
usos  de l a  propiedad privada.& necesidad de hacer producir los 

latifündios civiles y eclesiásticos surge de las exigencias de man- 
tener un equilibrio económico y social y del desarrollo capitalis- 
ta en nuestro país.Este requería de un desarrollo agrícola,lo cual 
hacía necesario el fraccionamiento de los latifundios y de la me- 
diana propiedad. 

A principios del siglo XX los hacendados eran la clase social que 
concentraba la tierra,y el resto de la pobl~cidn se encontraba des- 

poseída de e1la.b aplicación de la Ley de Colonigación y el fun- 
cionamiento de las compañias deslindadoras se dejaron sentir en el 
campo mexicnno,y para IgI0,habfan en el país 830 hacendados,4IO mil 
345 canpesinos y 3 millones I23 mil 957 jornaleros quienes,con las 
mujeres y los niños que de ellos depend€an,formaban un total de IO 

millones de individuos sometidos al régimen del peona.je(+).Así,los 
campesinos comenzaron a organizarse en diferentes puntos del pa-ís; 

principalmente Zapata,en Morelos,quien postal6 el regreso a las 
antiguas formas de propiedad de l a  tierra.Su intento no se v i o  CO- 

ronado por el éxito,pues tanto Madero como Carranza llevmon a 

efecto débiles reformas agrarias.Este áltimo,por ejemplo,retomó 

l o s  principios generales de restitucidn de tierras,pero sin afec- 
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tar los intereses de los terratenientes.% zcci6n se plasmó en el 

Art. 27 constitucionzl de I915(+,+),el cual en zpariencia pzrecib 
una victoria de la propiedad ejidal.De todas maneras,no fue sino 

haste üespués de la Revolucíón cuando se consideró más importante 

l a  pequeña yopiedad sobre el latifundio y se comenzó a impulsar a1 

ejido. 

En l a  pr&ctica,sin embargo,la dotación o restitución de tierres no 

se ha efectuado iptegralmente hasta hoy.El Derecho de Amparo que es- 

tablece la Constitución mexicana fue ampliamente aprovechsdo por los 
terratenientes dÚrante la decada de los veinte,frenando a6í la ti- 
mida reforma impulsada por el Estado.De manera parecida sucede con 

los certificados de inafectabilided,desde su expedición por M. Ale- 

dn. 
E1 Ejido de Chimalhuach sufre,en esencia,el proceso anteriormente 
descrito.La cronología se despliega de la siguiente manera:El I4 de 
juiio de IgI7,los e jidatarios solicitaron restitución de tierras, 

las cuales se les concedieron el 28 de abril de 1927,por una reso- 
lución que benefició a 2 mil I11 campesinos,con ulz~ superficie de 
I millón I06 mil hectáreas de terrenos de tempora1.U posesión de- 

finitiva se efectuá el 2 de mayo de 1927. 
Se& resolución presidencial del IO de mayo de I960,el Ejido tuvo 
una ampliación.Por ésta,ae benefician 324 campesinos con una super- 

ficie de 4 millones 552 mil 275 has.,y la afectación comprendió tie- 
rras salitrosas del ex-lago de Texcoco, oropiedad del Gobierno fede- 
rsl.Aquéllos,entraron en posesión definitiva el 5 de octubre de 19- 
6O,Posteriormente,se solicitó la restitución de más terrenos afec 

tables del ex-Lago,y el decreto presidencial del I1 de noviembre de 
I960 fue favorable a los campesinos.Su última solicitud de dotsci6n 
de tierras,fue dirigida al Gobierno estata1,el I4 de junio de I96f. 
Por los años sesenta,los terrenos del ex-l;ago,se encontraban en dis- 

puta entre los campesinos de Chimalhuacán,pes habían dos grupos que 

querían posesionarse de dichos terrenos.Por otra parte,vecinos de Sn. 



9ernardino iban a abastecerse de 10s ~ o c o s  recursos nnturales (mos- 
co,shu~,utle)que habían queaado del ex-lago.2ste hecho gener6,a SU 

vea, un3 p u p  entre campesinos de Chinialhuach y Sn. Bermrdino; 
arnbos se creían con derecho a la exolotación de los re i r s o s  nay 
rales,sunque los dnicos con títulos legales eran los p~imeros,se- 
&n resolucidn presidencial del IO de mzyo de I96O.U p u w  entre 

l o s  vecinos de Chimalhuach favoreció a l o s  de Sn. Bernardino:Por 

conducto,de la solicitud de uno de los campesinos de Chimalhuac n 
(don Juan,Delegado de Pueblos Unidos) intervino el ejército,sacan- \ 
do de los terrenos invadidos a uno de los grupos de cpmpesinos(re- 

presentado por don Manuel ttX*t Buendía).Tanto don Juan como don Ma- 

nue1,peleaban por l o s  mismos intereses,es decir,por la restitución 
de tierras al 1Ylunicipio. 
Lsls autoridades agrarias se mostraron incapaces de resolver los 
conflictos anteriores.Por un lado,tenemos su incapacidad para dar 
el fallo en favor de l o s  pocos campesinos de Chimalhuacán que te- 

nían registrados sus títulos de propiedad;con esa ambigüedad,las 
autoridades da.ban lugar a otras invasiones y creaban conflictos en- 

tre los campesinos.Por otro lado,a nivel federal existía la buro- 
cratización de los representantes de la SW;a nivel estata1,de la 
Direccih de Agricultura y Ganadería,CODAGEM y de la Liga de Comu- 
nidades Agrarias del Estado de N6xico;y finalmente,a nmvel muni- 
cipa1,del Presidente y del Comisariado ejida1,asf como de su C6mi- 
té de Vigilancia. 

Actualmente existe un total de 9 mil 693 has. censadas,que corres- 
ponden a tres formas de propiedad de la tierra(Censo de 1970):Pri- 
vada,ejidal y comunal correspondientes,porcentualmente,al 7&,25$ 
y 55,que benefician a un total de 2 mil 533 campesinos,de los cuales 
mil 640 son ejidatarios,893 pequeños propietarios y 324 comuneros, 

de l o s  mil 616 que lucharon por la tierra y fueron desposeídos de 
ella entre I940 y 1965(+,+,+). 

. 
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De l a s  9 mil 603 has. cen2adas se deduce que 8 mil 467.40 has. per- 
tenecen a pequeños propietarioc,m&c 300 has. de un rancho de tie- 

rras agrestes.En cuznto a los ejidatarios,tienen localizadas sus 

tierras en Sn. Agustfn Atlapulco(I20 has.) y Sta. ?;a. Chimlhua- 

cán(mi1 106 has.).De ellas se benefician I46 y 324 ejidatarios. 

La propiedad de la tierra,con los commeros,ha sufrido un proceso 

más accidentado que las anteriores formas de propiedad.Cuando se 

inició la lucha por la tierra entre los cornuneros,contaban con mil 
616 miernbros(+,+,+,+),de los cuales a la fecha quedan solamente 324, 

y sin registro de las hectáreas de su posesi6n.k desposesión de 

los terrenos comunales se inicia en I940 y finaliza en 1965.W lu- 
cha de los comuneros contra los fraccionadores y el Gobierno fede- 
ral se inicia por constantes invasiones de sus tierras y el acele- 
rado fraccionamiento de las mismas.Algunos comuneros vendieron sus 
títulos de propiedad por sumas irrisorías;otros,no contaban con los 

c-orrespondiente títulos de propiedad.El 7 de enero de 1977,en el 
Diario Oficia1,se declaró la no afectación de bienes comunales y 

se reconoció sólo u m  parte ubicada en el Barrio de Xochiaca y la 
parte norte del ex-Iago( Sta. Elena) .Noe-existfan títulos de propie- 

dzd,el reconocimiento se realizó como pequeña pro?iedad de derecho. 

En consecuencia,la declaración oficial no procedió(Hay información 

actualmente de tierras comunales en el Barrio de Xochiaca;pero la 
información existente es incompleta. 

ia corrupción de las autoridades se expresa en la exsedicibn de tí- 
tulos ilegales expedidos alos fraccionadores, que ocasionó la unif i- 
cación de colonos y comuneros contra los fraccionadores y el Go- 
bierno(+,+,+,+,+). 

Las tierras comunales se encontraban situadas desde San Juan Pan- 

titlán( que pertenece hoy a Netzahualcóyotl) ,Xochiaca y una pequeña 

parte de lo que fue ellago de Texcoco(actu-lmente Sta. Elena).h 

lucha de los comuneros contra los fraccionadores y el Gobierno fe- 
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derF-1  se incia por 12s constante invasiones de sus terrenos y el 

acelerado fraccionarnimato de las mismas. 
razón de que no todos l o s  comuneros tenían títulos de propie- 

dad,la lucha fue llevoda por solamente 324,en posesión de aqu6lles. 

E1 resultado de esta lucha fue la creacih de in fideicomiso en 

PTacional Financiera por 250 millones de pesos ,correspondiendo el 
4$ a los comuneros,el 45 al Gobierno,por tramitación,el 47: a los 
fraccionadores y el resto se dejó para, cubrir los gastos de l o s  

servicios p6blicos de l a s  colonias formadas en el naciente muni- 
cipio de Netzahualcóyotl. 

Los 324 comuneros asociados por decreto con Nacional Financiera 
hicieron inversiones de diferenges proyectos con los 50 millones 
de pesos que les correspondieron.De ellos,dos tuvieron repercu- 

siones desfavorab1es:El proyecto de la fábrica de ropz. y el al- 
quiler del inmueble donde se iba a establecer ésta. 
Posteriormente se llevaron 8 cabo otros proyectos, como el esta- 

bleciniento de umi Conasupo y la construcción de unas oficinas 
que serán rentadas por el Gobierno estatnl.Adeds,cuentan con un 
auditorio donde se reken cada mes para sus asambleas y una bode- 

ga como depbsito. 

NOTAS 
(+)Antología de M6xico,Economfa,Política y Sociedad, II1,UAM-1,p. 

75 
(+,+)Art. 27t"Los nficleos de población que carezcan de ejidos que 

no puedan lograr su restitución por falta de titulos,por im- 
posibilidad de identificarlos o porque legalmente hubieren 

sido enajenados,serán dotados de tierras y aguas suficientes 
para constituirlos,conforme a las necesidades cie su pobla- 
c&ón,sin que en ningún caso deje de conceddrceles. 

(+,+,+)Se& el censo de 1975,1624 comuneros 
(+,+,+,+)De acuerdo al Censo de 1970,~ a las proyecciones del Cen- 

so de 1975,existen en total mil 824 ejidatarios,mil 206 
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has.y 95$ de tierras de terndore1 y 55 de riego. 
(+,+,+,+,+)U diferencia esencial entre cRmpesinos y colonos en 

lo que respecta a la tenencia de l a  tierra consiste en 
el distinto uso que le dan,pues mientras: aquéllos tie- 

nen como principal objetivo hacer producir l a  tierra y 
así satisfacer sus necesidades priinarias y1 porque en la 
tierra depositan su fuerza de trabajo;en cambio los co- 
lonos adquieren la tierra en calidad de irunueble. 
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d)Las formas de groducción y distribución 

h s  actividades principales son la a,g?icultura y la cantería, quedan- 
do en sewndo lugar el comercio y la cría de animales domésticos.De 
acuerdo a dntos del f;funicipio,de I975,la producción agrícola se dis- 
tribuye asf:maíz,3 mi2 969 tons.;frijol,20'tons;y I8 tons.de higo, ' 

correspondiente a una producción de temporal anual(E1 95%del culti- 

vo de la tierra s e  realiza en tierras de tempora1,en base al mono- 

cultivo). 
En l a s  visitas al ejido ttLa-Palma" pudo observarse que,además de 

frijol y ma$z,se producen hortalizas:Chile, zanahoria,calabaza,npa- 

les,cebolla,betabel,le~hu~,acelg~s,tomate,etc.,con varias cosechas 

al año,segh el tipo de hortaliza (Y con cultivo de riego). 
Existe por parte del Banco de Crédito Rural,S,A,,un crédito de I 3 

millones IO3 mil 297 que beneficia a tres pers0nas.E~ un crédito 
dirigido al sector privado para la siembra y cosecha del ma$z.Por 

otro lado, en una información proporcionada por el idc.encargado de 

la unidad 53 de CODAGEM (Comisión para el Desarrollo Agrícola y Ga- 

nadero del Estado de México) ,mencionó que esta institución propor- 

I :  

