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El presente trabajo se realizó asociado al “Proyecto Multidisciplinario Medio 
Ambiente, Economía Campesina y Sistemas Productivos en la Montaña de 
Guerrero y Tuxtepec, Oaxaca”. La investigación fue dirigida por la Dra. Ana Paula 
de Teresa Ochoa del Departamento de Antropología de la Universidad Autónoma 
Metropolitana Unidad Iztapalapa. 

El trabajo describe la diversidad de recursos (naturales, humanos, 
financieros, etc.) con que cuenta la localidad de Arroyo Iguana, comunidad 
chinanteca localizada al norte del estado de Oaxaca. También menciona la 
distribución de dichos recursos y las  formas organizativas que compiten por el 
acceso a ellos. En resumen,  se destaca la importancia e injerencia, de los 
diferentes recursos y su distritsución,  sobre  las diversas esferas organizativas y los 
grupos que las conforman,  procesos que derivan en  el cambio de los patrones de 
organización comunitaria y en  la confrontación de diversos intereses. 

Los elementos mencionados son observados a la luz  del modelo de 
desarrollo agropecuario impiementado  en la región, por lo que este trabajo 
representa un esfuerzo por  describir el impacto, que las políticas de las diferentes 
instituciones que intervienen en la región, han tenido sobre la vida cotidiana de las 
comunidades indígenas, al grado de imponer  formas de organización y crear un 
ambiente conflictivo, de competencia, tensión e individualismo. 
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Et presente trabajo tiene como objetivo principal, desarrslfar una 
descripción etnográfica (rnonografia) de una comunidad en la regi6n  de 'Tuxtepec, 
a la que se refiere el Proyecto ~ u l t i d ~ ~ ~ í p ~ ~ ~ a r i ~ ,  m5s específicarnente de la regi6n 
étnica conocida como la Chinantla. Esta msnografia se sustenta de elementos 
metodológicos propios  del citado proyecto, asi, como de los fomentados por el 
Departamento de Antropologia de la UAM-I. 

Durante los meses de octubre,  noviembre y diciembre de 1993 y de mayo y 
julio de 1994, se efectuaron trabajos de campo en dicha región, a la luz de los 
ejes  analiticos mencionados en el título del Proyecto Muitidisciplinario. En estos 
periodos se utilizarorl varios  instrumentos metodológicos que permitieron recabar 
información cuantitativa y cualitativa, respecto de la dinámica que ofreeian las 
comunidades de estudio. Ademhs, taks instrumentos daban la oportunidad de 
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En estos rnisrnos 6ner;es se realizb tarnbien el levantamiento de  una 
"Encuesta a Autoridad&' conwnitarias. El objetivo primordial fue tener la visi6n 
de las autoridades en cuanto a fas caracxxisticas generales de la comunidad, 
esto es, la pshlaci6n, ia comunicacicin y el transporte, los servicios, el comercio y 
abasto y, la tenencia de la ticma y las actividades productivas rnas importantes 
que se realizan. 

Por riltimo, en este periodo de 1993, S? aplici también una "Encuesta de 
Sistemas Productivos" en linicarnente tres urt;dades domksticas. La preterzsidn 
d e  esta encuesta era acercarse a una ci: ractterizacIrln de las actividades 
productivas agrícolas. Este instrumento dio .a posibilidad de estahiecer con 
suficiente precisión e! proceso de trabajo agricola, además de aigunas relaciones 
costo-beneficio de la economía campesina, así, como la descripcibn de! sistema 
de combinación de cultivos pr>sdominante en la ccrnrsnidad. 

Ya en julio de 1994, SE! utilizó otro instrumento rnetodo96gico sobre todo de 
alcances cualitativos -aunque también cuantitativos-, llamado "Encuesta 
Genealcjgica" que se aplic6 a tres unidades dornésticas.1 Esta encuesta, permiti6 
observar la importancia de las  relaciones parentales dentro de las unidades 
productivas yla domésticas, así  como la importancia para la producci6n y 
reproducción que de dichas unidades tiene la división social y sexual del  trabajo y 
la diversidad ocupacional. 

§in embargo, pese a 13 cuantiosa informacih a la que se accedi6 con los 
instrumentos rnetodotóyicos  arriba  mencionados,  durante los cinco meses de 

" 

I Cuando  se  habla de unidad  dDmkstica,  se hace referencia al conjunto  de los miembros que 
habitan  bajo  una  misma  vivienda. La unidad  productiva se refiere al conjunto  de membros que 
participan  en el proceso de trabajo  efectuado  en  una  actividad  determinada. En esta rnonografia se 
utilizan indistintamente  ambas  categorías,  pues  generalmente las unidades  domésticas 
corresponden con las unidades  prcductivas.  Para 10s mismos  efectos se usa tambih el concepto 
de familia, no así el de familia nuc:!ea y familia extensa, los cuales al utilizarse se especifica su 
definición. 



trabajo de campo. se realizaron  día con dia entrevistas COI-! gran parte de la 
pcblación adulta, sobre  todc mascuiina. Esto dio la posibilidad de obtener 
información rnss  cualitativa  sabre  diversos aspectss. tales como: la organizacibn 
política: econ6mica, social, religiosa y farnliiar;  ¡as interrelaciones que  se 
estabfecen er;tre unidades domésticas o productivas tanto ai interior de la 
comunidad, con~cj con otras comunidades de la región; así como de la utilizacibn 
del trabajo humano y la tecnologia, dci uso del suelo, de¡ conocimiento de :su 
medio natural y manejo de é:;te, entre otras cosas. Este tipo de información se 
asentó en u n  “Diario de Campo”, durante pricticarnente todos los días de ambos 
periodos de estancia en la loc;alidad. 

El anidisis de la iDfoirnaci6n  obtenida  durante los primeros tres meses de 
trabajo de camps arrojó  interesantes  resultados  sobre  la importancia que tiene la 
din6mica del rnodeic de desarrollo nacional, así como el sistema productivo 
regional y local. en la organizacicn peculiar  de  la comunidadj caracterizada por los 
conflictos y la  competencia  respecto 21 acceso y control de los recursos 
estratégicos y el acaparamiento del poder político, adernas de la difereneiaci6r-1 
social y econ6mica 

De tal forma, los dos Úitimos rneses de trabajo de campo fueron realizados 
a la luz de la probfen”nea pl;mteada e! párrafo anterior. Esto llevó a realizar 
entrevistas con la población de la comunidad y algunas personas de fuera, con 
autoridades civiles y religioszs$ con prodwtores de  dife:ente sitmciim 
socioecmhica y de difereqtes organizacicnes productivas, con adeptos CIS! 
diferentes agrupaciones re1 giosas y con personas de diferentes familias, 
actividades, edades y sexos. Esto es, se irctenth q i ~ e  las entrevistas fueran l o  más 
representativas de las  diversas  características de la pobiacidn y su forma de vida. 

Las entrevistas fueron realizadas en ei sentido de obtener datos, que 
reforzaran o replantearan el anslisis previo, y que  adern& dieran una visiCjn tanto 
histórica  corno  contemporhnea  de !a problemática que se ha rnencicnado. El 
resultado de estas entrevistas amplib ei conocimiento scbre Ía organizaci6n de la 
comunidad, es decir, sobre las  caracteristicas e importancia de las esferas de 
organizacih económico-productiva, politica, socia!,  religiosa y familiar, asi ccmc 
su reciproca determinación con respecto al sistema productivo local, regional y 
nacionai. 

Por Ijltimo, se realizaron  algunas geneaiogías que fuesen representativas. 
sobre todo, de la  diversidad  socio-económica ’y que  analizadas en cor-sjuncibr; con 
los demis elementos  ya  mencionados,  han aportado interesantes resultados, que 
apuntan hacia la conformacion de grupos  parentales,  de productores, religiosos. 
políticos, etc. Estos por una Imrte, se encuentran  inrnersos en una clinamica !oca1 
y extralocal. de competencia y lucha pa; el control de los recursos estratégicos y 
obtencilin del poder. Por otra parie, en una  dinámica  regional (tarnbikn naciorrai). 
car-ackrrzada por la conm-cializacibn hacia el exterior, de productos 



agropecuarios y: hacia el interior, de bienes de consumo para el abasto de !as 
unidades domésticas. 

A pa-tir de los planteamientos anteriormente mencionados,  se pretende en 
este trabajo describir e1 prcceso de .confurrnacii4n y funcionamiento de .ia 
organización cornunitaria en  el contexto de !a cor?lerciallzación de los productos 
agricolas obtenidos en la cornlnnidad y de la diversidad de formas de explotacidn 
de las recursos con que se cuenta. 

La "Primera Parte" de este trabajo está destinada a la descripción de! 
contexto en  el que se desarrolian las principales reiaciones políticas, económicas, 
sociales y religiosas; es decir, se mencionan las características generales de la 
regibn, el mrmicipio y la comunidad respecto a la diversidad de recursos humanos 
y naturales que poseen. La "!Segunda Parte" del trabaja, aborda la expresión de 
tal diversidad en  el ámbito de las relaciones humanas que se dan en  el nivel 
municipal y local; esto es, se describen las relaciones políticas, cconbrnisas, 
sociales y religiosas y sus carxterísticas en relacirin a la diversidad de recursos. 

De esta forma, el pres.ente trabajo inicia con un capitulo que hace  una 
revisibn de 9as características de la región chinanteca, pasando  después al 
rnunicipio de San Felipe Usila y por ljltimo a la comunidad de Arroyo Iguana. Se 
parte de  una visión general de la región, prcfundizando paulatinamente hasta 
llegar a la especificidad de la localidad. En este capítulo se abordan  aspectos 
tales como !OS antecedentes hist6ricos de la resión, su ubicacl6n geográfica, las 
condiciones clim&ticas, kidrográficas, topogrif icx, del suelo, las características 
de la fiora y la fauna, asÍ corrlo de la  economia y de la población. En estos dos 
rjltimos aspectos se profundiza más al empezar a hablar del municipio, para asi 
después iniciar la caracterización de la cornunidad, describiendo aspectos 
generales sobre su entorno natural, el asentamiento, la vivienda, la pobiacion, 10s 
servicios, la educación y la salud. 

Por su parte, en  el segundo capitulo se presentan las distintas actividades 
que realiza la población, para lo cual se describen aspectos tales como la divisitjrl 
del trabajo por edad y sexo y; la diversidad de  ocupaciones destinadas a la 
satisfacción de las necesidades  de  las  unidades domksticas. Por otro lado, 
tambikn se señala la diferente utilización de los recursos naturales, tanto en 
actividades no agrícolas como  en  las  de carácter agrícola, tratando de trazar una 
interrelacibn entre la explotación de los recursos naturales y los recursos 
humanos. 

Para dar seguimiento al Capítulo 2, el tercer ca~itulo resalta la importancia 
de la distribucibn del territoricl  de  la  comunidad,  con el objetivo de mostrar c6mo 
en relación a la actividad agrícola, surgen diversos grupos  que  detentar? la tierra y 
que compiten por acapararla y obtener más  poder  económico. De aquí se 



Por  i;ltimo, en  el cuarto capítulo, se desarroiia una problemática que se 
desprende de la diferente distribución de los recursos que posee A r r ~ p  iguana. : 

Se resalta la importancia de a competencia por los recursos, la formación de 
grupos y los confiictos que ente ellos resultan. Est2 groblem&tica se desarrolla y 
se describe en !os niveles mcnicipal y local y COR ¡a visibn de las dimensiones 
histórica y sincr6nica de las diferentes esferas organizativas. 

En suma, esta descripción etnogáfica muestra la caracterización de una 
comunidad indígena, vinculada a 3a problernfdica de la economía  campesina, con 
un ambiente físico y  un sistema de producción específicos. A través de esta 
rnonogra,fía se pretende caracterizar los recursos humanos y naturales con que 
cuenta Arroyo iguana; establecer las diversas formas de explotación; describir 
los diferentes modos de  distritución; y abordar las principales relaciones que se 
establecen con respecto a su utilización y su injerencia en las esferas 
organizativas de la comunidad. 