I 
I 

~ 

ciona créditos a campesinos de Chimalhuacán beneficiando al 5s de 
la población( entre ellos algunos ejidRtarios),El crédito a los cam- , 
pesinos tiene una duración de 4 años,sin intereses. 
Ebegido est& fraccionado en varios terrenos,con diferente nombre: 

"La Palma~*f*lHuatongo"y cada uno de los dos primeros i* 
con un pozo,yteAmpliaci6n" con uno en construcción . 
En cantidades pequeñas la producción agrícola se vende a los comer- 
ciantes del mercado municipa1,ya que es incosteable para aquéllos 

llevar sus productos fuera del mnicipio,por el costo del transpor- 

te(e1 alquiler de éste tiene un costo aproximado de 500 pesos por 
viaje.Estamos I-hablando de 1981) .En czntidades mayores la produccibn 
es  llevada al mercado de la Merced,En el Ejido hay una bodega de un 

comerciante de la Nerced,que compra ah5 mismo las hortalizas.Para 
lograr la venta de sus productos al intermediario,los ejidatarios , 
se ven en la necesidad de formarse,entregar y posteriormente espe- 



rar hzsta una semana el nag0 de su mercancfa,siendo éste deterni- 
m d o  por el comFrador. 
Los camFosinos del municipio practican tcmbién el autbconsumo,de- 
bid0 a que cuentan con pequeñas parcelas(25 swcos) que son de 

 temporal,^ las cuales proporcionan una minima producci6n,utiliza- 
da para cubrir las necesidades básicas de la fami3ia.Por otro la- 
do,200 familias viven de la pesca,caza del mto,recoleccB6n del 

ahuautle y mosco,vn una parte del antigoio lago de Texcoco,hay pro- 

piedad federal (3evista Xéxico desconocidg,myo de 1981). 

El lago de Texcoco ha sufrido un Drocesos de drs~cación que modifi- 
có radicalmente las formas de vivienda de los lugaaeños y dio lugar 
a que las tierras pertenecientes a la comunidad fueran fraccionadas, 
tanto por intereses particulares como For el propio Xstado,se&n 

testimonio de los habitantes del lugar. 

Esta desecacibri del lago pkodujo que el nfimero dehabitantes que 

antes se dedicaban a las actividades arriba menclomdas,disminuye- 
ra.Fiasta 1930,~ durante el cnrdenismo,Texcoco sirvió como fuente 
importante de subsistencia.En las entrevistas realizadas se dejo 
sentir la añoranza de aquellos tiempos,por parte de los lugarenos. 
La activad ganadera se compone de ganado vacun0,lechero y de cría 
(2278 cabezas);lanar(2 mil 340);porcino(6 mil 2II);caprino(262); 

equino,caballar,asnl-y mlar(2 mil 256);bueges(2I);y aves (I52 mil 
624, distribuidas en gzllos,gallinas y guajolotes)(De acuerdo 8 pro 

yecciones del Censo wlunicipal de 1975). 
3x1 cuanto a la3 actividad minera,se encuentra en las minas de are- 
na,tepetate,piedra negra y tezontle,que se localizan en San Pablo, 
San Fedro,Xochiaca y el Ejido de Chimalhuacán (Localizado en San 
Vicente Chicoloapan).A41gunaas minas son propiedad privada y otras 
propiedad ejidal explotan l a s  minas ubicadas en el ejido. 

La producción artesanal de Qhimalhuacán se basa en el trabajo en 
piedra,reconocido nacionalrnente.El monumento a la Revoluci6n,El Pa- 
lacio de Gobierno y el Palacio de Chimalhuac6n son muestra de los 

trabajos realizados por los canteros. 

. . II_ 
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Por bltimo,se hallzn IC, f&brkcn de tostaditas y la de gisos(Yt'IT':3=--2 

PZL",S.A.)~ la inhstria del pan.& nrimera es u? pequeso taller fa- 
miliar que aglutina 34 -parientes, entre hi jos,nietos ,hermanos y pri- 
mos,cu~;os instrumentos de trabajo se reducen a una tnrtilladora, 
urn revolvedora de masa,algums tinas donde se ponen las tostadas2 
Ilzs condiciones en que se encuentra el taller no son las adecuadas, 

gor lo cual constantemente lo visitan las autoridades de Zalubridad 

y Hacienda,imponiendo multas,?Es claro que con los ingresos de 12 8: 

producción no se solventan las necesidzdds ni pueden cubrirse los 
requisitos exigidos por las autorida¿ies.El responsable del taller 

afirma querer aumentar la producción de tostadÉ;s,y por ello pidió 

un financiamiento al Gobierno estata1,el cual se le negó por no te- 
ner aval y no lleqar los d e d s  requisitos del caso. 

La fábrica de pisos pertenece a los comuneros,quienes la construye- 
ron para establecer una fgbrica de ropa,la cual no llegó a su cul- 
minación porque el estudio de mercado hecho por Nacioml Financie- 
ra   asesor),^ en donde tenian depositados 50 millones de pesos que 
el Gobierno les había concedido por sus terrenos ,no funcion6,pues 

no se tomaron en cuenta l o s  mercados de Chiconcuac,Ayotla,Texcoco y 
Los Reyes ;por lo tantowel mercado de Chimalhuacán iba a ser un mer- 
cado uautivo,adem&s de que iba a ser incapaz de competir con marcas 
c omo "Gat e la w , ltLevis It . 
Después de este fracaso decidieron alquilari.el inmueble a un fabri- 
cante de pisos que tenía un taller en Netzahualcoyotl.Esto sucedió 

en los ak'íos últimos del gobierno de Luis Echeverrfa,cuando s e  diib 

impulso a la vivienda socia1,permitiéndole al fabricante un merca- 
do' cautivg,asegurado para su producto.De este modo,los comuneros y 

el empresario establecieron un contrato por 5 años, con una renta 
mensual de 75 mil pesos .Con el actual Gobierno federal (De Ldpez 
Portillo) el mercado se vino abajo. 
Ahora(I981) se encuentra parada la producción y cerrada la fábrica, 
pero con obreros a la espera de la materia prima para trabajnr. 



ME razones sedn l a s  cuales no hay nroducción,seph informsción 

racabade son l o s  aumentos en l a  t a r i f a  de 12 energfst eléctrica y 

de l o s  precios en  la^ mzterias nrirnas .Los obrero2,pese a l a  de- 
socupación resuitante,no fueron a la huelga,prefiriendD que se ven- 

diera la maquinzria para que se les pagaran las semanas trabajadas 

más su indemnizaci6n.Decid5eron esto por l a  información que un-so- 

cio de la fábrica les daba con resnecto i? la situación económica. 

Según datos estadfsticoa de 1975,existen 36 establecimientos de 

gran industria,I4 de mediana industria y 88 de pequeña industria. 

Un gran número de personas subemalepdes,en su mayoría mujeres,se 

dedican a la venta de plantas,flores,joyerfa de fsntasfa,;~ otras 

personas ds,a la costura y venta de tamales. 
Los instrumentos de producción con que laboran la tierra son l o s  

azadones,palas,rastrillos,heces,bieldos,arados tirndos por anima- 

les de carga(bueyes,asnos),maquinaria agrícola(de propiedad priva- 

da) :8tractores con rastra y arado.ESta maquinaria presta servicio 
a l o s  campesinos en el período de preparación de la tierra,para la 
siembra y la cosecha.Se encuentran también batidoras,horno,carros, 
charolas,tenazas,mesas,$alas de madera,refrigeradores,registrRdoras, 

etc.(Panaderfas).Sobre los instrumentos de producción de la fábrica ~ 

de pisos,no pudo tenerse conocimiento. I 

* 

,> 

e)Composición de la fuerza de trabajo 

La fuerza de trabajo se distribuye as í :  

I964 campesinos ejidp-tarios 
I953 campesinos no e jidatarios 
893 pequeños propietarios 
60 campesinos jornaleros 

324 ejidatarios con "derecho a salvo" (Esto es, con dere- 
cho a la tierra y las correspondientes escrituras;pero sin posesión 
real de la tierra). 
Se& l o s  datos de I975 no existen canteros,pero se pudieron cono- 

A- -*-- 
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cer a tres de el1os.m octubre de 1979,el Vunicipio oryniz6 la 
primera Feria de la Piedra y l a  Fscultura,en la cu.11 particinaron 

los canteros del mismo.Por otro lado,el p s d  del actual presiden- 
te municipal don6 un terreno ubicado en la carretera Xéxico-Tex- 

coco,~m.24,donde algunos canteros laboran# 
La produccibn,de acuerdo E datos de 1975,arroja lo siguiente:Ma€z, 

3 mil 969 toneladas;frijol,20 tons. e higo,I8 tons.Eh vir3iud de 
que el 95 $J de tierra es de tenpora1,la producción agrícola se ba- 

sa en el monocultivo.Por razón de contar con pequeñas WrceZas, 
los carnpesinos,producen para el autoconsumo. 

f)&s clases sociales 

En cuanto a las  clases sociales que existen en el campo,hay desa- 

cuerdo entre los diferentes estudiosos.Vearnos esquedticamehte a 

l o s  autores que podrían auxiliar en la caracterización de las cla- 
ses sociales en Chimalhuacán. 
Armando Bartra ha aportado dat;os muy importantes para la caracte- 

rización de las clases sociales en el campo mexicano.De acuerdo 
a su proposición: 

Clac es Jefes de famiiia Sup. de riego Sup. de labor 

Campesinos pobres 2 millones 4$ 38% 

Campesinos medios 300 mil 275 19% 
Burguesía agraria 79 mil 7w *4 2% 

Jornaleros 3 millones 500 mil 
U s  características de estas clases pueden resumirse así? 

I. Campesinos pobres 

Sector estancado;no utilizan tecnología ni trabajo asala- 

riado;no comercializan sus productos.Se enfrentan al capi- 
tal comercial y usurario. 

2,Campesinos medios 
Uso escaso de tecnologfa;sst& en desventaja con la burgue- 
sía agraria;contratan fuerza de traba jo,pero también ellos . 
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. trabajan. 

',Burguesía agraria 

Poseen buenas tierras de riego y tccno1okfa;contratan trz- 
bajo asalariado.Constituyen el llamado sector din5mico y 
exportan su yroducci6n.Yonopolizan el riego,las conunica- 

ciones,el crédito,la asesoría técnica y hacen uso de l o s  

certificados de inafectabilidad. 

4 . Jornaleros 
Aproximadamente 960 mil trabajan en predios mayores de 5 

hRs.,vendiendo su fuerza de trabajo a minifundistar,y apro- 

ximadamente 600 mil son Dro?ietarios minifundistas, 

Para Arturo Varman,aunque la mitad de la poblacfón econdmicamente 

activa aparece como carente de tierra,en la práctica la mayoría 
tiene acceso por medio de la familia,srendamiento o préstamo. 

Piensa que por ello no p e d e  hablarse de un -roletoriado estric- 
to,en el sentido de que viven só lo  de su fuerza de trabajo. 

Ray una discusión actualmente en lo que respecta a la conceptua- 
lización del jornalero.31 t6rmino1Fasalariados agrícolas" es un 
termno genérico;conwjornalerosln se entiende los trabajadores que ~ 

laboran por día o gor jornada;con **obreros agrfcolas" se caracte- 

riza a los trabajadores fijos o de planta. 
! 
I 

~ Estos trabajadores pueden laborar en 13s siguiente empresas: 
a)Empresas agrícolas capitalistas I 

Arrendamiento o concentración de tierras en distritos de riego 
donde se realiza producción intensiva de cultivos altzmente co- 
merciales. 

b)Ehpresas garraderas de carácter latifundista 

Sus trabajadores pueden ser proletarios o propietarios por dota- 
cidn del dueño. 

c)Ehpresas cooperativas ejidales 
Financiadas por el Estado 
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d)Empresas de comercisntes - -  financieros 
%tos compran coseahae?. 

e2Empresas agroinausfriaies 

12 =presas agrocomerciaiea 

De cadcter  monópbiico que hacen contrato con l o s  czampssihs;. 

Monopolios intermediarios que financian,compran y distribuyen e1 

producto;el canpesino pasa a depender totalmente de l a  empresa. 

por otro iado,Stavenhagen,en base a Las relaciones 

agrícola ,propone ia siguiente t ipoiogGt 

de propie8ad 

% .Proletarfado agrícola 

Del cual u610 unti parte tiene empleo seguro 

Son un producto de las conquistas de la Bevoiucidn mexicana 
2 .Ejidatarios - 
3 .Mainif undista s privad os 

Poseen entre dos y cinoo has. 

4 .Propietarios de unidades familiares 

Poseen entre 5 y 25 ha8,;hacen e1 trabajo entre toüa la familia 

5 .iedianoa propiotarios 

Poseen entre 25 y 200 h&S. ;cont~tan trabajo aealisriailo, 

6,Grandes propietarios 

Poseen de 200 her80 en adeiante,quedando coa e l l o  fuera do l a  ley. 

S edn  8akos de Stavenhagen,en México hay 42 m i l  propietarios que 

poseen 80 m i l  has.,lo que representa e1 84F de la propiedad a&- 

la. 

Para - 

Campesinos s in  t i e r r a  

2. Campesinos 

Roger ~artra , ias  clases se agrupan asit 

1.8koletarisdo agrícola 

Produckores independientes que viven bdsicamente de la paraeia; 

clase explotada dentro de tan modo de produccidn simple (mercan- 
til) 

3 .Yinifundists s 

Campesinos semiproletarios y pauperieados 
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4 .?urgLir-sía rard 

?r'-ccioni&c en g r - n  barguesfz rural,!nediwm ,bu~@^s fc i  rural co- 

mercial y burocrzciz r u r a l .  

Finalmente, par3 G6rneg Jara el caapo se encuentri eonstitlido ?or 

las  siguientes clases: 

I. FiArgues fa :a ) Grande y b ) Pequeña 

2.Proletariado agrfco1a:a)Froletsriado estricto 
b ) J m i  pro le tar i 0s 

c ) Sub a r o  le t e  r i e do 

d)hnpen-roletmi?do 
a)Peque_23s sgricultores privados 

b)Pequoños agricultores colec$ivoc 

c)Ejidatarios pobres 

d) Jornaleros sin tierra, en la explo 
tacibn de la proniedad capitalista. 

3.Jampesinos 

De todo lo anterior pueden esbozarse l a s  siguisntes clases socia- 

les en el P<unicipio:Burocracia agrariz;pequena burguesfa(?eFresen- 
tada por los pernisionarios de camiones y dueños de una o dos pa- 

naderías del 1ugar);ejidatarios pobres(Con los cuales trzbajare, 

nos,y que son tales por no disponer de recursos suficientes para 
trabajar 12- tierra y tampoco son sujetos de crédito de BAV3UT74L; 

y los colonos,una clase social poco diferencisda a-Cui.El esquema, 

d-3 los arriba expuestos,que se acerca más a la. estructura de clasp 

ses en Ciiimalhuac&n,es el de sager Bartra,el cual puede s s  comple- 

mentudo con los-a nuestro juicio-estratos del proletariado descri- 
tos por Gbmeg Jara. 

Puede acotarse una última observacíbn en cuanto a las cikases so- 

cizlec de que se coapone el !&micipiot\Sue en realidad,no hay una 

clara demarcación entre las diferentes clases socia1es;lms límites 
entre ca,da una de ellas son difusos y puede hstblarse hasta de un 
incipieite desarrollo de las ftierzas productivas(V.,por ejemplo, 

la composición de la. fuerza de trabajo. 
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h ) ~ ? s  f o r m s  Gel c3ci-r e c c n h i c o  2' T o i í t i c o  

Ti F 0 d t . r  econó3ic0, e n  e l  :a:sniCiFio, ectE confom!i.do ?or l o c  prrb,sie- 

t z r i o s  de l a  l í n e a  de cFmiozic X6xico-Loe re3r~'.-~::?_i~rt!lhw~c5n, sien- 

do uno d+ l o s  más sobresz l i en tes  ?, F lo r es  .! . l faro,expreridente mu- 

n i c i p a l  y también de l a  l€nez.Por l o s  p r i o r t e r i o c  de  l a s  pipas,en- 

t r e  l o s  que d e s t a ca - e l  Sr. Beltr&n,unc de l o s  monopolizadorez d e l  

mni in is t ro  de F Z J ~  potable.Fsta F e  distribd-ye 2 travds de 12,s pi- 

pas eh l a s  co lon ias  Sta. "le~,nzztillito,~~mb-rcsderc,knpliacibn 

Xochizca,Cc?ad. A legre  y en o t ras  cclonii.is du.Por  l o s  proyieta- 

r i c s  de panst?erIas,una de l a s  cual-s pertenece a un eEpFño1 y con- 

t -o la  c a s i  todo e l  merc?-do d e l  :tunicipio.Por los prop ie tar ios  de 

ba lnear ios  y belños y por l o s  fraccionadores, 

3n e l  I kmic ip i o  t i enen  presencie importante dos pzr t idos  p o l í t i c o s ,  

e l  P R I  y e l  PAX,con un l o c a l  cads: uno pzrz. e l  deseri?peño de sus 8c- 

t iv idzdes.El- PriI t i m e  una gran in f lunec ia  fornial y rea1,Pormal en 

cupnto e x i s t en  d i f e r en t es  orgenizaciones y asociaciones pr f f s taa :  

CN9,A!W%,CXOP, COB y IGJB(Confederaci6n Tkcional Janpesina,AsociR- 

c i ó n  ?:acioml femenina Revo luc ionmia ,confederación Nacional de 

ürgpnizaciones Populares y Tilovimiento Jüvenii  Revolucionario) , 

??eal,porque d e l  p r t i d o  en e l  podsr dependen le ges t i ón  y dota-  

c i ó n  a IC: Comunidad de l o s  s e r v i c i o s  públicos.Los prob lems más 

apremiantes en e s t e  rubro,no l o s  ha r e s c e l t o  e l  PIII. 

Comparado con e l  PR1,el PAN t i ene  mencr cantidad de individuos 

a f i l i a d o s  y seguidores;no obstante,ambos son fuertrs,Dentrc d e l  

proy?io PRI se r e g i s t r a n  6ivisiones:Se encurntrp- e l  grupo d e l  Pre- 
s idente  municipzl, e l  GomisEriado e j i d z l ,  e l  Sec r e t s r i o  de Obras M- 
b l i c a s  y un g-rupo de e j i d a t a r i o s ; e l  grupo de l a  s e c r e ta r i a  c?e l a  

APZl?,Profra. K, de l a  4)2;  Velkzquez,su esposo y i;-n gmpo de per- 

sonas pertenecientes a l  B r t i d o . Z l  esposo de l a .  Secretar ia  es t4  z 

cargo d e l  MJi?,lo cual permite a l  grupo t ener  v inculac ión con muje- 

r e s  a.dolescentes y jóvenes.% refepkda P r o f r a .  ha buscado l a  rea- 

l i zs tc ión d e  a l g m a s  obras socia1es:Una secundaria,una b ib l io tecs !  
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Tsent:mie2tor Yumznos,legFlas e i l e p l e s . Pp r -  e l l o  tiene 12 po- 

Yibiliuad fie utilizar elemtos del B ~ . ? ~ - ~ ? ~ ,  ~ c T . ! F ~ c )  n o r  hmbre? y 

m~jsres.Ta e1  dltiao zsentaxiento en teremos coxmrles del br- 
Trio de Xochiacz,stiliz6 500 elementos de ese or:snisxo,entre 

ellos I O 0  mujeres.Por todo ello,ic infiere ~ J P  fnras parte de 12s 

c _  c-mrdiss blancas.. 

Para terninar,se loszlizsri las se5oras Buen6h y >arientes,reore- 

sentantes de l a  organización de l o s  comimeroe .fi;erece mención n'levc- 

nente J.L6pez porque desempeña asfyismo los cargos de Delegzdo d e  

Cbras Publicas,y de secretario y tesorero d e  los comuneroe,lo 

cual le permite disponer e-y1 PbsolUto del dinero Ce dstos,dqosi- 
tad0 en ??-4Z'IIX5A,sin t0m.r acuerdos previos con IF rnesa..directiv%. 

Expresó tazbién f o r m a r  pzrte de 1z LIga de ?o.m-iidodes Anarias y 

ser del person31 de corfisnzz del Gobierno del 3st,rdo de 1'Iéxico. 

i ) Las organi zzc iones existent es 

-Se encuentran la organización de ccauneros,con un presideate,un 
secretario,un tesorero y u??? nesa directiva.2stos cargos los dec- 

empeñan uaa ariciana de 91 años de edad,como aresidente;el nieto, 

que es a su vez secretario y teso-ero;y coar nesa directive 7 mu- 
jeres que tuvieron participación en 19 luch? Tor l a  tierra cmu- 

nal.Quien se encarga de lac inversiones es seneralmonte el tesore- 

ro.Existe otra organización de comuneros en el Barrio de Xochiaca, 

pero no gudo conseguirde idorrnación de elk. 
Los 324 cmuneros asociados por decreto con N*J'IX\TSA hicieron in- 
v2rsiones de diferentes proyectos con l o s  50 millones d? p- osos que 

les correspondieron.De estos proyectos, dos tuvieron repercusiones 

económicas desfavorab1es:Tl proyecto de la fsbrica de rop? y el 
alquiler del inmueble donde se ib-t a establwer dska. 

Posteriormente, llevaron a cabo otfos proyectos cOmo el estableci- 
miento de m a  COT?ASUPO,que no tuvo mucho éxito por desfelcos cons- 
tantos;y l a  construcción de unas ofic-inas que serán rentadas p o r  

. ..I ~ .... 



el c ; o s i ~ r r _ 3  e r t ~ ~ t ~ l . ~ u e n t n n , s c i n i ~ ~ , ~ , c ~ n  u11 s~3itorio dnnde se re6- 
~ F T J  cpd-  mz: psys p-sp~~b1 s .-,r 7~2% bodeg-- c3no den6sito.3 c n m -  

Sio,no tienen prrticipsción r e ? l  FII lqs 65cisionec del “-xiicinio, 

cc)ao orpnimción,pues tienden a incornomrse a l  proletariado de 

19- zona m2tro?lit2r~i. 

-LE organización ?e l o s  ejidatarios.Zxisten 1828 ejidztarios;634 
registrzdos con títulos de proniedsid y el resto s630 con 730sesi6n 

(3zto verificado el 24 de n3~y0 de 1381 en un8 asQmblea ejidzl). 

Zl problma que imFlica l a  producción ~ ~ r f e o 1 a ~ : C o n ~ r e  de sernillss, 

for t i l i z .antes ,cbonor ,contratac ión de oeonec,m?ls dirtribación de2 

agua(% l a  zone de riego),falta de apoye finmciero del Gobierm 

federal y estata1,provoca qae muchas veces los cEzpesinos,en lu@r 

de obtener ganancies,rri siquiera saca lo invertido en la siexbra; 
se ve obligado a emigrar a l  E.F. y emplearse en otras actividades: 
albañiles,ch~feres,bañeroc,carpintrros,mÚsicos,m~~~nieo~oo.(~es~~- 

m o n b  del sr. 5.Buendfa). 
Jsta organización se encuentra representada por un Comisariado e ji- 
da1;un secretario;tesorero y un conité de visilancia . 
Se encuentran organizados formalmente,pero Ce hzllan divididos ~1 

interior de s j l  organizaci6n.Los problemas que tienrn como ,gupo shn 

los siguientes:lrregularidad en la tenencia de la tierra,falta de 
mercado para sus productos,falta de un urograma de desarrollo eco- 
nómico,falta de incentivos para la produccibn( h s  programs globa- 

les de desarrollo agrícola no llegan 9 todos los campesinos),un 

desconocimiento de las leyes aCarias que les confieren derechos y 
la. neetiva por perte de l a s  autoridmies a financiar la apertura 
de mss pozos. 