Por otra parte, aunqJe el objetivo de¡ trabajo no fue hacer una 
interpretación minuciosa de Ics datos que  aquí  se presentan, sí se tornaron en 
cuenta  algunas consideraciones de carácter teórico que sirvieran como punta de 
partida para elaborar una estructura adecuada en la organización de los datos. 

Esto llevó a entender a la  comunidad indígena, como  una unidad cultural 
organizada que está  en constafite intaracción con otras formas de organización 
diferentes (Barth, 1976), en este caso, con las impuestas por el Estado-Nación, y 
en cuyo seno se construye una estructura de estratificaci6n y jerarquización. De 
esto se deriva que la comunidad indigena, lejos de cerrarse y resistirse a las 
influencias externas, se inserta en el modelo  de desarrollo nacional y asÍ en los 
procesos politicos, sociales y económicos del país, Io que provoca  una 
diferenciacidn interna y la generaci6n de conflictos (Medina, 1993). 

La gestación de conflictos se establece en un contexto de competencia por 
¡os recursos estrat6gicos y de formación de diversos grupos de poder y de 
estratos socio-econ6rnicos, que  acceden diferenciadamente a dichos recursos 
(Varela, 1984). En este sentido son  muy interesantes las consideraciones de 
algunos autores con respecto a las estrategias para contrarrestar el acceso 
diferenciado a los recursos y las  necesidades  econajmicas a través de la 
diversificación ocupacional. Esto es, 12 estrategia de las  unidades dornksticas es 
la diversificación de actividades productivas por  medio de la intensificación del 
trabajo, sobre todo en  momentos  críticos del ciclo familiar (Cancian, 1990; Good, 
1989; Chayanov, 1974). 



Por otra parte, la intensificazih det trabsjo no se refiere precisamente a la 
búsqueda por maxirnizar !as ganancias para la unidad productiva; rnis aún  se 
intenta satisfacer las necesidxks basicas de subsistencia por medio de las 
actividades de autoconsumo y la lntensificaci6n de¡ trabajo en las actividades 
orientzdas al mercado, por ejemplo. la agricultura comercial. Las retribuciones de 
este ú¡timo tipo de actividades, son destinadas a la reproducción de la fuerza de 
trabajo, asi corno para asegurzr ia continuidad de la producci0rl. De ahÍ que no 
se pueda diferenciar el cost,3 de la reproducción de la fr~erza de trabajo 
campesino, de las ganancias que se obtienen (Chayanov, 1974). 

Respecto a esto, se han revisado tambi6rt los trabajos referentes a la teoria 
de la renta de la tierra y la transferencia de  valor de la economia campesina hacia 
el capita/ industrial en general. De aqui se deriva que la comunidad indígena es 
explotada mediante  mecanismos q ~ e  capturan el valor de la economía 
campesina, tales COMO: el errdeuilamiento a través del crédito (paquetes 
tecnol6gicos, insumos, finarzciamiento,  etc.); las cargas fiscales o impuestos, via 
la tenencia de la tierra; y los contratas be entrega exclusiva de la producci6n 
(Vergopoulos, 1981; Bartrs, 1979). 

Por últirno, se consideró la importancia de la participaci6n de grupos 
rnunicipales y regionales en la dinimica de la organizaci6n local. De esto se 
desprende  una tendencia de I2 localidad, en ia cual  a una mayor articulacibn con 
el modelo de desarrdlo nacional, así como  una mayor partticipacibn de las 
instituciones regionales y del Estado-Nación, se vislumbra una situacibn local 
caracterizada por la competencia, e¡ fraccionamiento de la organización y Ea 
formación de grupos  de poc'er local, ademas de la creciente presencia de 
conflictos internos y de diferenc:iación socio-econbmica (Varela, -1 984). 

También  se  contempla  que el grado de parficiyacibn de las instituciones 
mencionadas y de articulacijn entre localidad, municipio, región y nacibn, es 
determinado por la capacidad y cantidad de recursos estratégicos (Varela! 1984) 
susceptibles de ser explotados y convertidos  en valores de cambio. 

Considerando los elementos te6ricos mencionados, lo que en Arroyo 
ilguana se observa es una creciente participación de formas externas de 
organización (económicas, políticas, religiosas, educativas, etc.), que han liegado 
a fraccionar la estructura interna de la  comunidad,  provocando conflictos entre la 
población. 

El grado  de intervención de dichas formas de organizacibn O instituciones, 
se sustenta en  la capacidad y diversidad de recursos con que cuenta Arroyo 
Iguana; de tal forma  que tantci a nivel municipal como local, se observa una serie 
de competencias y conflictos For ía distribución y eXpiC7tación de tales recursos, 10 
cual no es homogkneo.  Por !:a! rnativo. este trabajo hace  una descripcibn de la 







ara los objetivos de este trabajo no es necesario presentar una descripción 

minuciosa de los elementos  qge  caracterizan a la regibn y al municipio, ya que se 
pretende describir, sobre todc~, un proceso  particular y local de ia comunidad de 
Arroyo jguana, la cual se encuentra  inserta  en  una  serie  de  relacior?es  con el 
municipio y con la región en  general. Este apartado ha  sido disefiado con el fin de 
presentar las características más generales e importantes que, de alguna forma, 
ictervienen en el proceso  de  conformación,  transformacicin y funcionamiento de 
Arroyo Iguana. Estos elerneiltos van desde las características  puramente fisico- 
naturales como la ubicaci6n pográfica, el clima, la topografía, la hidrografía; hasta 
!as de cariicter histcirico, demografico, productivo y político. 
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Ofrecer  una  descripci6n de las caracteristicas generaies de la Chinbrttla es 
un tanto compiicado, pues es muy  escasa la literatura y la informaci6n de !a rogidn, 
sobre todo tratándose de  documentar su historja.  Pese a ello, la información 
rmopilada manifiesta que la Chinantfa  posee un remoto E indescifrabie pasack y 
que sus habitantes chinantem; tienen sus  orígenes  en los Olmecas, de los  cuales 
se desprendieron algunos flujos rnigratorios  de la zona costera del Golfo de M6xico 
hacia la Sierra, para poco a poco  internarse  en el territorio  que hoy se  conoce  como 
la Chinantla y formar  algunos seijoríos con su lengua y costumbres propias. 

Durante el auge del imperio  Azteca, los chinantecos fueron fuertemente 
influenciados pues eran tributarios  de los mcxicas. Esto marcó algunos cambios en 
la lengua y en  la  religicin  de los chinantecos y, en  general, en todas sus costumbres. 
Posteriormente, con la llegada de los e~pafioles, la influencia se ccnvirti6 en 
intervencisn, lo cual se  manifestó sobre todo en la religión, debido al process de 
conversibn realizado  por  la  labor  evangelizarjora  de  los  misioneros. 

En los sig!os XVII y XV!iI la Chinantla permaneció casi totalmente aiskda, ya 
que presentaba grandes  dificultades  para incluirse en  las rutas comerciaks, pese a 
ello, se intodujeron cultivos  comerciales  como la caña  de  azijcas y algunos frutales 
corno el pl5tano y la naranja. A mediados del siglo  XIX  se  empez6 a tener más 
acceso a la regibn, sobre todo los mestizos  ccjmerciantes y colonas, quierres dieron 
mayor irnplalso a la introduccit'n de cultivos c!:mo el cafe y la pifia, incrcmsntando 
las relaciones comerciaies  hacia el exterior. 

Sin embargo,  fue hasta el presente siglo que  las relaciones comerciales 
aumentaron  considerablemente,  al igual que las vias de  comunicación y los 
servicios pirblicos, sobre todo a partir  de la construcción  de  la  Presa Miguel AlemAn 
a mediados  de este sigla y de la  Presa Miguel de la Madrid  (Cerro de Oro), que 
entrb en operación  en 1989. Pese a la construcción de estas obras, que hacen mSs 
fácil el acceso,  la  Chinantla alln presenta  grandes  dificultades de acceso, pues  sus 
caracteristicas topogrhficas,  climáticas e hidrográficas  siguen presentando algunos 
obst5culos para internarse  en  la  región. 