-31 cuanto a los obreros son pocos.Existen solamente los 34 no ESE- 

l a r i ados  d e l  t a l l e r  familiar y l o s  42 de 12 fábrica de pisos men- 

cionada,que se encuentran a pcnto de ser liqui&dos por cierre de 

l a  f&brica.Con 
de liz f&brica anterior.Sin eclbzrgo,se@iui dFtos del Censo municipal, 

se encuentran l o s  I 5  empleados de confianza 



j )Formas sup-restructurales d e l  Yunic iy io  

- 3duc 8-c i 6n 

Fx is ten  48 palas con m r t i c i p E c i 6 m d e i  Gobierno federP1 y d e l  !Tu- 
n i c  i p i o  ;cinc o czmpanlent os in fant  i l o s  ; s e i s  jardines de ni5os ; c inc  o 

secuna-rias(Una de e l l a s  ts lesecundsr ia )  y una prepzrztoria .De fe- 

brero  a l a  fecha. se  ha constriAfdo un Co leg io  de Bachil lerec,un CC- 

nale- y urn secundaria(Datos d e l  Informe d e l  Gobierno Kunicipzl ,  

1980) . 
E l  t o t a l  de persoms que s?ben l e e r  zsciende a I l ' m i l  477de l o s  

que 3 nil. 663 son mujeres y 7 m i l  Sf4 hombres.los ms l f abe t o s  re- 

presentan 18 m i l  20,ccn 8 m i l  926 mujeres y 8 m i l  I02 hombres. 

-En cuznto a i  aspecto h i s t ó r i c o ,  se  1ocs. l isa una. zona a x p ~ e o i ó g i c a  

en ia Cabecerz. municipa1;y está  en construcción un museo,un archi- 

vo h i s t ó r i c o  municipzl y una b ib l i o t e ca , en  e l  BPrr io  de Sn. kgus- 

t in.  

-3eligión.Ha;T pzrsoms que son f zn6 t i c z s  de l a  r e l i g i ó n  cat6Pica;por 

ejempio,se conoció EL uz1s. señora quien c r ee  en los milagros de le.  

Virgen de Guadalupe y 2 l a  c u a l  constr~1j.6 una c z o i l l a  a un lado de 

su czsz, fnstejandp cada I1 de febrero. 

U s  dos r e l i g i o n e s  que s u s t e n t a  los habitantes son l a  c a t ó l i c s  y 

15, protestm+e,s iendo 1~ primera 1~. que t i ene  e l  gruezo de l a  Do- 

blación( 997;) y un uno por c i en t o  do protestantes. los creyentes h?.- 

cen i*n t o t a l  de 27 m i l  315;198 no son creyentes, 

Para ofici8.r anarecen 4 tenplos d i s t r ibu idos  en l o s  d i f e r en t es  br- 

rrios.,Dnante l a s  homil ízv los sacerdotes hacen hince.aié en que l o s  

. .  
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crr , - rn te~ 2~ -qGnG-n E-JS t i errru,cr ,  1~ c c n ~ t r v ~ c i ó n  de e l l i s  pp- 

~2 IF l l i r enc ia  ~ O C  kiij3z;en 1- n3 ernizr-c i in  r l  D.?..C'onuid~- 

rr-n :;lie nor e3cimz de i~. yrepnrp.ción i n t e l e c t w l  est4 e l  t rgbn jo  

mFjnw1;por e l l o  12 exhartzción e l  c u l t i v 2  &e l a  t i e r r a  y a no 

ebr-ndm- rlr . 
2n l e  c?cecí-'ra municipal d i r i g en  un c c l e r i o  l s s  mmjrs ;en slquol 

s e  innprten enceñpnza preesc=>l?.r,printcl.riz y secu.-.ld?ri- .En e l  38- 

r r i o  de Xochizcz se encuentra un cmvento  de msGres en r e t i r o , y  

s e  est6  construyendo o t ro  en e l  s a r r i o  cie Sn. Lorenzo. 

En e l  convento de Xochizca l a  bk6rr s i ; ? a r i o r a  inform6 c,ue e l  Obic- 

pc) de Tolucr^ 12s h a b h  envipdo a ese 1ugF-r porque ex i s ten  grzvez  

problom?-.s soc iocu l tura les ,  entre o t ros  :Alcoholismo, drogadicción y 

r i ñ r  E juven i l es  . 
-LOE j6vcmc . LES c.?racter€sticas de l o s  j ó ve r i e~  c m  repercticio- 

22s 6e carencias de l a  Coinunid-td;en su mayoría son clesocilps- 

dos .C~recen de a l -  e r m t i v z s  educecionales a n i v e l  medio superior 

y superior, y de recursos económicos par8 c o n t i n w r  EUE ;stl;d.ios 

en e l  D.F. 
Aproximdzmente 8 g r - ~ u o s  de jSvenes s ientan s5.s r e a l e s  en e l  m- 
n ic ip i o ; son  l a s  llaniudas oandil lae,en czdz Ecrrio.31 mote de Fan- 

d i l l a s  se los dan los habitantes,:? stmonudc e l l o s  nisrnos s e  zuto- 

nonbran assODe l  que mgs iniEorn~ción se obtuvo fue  de l a  pand i l l a  

"Ia Prese.'t,en e l  Barr io  de Xochitenco.La edad de e l l o s  f luc túa  

ent re  l o s  12 y l o s  25 e3os.inicislmente e l  gru-0 contó con 200 

rniembros;Fero poco a poco se fue  desintegrando por e l  mztrimonio 

de sus miembros(Que se  r e a l i z a  p.temprana edzd),quedando a c t m l -  

=ente I 5  dec id id idcs  y como $0 indecisos. 

Se defienden y atacan con caden%s,checos,piedrac,botellas,?icz- 

hielos,desarmadores y pistolzs.Algunos j6venes expres?rcn que 

formar parte  de l a  pandil la implica p r o p c c i h  a n t e  l a s  otras. 

Cuando uno de l o s  Eiembros decide fofnar u2 hoe;r,r,los demds niem- 

bros no se  oponen.Individua1aente mucho= de l o s  j5venes t i enen  
que enfrentarse  2. ot ras  ?Ecndillas para s ~ i l d 2 r  cuentp-s. 

- - -. .. .I .,.- a - . ,  .... ...._XI.... ... .. --_-, _."". 



? z z - e p  quo son perseguidcs. ? o r  1? p o l i c í n  y e l  33.?'3--" J .. 
-Otras costuribrec y vz lo ros .  Los jbvenes m ~ n i f i c s t ~ n  c i e r t o  senti- 

rlo de t e r r i t o r i r 7 i d ~ a ; i g 2 1  FTxed5 coa n e r h o n i c  sdult?s,las cuslee 

trp-tpn &e l o g a r  l a  cu.iseraciCin de sx b- r r i o  y frecuentemente l o  

coni?arFn con otros,concluyendo en venta. j a s  favorsb les .  

La discriminación d e l  pueblo o r i g i na r i o  se de j e  s e n t i r  con l o s  colo- 

nos, de manera enc-ubierta y verbalmente .Persone.s de Xochiaca expre- 

saron que l a s  co lon ias  nuwag l l evaban Lor  v i c i o s  r l  Pueblo,denota- 

do desprecio esnecialmente para l a  V o l o n i a  de l o s  locosem(Sts.  

Elena ) . 
E h  cads ba r r i o  sexeñcuentran los días de plaza,martec y dcmriuigos 

en Xochitenco;viernes en l a  Cabecera;dorningos en Sn. Lorenzo.Aun- 
que hag un mercado minicipa1,funcion.a a l  a i r e  l i b r e  y en pésimas 

condiciones h ig ién icas .% moyec tos  para I981 se planea const ru i r  

o t r o  mercado. 

Para enterrpr  a sus maertos cuentan con 3 pznteones l oca l i zados  en 

La Cabecer2,Sn. A-gustín ;P Sn. Larenzo.Al enterrar  a sus muert:,s, 

l o s  lug.ireños aeostuabren tocarles con un9 banda de rnfisica y co- 

hetes,  e interpretando*e&s golondrinaunal fin-do. 

h ce lebrac ión de l a  Sta. Cruz se r ep l i z s  en e l  mes de nayo,por 
unas cuantas personas :Albañiles y los -pocos Tesczdores( So lmente  

queda l a  t rad ic ión ,  pues e s t s s  trabajadores p no existen, p o r  l a  
desecacibn d e l  Lag0.m es t e  t i p o  de f e s t i v i d zde s  la.  gente acos- 
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tu:?brq %CF,P neregrinpc:orps C C : ~  -ü-s sqgt3s,con un: bs:rCIin 6e  ri6ui- 

cz,2oAetes y floreu.kl c m c l u i r  l o u  f e s t e j o s  L: h-ce u9 conv iv io  

en e l  e u c l  r e  r q ? - r t e n  coni62 y -  bebidps r l c ohV l i c ~ s . Lo s  f e s t e j o s  

ue hriczn E prorrata.Desae 1;;iego que 7 r ? ~  f 2 s t i v l dpde i  rc-li_nir)szs s e  

re ’ l l l imn ciiirmte todo e 1  2Ro:Sn. Ju~n,.~&l 24 de junio en 1.i I g l e s i e  

7uel’Leva su. :ioqb?e;Sn. Pablo,en rnGp;fuers! de l o s  templos se  ce le -  

bra e l  6 í z  de 3n. I r i d r o , e i  15 d- xsyo ,cecorc i~2Q~ nor l o a  ca-impesi- 

nor_ que l o  c m z i c e r a n  su w t r o n o  ;- c@.efi les 2% bu5na.s airxbrzs ;r 

COZ=BCh?.S. 

Dentro  de l a  Coaunisad se dan l o s  b q i l e s  de cu9driLlzu;quo se re2- 

l i z a  Fntes de l a  T e m m  Sq-nta,cc)mo festejo del cprnaval;y czda =ano 

de los bar r i o s  dis=lone de una curdr i l la .Los  hombres s e  v i z t e n  tipo 

c i iñrro ,cm boraados de h i l o  d2 o r o  y nl?ta(De un precio aprox ima-  

60 de i 30  n i l  a $50 m i l  pesos.El tr- je de 13s majeres rvsxlta d s  

barato ,g  es costumbre que cuando e l  hoabre i n v i t a  a 18 n¿ljer a sz- 

l i r  a. d-nzar,t iene que r e a l i z a r  los gestos  de ésta. 



a) Método 
partiendo de que la investigación surge ante la necesidrd de Con- 

tar con un marco teOrico y metodológico el cual permite tener inci-- 
dencia en los grupos,tanto para nrovovar un cFtmbio de actitudes den- 

tro de éstos como un cambio de actitudes en nosotros mismos,se tuvo 
que adoptar l a  metodología de la ~nvestigación Perticipatíva(Fstu- 

dio - Acci6n)y de la investigación Antropologica (Zstudio de Campo) 

apoyada en la técnicz de alfabetización de Pmlo Freire. 
por las mismas condiciones y exigencips de la investigación ,se 

considera que el esquema del Estudio de Campo es limitado y poco 
comprometido para lograr cambios en la concepción de la investiga- 
cibn,en la labor que el psicdlogo social debe desarrollar en l a s  

comunidades,pues implica,como otros modelos de investigación,la 

utilización de la información en beneficio de los investigadores 

y no en beneficio de la comunidait estudiada.Esto lleva a reflexio- 
nar sobre nuestro quehacer dentro de los grupos y la comunidad 3.1:; 
misma .Si bien es cierto que se par?te.Be referencias metodológicas 

como el estudio de campo,la rerlexión de nuestro quehacer en la in- 1 
vestigación llevó a tomar como sustento la experiencia de los %tu- , 

dios de Acción o Investigación Rwticirgativa . I 

Pese a que se ha cumplido con algunas fases del Estudio de campo 

como el proyecto inicial y la fase exploratoria,este no llega a 
cubrir nuestras Bxpeatadíivas dentro de la investigación ;por ello 

se adopto la metodalogia del Estudio -Acción, constituida por las 
técnicas de inserción, la incentivación o agitación,la refiexián, 

el adlisis,la síntesis y la sistematización de datos e ideas.El 

método se apoya en la técnica de alfabetización de Paul0 Preire 

que est6 constituida por las codificaciones y guías didácticas y 

cuyo fin es sustituir la relación tradicional maesrtro-alumno,por 
una donde el promotro y los ejidatarios aprendan mutuamente del 

9 1  
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medio que l o s  r0dea.A continunción se describe la técnica tal y 

coa0 l a  imnlementamos. 

La discusión de los tenias se llevará a cabo en sesiones basadas en 
r~dificacinnes,guías didácticas y láminas mostrando las condicio- 
nes de vida de l o s  ejidatarios,de tal manera que los prticipan- 
tes logren comprender la importancia de la reflexión y el diálo- 

go sobrE sus problemas. 

A l  problematiiar los temas propuestos se consideró indispensable 

retomar la exprriencia cotidiana y darle su justo sentido a expre- 
siones como Yanos sembramos y otros cosechan".Tal expresión pue- 

de dar pie a la problematización de problemas como el trabajo,de- 
fensa y unión. 

Para dar marcha al curso se conformó un grupo de base de los ejida- 
tarios que lleve a activar la organimción ejidal.Un círculo de 
cultura que,aunado al aspecto técnico y actividades mBnUales,per- 
mita incidir en la realidad de l o s  campesinos y que así puedan 
aprehender su realidad.% reflexión y el diglogo en el círculo de 
cultura nos permitirán llevar la cohesi6n,comunicaci6n y tal vez 
la consolidación de la organización del grupo. 
Básicamente la funcibnque teníamos era la de coordimr el grupo:: 

de base;permitir y hacer flexible la comunicación entre los ejida- 
tarios hacer que todos ellos expusieran su punto de vista sobre el 
tema a tratar;hacer que la reunión significara una experiencia m e -  
va,donde ellos puedieran escucharse y dis.lo-r entre s%,pensar.,, 

U s  tareas de los monitores se fueron diversificando en la medida 
que se fue cohesionando el grupo de base. 

b)Tdcnicas de investigación 
Para recabar la inform~,cibn de la Comunidad a nivel cualitativo y 

cuantitativo,se utilizaron las técnicas de tvbajo de campo si- 
guientes:Zntrevista.s informales,diarios de campo,empleo de gra- 

badora,observaci6n participante,visitas domiciliarias,fichas de 
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trabajo y un cuestionario aplicado í^ una muestra de 1z Comunidad. 

c)Instmmentos se investigacih 
Se hz. diseñado un instrumento con e l  propdsito de verificar y cuzn- 

tificar la información cualitativa de urn muestra específica y en- 
causar el proceso de intervenci6n.El instrumento es un cuestionario 
con pre-tas cerradas y abiertas( V.P.nexo) ,considerendo el factor 

tiempo,y la especificación y comprensión de las prewntas compren- 
didas en las siguientes categor~as:Distribucidn,consumo,participae 
ción, organización y producción. 

Por otro lado,se utilizó también e% Programa de cppacitRci6n campe- 

sina.Este es el instrumento que,por UE parte,reforzzrá la actual 

estructura organizativa ejidal y,por otra,posibilitar& crear las 
condiciones para un desarrollo integral de la Comunidad(V.Pnexo, en 

el cual se describe el Programa). 

Más en detalle,el cuestionario permitió verficar la información ob- 
tenida en la fase exploratoria,con el fin de jerarquizar problemas; 
por filtimo,esto último encausarsa el proyecto de intervenci6n.Entre 

otras cosas que proponía el instrumento,era saber cuántos ejidata- 

rioe estaban interesados en participar en un curso de capacitación 
campesina.Se consider6 así debido a que la organización ejidal y 

sus relaciones responden a la producción.Considerando a ésta como 
un proceso donde se presentan distintas etapa~si~roduccidn distribu- 
ción,conswno y circulación.~!ay variantes en cuanto a estas etapas, 
s e g h  el tipo de produccibn,temporal o para la comerciaiización. 
El hecho de.que las relaciones que se establecen entre l os  ejidata- 

rios y la organización ejidzl estén directamente vinculadas al pro- 
ceso productivo y que,por tanto,los diversos problemas se despren- 
dan de esa relación,hace factible la idea del curso de capacitación 
campesina . 

..-__I- 
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d ) Pr oc e dimi ent o d e Inve s t igac i 6n 

b investigación comprenfiió dos fzsec  prrs el establecimiento del 

diamóstico de la Comunidzd.De1 primero de febrero s t l  7 de junio 

se realizaron: las siguientes actividz6es: 
-Primer enfrentamiento con la Comunidad, para conocer la situsci6n 
geográfica, las organizaciones y grupos existentes,sus condiciones 

materiales de vidz, los servicios pfiblicos, el desarrollo histórico 

del Ihmicipio,auxiliándonos para ello de la observación Fariticipan- 
te,gufas de entre vista y los d e d s  instrumentos abajo ceñz.lados. 
En esta primera etapa se tomará en cuenta a la Comunidad misma en 
forma genera1;posteriormente se delimitará el universo de trabzjo 
y las formas de intervenci6n.El nhero de miembros del p p o  de in- 

vestigación que intervengan será menor. 

-Segunda etapaODel 8 de junio al 31 de julio se elabord la descrip- 
ción cuslitativa y cuantitativa. 
El análisis de la etapa exploratoria ha permitbdo conocer los dife- 
rentes grupos que integran la Comunidad, su problemgtica concreta 
y las posibles variables que estén interviniendo;adem&s,se perniti6 
delimitar el campo de investigación-intervenci6n;y no se descartan 
intervenciones a oh-os niveles,de acuerdo als contingencias que se 
presenten.U etapa de investigación -intervencidn se efectuará del 
primero de agosto al 31 de diciembre. 

Terminada la fase explorstoria y de diagnóstico de ia üomunidad, 
en tdrmirm generales,se eligid el universo poblacional.Para noso- 

troa fue y sigue siendo muy importante que el universo poblacio- 

nal resulte beneficiado con nuestra participación,No sólo se tra- 
taba de investigar o estudiar a los individuos o simplemente in- 

formarnos sobre sus problemas,&no intercambiir ideas,conocer sus 
problemas más significativos Tara actuar, trabajar y buscar conjun- 

tamente las soluciones d s  adecuadas. 

La se~lección del universo poblacional no fue sencilla,ya que el 
objetivo de nuestra presencia en La Comunidad era intervenir para 

! 



beneficiar a l a  mismzo3esultaba interesante en cveetión de anrendiza- 

je y experiencia intervenir con todos los gru-oou de l a  coniunidad(j0- 

venes,comuneros,colonos y e jidatarios) ,pero las experiencias de in- 
vestigación-acción con jóvenes son muy limitadas,hay trabajos teóricos 
que tratan sobre algunos aspectos de los jovenes corno el sexua1,la ' 

drogadicci6n,el alcoholismo y el pandil1erismo;pero no hay investi- 

gación práctica que sirva de base para emprender trabados concretos 

coz l o s  j6venec.Por otro lado,los jóvenes nelson ni han sido en la - .- 
historia ~ D O S  compactos que tengan m$nima,mente interéses comunes o 

Los conunerós como grupo organizado formalmente ya no existen .k ' l  pro- 

ceso de disolución de la organización comunal se di6 por los años de 
I972 y hoy s610 eigiste el membrete;los recursos econónicos producto de 

esta disolución son manejados por una sola persom.(Toaa la infornacibn 

de este ?rocese::esta contenida ampliamente en 1~ nionogafia de la Co- 

munidad) .Entre otros elementos que se consideraron pra seleccionar 
el universo estuvieron l o s  recursos hwnanos,eco-vi~mic:os y de apoyo ins- 

tituciorizl gor parte de la UAM-I.Ante esta situación,fue neceszrio 

considerar l a s  posibilidades re2les que se tenían pars? intervenir, 
-4 psrtir del momento en que un ejidatario proauso nuestra partici- I 

/ 

paci6n en la apertura 

za,conocimiento mutuo sobre las ideas de l o s  ejidatarios y las nues- I 

de una cuenca lechera,se empezaron a hscer una I 

I serie de reuniones con diversos ObjetivostGestar un clima de confian- 

tras,reunir a d s  ejidatarios,cohesmormr el grupo en formacián,ade- 
d s  de que se empezó a esbozar el proyecto de intervención. 

En la primera reunidn nos presentamos con el señor Braulio y su her- 
manopel sr. Juan;se les expuso lo que se estaba hacziendo en la Comu- 
nidad y el motivo de la visitaose les dijo que se estraba haciendo el 
servicio social en el Municipio,con el fin de dar un curso de capaci- 
tacibn campesina,con mucha idea con el proyecto de io. cuenca lechera. 
A partir de este primer encuentro,se sucedieron otros m&s;el relato 

de algunas reuniones que se efectuaron,se encuentra en el Anexo. 

En cuanto a la infornacidn documenta1,se utiiizd el Censo General de 



Poblsci6ii de 1960 y 1970,~ proyecciones de 1975,s¿iem$s del expe- 

diente dFl ejido de ChimalhuncAn.4 19s inotitucfones que s ?  recu- 

rrió yra la recabación de informaci6n son la SPP.,SAHR. ,Conurbación 
del Centro,CODAGE2 y 12 Presidencia municipal. 
Es de senalarse que la investigación está basada en la información 
dada por la población,m&s que en &a inTorxnaci6n obtenida de fuentes 
documentales,pues muchos de los datos manejados por los censos no 
son reales.un ejemplo de ello es el CenEo de I970 y la proyeccio- 
nes de 1975,las cuales no registran a ningh cantero,y que,sin em- 
bargo,a través de nuestra constatación confirmamos que algmos eji- 

datarios,adem&s de los trabajos del carnpo,se dedican a ese oficio. 

Desde que se inició la investigacidn,el grupo consideró que no de- 

bía haber división de tareas,por lo menos dentro del FiPunici-io y 

en la organización de la infornacián. 
La percepción que cada uno de l o s  integrantes tiene de la Comuni- 
dad es irnportante,porque permite visualizar muchos aspectos no con- 
siderados por un3 s6lo.Por otro lado,en cuanto a las necesidades 
que tiene el g r u o o  derrecabar información documental en institucio- 

nes,no $a sido posible la asistencia,algunas veces,de todos los in- 
tegrantes del grupo. 

La duración de la investigacidn será de 18 meses.los miembros del 

grupo acudirán a Chimalhuach dos días a la senana:Sábados y do- 
mingos,u otros días necesarios. 

e)Recursos utilizados en la investigacián 

.)U cornwidadom esta primera etapa se tomrá en cuenta al iflunici 
pi0 en forma genera1;posteriormente se delimitará el universo de 
traoajo e intervención y l o s  miembros que intervengan serán un gru- 
po menor. 

..)El grupo de trabajo,compuesto por cinco elementos,Estudisntes de 

diferentes trimestres de la carre ra de Psicología spcia1,y por in- 
gehieros de Chnpingo. 
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. . .)Dia.rioo de c~mpo,fichas de tr2b;ijo y prpbadora. 

f )-:zluación de inutrmextos 
Se p e d e  decir que,en términos de rec-bRción de datos e informn- 
ción,fueron muy útiles 12s entreviFtaz ir?forinales porque pernitie- 

ron que l o s  informmtes hablaran de diversos temas y que s e  condu- 

jera al entrevistado a los pugtos de interés. 
21 empleo de la grabadora fumionó en todos los cmos que se utili- 
z6,incluso se reclamó el no llevarlst,y el por qué no se hacían ano- 
tacionss frente a los entrevistados.% un Frincipio se consider6 
que la presencia de grabadora,custderno o cualquier otra cosa que 
anunciara la recopilación de la información,no debería llevcirse por 

significar un peligro para l o s  entrevistsdos,adem&s de que se pen- 

só que estos objetos iban a limitar la espontaneidrd de aquéllos. 

"Yo sucedieran tales cosas. 

El diario de campo permitió regiatrar la informació~ de las entre- 

vistas informales y las obsmvaciones hechas.Esto último se refie- 

, 

re a los datos de sus calles,tipo de construcciones y el material; 
observación sobre la falta de serviciov,las líneas de transporte y 
vías de comunicaci6n:Con el diario pudo registrarse también el con- 
tenido de las diversas conversaciones sostenidas con los ejidata- 
rios.El inst-rurnento referido sirvi6 para registrar todos esos da- 

tos . 



d pTrtir de los d9tos anteriormente expuectos,pede concluirse 

lo siguiente: 

U problemática por la cual atraviesa Chimalhuacán es un indica- 
dor de la grave crisis económica del pa$s.El referirnos a esto im- 

plica el análisis de le pobreza de los distintos grupos que confor- 

man el Naqicipio,asf como de su actual inserción en el contexto 
nacional(21 cual se caracteriza por unn dependencia cada vez ma- 
yor de los centros de poder estadunidenses. 