Estos  obtáculos se emF,iezan a manifestar  desde  su localización geogr5fica. 
La Chinantla está ubicada  al  norte del estado  de  Oaxaca,  en  la parte media  de la 
cuenca del Papatoapan. Se localiza  aproximadamente entre 00s 18 y 18.5' de 
latitud norte y entre ¡os 96 y 97' de  longitud oeste. La regitm se er:clava en el 

~~~~ ~ 

7 
.. La infsmiación  que  se  presenta  en este apartado  es  sintetizada de la obra de Roberto li\kitlaner, 
1981. 
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Sistema Montafioso del norte de  Oaxaca  en  donde confluyen la Sierra  Madre 
Oriental, la  Sierra  Madre del Sur y la Planicie Costera del Golfo. Está comprendida 
hacia los puritos noroeste, oeste, suroeste y sur por la cadena montafiosa llamada 
Sierra de Juárea; hacia el est2 y sweste por  la  cordillera  Sierra  de Villa Alta; y al 
norte por  la  Presa Miguel de l a  Madrid  conocida  como  Presa Cerro de Oro (antes 
planicies de Tuxkpec). 

Precisamente el relieve 5s m a  de Pas caracteristicas naturales rn& 
scqxendentes: pues se obst?rvan largas cadenas rnontafiosas con u n a  gran 
variedad de alturas, es decir, de  cimas y valles. Existe una relatka diversidad 
cltrnatica, se presentan los clirnas  cidido húmedo, ciitlido  subbúmedo y semicrilido, 
todos con lluvias  en  verano;  se  reconoce también el clima  cálido hQrnedo con lluvias 
todo el arlo. 

Antericrmente el acceso a la Chinantla y el mismo transito dentro de ella se 
dificuitaba mucho debido a la  gran  intensidad  de las lluvias y a /Q peligroso, difícil y 
arduo  de los caminos y brechas, que iban de los valles a las cimas y de un  lado a 
otro de tos cerros. Actualmente,  aunque esos caminos y brechas siguen existiendo, 
se ha iniciado la construcción de largas csrreteras de terraceria, que  empiezan a 
facilitar el acceso a la región,  pues  se  insertan en las largas cadenas  montañosas. 

Las gracdes  cadenas  rnontañosas y la gran  intensidad de lluvias, permiten 
que la Chinantla tenga  una  rrw"nvillosa y extensa red hidrográfica;  por todas partes 
existen rios: arroyos y pequtziias  corrientes  que, ai intensificarse las lluvias, se 
tornan imponentes ante todo su alrededor, impidiendo o complicando el acceso a la 
región y la  comunicaci6n  in*:erna  entre las comunidades. En esta vasta red 
hidrográfica, las  principales  corrientes son ias  de ¡os rios Santo  Domingo, Valle 
Nacionall Playa  Vicente y Sarta Rosa,  este illtimo comúnmente conocido carno río 
Grande Q río Usila. Estos ríos  desembocan  en  la  Presa Cerro de Oro, cuyas aguas 
inician la corriente del río  Papaloapan  (ya  fuera  de Ca Chinantla) y culminan con su 
salida al Golfo de  México. 

Estos  principales rios de la Chinantla tienen su  origen  en lo. numerosos 
afluentes  que  escurren de las  cadenas  montañosas  con  una  gran diversidad de 
especies animales y vegetales.  En la región  se iocalizan los principales tipos de 
selvas del país (que  integran la vegetacibn  primaria), tales como  la selva alta  de 
montaña, la selva  perennifolia y subperennifolia, el bosque mes6filo y algunos 
bosques  de  pino y encino.  Pese a la  diversidad  de ¡a flora y fauna, existen cada  vez 
más zonas  de  vegetación  secundaria,  debido  en  gran  medida al uso del suelo, 
característico del sistema  productivo  utilizado  en  la  Chinantla (de roza-tumba y 
quema) y de  la  introducción  de  cultivos  comerciales,  pastizales para ganado y vias 
de  comunicación.  Esto  ha  relegado a las  partes m5s altas e inaccesibies, a las 
selvas virgenes con  su  gran  biodiversidad. 





Fuente: Tomado de Barabas y Bartolome, Tomo I .  
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Las  condiciones naturales3 rnencicnadas son  determinantes para la utilización 
peculiar de los suelos en  el sistema  productivo  de los chinantecos. Por ejemplo, 
aunque en las planicies tambi6n se siembran los cultivos básicos para la 
subsistencia, maíz y frijol,  son b s  laderas las que proveen la  mayor parte de estos 
cultivos. La cuantiosa presencia de lluvias y su  aprovechamiento  también 
determinan la posibilidad de ejerce;. la actividad agricola, Exis,;e la pcsibiiidad de 
cultivar en el periodo de  primadera-verano  (periodo  de  temporal),  aprovechando  de 
esta forma,  las  lluvias del verano;  adem&,  en  algunas  zonas, las condiciones 
permiten cultivar tambiinn en el perisdo otofio-inviervo (periodo  de tonalmil), 
aproveckands así las  lluvias  de todo 6.1 afio. 

La utilización de las  condiciones  naturales  como las lluvias y los, tipos de ’ .  

suelos en la actividad agricola, se  refleja en et sistema productivo predominante en 
la región, de roza-tumba y quema. Este sistema se caracteriza  por eliminar la 
vegetación primaria, pero sobre todo la secundaria,  de  una  superficie determinada, 
después  dejarla  secar y por Úkimo quemarh, para asi nutrir los suelos  e iniciar la 
siembra. Este sistema se lleva a csbo v zdiante ei trabajo fisico y ia tecnología 
agricoia tradicional: machete, espeque y 8 -ación.  La roza-tumba y quema supone 
periodos de cultivo más cortos  que los pel odos de descanso, a cuyas parcelas se 
les denomina acahuaks. 

Pese a la relativa divesidad en l z .  .; condiciones fisicas de ¡a regibn, 10s 
chinanteeos viven de la  actividad  agrícola  orientaba  hacia !a produccisn de cultivas 
comerciales y de  subsistencia.  Aunque tambier? los cuitivos  son  diversos,  además 
de que algunos son  anuales y otros perennes, en general se producen cultivos 
corno café, tabaco, cacao, vain.lla, cana, chile, plátano, piña y algunos  otros frutales, 
Con respecto a la  agricultura de subsistenia, los cultivos  más  comunes son e! 

maiz, el frijol, la calabaza y !a  yuca. 

Paralelamente a la  actividad agricda, las unidades domésticas de la 
Chinantla recurren a otras  formas de explotación del medio para complementar sus 
necesidades  de  subsistencia y reproducción. Con objetivos  comerciales  se realizan 
actividades  como  la  cría  de  ganado  vacuno y, a veces,  porcino;  la  actividad forestal 
maderable  como la extracción de  rnaderas preciosas; así como la actividad forestal 
no maderable, como la extraccbn de  palma  camedor. 

Respecto a las  actividades  de  subsistencia  complementarias a la agricultura, 
las unidades domksticas de  la  región  comúnmente  realizan  la recoleccibn de 
hierbas comestibles (quelites), como  la  hierba  mora, y de  leha para el uso 
doméstico  como combustible. Además  algunas  veces  cazan especies COMO el 
tejbn, el mapache y el mazate.  La  pesca  en  arroyos,  ríos y en  la  presa  Cerro  de  Oro 
constituye otra  alternativa  para el sustento. For último,  algunas  familias  recurren a la 
actividad  artesanal, al jornateo  interno y a ia  migración  temporal  externa a !a región. 



2 6  

i a  realizacibn de todas estas actividades y la explotación de! medio físico de 
Ics chinantecos, están !¡gadas  a diversos patror;es de organizacibn en donde 
interfieren las distintas caracteristicas geogrgficas, políticas y religiosas  de las 
localidades que integran !a regi6n.  Una de ias situaciones miis importantes en la 
vida de  ¡os chinantecos se refiere a la organizacih politico-administrativa. La 
Chinardla se irlsefia en las distritos de "Puxtepec, Choapan, d18n y Ctiicatlán. 
Canforme ba pasado el tiempo, y en especial en este siglo, ha variado el número de 
comunidades, no tanto así el de los municipios. Ccmo se  muestra  en el siguiente 
cuadro, segifn el Censo de Pob'ación de 1959, son catorce. 

De los municipios mencionados en e l  CLladr-0 núm. I, el mu~icipio de San 
Felipe Usila es el que interesa para el presente trabajo. Se mencionan algunas de 
sus caracteristicas más generales, pasa posteriormente resaltar o describir más 
especificamente la situación de una de las comunidades  de este municipio. 



Toda esta gama de características ,. .regior4ales mencionadas  con 
anterioridad pueden ser obsermdas más de cerca y m5s específicamente en el 
municipio de San Felipe Llsila. Se ubica en la parte noroeste de la segibn y tiene 
una extensi6n aproxirnada de 576 Km2 (57,600 has.) .  Predomina el clima cidido 
húmedo con lluvias casi todo e' año,  con  excepclbn de ía primavera. 

La importancia fundamental deí municipio de Usila ra&ca en su desarrclio 
FsfEtico-adrnirristrativo, ya  que  la  mayoria de proyectos politicos, ecenvjrnicos y 
religiosos destinados hacia las comunidades, se aplicar; a travks de la estructura 
municipal. Por ejempio, el gobierno de! estado de Oaxaca  puede destinar 
recursos para programas educativos o prockrctivos, que a traves de la estructura 
nlunicipal serán redistribuidas en las comunidades, io cual provoca algunas veces 
conflictos entre is las y la cabecera municipal San Felipe Usiia. Esta localidad es 
el centro de poder que intenta controlar la mayoría de los recursos con que cuenta 
o se destinan al municipio. :?or ello, la cabecera municipal es el poblado con 
mayor cantidad de tierras, de servicios públicos, educativss y de salud; con 
mayor desarrollo comercial y mayor desarrollo en las vias de comunicacicn. 

Pese a que eri apariencia las comunidades que integran al municipio son 
aut6nomas en  su forma de oyanizaeibn, la realidad es que la mayoria de ellas 
(quizis m& en las agencias de policia que  en las agencias municipales) influye 
mucho la relación que se enlabie con la cabecera municipal pues, COMO ya se 
mencionb,  all!  se concentra la mayor parte  del poder econbmicca, politico y 
administrativo, y por lo tanto se concentra también la torna de decisiones que para 
las ccrnunidades  puede  ser  fundamentai en su buen funcionamiento interno. 

Este municipio pertenece a! distrito de Tuxtepec y ha estado integrado. a 
través del tiempo, por un niirnercl variable de localidades como se puede observar 
en los Cuadros núm. 1 y 2, en  donde destaca que en 1921 existían s61o 5 
comunidades, en 1956 habia 15 y en 1990 el nl.jmero  ascendia a 24. 

Ctro de los aspectos en donde se percibe la importancia de la cabecera 
municipal frente a las demis localidades y cuya variabilidad a través del tiempo 
también es notoria, es el referente a la población de toda el municipio, que como 
se  observa en el C u a d ~ ~  rxírn. 2 varía tanto en nGrneros como en e¡ lugar de 
asentamiento. 

Algunas  comunidades  han surgido, además  de que han modificado el 
tamaño de su poblaci6n y el lugar de su asentamiento, durante este siglo 
(específicamente en el periodo de 1921 a 1990 que aparece  en las cuadros) y han 



estado, en algGn momento, estrechamente ligadas al funcionamiento de la 
estructura municipal y a la torna de decisiones de la cabecera. 

Este tips de comunidades  se localiza predominantemente en la parte baja 
del municipio y tiene una jerarquía administrativa de "Agencia de Polícia 
Muniapal". Estas agencias son más dependientes jurídica y administrativamente 
de la cabecera tnunicipal que cle las localidades que son "Agencias Municipales", 
pues estas Oltimas tienen mayor capacidad be decisi6n. (Cas Agencias 
Municipales sun las cormunidad,ss rn2s antiguas del municipio). 



Cuadro num. 2 
Comunidades y poblacih del municipio de San Felipe Usila 

" "".".I.. _I, 

Caracol Estrella 

Fuente: Censos de poblacion de 1921 a ?!%O. 

La situaci6n de Arroyo Iguana es un mso específico, pero  a su vez muy 
representativo de la forma  en  que la cabecera municipal logra influir e imponer sus 
decisiones sobre otras localidades. Esta comunidad, a! encontrarse en la parte 
baja del municipio, está inserta en  una compleja red  de relaciones de poder, 
conflictivas, politicas y religiosas, así COMO de carkter econijmico, comercial y 
praductivo. 