La falta de participación polftica debido al control del istado, 
así como alas bajos niveles de educación del p.ieblo,el caeiquis- 

mo,desempleo y subemuleo,défickt de vivienda y especulación con 
los terrenos,déficit de servicios fiblicos así cono su creciente 

demanda,una economía campesina snbordinada a LUU% economía amoex- 

por%adora,recursos no renovables que se agotan por la falta de in- 
fraestructura y mala adrninistracibn, 
Por invitaciones de algunas personas del lugar,parecfa que se tre- 
bajaría con jbvenes.~ero al ir tomando un contacto 1968 amplio con 

los distintos grupos que conforman la población y su diversidad 
de necesidades,llegamos a 12 conclusión de centrarnos en el traba- 

jo con ejidatarios, 

Los elementos %on que se contaba,tanto teóricos como metodolbgi-’ 

cos,para llevar 8. cabo una investigación-intervención,no erzn to- 

talmente claros en cuanto a su aplicacibn y contenMo9sin embargo, 

sí permitieron esboxar un proyecto. 
Las posibilidades de intervención se minimizan debido a que la 
Comunidad carece de la d s  elemental infraestructura que permita 

resultados óptimos al proyecto;empero,se hizo el intento de inter- 
vención en 1 ~ -  solución de algraos problemas de l-t c0munidad.U in- 
frcestructura es importante,pero no determinante,y la carencia de 
ella es un desafío para cualquier investigador,Ece es nuestro caso, 
Para elegir el universo específico se evaluaron los recursos mate- 

/ 
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riales y hcmanos del g rupo ,pes  lo. problem6tica globEl de 12 Co- 

muni&.d rebzsa nuestros recursos,en virtud de que se  tiene que 

conpetir con el Ystado,el cuzl impulsz p r o z r a m s  de desarrollo 

comunitario.Esto no quiere decir que estos promamas propongDn 

soluciones a ls?s demandas de los campesinos;solamente son un pa- 
liativo que permite mantener revitalizadPv l a s  instituc iones. 

No se pretende dar so1uciones;pero st se cree eih la posibilidzd 
de proponer alternetivzs de organización que permita,n a l o s  e j i -  

datarios buscar sus propias formas de desarrollo.De los grupos 

de j6venes,colonos,co:neros y ejidatarios los problemas más im- 

portantes son,respectivamente:Pandillerismo y a1coholismo;deman- 
da de servicios urbanos y una precaria org~cniza.ción;en cuanto 2 

los ejidatarios, tienen demandas tanbien especificzstle~lización 

de la posesión de terrenos y enfrentamiento con los fraccionndores 

y el Gobierno. 

k negativa a no intervenir con colonos se decidió fundementalmen- 

te por su inconsistencia de qarticipación como grupo,pues a pesar 

de integración dentro de la lucha de las  clases oprimidas,hist6- 

ricamente su pzpel es ambiguo.También al hacer la eleccibn,se con- 
sideró que no se contaba con vinculación con un partido político 
fuerte,lo cual impide una conexión globe1 con otras organizacio- 

nes similares que podrían auxiliar en la orgmización de los eji- 
datarios de ChimalhuaahPero tanbib no se participó con los eo- 

muneros porque ya casi no existen,han oasado a incorporarse a las 
fi1;ts del proletariado de la ZOM metropolitana. 

Con los jóvsnes pudieron encontrarse que sus caracteMsticas más 
relevantes son:Decocupaci6n,falt~ de recursos económicos y de al- 

ternativas educacionhles a nivel superior y medio superior. 
Zn cuanto a la organización ejidz1,en la etapa exploratoria se 
encontró que cuenta con una precaria organizaci$n,dividida;las 
extoridades ejidales nc tienen el menor interés por resolver lors 
problems de l o s  ejidatarios;hay distintos grupos de poder en 
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pup.;vertice&idad en In tom? de decisiones,es decir,z pespr de 

que formalmentr ha.y forms de or,%nizaci&z y a e  pr2iticiwci6n, 

l o s  ejidatarios no las  as-rn3n en 1~ nrsctic2,Dues timen im des- 

conocimiento de l a s  derechos qce les confieren l as  leyes Fgra-  

rizs;los ejidp,tarios no gustan de exnoner sus diversos ?roblemP-s 
o puntos de vista sobre 1á organigacibn ejida1;si los exyonen,no 
son tonadcs en cuenta;se present2 un alto hiice de aüEentismo en 
l e s  asaab1eac:de 1824 e jidatariosjsolamente Rsisten unos $0  o 50. 
En líneas generales,lac caracterígtices de los ejidptarios son: 

.)Agricültur~ de autoconsumo, p.rce1Pria y con una mínima di- 

vesificacíón de cultivos. 

..)El resto de la pro6uccibn,es decir,la que no se consume 
familiarmente,tiene un mepcado muy restringido en el cual 

el proceso de comercializqción se re?liza a través de m a -  

para.dores. 

...)Implementos agrícolas rudimentarios y carencia de infra- 
estructura de riego y creáiticia. 

.v)Carencia de asistencia téanica 

v)Eh cuanto a la organizacióq ejidal propiamante dicha, las 
instituciones ejercen un cdntrol vertica1;entre ellas en- 
contramos a la CNC. ,CODP-Ga. ,SA?H.,etc.Este control verti- 

ca1,aunado al proceso de yaup5rizaicibn de los campesinos,tiene 
mmifestaciones en el nivel de la estructura ejidal y en las nor- 
mas de comportamiehto campesino;cdmo uor ejemp1o:Falta de cohe- 

sibn grupa1 y de cooperacih,limitjacibn en la capacidad de ges4 
ti6n de los campesinos9aceptaci6n (del paternalisxo,tanto oficial 

como de l os  caciques de la zona;eslcasa relacidn con otros p p o s  

campesinos,y cuando se da ésta,se bealiza a nivel individual.Des- 

de luego que también se enfrentan a los  problems genereles de la 
poblaci6n:Demando de sar-kicios pfiblicos,analfabetismo,individua- 
lisno y atomizaci6n.B evidente que desde el punto de vista ore- 
nizativo la Comunidad se sumerge en sus tradiciones y se enfrenta 
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no necesariamente debe apoyarse en la infraestructura para de jar 

a los div?:-sos conflictos soci-les de msnsrr desorg?-nizzds y en 
13s c,-lnr,les de Izc altern-tiv?.s nue el %tad0 presentr,tmto en 

f o r n ' ~  iriformal cono e trF.vés de SUS epirntor:PIiI,,S!?r:,,~-.NTIU?.iIL,, 

CMOP,, etc , 

.. ... . ~ ~ ~ .... 
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Primer cuestionario diseñado 

CUESTIONARIO PAM EJIDATARIOS DE CHIhlALHULCAN a> 

Ija información que se obtenga con sus respuestas,no afectad en nib 
g6n momento a nadie,pues somos estudiantes que están haciendo su 6es- 

vicio social en esta Comunidad.Le agmdecemos de antemano su colabo- 

ración al responder el cuestionario. 

INSTRUCCIONES 

Lea cuidadosamente las siguientes preguntas antes de  contestar,^ 

responda de acuerdo a su experiencia.Por favor conteste lo más ho- 

nestamente posible . 
I.¿€Iasta qué año estudió Usted? 

2.¿De cdntos miembros se compone su familia? 

3,¿Cdntas personas dependen económicamente de Usted? 

4. A d e d s  de dedicarse al campo ¿desempeña ai@ otro trabajo?¿Cdl? 

5.¿De cdntas hectáreas es su dotación ejidal? 
6.¿Tiene título de propiedad? 

7.iCuáles son las rasones por las que abandonaría o vendería su par- 

8,iCuái es la mayor cantidad de tierra que tienen algunos ejidata- 

S.&Qué es lo qus siembra? 

cela? 

rios? 

IO.iC6mo eli$e lo que va a sembrar?’ 
II.jQui6n Le ayuda en las labores del campo? 

12.jCUánto gasta,en pesos,en l os  trabajos de siembra y cosecha? 

13,~Tiene ai& problema con la siembra y la cosecha? 
14,¿Cdnto paga por regar su terreno?(- el caso de quienes tengan 

tierras de riego). 

I5 . ¿Qué cantidad cosecha? 
i6.¿En ddnde vende lo que cosecha? 

17.icbm0 transporta sus productos? 
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I8.iQuién fija el precio de SUS productos? 

19 . ¿Conoce al& programa que beneficie al e jidatario? 

20.¿Recibe asesorla tdcnica de Chapingo,CODAGEM u otra institución? 
2I.¿Recibe algh apoyo por0 parte del Gobierno federal o estatal? 

22.¿Existe cooperación entre l o s  ejidatarios en las labores del 
campo? 

23.¿Hay al& impedimento que le permita colsborar con sus compa- 
ñeros? 

24.iConsidera que l o s  problemas del campo alos que se enfrenta son 

8610 suyos? 
25.¿Cómo se organizan los ejidatarios? 

26.¿~ámo se entera Ud. cuando-hay al- problema,reunión o asam- 

blea de ejidatarios? 

27.&Cdnto ha asistido a las asambleas?&Cuáles son las razones de 
su asistencia? 

28.ic6mo cree Ud. que puede resolver sus problemas en el campo? 

29,iQuidn es el Presidente del Comisariado ejidal? 

,jO,¿Exiate reiacián entre el Comisariado ejidal y el Presidente mu- 

nicipal? 

3I,¿Qud relación tiene el Presidente municipal con los problemas 
del Ejido? 

32,iPertenece a alguna organización o partido politico? 

33.iQu6 haría si fuera presidente del Comisariado ejidal? 
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Primer cuestionario aplicado 

b) CUESTIONARIO P A M  EJIDAT4RIOS DE CHIiiTALWPCAN 

1.- ¿Qué edad tiene Usted? --------- -- -- 
2.- ¿Sabe leer y escribir? SI NO 
3. +Hasta qué año estudió en la escuela? 

a)Primaria: Io , ,20., 30., 40. 50., 60, 
b)SecundariatIo.,20.,30. 

c)Otros (Especifique) -----------------o- 

4.- ¿Cuántas personas viven en su casa? -------------- 
5, - ¿Cuántos hijos tiene? ------- ¿Qué edad tiene el mayor?------ 
6.-De las personas que viven en su casa jcdn*s trabajan? ----- 

jc&.nto gamn? _- -------- ----- 
Jefe de familia Esposa y/o hijos 

Sueldo: Sueldo : 
Diario ----- _- -- Diario - ------- - 

Semanal --------- - Semanal - -  -- ---- _-- -- 
Quint enal--------- Quince~l------------- 

Mensual----------- Mensual------------- - 
Promedio mensual del ingreso familiarose sacar6 posterior- 

mente de la pregunta anterior, 
a)de 1000 a 4 em------- 
b)de 4 O00 a 7 000------- 
c)de 7000 a IO 000------- 
d)de IO O00 a más-------- 

7,-¿Cu61 es el nbero total de hectáreas del Ejido?----- 
8.-¿Tiene certificado de posesión de la parcela(s) que trabaja? 

SI He 

g,-jCuántas parcelas cultiva Ud.?------------ 

IO.-Aproximadamente jcuántas hectáreas son?---------- 
11.-Los terrenos que cultiva,son de ¿temporal------- Riego------- 

0 humedad------------? 



I2.-Si la tierra es de riego ¿,Cu&nto tiene que pagar por el rie- 
go? $ --------- 

13.- ¿De qué mes a qué mes cultiva la tierra?--------------- 
I4.-De enero a diciembre ¿&a61 es el mes en qué la tierra de %em- 

poral o de riego no está trabajando?------------- 
15.-¿Qué es lo que siembra? Tierra de temporal--------------- 

Tierra ae riego------------------ 

I~.-¿C~R.IO elige lo que va a sembrar? ..................... 
tierra de riego -------------- 

3n tierra de temporal ------- ------ 
17.-¿De qué mes a qué mes prepara,barbccha,siembra y cosecha SU 

tierra,de temporal o de riego? 
Mes - Mes Mego  Temporal - 

Prepara ---------- Prepara-------- 
Barbecha ---------- Barbecha-------- 
Surcado ------------ Surcado---------- 

Siembra ----------- Siembra -------- 
Desyerbar --------- Desyerbar------- 
Cosecha ----------- Cosecha -------- 

I8.-iCuánto invierte en preparar,barbechar,sembrar,surcar,desyer- 
bar y cosechar la tierra,de temporal o de riego? 

De Temporal Cant idad De riego p$nt idad 

Preparar ib --------- meparar 8 --------- 
Barbechar --------- preparar ---------- 
Surcar --------- Surcar ---------- 
Sembrar --------- Sembrar ---------- 
Desyerbar ---------- Desyerbar ---------- 
Cos echar --------- Cosechar ---------- 

Ig.-?b la operación de preyrar,barbechar,sembrar y cosechar jen 
cuáles ocupa personas? 

Proceso productivo Dinero o especie No. de personas 
Preparar ---------------- --------- 
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Sembrar __---------- ------------ 
20.-l,Cuántas veces al año hace esta ~reparación? 

fierra de temporal Tierra de riego 

Prepmar ------- Preparar ------- 
Barbechar -- ----- Barbechar ------- 
Sembrar --------- Sembrar -------- 
Surcar __----- .--- Surcar --------- 
Desyerbar -------- Desyerbar ------ 
Cosechar ---------- Cosechar-------- 

2I.-¿Quidn le ayuda en el cultivo de la parcela? ---------------- 
22.-¿Cuántas personas ocupa --------- y cuánto les paga? -------- 

especie ---------------------- 
dinero ----------------c------ 4: 

23,-¿Qu6 herramientas de trabajo son suyas y cuantas tiene de ca- 

da una de ellas? Pala ----- Bieldo ----- Azadón ----- 
Rastrillo ----- Hoz ----- Barreta ----- Arado ----- 
Hacha ----- Otros ----- 

24.-&Qué instrumen$os de trabajo alquila y en cuánto los alquila? 
Yunta ------- Rastra ------- Trilladora ------- Tractor 
------- Otros -------- 

25.-¿Con qué maquinaria cuenta el Ejido? Tractores ----- Bas- 
tras ----- Arados ----- trilladoras ----- Nada ----- 
Otros ---------- 

26.-jmAnto invierte Ud. en dinero en los trabajos de sieqnbra y co- 
secha? $ ---------- 

27.-&Qud cantidad de productos cosecha? En cargas ------- To- 
neladas ------- 
ximadamente ) -------- 

Bultos ------- Cajas _------ En kilos(Apro- 

28.-I;o que cosecha ¿lo vende o es para l a  familia? ---------------- 
29.-Si la vende jen dónde vende Ud. la cosecha? ------------------- 
30.-¿Cómo transporta Ud. sus productos? Camión ------ Anima les 

de carga ----- 
3I,-¿C~&nto es el costo del transporte? ---------- 
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32,-¿%n cuánto vende lo que cosecha cuando se lo vienen a conprar? 

33.-¿En cuánto vende la cosecha cuando la transporta directamente? 

34.-¿,Cuáles son los principales problmas a l o s  que se enfrenta al 
sembrar y cosechar? Falta de maquinaria ----- Falta de ma- 
no de obra ----- Falta de agua ----- Falta de dinero ----- 
Falta de tranporta ----- Otros---------- 

35,-¿Recibe algh tipo de asesoría técnica? SI--- NO ---- 
36.-¿Por pa&e de qué institución recibe la asesoría técnica? ---- 

--------------- 
37.-La asesoria que recibe ¿va desde la siembra hasta la venta de 

sus productos? S I  NO 

38,-iRecibe al& tipo de apoyo del Gobierno federal o estatai? 
s i  ---e- De quién ----- Ne---- 

la daría en renta? ---------- 
39,-¿Bu6les son las causas por las cuales abandonaría su parcela o 

40,-¿Existe cooperación de sus compañeros ejidatarios en problemas 
del campo como falta de mano de obra,herramientas de trabajo, 
de agua y en problemas de legaiizacidn de tierras? -------- 
---------- 

41,-¿Hay ai& impedimento que le impida colaborar con sus compañea 
ros ejidatarios? --------u 

42.-¿Considera Ud, que l o s  problemas como falta de agua,de maquina- 
ria,de mano de obra, de agua,de cr$ditos,etc,,son solamente su- 

yos o también de sus compañeros? ---------- 
43.-¿Cómo se organizan l o s  ejidatarios? ---------- 
44.-iCada cuándo se rehen en asambleas? ---------- 
45.-¿Cbmo se entera Ud. cdndo hay al& problema,reunibn o asam- 

blea ---------- 
* I  46.-¿Usted asiste a las asambleas? SI-+- Por qué ---------- 

---------- 
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' NO ----- Por qug ---------- 
47.-¿Qui(ln es el presidente del Comisariado ejidal? ---------- 
48.-¿Existe, alguna relación entre el presidente del Cornisariado eji- 

da1 y el Presidente municipal? SI --- cu&l ---------- 
----- 

41).-&Qué relación tiene el Presidente municipa), con los problemas 
del Ejido? ---------- 

50.-¿Pertenece a alguna organización o partido político? S I  --- 
C d 1  ---------- NO --- 

5i.-¿Qué beneficio ha recibido de éste? ---------- 
52.-¿Qué haría si fuera presidente del Comisariado ejidal? -------- 

---------- 
53.-¿Qué tanto estaría Ud. interesado y dispuesto a partticipar en 

lYIUCHO --------- u m  experiencia de capacitación campesina? 
POCO ----- NADA ----- 

- NOTA s ESTE CUESTIONARIO FUE EIABORADO POR LIDIA R E X 3  IUSELIT~~BLAN- 

O. SANCHEZ ESPINOZA Y TERESA G&EZ ROSALES. 
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c ) ESTHUCTURA DE LA P3r'SIDENCIA hRJNICIP!. L 

El H. Ayuntamiento está integrado por: 

I.E1 Presidente municipal 
2 . Síndico 
3.5 Regidores con las siguientes comisiones: 

-de Obras Públicas 

-de Educacsán 

-de Agua Potable 
-de Actividades Agropecuarias 

-de Mejoramiento del ambiente 

4,Secretario municipal 

5 .Tesorero Municipal 

6 . Of ic ialía Mayor 
7.Delegados, Subdelegados y Consejos de Colaborecibn Muni- 
cipal(+) 

8.Departarnentos 

- de Obras Mblicas 
- de Mercados 
- de Reglamentos 
- de %astro Municipal 
- de Seguridad pública 
- de Jurídico 

9.Personal:secretar~a~~~~l~c~as,comandantes(Estos cuentan 
con el auxilio del BARAPEM) 

(+)Eh el documento de la Presidencia que se consult6,no se especi- 

fica el nhero. 



, 

6 )  DISTRIBUCION GEOGRAPIqA D 9  LA POBLACION( C7NSO fJIÍI[NICIPP.L, 1980) 

C O L O N I A :  

Guadalupe 

S t a .  María Nativitas 

Cabecera Municipal 

San Pedro 

Xochitenco 

Sn. Pablo 

S t a .  Elena 

Sn. Lorenzo 

X a l  t i p a c  

Sn. A g u s t h  

Xochiaca  

B a r r i o  A l t o  

C a s t i l l i t o  

Totales : 

HOMBRES : 

625 

I 376 
2 487 
4 042 
2 714 
2 O18 
I 755 
4 799 
3 I72 
5 I10 
2 786 
I 227 
I 603 

33 74§ 

MUJEFIES: 

644 
I450 
2 505 
2 031 

2' 751 
2 063 
2 662 
4 906 
2 979 
5 075 
2 652 
I 244 
I 644 

32 006 

TOTAL: 

I296 
2 826 

4 992 
6 773 
5 465 
4 O81 
3 787 
9 705 
6 I51 
IO I85 
5 448 
I 473 
3 251 

65 I51 

- NOTAtEn la d i s t r i b u c i ó n  a n t e r i o r  no s e  incluyen las c o l o n i a s  Em- 
barcadero  y Ciudad Alegre. 
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De acuerdo a las proyecciones del Censo Kunicipal de 1975,las re- 
caudaciones se distribuyeron de la siguiente manera: 

b%micipales:$I millón 766 mil 222.08 

E s t a t a l e s :  $3 millones 141 mil 969.00 

En el último informe a la Comunidad(diciembre de I980),se dio a co- 

nocer que había un total de ingresos de I4 rnillónes)608 mil pesos 
375.00,~ un total de egresos db $7 millones 564 m i l  577.26,gastados 

en obras y servicios. 
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f) EJFAPZX) DE LA T E C N I C A  DE A L F A B , E T I Z A C I O N  DE PAUL0 FREIIiE 

LAMINA # I 

a) Nhero total de ejidatarios.1828 

b) Total de tierras de temporal: 95% 
c) Total de tierras de riego.55 

d) Monto total de hectt%reas:II06 

e) Promedio de tierra por cada ejidatario:I/2 hectaréa a I/4 de ha, 
Con cada uno de estos datos se elaboraron una serie de preguntas 

a los  ejidatarios; 

a) Nhero total de ejidatarios.1828 

I.-¿ Qué dice este cartel? 

2.-¿ Está bien este dato,o no? 

3.-& Somos más,o somos menos? 

b) Promedio de hectáreas por ejidatario:I/2 a I/4 de hectaréa 

I,-¿ Qué dice este cartel? 

2,-¿ Cuánta tierra tiene usted,compañero? 

3.- Esto quiere decir& la mayoría tiene I/2 a I/4 de hectthea? 

4.-¿Iia tierra es poca o es mcha? 

5.-¿ Qué se puede hacer con tan poca tierra? 
e) Monto total de hect6reastII06 hectáreas 
I,-¿ Qué dice este cartel? 
2.-~ Nuestro ejido tiene Ii06 hectáreas? 
3.-¿ Nuestro ejido es chico,o es grande? 

d) Promedio de tierras de temporal 95% 
I.-¿ 

20-4 

3-73 

4.-¿. 

Qué dice este cartel? 
Est6 usted de acuerdo con que l a  mayoría tiene tierra de t e 2  
poral? 

Usted tiene tierras de temporal o de riego? 

Por qué tenemos tierras de temporal? 

. .  
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e)Promedio total de tierras de riego,5$ 

I.-¿Qué dice este cártel? 
2. +,Es mucha o es poca? 
3.-¿~or qué la mayoría no tenemos tierras de riego? 

4,- ¿Qué podernos hecer para tener tierras de riego? 
f)EjidG ;;ta. Earfa Chimalhuacán 

I.- ;;.Cómo se llama nuestro Ejido? 
2- ¿Qué podemos hacer por nuestro Ejido? 

Algunas de las respuestas de los ejidatariss con respecto a las 
preguntes fueron,agrupadas por bloques: 
Con respecto al inciso "b" respondieron: 
- "No llegamos ni a ser ejidatarios pprque no tenemos la sufieiente 

tierra, , ,dos o tres hectáreasn(+) 
- !!NO llena el requisito;no tenemos ni media hectárea ni un cuarto 

de hectárean, 
- "Don Juan Gutidrrez sí tiene 26 hectáreas", 
- "Antes se podía hacer producir un pedacito chiquito;hog somos flai 

jos porque no hay trabajo". 
Con respecto al inciso "cn las respuestas fueron: 
- "A Chimalhuacdn le hicieron cuentas;en lugar de darle,disminuyeron 
a Chimalhuacdn;otros lugares tienen más terrenon. 
"Lo poquito que tienen nuestros padres lo repartieron a medida que - 
crecemos;nos repartieron menos", 

- "Se puede mover mucho; teniendo agua y canales podemos traba jarla'*, 
- "Son mugqmcos los que les gusta el campo", 
Respecto del *W: ' 1  

- "Nuestro Ejido es de tamafio regular,por eso nos viene tocando un 
pedazo chico". . 