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San Felipe Usila, c o m ~  cabecera municipal, ha sostenido una relacibn 
sumamente estrecha con Arroyo Iguana  desde et inicm  de su conformación. Esto 
ha derivado muchas  veces en posiciones contradictorias y conflictivas, que a su 
vez han provocado la situación actua! de la comunidad, de su población y de su 
organizaci6n, caracterizada por un creciente divisionismo, por una  marcada 
cornpetencia por los ~ ~ C U T S O S  y por la inevitable presencia de conflictos tant3 al 
interior como al exterior de la localidad, sobre todo CGR la cabecera municipal, 

Arroyo Iguana es la comuidad de 'la que en adelante se ocupa este trabajo 
y sobre la cual se profundiza. La siguiente parte del capitulo describe los aspectas 
m i s  generales que logran acercarse a la problemática sobre ¡a que funciona 
Arroyo iguana; aspectos tales como las características naturales, las del 
asentamiento, de su poblaeijn. de la vivienda, así como  de los servicios públicos, 
educativos y de salubridad. Por último, esta descripción se trata de hacer a la luz 
del divisionismo, la competencia y los conflictos tanta al exterior como al interior 
de esta agencia. 

Uno de los motivos por los que en Arroyo l g t m a  se presenta una gran 
gama de conflictos internos, es la constante cornpetencis! por los crkditos, apoyos 
económicos, servicios públicos! educativos y de salud, tanto de las organizaciones 
de productores de la región, como de instancias gubernamentales  e instituciones 
estatales y federales 

Esta competencia ai parecer va  mhs lejos, pues otra característica peculiar 
de esta iccalidad se refiere a! tipo de tenencia be la tierra,  aunque en su mayaria 
es comunal. Existe además un  grupo  de solicitantes de ejido y un grupo dentro de 
los mismos  comuneros,  que  tambikn  son pequeiios propietarios, es decir, poseen 
propiedad privada de la tierra, que COMO se  menciona en otro capítuio, 
corresponde a las tierras de "vega", esto es, a las tierras con más capacidad 
productiva. 

Dentro de la organización social de Arroyo Iguana se  observa  una 
diferenciación (además  de  la  señalada  ya en la tenencia de la tierra), que permea 
los ámbitos económico, social, religioso y político, y que se describe más 
ampliamente  en el capítulo dedicado a la organización de la  comunidad. 

Por el momento  se trata de presentar los aspectos más generales de esta 
Agencia  de Policia, tales como las características del asentamiento, de su 
población, de los servicios, cle !a educación y salud. Por  otra parte, es preciso 
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aclarar que de los aspectos rr~enci.nnados se profundizará, de ser necesario, er! 
otro capítulo, ya que éste es it-ttrodmtorio a la problemhtica y Funcionamiento de 
Arroyo Iguana. 

Arroyo Iguana se localiza en la parte baja del municipio, al noreste de la 
cabecera municipal San Felipe hlsiia. flacia el norte las tierras de Arroyo Iguana 
colindan con las tierras de las carrmnidades de Arroyo Tigre y Paso Escalera. 
Hacia el noreste con las tierras de labor de Nileva Santa Flora. Hacia el  este 
coiinda con el asen+arniento y tierras 2e Cerro de Hoja. Hacia el sureste sucede lo 
mismo, pero cor: las posesiones de Santo 'Tombs Tejas. Hacia el sur colinda ccm 
tierras de la  cabecera municipai y ai oeste con el  rio Usila y ¡a comunidad de 
Arroyo Aguacate.  Las tierras de la comunidad  se encuentran entre los 120 y los 
~ C O  msnm (metros sobre el nivel CM 

La fauna y la flora están integradas por las especies m&s características de 
la región, aunque en una propxcién ya muy reducida, efecto de la deforestación. 
Las zonas de vegetación primaria que quedan  corresponden a la selva 
perennifolia, cuyas especies mas comunes son sombrerete o palo amarillo, 
guayacán, suchicuahua, palo de agua, cedro, pochote y papachote. La vegetación 
secundaria está formada por €,species corno cacuite, jobo, palo mulato, coy01 real, 
guarumbo, jicara, pongolate, mala mujer y jonote. Las especies animales  más 
caracteristicas de esta zona son mazate, tejrSrr, armadillo, mapaehe, tepescuintle, 
jabalí, tigrillo, tlacuache, viboras de rnwcbas clases, zopilotes y asaAas.' 

Respecto al paisaje de la comunidad, se observa desde todas las laderas 
que la rodean una planicie e17 ambos bordes del rio Usila. Gran parte de este 
valle (del lado este del rio Usiia) es utilizado para las labores be algunos 
habitantes de Arroyo Iguana. Estas tierras de vega, aptas para la agricultura se 
utilizan además para la cría de ganado vacuno. Se observa  una zona cultivada de 
milpas en la ladera sur del cerrc) amarilla y una  zona  con cuItivos de caf6 en la 
parte sur de la comunidad, en las estribaciones del cerro cal y el cerro S. Juan. 
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La red hidrográfica  que  está  comprendida dentro de las tierras d e  labor de 
Arroyo iguana se conforma por la corriente del arroyo iguana, del cual la comunidad 
toma su nombre. De este arroyo se desprenden 3 o 4 corrientes, formarido un 
delta, que al igual que el arroyo iguana, desembocan en el rio Usila. {Este arroyo 
con sus ramales y algunos pequc?ñus brazos del rio Usila, se insertan dentro de una 
parte de la planicie en donde se ubkan las tierras con los rendimientos agricolas 
mAs altos de la comunidad.) Arlern6s de estas corrientes, a la red hidrogrdfica la 
forman un manantial llamado "tiburin". localizado ai sur del asentanientq nace en 
ei cerro cai y desemboca en  e! ~"rroyo iguana, O f r ~  rnanankl que r,ace en cl cerrc 
amarillo y de PI se toma el agua para consumo de 13 poblacr6n. Existen ademcjls 
varias corrientes pequefias qsc rmcen cuandG llueve m& de  un  día, alg~rnas de las 
cuales pasan por el centro del asentamiento,  desembocan  en el arroyo iguana y al 
igual que ei manantial del cerro xnarillo, carecen de  !?ombre. 

Las vías de acceso a la r;omunidad están conformadas  por dos caminos de 
herradura, uno que comunica (;on la comunidad  de Cerro de Hoja y otro con la 
comunidad de Santo Tomás Tejas. Existen otros tres  caminos de herradura, uno 
hacia E?! noroeste y dos ai suruestc del asentamiento  yge  conducen al río Usila. 
Este río se puede cruzar en /ancha de motor: en  balsa de jonote, a pie O en bestia; 
estas dos  6itirnas  formas por un vado del rio (dependiendo del crecimiento del rio 
eon las lluvias). Una vez cruzado el río, e6 primero de estos caminos comunica a 
Arroyo iguana con (a localidad de Arroyo Aguacate y Iss dos ir!tirnos con la 
cabecera municipal o con el camino de terraceria que va a San Felipe Jafapa de 
Diar (en ia zona de la mitzatem baja) y pasa muy cerca de San Lucas Ojitlán, unc? 
de tos centros poblacionales  chinantecos más cercanos en las relaciones 
comerciales que el municipio de Usila sostiene con et exterior. 
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Fig. núm 1 
Groauis de l a s  p r i n c i p a l e s   t o p o n i m i a s   e n  A r r o y o  I g u a n a  

S b  Tomás  T e x a s  (pob.) 

I 

"""A- .  equenas  corrien@s y mananbales 

- Camino:, de  herradura " I m " "  

A Cerros 



El asentamiento: poblacion y vivienda 

El linico obstsculo para el accesc a la comunidad es etcrecirniento de0 rio en 
tiempos de Iluuia;s durante el verano.  Pese a ello, los nativos no se detienen para 
introducir productos del extericr, los cuales son algunas  veces bastante pesados o 
voluminosos. El material de  construcción  ha  tomado últimamente gran importancia 
para la construcci6n de viviendas o aulas  de  la escuela, lo que ha  cambiado 
notablemente la apariencia del poblado. 

Como cuentan ¡os primcxos  pobladores  de  Arroyo Iguana, y como se puede 
observar en la carta topogrifka dei municipio  (San  Felipa Usila, E1.4818. INEGI), 
este asentamiento ha ido  cambiando  de un patrón de asentamiento disperso a otro 
nucleado. Hasta  hace  tres  décadas, los habitantes  se  asentaban  en  la parte 
noreste de  la  planicie, en los irltimes  1,500  metros  de  las orillas del arroyo iguana, 
así COMO cerca de las corrientes  que de dicho arroyo se desprenden. 
Posteriormente la población fue asentándose  de  manera más compacta, hasta dar 
forma al actual asentamiento, el cual se  localiza  aproximadamente 600 metros al 
sureste de la  desembocadura del arroyo  iguana. 

Sin  embargo,  pese a! ~ W C ~ S Q  de  cong!orneración, de 1960  a 1970 la 
población disminuyb  considerablemente,  pas6  de  330 a 266 habitantes. 
(Posiblemente una de las CiIUSBS fue la migración  hacia nuev~s centros de 
pobtacrbn  que se formaron  en la parte baja del municipio y; quizás la intencibn era 
aprovechar las  tierras  de  la planicie para cultivar  tabaco.) El asentamiento se 
conforma  por  dos conjuntos de viviendas. E! primero de ellos, en aparición e 
importancia, es llamado "El Pueblo", que  comenzó a habitarse en la década de las 
setenta y fue creciendo confcrme  la poblacidn aumentó. En d se localizan los 
centros educativo, de salud, la  agencia  municipal y el mayor  ncmero de viviendas. 
El otro conjunto  de viviendas, llamado "La Colonia",  comenzó a formarse por la 
carencia de solares para  las  nuevas  familias y el incremento pablacional a finales de 
los setenta y principios de los ochenta. Los datos del censo poblacional de 1980 
reportan en  Arroyo Iguana 356  habitantes, un aumento de 90 habitantes con 
respecto a 1 970.' 

' Censo general de población: 1960; 1970 y 1980. 
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Fig. núm 2 
Asentamiento de la comunidad de Arroyo iguana. 

-I__. ." 
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CorrienPe de  agua 
(arroyo iguana). 

Calles  principales. 
1 Calle 5 de mayo. 

" Brechas 13 veredas. 2 Calle 20 de  noviembre. 
Edificios  de  la  escuela. 3 Calle Leyes de  Reforma. 

Temptos. 4 Calle Emiliano  Zapata. 

Agencia de policía. 5 Calle  Vicente  Guerrero. 

Casas de salud. 6 Calle Francisco l. Madero. 



Para  1990  la poblaciOn de la localidad 
incremento de 730 habitantes  con  respecto a 4980. 
poblaciór;  no  ha  aumentado. Esto es, ha habido 

había aumentado a 486, un 
Sin  embargo,  a partir de 1991 la 
movimientos de poblaclbn? que 

segOn los nativos, han sido pcr la  reuhicacibn de los afectados por ia Presa Cexo 
de Oro. Los habitantes mencionan  que son aproximadamente 100 personas Ías 
que han  salido de la  comunidad  a  partir  de  1991, puesen ese entonces habia n12s 
de 570 habitantes. A  estas  personas  -mencionan- les han otorgado tierras en la 
regibn de Santa María Chimalapa, Oax. Ademas, se rurnora  que el motivo de la 
emigración es la falta de tierras de labor y los constantes conflictos entre la 
población. 
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Algunos de los habitantes  que  viven  en  la  comunidad tienen diversos 
orígenes. Los que fundaron el actual  asentamiento provienen de  comunidades 
aledaiias, sobre todo de San  Esteban Tectitlán y  San Felipe Usila. Ademis, ha 
llegado gente de Paso  Escalera,  Arroyo  Tambor, Arroyo Aguacate y Santa Flora. 
Esto ha sucedido al parejo del crecimiento natural de Arroyo Iguana a traves de los 
anos. 

En la actualidad, la  población  est%  constituida por 448 habitantes, de los 
cuales 217 (48.4%) es población  masculina y 231 (51.6%)  femenina.  Como  se 
observa en la pirsmide de edades,  Arroyo Iguana puede  ser considerada como  una 
localidad de población joven, ;/a que la mayv  parte de los  habitantes, el 5356, se 
ubica por debajo de los 15 afios; el 22.8%  ei-itre 15 y 29 años; el 13.2% entre 30 y 
45 años y el 11 Oh tiene 45 o rn<is. (Ver Grhfico num. 7). 

Del total de habitantes, 288 (64.3%)  son  solteros,  153 (34.2%) casados, 6 
(1.3%) viudos y, uno (0.2%)  divorciado. (i/er Grrifico nOm. 2). Por otra parte, 265 
personas (59.2%) hablan  úclicarnenie  lengua indígena (variante usileAa del 
chinanteco), 4 (0.9%) hablan ~610 espaiiol y 179 (39.9%) hablan ambas lenguas. 
(Ver Gráfico núm. 3). 

Como en la  población, el aspecto  de  la  vivienda  ha tenido en las Oldimos afios 
algunos cambios. El censo de población  de  1990  reporta un total de 71 viviendas 
habitadas; en 1993, el censo  piloto  arroja 65 viviendas y, para el mes de junio de 
1994, la  cifra había aumentado  a 71 viviendas (con motivo de la formación de 
nuevas  familias). 

6 
En  realidad se desconoce si esto '3s verdad y, de  ser  así, se desconocen  tambien 10s medios que 

tuvieron  los  migrantes  para acreditase como  afectados  por las presa, ya que las tierras  de labor 
reconocidas  por los habitantes de Arroyo Iguana,  están  a  varios kildmetros alejadas del vaso de  Cerrc 
de  Oro. 
7 

Los calculos  de  poblacion  por  edades,  por  estado civil y por lengua,  que se indican  en !os p3rrafos 
anteriores y en las ilustraciones, así corn5 los siguientes  datos  de  vivienda,  son  resultado del Censo 
Piloto levantado  en el "Proyecto  Mc;itilJisr3tplinario". 



En estas últirnos años, tanto er~ La Colonia  como  en El Pueblo, se observa 
una  tendencia r7 sustituir las vibkndas %raciicionales  de  muros de tronco d e  jonste y 
techo de "zacate colorado'' por vivieildas semitradicionales, más calkmsas  con 
muros de tablones y techos de lámina gaivanizada, o viviendas modernas con 
muros de  tabiques de arena y cemento y techos de lámina galvatizada o de 
concreto. Como se observa en  otro capituto; esta tendencia se p e d e  relacionar 
c m  la diferenciacibt-1  existen':e  en la comunidad,  sobre todo en los rliveies 
~ ~ G ~ ~ Q ~ x ~ c o s  de las familias, su estatus sccial y, posibiemente, con las diferencias era 
las filiacisnes pofíticas y religiosas de /a poblacirh en  general. 

E,¡ asentamiento de  Arroyo Iguana, hasta diciembre "193 se conformaba por 
74 viviendas particulares (9 de las  cuales se enccntraban vacías), 4 construwiones 
de templos reiigiosos, 3 adas para educación primaria, 2 para educacion 
preescolar, 2 habitaciones pa;-a las  casas de salud, una habitaci6n dividida en 
cuatro para la casa de los maestros y una habitacibn para la agencia de policia. 

De las casas particuiares habitadas: ef 29.2% era de tipo tradicional, el 
52.3% sernitradicional y el 18.f'% moderna. Del total de  estas viviendas se registro 
que el 4.6% no tenía ningún sewicio (electricidad, agua corriente, fosa skptica, 
letrina); el 21.5% contaba con uno de ellos; e t  50.8% tenía 2 servicios y el 23.1Y0 
tenía 3 SeNicios. 
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Gráfico núm. 7 
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Gráfico núm. 2. 
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Fuente: Censo Piloto del Proyecto  Multidisciplinario. 



Además de que  algurlas  viviendas carecen de los servicios básicos 
mencionadas, algunas familias tarnbikn carecen de otros servicios  como el 
educalivo y el  de salubridad. Corno se  describe en  el siguiente apartado, por lo 
reg;dar la carencia de servicios está relacionada  con la preserlcis de ciertos 
conflictos en el interior de la :ornunidad y que a partir de aqui se empiezan a 
advertir. 

Servicios priiblicos e institucionalles 

No obstante la presencia de conflictos y la salida de varias  familias de la 
comunidad,  la población ha ido  construyendo y adquiriendo  una infrzestructura de 
servicios publicos e  institucionales  que,  según 10s mismos habitantes, han 
aumentado las posibilidades ce subsistir y reproducirse tanto al interior como al 
exterior. 

El primero de ¡os servicios  que  se  empez6 a impartir fue, en 1965, et 
educativo, en  un principio fue promovido  por  "maestros municipales" que la  misrna 
comunidad escogía o solicitaabrr. La poblacih se encargaba de pagar un sueldo al 
maestro, quien s610 enseñaba a leer,  escribir y hablar español, que  se iba haciendo 
cada  vez más necesahc  debido a la creciente  relaci6n COR las demis comunidades 
(algunas de las cuales hablan una  variante  diferente del dialecto chinanteco), con ia 
cabecera municipal y con el distrito  de Tuxiepec. 

AI principio de ros afios setenta  se  instal6 la primera aula de la escuela 
primaria. En la siguiente clecsda se construyeron  dos aulas más para la misma 
primaria y la educación preescolar. En  estos Últimos cuatro anos se han construido 
otras dos aulas para la primaria y preescolar, El trabajo de albafiileria en la 
construcción de las aulas, excepto  la Gltirna  aula construida pars: la primaria, 
siempre lo han  realizado 1 0 s  comuneros de Arroyo Iguana. La SEP se ha 
encargado del financiamiento cie las  obras. 

Actualmente,  la  comunidad  cuenta  con los servicios edwativos de  primaria 
completa y preescolar. La p*imaria es impartida  en cuatro ,grupos y por cuatro 
maestros; el preescolar lo imparte  una  maestra  en un solo grupo. En 1993, la 
primaria absorbid al 82% de lor; niños  en  edad escolar, es decir, de 6 a 14 aAos. La 
educación  preescolar  absorbió  al 73% de los niños entre 4 y 6 aiios.' 



Gri-dfko n6m. 4 

N i ~ e !  d e  e s c o l a r i d a d  p o r  s e x o  

sin estudio 1 a : :años 4 a 6 años m á s  de 6 años 

3 6 0 s  d e  estud io  

Fuente:  Censo Pilo.:o del Proyecto Multidisciplinario 

Hasta diciembre de 1993, los  niveles  de  escolaridad se encontraban de la 
siguiente manera: el 40.8% de la población no  tenía ningún año de estudios, de 
donde el 24.1Oh correspondía a mujeres y 16.7% a  hombres; el 21.7% tenía de 1 a 
3 afíos de estudio, de  donde e¡ 9.2'30 eran  mujeres y el 12.5% hombres; la 
población de 4 a 6 años de  estudio  correspondía al 30.6%, de donde el 17% eran 
mujeres y el 13.6% hombres; y srjio el 6.9%  tenía  m& de 6 afios de escolaridad, 
de donde el 1.3% eran mujere: y ei 5.6% hombres. (Ver Grdfico /?dm. 4). 

De los datos anteriores y de  la  gráfica  de niveles de escolaridad se 
desprende que de la poblaciór que  estudia o ha  estudiado (265 personas, esto es, 
el 59.2% del total de  la  población) los hombres  han tenido mayor acceso, pues el 
53.6% son  de este sexo y el 4G.4941 del sexo  femenino. 

Desde  hace  aproximadamente  ocho anos, la población en edad  de  recibir 
educación  preescalar y primaria  perteneciente a las familias df: las solicitantes de 
ejido de Arroyo  Iguana  no  tienen  derecho  al  servicio educativo. Esto se debe at 
conflicto agrario entre éstos y los comuneros y a que "los solicitantes  de ejido sólo 

mascullno: además,  el 51% son niños menores de 15 años, el 41% personas de 15 a 44 afios y, el 
8% restante, de  45 aAos en adelante. 
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cooperaron en la construcción  de  la  primera  aula". For tal motivo, los nliios que 
pertenecen a dichas familias y que  quieren  cursar la primaria tienen que  ir a la 
cabecera municipal, en  donde SE! ven casi obligados a quedarse en el albergue para 
evitar cruzar el rio todos los dias. 

Este grupo de solicitantes de ejido tarnbit%. se encuentra relegado del . 

servicio de salud impartido  desde  la  decada pasada, a través de los programas 
COPLAMAR en el sexenio 198Z4 988 y SOLIDARIDAD en el sexenio 1988-1 994 y 
del Instituto Mexicano del Seguro  Social (IMSS). Mediante estos progamas, el 
IMSS ha capacitado a algunas  personas  de  varias  comunidades, entre ellas Arroyo 
Iguana, con el objetivo de  formar  promotores de salud que organicen y promuevan 
el s e ~ i c i o  que la institución  presta, ademis de  orientar a la población hacia una 
mayor participación y capacitacibn  sobre  la  demanda de los servicios a instituciones 
oficiales. El trabajo efectuado  por  estos  promotores  debe ser voluntario y sin 
remuneración, por lo que  deben  realizar  otras  actividades para su n1anutención y la 
de su familia. 

El IMSS cuenta con  una  Unidad  Mkdica  en  la localidad de Paso Escalera  a 
cargo de un médico  titulado y con  cuatro  áreas auxiliares, una de las cuales se 
encuentra en Arroyo  Iguana. ,4 esta  área  auxiliar se le  conoce corno "Casa  de 
Salud" y está a cargo de un promotor,  quien  da atención paramédica  en los casos 
de malestares y enfermedades  m&  comunes  coma  las diarreas y "¡as calenturas". 

Además del servicio  que  presta el IMSS,  existe el setvicio de la Secretaria de 
Salud (SSA), que también capazita a personas para formar promotores (auxiliares y 
t6cnicos de salud). La SSA cuenta  con  una  casa  de  salud en la localidad a cargo 
de un auxiliar, quien tiene las  mismas  funciones  que el promotor de salud del IMSS. 
Sin embargo,  formalmente, el lLlSS debe  atender a la  comunidad en su totalidad, 
sobre todo en las campañas de vacunación y la SSA sólo debe auxiliar en  casos 
esporádicos, pues su funci6n  principal est i  en  las  comunidades  en  donde  no hay 
representación del IMSS. 

La población acude a quim más  confianza le tiene o a quien se encuentre en 
los momentos de necesidad. Los promotores  de  ambas instituciones se coordinan 
cuando  hay alguna campaña de salud,  ya  sea  de atención o de información y 
realizan inspecciones periódica:; a la población infantil para prevenir enfermedades 
y a las mujeres embarazadas (esto sólo  Io  hace el representante de la SSA junto 
con una partera de  la  comunidad  autorizada  por  la  misma institución). 

Cuando  las  enfermedades  son  graves y no  se  pueden detener desde la 
comunidad, el IMSS canaliza al paciente a la  Unidad  Médica de Paso Escalera y de 
allí a una clinica en  Tuxtepec  de  ser  necesario. Si es por medio  de la SSA, se 
canaliza a la clínica en  la cabwera municipal y de ahí a una clínica u hospital  de 
zona en Tuxtepec,  también  de  ser  necesario. 
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Los últimos servicios púttlicos que  la  poblacidn de Arroyo Iguana ha instalado 
son el de electricidad y el de agua  entubada. El primero en 1990 con el apoyo 
financiero del 50% de  la  Comisión Federal de Electricidad y el otro 50% de los 
conwneros, que tambi6n apor":aron el trabajo  para  la  irrstalacitm. E! servicio de 
agua entubada en 1992 due financiado por el fondo municipal y con !a mano de abra 
de los CG~UNXOS. Esle servicia, se instal6 con una tubetia q t ~  provler~e de un  
deposito O tinaco en donde  se  acumula el agua  de  un manantial que haja del cerro 
Timido. El funcionamiento adecuado de estos  dos  servicios es vigilado por los 
comites de agua y de luz, y sus representantes se encargm de  organizar a la 
población para solucionar asun!:os o problemas que surjan. 

Sobre el funcionamiento de los cornit& se profundiza un  poco vnis en e! 
Capítulo 4 dedicado a la descripción de la organizacidn comunitaria. Es importante 
mencionar que las familias que  solicitan  dotación ejidal tampoco tienen acceso al 
suministro de agua y de electricidad,  puesto  que -según los cornuneros-  no 
cooperaron para la insta!aci6n de los servicio .;, ni con dinero ni con trabajo. 

Para concluir este capitulo, resta  mencionar que el incremento de los 
servicios, la paulatina conjuncibn y transformación  de las viviendas y el desarrollo 
demográfico se  han  llevado  a cabo de acuerdo COR ¡as diferentes posibilidades que 
ha presentado el contexto naxral y social, sobre todo a nivel municipal. Tales 
posibilidades entrafian la frecuctncia y forma de explotación del medio  ambiente (por 
ejemplo en la actividad agrícola), asi corno el establecimiento de relaciones cada 
vez m& interdependienles tanto a nivel municipal,  como a nivel regional, distrital y 
nacional (por ejemplo, las  actividades  comerciales).  En este sentido, la diversidad 
de actividades efectuadas por los habitantes d2 Arroyo Iguana ha variado con 