""Porque no tenemos manera de tener tierra de riego", - 
(+)Solamente se añadieron la puntuación y la ortografía respectivas 



Respecto del *#e'*: 

- "Es poca tierra de riego", 
- "Porqge no hay suficientes poeos,canales, porque no se puede cana- 

iizar el agua,porque no tenemos organización**. 
- Vamos empezando a organizarnos" . 
- "Primero organizarnos", 
Por último,referenhe ai *@e'*: 

- "NO activamos,no estamos presentes". 
- **Unidos con acuerdos,unicnos y ponerle ganasPopinar todos y lle- 

gar a un acuerdo". 
- "Cosas bien hechas y formadas**. 
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:--)??Irn.;i2 EJEMPLO DE DIA??IO DE CAMPO 

Plan de actividades 
Primera actividad del d5a:visita al ejido ChiEalhuacán. 
Por inpuntualidades y desorganizacibn del equipo no se llev6 a ca- 
bo la actividad planeada. 
Segunda actividad:Una familia nos invitb para estar en su casa con 

el proposíto de reunirnos con otros ejidatarios;esto no se llevo a 
cabo por un mal bntendido-an cuanto a la fecha por parte de la fa- 
milia que hizo la invitaci6n.Se pospuso hasta el primero de mayo 
del 8I.Sin embargo,la señora de 18 casa nos inform6 de algunos de 
l o s  yoblemas a los  que se enfrentan l o s  ejidatariostentre ellos 
estánrla mala distribución del agua de los pozos,la desorganizacibn 
y poca participación de los ejidatarios,fEsta información la ha ob- 
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tenido a través de segundas fuentes) .lfiencionó,a la vez,los proble- 
ms,a los cuales se enfrentan los canteros(su esposo lo e s ) . h s  pro- 
blemas de los canteros son des0rganizaci6n,falta.de participación, 
ausencia dej*apoyo por parte del municipio (de creditos para comprar 
maquinaria).Como una muestra de la desorganización de l os  canteros 
está la donaci6n de un terreno realizada por el padre del Presiden- 
te municiml actual a todos los canteros,y del cual aparecen como 
propietarios 9610 cuatro personas,que comúnmente no se encuentran 
laborando en dicho terreno . 
Posteriormente la conversación gird hacia aspectos de la familia, 
concluyendo así la visita y acordRndo la fecha de u118 posterior, 
Por la noche se celebró en una casa del barrio de,Xochitenco el 
"Día de la Santa Cruz".Participamos en un pequeño recorrido cuyo 
objetivo era recoger otras cruces para llevarlas a la casa donde 
darla comienzo un r0sario.U colabor~cibn de la festividad de la 
Santa Cruz no es celebrada por todo el pueblo,sino solamente pDr 
7.2 socios,los cuales se cooperan entre s<,con un previo presupues- 
to, el cual incluye gastos de juegos pirot&nicos,cohetes,banda de 

música,flores y misa,... 



El contact3 con los e jidi.tnrios significounz posibilidad más .sew- 

ra riera la Intervención ,norque ahí estsbz el interés de un ejidstr- 
rio y sus necesidadeu;por ello se  retornó la promiesta y se yocedió 

a visitarlo en su domicilio, 

El Sr. Eraulio y el Sr, Juan haBlaron de diversos texas tales coqo 
la riqueza en recursos naturales del i'.xmicipio;de la irnportancii en 

la s~.tisfacció~ de las necesidades de la farni1ia;del yapel de és tos  

corn9 fuente de trabzjo;las repercusiones que hii ocaciomdo su falta: 

poca productividad Ee 18 tierra,la migracidn de l o s  ejidatarios a1 
centro d~ l a  ciudaa y a otras ciudades.Todos estos  tenias dieron lu-.. 
gclr para que el Sr. Braulio expusiera por qué pensaba que era más 
productivo tener animales que sembrar la tierra.Con reswxto a esto 
mencionó lo necesario para establecer la cuenca lechera :créditos, - 
-astizaies,agaa corra1eg;además unión con sus cornpañeros..4quí se se- 

Salo la necesidad de la colaboración de gente capacitada que hicie- 

ra un estudio sobre eltipo de suelos de las tierras ejidales y del 
sistema de riego. 

Los problemas más relevantes que se constataron luego fueron,irregu- 
laridad en la tenencia de la tierra,reducido sistema de riego,falta 

de créditos y de apoyo técnico,tierras en su mayoría de temporal, 
falta de maquinaría agricola,verticalidad en la tomn de decisiones, 
una precaria organización dividida,desconocimiento de l os  ejidatarios 

de los derechos que les dan las leyes agrariac,falta de %rtici?ación 
y ausentismo en las asambleas ejidales.Todos estos problemas confir- 

maron la idea de estimular la participación de los ejidatsrios en la 
organización e jidal . 
Para lograr la partici-ción de los miembros de la organización eji- 
da1,la intervención debfa partir del proceso productivo y de la orga- 
nización ejide1,ya que es en e s t a  relación donde s e  originan mxhos 

dedos problemas de l o s  ejidatarios,Cuando se empezb a trabajar con 

l o s  ejidatarios,es decir,en las primeras reuniones,lo anterior no _ .  
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estabz. claro ni para nosotras ni para ellos,g esto tiene una expli- 

cación, porque ?rimeramonte deber12 "romperse el hielo",generar un 

clima de confianza,de aceptacibn mgtua,c?e resnonsabilidad en los 

trsbajos a realizar. 

Después les propusiEos hacer una Troxixa reunión con otror ejidataa- 
rios,parP exponer l zs  i d e a s  que hsbfan surgido,y que nosotras trae- 

rfaraos %, ingenieros de Chapingo.Esta segundz. reunión tenfa como ob- 
jetivo que los ejidatarior invitarrn a otros e IL~ reunión,mra pia- 

ticar las ideas surgidas en la reunión pasaa8:establecer una cuenca 

lechera y dz-r un curso de ca-citación. 
-4 esta reunión asistieron el Sr.?raulio,el Sr.Juan y dos sobrinos de 

ellos,el Sr.Gonzalo y el Sr.Migue1.h reunión se inició con una serie 
de Freguntas por parte del Sr.Gonzalo.Las preguntas que se hicieron 

fceron l a s  si&ientesr¿Qué estabamos haciendo e n  la comunidad? ¿ Qué 

pretendíamos hacer? ¿Qué institución nos mandaba?¿Cu&l es nuestro 

radio de acción? ,En concreto,el Sr.Braulio explicó que nosotras 5 

traiamos un program& que queriamos llevar a cabo .Rosotras completa- 
mos y ampliamos las explicaciones diciéndole al Sr.Gonzalo que esta- 
bamos en la comunidad haciendo nuestro servicio socia1,el cual tenía 
como objetivo dar un cwso de capacitacidn campesim,con mucha rela-; 

ción con la idez del Sr.E?raulio de establecer una cuenca lechera, 

donde cooperzriamos en la org~nizaci6n;que no nos mandaba ninguna 

institución gubernamental comoS.R,A o S.A,R.H;que estabamos en la 
comunidad por nuestra voluntad y que nuestro radio de acción serían 
los e jidatarios .El S?t.Gonzalo, después de oPlr esta explicación,se 

convenció de 1~ ausencia de algo que les perfudicar6;mostro un cam- 
bio de actitud y expresó que l a s  ideas le parecian muy buenas,que 

61 si estaba dispuesto a cooperar con nosotrss,que nos enfrentabamos 
a muchos problemas. 
Poco después llegó el Sr.Eiguel;se hizo l a  invitación a los ejida- 
tarios par8 que explicaran lac ideas curgidas.3l-Sr.Conzalo tomó la 

palabra y expuso todo,el Sr,lCiguel dijo que las ideas le parecían 



~ J Y  b-Jeg-s,n;ra que l o  flu? procedí2 

v i t a r  si c ~ m i i n r i a d o  e j i d n l  y 2 otros e j i 6 -  t?z-ios 

d e l  nrojrecto . ~ ; . s t o s  fueron los -icuerc?^s d e  1~. reunión. 

Para  1~ t e r c e r a  reunión ya se estaba elaborpndo e l  proYecto de in- 

tervencióri j i l e ,  en i o  concreto,en urn- mimcra pmte , e r a  t r a t m  cin- 

c o  temas en c inco  rsuniones :Yatura.leza,Trabn jo,Unih,Defensa y ?a- 

r e s t f a  d? l a  vida.Cadr, uno de es to?  t e m s s  se  nresontnrisn a- l o s  

e j i d s t a r i o s  COD cod i f i cac iones  y g u h s  did6ctic2s .?n 18s -rimerss 

reuniones quién conducirfa a l  Eru-0 de e j i d q t s r i o ~  sc?rfp_ la  eseso- 

rs),pero poco a 'DOCO las  estudiantes tornarían SU l u p r .  

Cuando se i a v i t o  a co laborz r  e n  e l  ?ro.yecto a l o s  insenieros de Chz- 

pingo,del  de-artamento de t raba jo  de C Z ~ D O , ~ ~  Lec a u u s o  e l  proyec- 

t o  y en concreto  se hsblo de hrcer c inco  reuniones con los ej ida.tn.-  

r i o s  donde se t r a t a r í an  l o s  temas ya mencionedos.Te1 propuestz fue  

zceptada,pero se  cueg t iomron  algunos asDectos como e l  d e s z r r o l l o  

del t r aba j o  de cam30 durante la investigawibn,y el instrixmento,así 

corn el hecho de no haber devuelto l a  i n f o rmmi& recabada E l o s  eji- 

d a h r i o s  .3stos comentarios modificaron l o s  planes trazados para l a  

t e r ce ra  reunión, y l o  que s e  acordo f u e  v e r t i r  l a  Frirnera parte de 

l a  información . 
A l a  t e r ce ra  reunión aeistieron el Sr.Eraulio,el Sr.Juan,el Sr. Ci- 
m6n ( s e c r e t a r i o  d e l  comisaredo e j ida1 )y  dos ingenieros  de Chapingo 

Zl hecho .de s e r  l a  primera v e z  que nos conocíamos con l o s  ingenie9 

r o s , c ? i b  1ue - r  8 otra d i d m i c a  d e l  grupo por l o  cua l  se Frocedi6 
en ese momento 8 i n f omar  sobre l a s  ideas de l o s  campesínos y sobre 

l a s  nuestras.Por t a l e s  motivos,en es ta  reunión tampoco se  v e r t i ó  la 
informsción d e l  instrumento como se hz-bía olaneado. 

Cuando l o s  e j i d a t a r i o s  v i e r on  a los i s g en i e ros  de Chapingo mostra- 

ron  es tar  contentos.Se habEb-\de l a  itlea del señor BrcJulio de esta-  

b l e c e r  una cuenca lechera  con ot ros  e j idp.tarios,así como nosotras 

expusinos e l  porqué de maestra presencia en e l  munici-io y con l o s  

e j ida ta , r i os  .31 sezor  Simdn nos habló  de 10s problemas d e l  ejido 3r 

ra h.!pz:pr coniriof ies -?rs in- 
ir,Eormarlss 
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y cc 13 cr:>sniz,nciXn Ce  lo^ ej iciatarios; i ie 1 ~ s  t ierr í -c  a e  texporrrl, 

Li-X=l~iC ,ce rfiigra- 

c ión,c ;e i  prclbieaa 6 0 1  rie50,C.e la z w t h  ~ . e  los e:idotarios y de la 

f z i t s !  iie p ? r t i c i n r c i h , e t c   or ot ro  iacio,~encionó que ?.I es ta r  no- 

r o t r ~ s  e insen i r ros  de %??ingo er? bueno,puos e l l o s  iban ? noner 

todr i  SU exrrr2o en par f - i c ipar  en e s t a  buena opxtunidpd par;: hrcer  

z - , 1 ~ 3  e n  e l  e2ido. 

?on los ingsnieros  de ?ha.aingo surLieron mdchas mreguntac sobre l?-s 

~lag~s,sobre l a  tuc$,sobre l o s  r o b o s  23 l a s  cssechas y e l  Gistern:, 

de r i vgo , t iLoE de cu l t i v o s ,  p?oducc ih .A l  ter-1ini.r todos  l o s  comen- 

tsrios se e x y w o  brevemente en qué iba a c ons i s t i r  l a  proxi2a reu- 

nión,y s e  preguntó E i  estaban de zciierdo cox l o  que se iba  a Fer. 

13s e j i a s t s r i o s  ace-tprcn que se  ver ia  en 1~ qrci9imp reunión.Ia.rn-i- 

IziEraLnkrte de l o s  datos obtenidos con e l  instrumento ap l i cadg ;  ade- 

más,se cicordo que tanto e l l o s  como nosotras Frivitarlanos a l  cornismi- 

zdo  e j i a p l  y a otros e j i d F t a r i o s  6 i fünd i r  l a  i&ea de las reunio- 

nes . 
13 reuzión estuvo n4.c concurrid? :asistieron e l  ?r .? rau l io , e i  S r .  

Ju~n,el 1Sr. "simon,el t e so re ro  Cel coz i s e r i edo  ~ : i a ? ~ $ ,  e l  Sr.Felipe 

dor e jiGctarios y una e j i d a t s r i a . 3  poster iores  rouniones se trete- 

ron  eimtos m& o mn3s similares a los anter iores .  