respecto a dichas posibilidades.  En el siguiente capitulo se describen algunas de 
las actividades que más se  realizan  en la locaiidad y que  han sido la base sobre la 
que se ha  desarrollado. 

! 



CAP~TULO 2 

EXPLOTAClbl DE RECURSOS Y DIVERSIDAD OCUPAClO 

as características  de  Arroyo Iguana se  han ido transformando en el 

marco de las necesidades  básicas de la población, y del consecuente  desarrollo de 
actividades económicas  destinadas a satisfaxxlas. Estas actividades se relacionan 
con las posibilidades que ofrecen el ambiente natural y el contexto social. En este 
capítulo se describen por un lado,  las  actividades relacionadas con interacciones 
socio-económicas tales como el comercio, los oficios, et jornaleo y la  miyracicin; por 
otro lado, las  actividades  enfccadas  más directamente cor1 la explotaci6n de los 
recursos naturales como la caza,  la  pesca,  la recolecci6n, la exp!otacicjn  forestal: la 
ganaderfa y la agricultura. 

Antes  de  definir las caracteristicas de  las ocupaciones, se establece una 
relaci6n consumo/trabajo, con el fin de calcular y describir la capacidad laboral 
promedio  que tienen las familias para satisfacer sus  necesidades a traves de 
diversas tareas. También  se  propone un modelo  de familia que es representativo 
de la situación promedio  que  viven  las familias en la comunidad. 

En general, el presente capitulo tiene como  objetivo  describir  la diversidad 
ocupacional, destacando  la  división del trabajo por  edades y sexo, para poder 
establecer más específicamente  la  forma en que se abaten las necesidades de la 
población a través del uso  de los recursos naturales y humanos  con que cuentan !as 
familias. 



Eí uso de los recursos humanos se  manifiesta dentco de las relaciones 
sociales mas evidentes en la -ida cotidiana, por ejemplo, en el trabajo. En las 
rutinas diarias de trabajo se llevan a  cabo  las rekiones de  compañerismo,  amistad, 
relaciones parentales y hasta de  enemistad  y  conflicto.  Este tipo de relaciones se 
establece en la organización dl21 trabajo que  se  observa  sobre todo al nivel de la 
familia. 

A primera vista,  las  farnilias en la  comunidad  pueden dar la impresión de 
tener siempre las mismas  actividades  y  división  de  labores.  Una de estas divisiones 
es la que se manifiesta con  respecto al sexo,  esto es, tos hombres, adultos y 
jóvenes, laborando en  el campo y las  mujeres,  adultas  y jbvenes, laborando en el 
hogar. 

La división del trabajo es más  compleja  que esta simple división sexual. Las 
mujeres tarnbikn realizan trabajos en el campo,  como son la siembra de chile y 
maiz; la cosecha, despulpe, lavado y  secado de café;  la  recolección de leAa, etc; 
ademis de las actividades del hogar, corno son la preparación de alimentos, el 
cuidado de los nifíos y el lavado de ropa.  Tambikn los niños y las nifias tienen sus 
labores propias en  el funcionamiento de la unidad doméstica,  pues además de 
estudiar por las mañanas, y mientras juegan, ac;trean  agua del ría, cortan la leña 
en pequefias rajas y cuidan a las gallinas y guqolotes. Por último, los hombres 
adultos se dedican principalmente a la actividad  agrícola, pero también realizan 
actividades secundarias corno la recolecci6n de hierbas comestibles, corte y acarreo 
de leña, reparaciones a la vivienda  y  actividades  de  cargcter social, político o 
religioso. 

Esta división sexual del trabajo se relaciona  también c m  la diferenciación de 
los espacios que  ocupan las rrwjeres,  los  hombres y los menores. Por ejemplo, es 
muy raro ver  a un hombre entre el amanecer y el atardecer, ya sea  en su casa o en 
el arroyo. Estos son espacios comúnmente  L;tilizados  por  las mujeres durante ese 
periodo del día  y que los hombres  utilizan  después de terminar sus labores en las 
tierras de cultivo. Es muy  común  ver a los hambres  bañ&ndose en el arroyo 
después de las  seis  de  la  tarde,  momento  en el cual las  mujeres rara vez asisten ai 
arroyo. 

9 
Con el fin de  establecer la situación  representativa  en  que  se  hallan las familias  de  la  comunidad,  en 

este  capitulo  se  consideran  algunos datos nurn&icos  que  promedian sus necesidades y capacidades 
productivas. Asi, la relación  consumo/trabajo  se  refiere a la  mutua  determinación  que  existe  entre la 
demanda  de /os requerimientos  básicos de subsistencia y la  capacidad  para  conseguirlcs.  A su vez, 
la división del  trabajo  se  refiere a !a  forma  en  que las unidades  productivas  se  organizan  para  poder 
efectuar las actividades  necesarias. 
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Tambih es raro ver a !as mujeres en las tierras de cultivo (las mujeres 
ocupat? este espacio en tempomdas  de  siembra  de chile y maiz, de recolección de 
cafk, e:? !a recolección de lejia y en alguna  otra  ayuda c3 las actividades agrícolas 
cuando ES necesario). Este espacio es utilizado sobre todo por los hombres, 
desempefiandc las actividades que sc citan mAs adelante. 

En cuanto a los espacios  utilizados por los menores,  se  observa que las 
niAas perrrtanecen casi todo el dia junto a la madre, ya sea en la c2sa, cortando 
ietia, aprendiendo a  echar  tortillas,  desgranando las mazorcas de maíz o en el 
arroyo aprendiendo a lavar  ropa  y  bañándose.  Por su parte, los nit7os están por lo 
regular en los alrededores  de  la  vivienda o en- el arroyo junto con otros niiios 
jugando  y  nadando. 

Tanto  la divisiirn sexual del trabajo y la división por edades como la 
diferenciación en  la  ocupacirin del espacio,  permean  a la comunidad de un ritmo de 
vida cotidiano que sobresale por su tranquilidad, es decir, al parecer los habitantes 
nunca tienen prisa por  terminar  sus  actividades, pero, en realidad, generalmente 
cumplen  con la rutina planeada. 

La organización del trabajo  para  las  diversas actividades que las unidades 
dorn6sticzs realizan, est2 en fuicicbn  de  factores como el tamaAo de la familia, esto 
es, el nljrnero de miembros,  de  hijos,  de  trabajadores, de hombres, de mujeres, etc. 
Estos aspectos, en conjunto,  arrojan  resultados sobre la utilizacibn de los recursos 

humanas  en la comunidad. 

Corno, se ha  mencionado, la población de Arroyo Iguana es  de 448 
habitantes, que conforman 66 familias, de  las  cuales en su mayoría (56%) el jefe de 
familia tiene entre 26 y 45 arios. Corno se aprecia en el Cuadro nljm. 3, la  mayor 
parte de las unidades  domésticas  está en edad  intermedia, considerando que 
existen familias registradas  en el Censo Piloto, en  donde el jefe es menor de 25 
hasta mayor  de 55 años. 

El número de hijos por  unidad  domestica  es, en promedio, de 4.2; el de 
miembros y el de trabajadores de 6.8 y 1.8 respectivamente. De estm datos se 
puede  deducir  que  aproximadamente  cada  tres hijos requieren de un trabajador  en 
promedio; sin embargo,  como el número de consumidores o miembros totales 
contempla tanto a  trabajadores  corno a no trabajadores, el número de miembros 
que cada  trabajador  debe  mantener  se  eleva  a 3.8 en  promedio." 

' O  Para efectos de los cuadros, se habla de trabajador cuando sdhace referencia a personas que 
desarrollan una de las actividades productivas que satisfacen las necesidades basicas de las 
familias. Además de ser trabajadsres, son miembros de una unidad domkstica y por tanto 
consumidores del producto del trabaj3. 
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Corno ya se mencionb,  en  !as  unidades  domésticas interdimen varios 
nliembros para  realizar las actividades  principales,  mediante las cuales subsisten 
dichas unidades. Existe cierta  divisibn del trabajo  cuya  expresión m& importante 
es la sexual. El Cuadro nljrn. :? muestra la  división  sexual del trabaja, en donde 
destaca la mayor  participaci6n de !os hombres en las  principales  actividades, y que 
más adeian:e se describen ccn mayor detalle.. Así, los hombres, adultos  que 
participan en áreas  productivas  representan al 75% del total de los trabajadores; las 
mujeres  adL;ltas  representan s610 al 12% y los niAos y los ancianos al -1 3%. Puede 
observarse que la mayor parte de la responsabilidad de surtir a las unidades 
domésticas de los recursos básicos para  su  rcproduccibn  recae en las hombres. 

Otra de las conclusiones'  que se cbserva en el Cuadro nikm. 3, es que el 
momento de mayor  presi6n  sobre la mano  de  obra es cuando  la  familia  entra a una 
etapa que se considera de macurez, es decir,  cuando el jefe es mayo: e i ~ ?  45 años 
(y la edad promedio de la farniiia es mayor a los 33 años). En contraste! el 
momento de rnensr  presi6n scbre la mano  de  obra  es  cuando  la  familia es aún 
joven, es decir, cuando el jefe es  menor  de 25 años {y la edad promedio de la 
familia es de 19 aiios). 

Las diferentes  situaciones  con  respecto a la  presibn  sobre la mano de obra 
conlleva a una  participaci6n  diferenciada en las  distintas  actividades. La mayor 
participacibn corresponde al sexo  masculino, ya que las  mujeres,  en  su mayoría, se 
ocupan de otras acciones,  que bien podrian ser  consideradas  como un trabajo. El 
Cuadro núm. 4 muestra el grado de participación en las actividades productivas del 
totai de los trabajadores, con respecto al sexo y a la edad. De éI se  deduce que, 
aunque en promedio los hombres  realizan el mismo  número de actividades que las 
mujeres (1.2), es mucho  mayor la participaci6n del sexo masculino (88%) que la del 
sexo  femenino (~20/0)." 

También es evidente qLJe los hombres  realizan  actividades  practicamente 
toda su  vida  (desde los 10 añcls), mientras que las mujeres las interrumpen, sobre 
todo de los 55 afios er? adelanto. 

Por  actividad(es) se hace  referencia a aquellas  labores  de las que  se  obtiene  un  producto 
destinado a la satisfacción de necesidades  básicas  de  subsistencia.  Además, es pertinente  aclarar 
que su  carácter  productivo es considerado a partir de  su  importancia para las unidades  domésticas 
en la obtención  de  una remuneracih o de  un  producto  en  especie  explotando  directamente e! 
medio natural. Por su parte, las activtdades  improductivas  se  consideraron  (en el Cer:so Piloto) para 
obtener  conocimiento  de las personas  que  principalmente  desarrollan  una  condicion  diferente a la 
de productor,  aunque  participen  en  labores  tambikn  importantes  para las famiiias (como  el trabajo 
del hogar) o en actividades  productivas,  pero no como  tarea principal ni con igual intensidad y 
frecuencia. 



Cuadro núm. 3 
Relacion consumo-trabajo. 

Unidad dombstica 

*Se refiere al jefe de la unidad  doméstica  quien  comúnmente 
es  el padre. 
**Niños y ancianos  (menores de 13 años y  mayores de 60, respectivamente). 
Nota: Los datos  en  números y en  promedios  son  por  unidad doméstica 
Fuente:  Censo Piloto del  Proyecto  h4ultidisciplinario. 
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Cuadro núm. 4 
Ndmero de trabajadores por rango de edad y sexo 
y promedio de actividades por trabajador. 

80 6 más 

Total 

___- 
Prom. ' I  .o 0.0 1 .o 
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I 

Fuente: Censo Piloto del Proyecto M:Jltidisciplinario 

Cuadro núm. 5-A Participación e o las categorias  de actividades improductivas 

Fuente:  Censo Piloto del Proyecto Multidisciplinario. 
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No obstante a que en relación al trabajo masculino la participacibn de las 
mujeres, niños y ancianos en las labores productivas es muy baja, &Sta es 
fundamental para la supervivencia de las unidades domésticas, ya que en e! 
ccnjunto de miembros  que las forman recae la responsabilidad de su 
reproducciijn. En otras palabras, el sostenirnimto de las familias implica una 
cotaboraci6n de todos o casi t x b s  sus miembros en las tareas y en sus diversos . 

tiempos y espacios. 

En resumen, las mujeres, los niiios  y Iss ancianos participan poco en los 
trabajos primordiales que gensran un producto o slna renuneraci6nI  pero si san 
fundamentales en la realizacijn de actividades complementarias, que a su vez 
son parte de los mecanismx de enseiianza y preparación (en gran parte 
efetuados en el hogar) de las generaciones posteriores de trabajadores 
productivos. Por ejemplo, cor7parando el Cuadro núm. 5 con el Cuadro núm. 5- 
A, se observa que mientras en las labores productivas la mujer sólo participa en 
un ‘12% {a diferencia de los hombres  que lo hacen en  un 88%), en otras h a s  
aumenta su participación; principalmente en el hogar, donde el 97% del trabajo 
corresponde a mujeres. 

En los dos siguientes apartados se describen la frecuencia con que se realizan las 
diferentes actividades y la importancia que tienen para las unidades domésticas; 
así como el proceso del trabajo y la división real de! trabajo en la p r o d w ”  de 
las faami!ias. 

Actividades no agricolas 

La población de ArroyD Iguana realiza diversas formas productivas para 
satisfacer sus necesidades. La importancia que las diferentes actividades tienen 
en  el total de las unidades dclmésticas y la frecuencia en su realización, tamhi6n 
son diversas. El Cuadro n0rn. 6 muestra la variedad de actividades que se 
realizan y el número de unidades  domesticas que las efectúan. 

Se observa que algunas actividades son practicadas por la mayoría de la 
población, tales como el huerto familiar, la recolección de frutales, la recolección 
de plantas y la recolección de M a .  Otras labores son  menos importantes para el 
conjunto de las unidades domésticas, pero sí son realizadas por un nisrnero 
considerable de ellas, tales corno la pesca, el jornaleo interno y la caceria. Por 
último, las tareas con  menor importancia llevadas a  cabo por un numero reducido 
de familias son  las de extracción de  madera, el trabajo artesanal, el jornaleo 
externo (migracibn), el comercio, los oficios y fa recclleccirjn de otros productos no 
maderables. 



En e! caso de las ocupaciones más importantes, el 98 y 90% de las 
unidades domésticas realiza Irecolección de leiia  y  de plantas diversas. Esto 
quiere decir que desde las familias con más baja diversidad de actividades, hasta 
las de mhxima diversidad reali;,!an estas labores (ver Cuadro ndm. 6). Lo anterior 
es muy evidente, pues por'un Eado, la ieRa es n csrnbtstible uti4izzrctoi para cocinar 
en todas las unidades domésti8;as y, por otro lado, el consumo de plantas corno la 
hierba mora también es muy  .frecuente, incluso en Iss dias  en que cuefitan con 
otros alimentos. 

La obtención de estos productos (leña y plantas) se lleva a cabo  por la 
mayoria de la familia, pues cuando el jefe no tiene tiempo, dicha t a m  !a realiza su 
esposa, sus hijos o algún anciano. El lugar común de recolección de leña son las 
parcelas de vegetación secundaria o acat-ruales, y  para el caso de las plantas es 
la milpa. Las personas que recolectan estos productos lo hacen regularmente tres 
veces por semana. 

Las ocupaciones que siguen en importancia son las de obtención de 
productos en el huerto familiar y la de recolecci6n de frutales. Son realizadas 
respectivamente por un 86 y 64% de las unidades dornitsticas, es decir, en su 
mayoria las realizan familias c'3n diversidad de actividades media, alta y máxima." 
Estos datos son muy notables, pues  la mayoria de las familias complementa su 
alirnentacibn con productos de: su  solar y de sus plantaciones de frutales. 

Al igual  que  las labores ya descritas, éstas son realizadas por varias 
miembros de la familia. Las mujeres, principalmente, efectúan la actividad del 
huerto familiar, de donde obtitmen chayotes, tomates y cebollas, entre otros. Los 
hombres realizan con mayor fiecuencia la recolección de frutas, ya que requiere ir 
a las parcelas donde están los &boles, costar los frutos y cargarios hasta la 
vivienda. Los frutos m&  comunes son el  plstano, la naranja, el mamey, la papaya 
y el mango; productos que también son recolectados en los solares y huc?r-tios 
familiares. pero en menores cantidades. Estas actividades son  menos frecuentes 
ya que se realizan conforme a la temporada en que comienzan a madurar los 
productos. 

La participación en las tareas descritas y en el resto que muestra el Cuadro 
núm. 6, no  está generalizada en la mayoría de la población, es decir, estas tareas 
sólo son realizadas por los rrliernbros de unidades domésticas que tienen, en su 
mayoría, una diversidad de actividades alta o máxima.  Por ejemplo, la pesca es 
efectuada por el 39% de las Imidades domésticas; el jornaleo interno por el 20%; 
la cacería por el 14%;  la extracción de madera, el trabajo artesanal y el prnaleo 

12 Las categorías de  diversidad  baja,  media, alta y máxima  se  refieren al nirmero  de  actividades 
que cada  unidad  doméstica realiza: diversidad baja, de 0.10 a 2.70 actividades;  diversidad  media, 
de 2.71 a 4.30 actividades;  diversidad  alta,  de 4.31 a 5.90 actividades y; diversidad m&jma, de 
5.91 actividades en adelante. 



externo o la migracibn por el 9%; el comercio y los oficios por e! 6% y la 
recoleccibn de otros producto:; no maderabies S610 por et 5% de las unidades 
dcrnésticas. 

CLladro núm. 6 
Diversidad y frecuencia  de actividades no agricoias. 

Actividades 

*Total de aztividades por  unidad  doméstica: baja, de 0.1 a 2.7; media, de 2.71 a 4.3; 
alta, de 4.31 a 5.9 y maxima, de 5.9 O mas actividades por unidad dom6stica. 
“‘Casos totales de unidades domésti1:as. 
Fuente: Censo Piloto del Proyecto MtAtidisciplinario. 

Despuis de las primeras cuatro ocupaciones descritas, puede observarse 
que la pesca, el jornaleo interno y la caceria son las actividades que tienen algún 
pes3 para una parte cocsiderable de la poblacibn, pero no para la mayoría. E,sb 
se  deduce del cuadro al estimar que las familias con baja diversidad de 
actividades representan sólo el 6% del total; las de media el 61%; las de aka el 
24% y las de m;ixima diversidad el 9% de las unidades domésticas. 

Esto quiere decir que no todas las unidades  domésticas est&n en 
posibilidad de realizar las labores restantes además de las ya descritas. Los 
motivos pueden ser la disponibilidad de tiempo, de mano de obra o de tecnologia 
requerida; o quizás por ser innecesarias, pues todas estas labores son 
complementarias o pasan a segundo término con respecto al trabajo agricola, lo 
que no significa que sean insignificantes. 

Para concluir este apartado, se  puede decir que toda esta gama de 
actividades no agrícolas está generalizada en la comunidad, pero no de forma 



homogénea. Esto es, aunque sí se explotan la mayoría de los recursos (humanos 
y naturales), se hace  de  forma diferenciada; tal vez  la  forma  en que se accede a 
estos recursos sea desiguai. Ekta circunstancia se hace evidente al observar ia 
división del trabajo por edadcs y por  sexo y, m& alir), al considerar las 
diversidades con que las familias realizan las labores descritas. 

Quizas donde sí se puede obsewar una distirici6n con respecto al acceso a 
los recursos y no tanto conforme a su explotación, es en aquellos destinados a la 
actividad agrícola. No obstante, en esta actividad intervienen factores tanto de 
orden natural, como  son los tipos de suelos; así c.omo de orden socio-politico, por 
ejemplo de pertenencia a cierto:; grupos. 

En  el siguiente apartado se describen las caracteristicas generales de la 
agricultura con respecto a dichos factores de orden natural, además se considera 
el proceso del trabajo que se  realiza  con respecto a esta ocupación. Los factores 
socio-políticos se presentan en un capítulo posterior. 

La producci6n agrícola 

€ I  objetivo primordial de este apartado es describir cómo a través de la 
agricultura se  aprovechan lo:; diferentes tipos de suelo, perrnitiendo asi la 
utilización de determinada tecnología e insumos, de diversas labores e 
intensidades de trabajo y dl,? diferentes cultivos y periodos o ciclos. La 
participación de estos elerneiltos responde al desarrollo de dos alternativas 
agrícolas compiernentarias p m  los ingresos de las unidades domésticas: la 
agricultura de autoconsumo y la agricultura comercial. 

En cada  una  de estas alternativas se  expone el tipo de cultivos que 
predomina; sus ciclos, tiempos y tipos de trabajo; además de sus costos y 
beneficios, esto es, la tecnolo_c,ía, los insumos, la intensidad de trabajo, así como 
los rendimientos y ganancias. Por último, se  mencionan algunas de las relaciones 
que se crean alrededor de I;. actividad agrícola, sobre todo  en  el caso de la 
comercialización. 

Uso del suelo 

Gran parte del proceso del trabajo, de la tecnología utilizada, de los ciclos 
de cultivo, de la diversidad de productos agricolas y de la  misma rentabilidad está 
si no determinada, sí totalmen,':e relacionada con la variedad de suelos existentes 
en Arroyo Iguana. 
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13 La cantidad que calculo  la máxina autoridad agraria de la localidad  reconocida  por la mayoria 
de la población,  es de  aproximadamcmte 1,250 hectáreas.  Este  dato  se  acerca al cálculo  efectuado 
para  efectos de este trabajo,  de 1,000 a 1,203 hectáreas,  realizado  sobre  la  base  de la reticula que 
proporciona la carta topográfica  del INEGI  mencionada con anterioridad.  Para  este Oltimo cálcalo 
se  tomo  en  cuenta los comentarios de la población, sobre los limites aproximados  de las tierras que 
en Arroyo  iguana se  laboran.  Sin  embargo, esta  estimacirjn  considera  tanto  a  las tierras de los 
comuneros  (mayoria de la  poblacion adulta  que trabaja  la tierra), como a la  de  un  grupo  de 
pequeños  propietarios.  Por su park, la aproximación  hecha por ia autoridad  agraria citada, s610 
considera las tierras de los comuneros, pero no reconoce límites especificos. 

La  clasificación de los suelcls es tornada del EstudLoA_rolóaico ..., de ¡a SRH, citado 
anteriormente. Los cálculos son  efectuados  sobre fa base de la reticula de  la  carta  topográfica del 
INEGI. 
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Fig. núm. 3 Tipos de suelos  en ".a zona de Usila 

i 

Esta clasificacibn  puede ser más precisa si se  complementa  con otro Sipo de 
caracterización, que considere la distribución espacial de  las diversas formas del 
relieve de la zona. Esto es, que  contemple  las  diferentes unidades de terreno para 
dar una idea más clara  de las particularidades del territorio  en  que trabaja la 
población de Arroyo Iguana. 

El objetivo es tener miis elementos  que  permitan  entender las variaciones 
con respecto a la  capacidad  agrícola  de los diversos  tipos de suelo. En otros 
tkrrninos, COMO puede  observarse  en los siguientes  mapas, existen tipos de suelo 
que presentan varias  unidades  de  terreno,  que a su vez tienen caracteristicas y 
capacidades agricoias diferentes. 
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2.- Suelos  de  planicie  elevada 4.- Suelos de lomerio o montaña 

Fuente: Trabajado sobre la carta topografica del lNEGl y sobre Estudio aarologcc;,, SRH. 



Dolina 
Ladera suave 
Ladera fuerte 

Fuente: Trabajado sobre la carta  topográfica  del INEGI y sobre Diagnóstico ecoldgico ..., F. 
J. Mligica. 
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AI comparar la Figura núm. 3 y el Mapa nlim. 5 sobre los tipos de suelo,  con 
el Mapa núm. 6 que  se  refiere a las unidades de  terreno, se señala  que los suelos 
de segunda calidad llamados fluviog6nicos se  localizan en los valles de las 
mirgenes de ius ríos o ksEies aiuuiaks. Estos son suelos  poco evolucionados por 
aporte (fluviosoies), de crigen mixto, con  capacidad para dos ciclos de cultivos 
anuales y para cultivos  perennes, su limitante principal es et riesgo de inud.aci6n. 

Los suelos de phanicie er'evada se  localizan en unidades de terreno como las 
laderas suaves,  mesetas y tenazas. Estos suelos  se originan de las calizas  y  son 
de dos tipos: a) calci-magnésicos  (rendzinas)  con  capacidad para cultivos anuafes 
con periodos de descanso de 3 a 5 afios, con  escasez de agua y susceptibles a la 
erosión; y b) de maduracibn  de h u m u s  (feozems)  con capacidad de dos ciclos de 
cultivo anual y cultivos perennes, con erosión y  perdida de nutrients-por uso 
intenso. 

Los suelos de peneplano se  ubican en laderas medias o moderadas. Su 
origen y características corresponden  a  las de los suelos calci-magnksicos y de 
maduración de humus  mencionados  en el párrafo anterior. Tienen capacidad para 
cultivos como el cafe y alguno.; frutales;  no  se  recomienda usarlos durante varios 
años en el caso de los cultivos  anuales. 

Por C&k-r~o, los suelos d e  lomerio o rnantaaiia son  muy  reducidos y se ubican 
sobre todo en algunas partes 3e la cima del cerro  arnariilo  y cerro bruja. Ocupan 
también algunas pequeñas Meras fuertes,  moderadas y suaves e incluso algunas 
dolinas. La vegetaci6n origins! de selva  alta  perennifolia es casi inexistente, pues 
los suelos ernpardecidos  con  origen  en  las  calizas, tienen capacidad para dos ciclos 
de cultivo anual y para cultivos  perennes.  Son  de  menor erosión, sin embargo 
pueden  manifestar  escasez  de  agua para los cu~tivos.'~ 

Se  puede  advertir  que Ius distintos tipos de suelos y sus caracteristicas, dan 
la pauta para un aprovechamiento  agrícola  diverso.  Además,  en la realidad, el uso 
del suelo  parece  ser  muy  intenso, pues por un lado, SE efectúan labores agricolas 
durante todo el año en  distintas  unidades  de  terreno y; por otro lado,  se cultivan 
diversos productos con  diferen':e  destino. 

Las  variadas  formas  d'e  terreno  permiten  tener cultivos de temporal, de 
humedad  y perennes, es  decir  cultivos  anuales  en los periodos primavera-verano y 
otofio-invierno; y cultivos  permanentes  como  las  plantaciones. Esto da la 
posibilidad de laborar  en  diferentes  cultivos y, de  esta  forma,  generar productos que 
se destinen tanto al autoconsuno como  a  la  venta. 

15 La  clasificación  de las unidacles  de  terreno y sus caracteristicas  es  retornada  de  la  tesis 
Diagnóstico  ecológico ...,, de F. J. ídfigica. Además,  para  efectos  de  este  trabajo,  se  habla  de 
unidades  de  terreno  para  hacer referencia a diferentes  formas  de  relieve  con  características  generales 
de  suelos y con  diferente  capacidad  para  la  producción  agropecuaria. 



A continuacibn se  describen las características mas importantes de: la 
agricultura de  autoconsurno; considerarldo sobre todo sus productos principales, 
sus periodos de cultivo, las lak.ores pasa cada  cultivo, los insumos utilizados y la 
rentabilidad o rendimientos de 121 ocupacibn. 

Entre las  actividades p:!-oductiws que  realiza la población, la agricultura 
destinada at autoconsumo es quiz&s la más  importante para la  manutención de las 
unidades domésticas. Se realiza año con  ago  en primavera-verano y otofío- 
invierno. Aporta la mayor parte de la alimentaciiin básica; aunque  tamb@n las 
plantaciones de frutales son de gran  importancia  en el consumo. 

Et cultivo de autoconsunlo m8s  importante es el maiz, que  se cultiva en dos 
periodos al aiio. Le sigue el frijol, que se siembra solo o asociado al maiz y también 
se  puede cultivar en  dos  periodos  al  año.  La  calabaza tambiiin se siembra asociada 
al maiz en cantidades muy peqJeñas, y sola en  el periodo de temporal. También el 
cultivo de yuca  es importante, pues de ella se hacen tor&illas con frijol Ifamadas 
triknguio de yuca para sustituir  algunas  veces a la tortilla de maiz. Este cultivo se 
siembra solo y puede  mantenerse en producción  hasta tres años. 

AdemBs de estos cultivos, las unidades domésticas cuentan con alguraos 
&-boles frutales, que generalmente  se  encuentra:>  en los solares  en  dande habitan 
las unidades domésticas y en  terrenos  comunales o privados (junto con los 
cafetales y vainillales).  En  sil^ mayoria son:  naranja, plhtano, papaya, mamey, 
zapote, aguacate y lim6n.  La  recoleccibn de estas  frutas es esporgdica, algunas 
veces el jefe de la unidad se hace cargo,  otras  los hijos e hijas o fa madre de famiiia. 

Aunque estas plantaciones  de  frutales de alguna  manera  complementan ¡a 
alimentation, son en realidad el maiz y el frijol -la yuca en  menor medida- los 
cultivos de autoconsumo más irnportantes para las  familias,  tanto  por la cantidad de 
trabajo que se invierte como por el volumen  obtenido y su destino cotidiana era el 
consumo  familiar.  Debido a su importancia, a cmtinuacibn  se describen  algunas de 
sus características  fundamentales. 

El maíz.- Tanto para e l  periodo de temporal corno para el de  humedad, el 
cultivo principal de autoconsurro es el maiz, que  muy  regularmente se presenta  con 
cultivos asociados  coma el frijol y la  calabaza. A la asocialción de maíz, frijol y 
calabaza comúnmente  se le denomina  "la  milpa".  Las  variedades  más  comunes  de 
maíz  son el blanco y el amarillo  (antes  de  sembrarse,  se  remojan  en  un recipiente 

16 Los datos  numéricos  presentados  en  ésta y en  !as  siguientes dos secciones (agricultura de auto- 
consumo,  agricultura  comercial y trabajo:  diferencias,  costos y beneficios), son solo aproximaclones 
que  se  confrontaron  con los resultadx del  Censo  Piloto y la  Encuesta  de  Sistemas  Productivos del 
Proyecto  Multidisciplinario. 



con agm durante toda la noche  anterior a la  siembra); la variedad de frijol m& 
utilizada  es el frijol guia. 

Con respecto a! pericdo de temporal, prikticamente todas las rmdades 
dsrn6sticas abren parcelas  de  cultivo  de maiz año con aiio para aprovechar el 
periodo de lluvias intensas del verano,  esto es, de julio a septiembre. La cantidad 
de tierra destinada para ei cultive:, de mair de tetnporai en los iikimos ahos se estima 
entre 400 y 500 has., de las cuales  la superkie en produccibn afio con afio, varía 
dependiendo del tamaAo de las unidades dorn&hicas. Sin embargo,  se  puede 
considerar entre 1 y 1.25 has. promedio  por unidad.. En cada periodo de temporal se 
cuitivarz alrededor de 80 has. de maiz (con o sin cuiiivos asociadas) y se dejan en 
des,canso o barbecho más de 3!50 has. 

El periodo de  descanso  de  la  tierra  depende de !a intensidad c m  que se 
haya trabajado (ciclos y cultivos) y de  la ubicaci6n con respecto a las diversas 
unidades de terreno. Así, la  tierra  abierta al cultivo, regularmente tiene de 2 a 5 
años de descanso, por 1 o 2 aAos de trabajo. No obstante, tambikn se abren  tierras 
con  solamente un año de descanso,  hasta entre 6 y 12 anos. 

Las tierras de labor  caracteristicas del cultivo  de  maíz en pericdo de temporal 
son  las  de planicie elevada y de penepiano habituales de las laderas suaves, 
moderadas, mesetas, terrazas y dolinas del territorio comunal, aspectos 
rnencionados  anteriormente. (Muy pocos productores cultivan e17 este periodo en 
tierras de vega y propiedad privada). Este tipo de territorio es exp!otado mediante el 
sistema productivo tradicionai en la región llamado roza-turnba-quema, a travks del 
cual se elimina la vegetación,  sobre todo secundaria, dejándola expuesta ai sol 
durante  varios días, para después  quemarla e incorporar algunos nutrientes ai 
suelo. 

Las actividades especifisas de este sistema productivo en  el cultivo de  maíz 
comienzan con la  roza, es decir,  con  la eliminación de  la vegetacibn, 
aproximadamente a principios del mes de abril. Esta accidn por lo regular es 
realizada  por  uno o dos  trabajadores en no mentx de 10 días. El instrumento de 
trabajo primordial es el machete y un pequeño bastón 5 gancho  (rama de algún 
árbol) con el cual se sostiene  la  vegetación, mientras que con el machete  en  otra 
mano  se  corta.  Cuando el acahual  (parcela  en  descanso) est5 maduro,  es  decir 
tiene varios  años  en  barbecho y existen  árboles grandes, o bien, si la vegetación es 
primaria (selva perennifolia) se utiliza un hacha para derribar los &boles grandes. 

Después  de rozar y secar durante más de una  semana, sigue la  quema, 
realizada por un solo trabajador  en  una o dos horas, de  haberse obtenido mucha 
"basura" (vegetacidn para quemar),  pues  de lo contrario, lo POCO que se rozó tiene 
que juntarse en pequefios montículos  (en lo cual intervienen más  personas) para 
quemar todo. El hecho  de  quemar es sencillo, se le prende fuego a las ramas 
secas y éste  se extiende rápidamente. 
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Cuando ya se han  realizado  las  labores  anteriores y el suelo est i  listo, se 
inicia  la  siembra,  comúnmente i3 mediados o finales del mes de mayo,  pues  se 
reconoce la proximidad de las lluvias del verano.  En  esta actividad es muy probable 
que participe m6s de un trabajador,  que por 10 regular es  un hijo del  jefe de la 
unidad productiva O bien su  espclsa.  La  siembra es realizada regularmente en unos 
diez días, si lo hace  un selo trabajador y se utiliza el instrumento tradicional en la 
región, es decir, la coa o bast617 de  cavar. 

Terminada la siembra  se  realizan, casi siempre,  dos limpias: una a finales de 
junio y otra  en jutio o agosto. Esta  tabor quita las hierbas que crecen y compiten 
con el maíz. Se  arrancan a rnarlo y con el azadbn, participan una o dos perscnas. 
Hacia finales  de  agosto y principios de septiembre se inicia la dobla, que consiste en 
doblar casi a la mitad las  matas  de  maíz para que  no se saturen de humedad las 
mazorcas y corran el riesgo  de  podrirse. La dobla es realizada  por un trabajador en 
cinco días aproximadamente. 

Algunas  veces  se  realizan  actividades  de fertilizaci6n durante el mes de 
junio. Sin  embargo,  corno  son  meses de lluvias intensas y suelos nutridos por el 
descanso, en muy  pocos  casos ‘Fertilizan la parcela, por ejemplo en parcelas que se 
han utilizado año  con afio y que  por io regular están en las planicies aiuviales. 

Para concluir con el pericdo del maiz de temporal se realizan las labores de 
pizca ca cosecha y el acarreo dt2 las  mazorcas hasta la  casa  de! productor. Esta 
actividad se efectha en unos diez dias, no  siempre  consecutivos,  por  una sola 
persona y a veces dos  durante  los  últimos  días  de  septiembre y los primeros de 
octubre. El acarreo se hace  en  costales  de 60 kgs. cargados  en la espalda. 

Durante todo el periodo de  cultivo se usa intensivamente la mano de obra, 
adernis de ljtilizar los instrumentos  tradicionales  como el machete, el azadón y la 
coa o bastbn de cavar.  En  promedio, el cultivo de maíz de temporal requiere 
alrededor  de 90 jornales (para una superficie  promedio  de 1 ha.) entre los meses de 
abril a octubre. El rendimientcl  promedio por hectArea cultivada en este tipo de 
tierras,  rebasa la tonelada e  incluso  llega a producir 1.5 ton. pcr hectárea. 

Por otro lado! el cultivo  de  maiz del periodo de  humedad se realiza  en tierras 
planas de ¡a planicie aluvial y er algunas terrazas y doiinas,  que  en conjunto suman 
alrededor  de 50 has. destinadas  al  cultivo de maiz de tonamil (otoño-invierno). La 
superficie  promedio  cultivada 3or unidad doméstica es de 0.5 ha., pero varía 
dependiendo del tamaño  de la unidad y de los rendimientos obtenidos en  la 
cosecha del periodo de temporai  inmediato  anterior. 

En el periodo de  humedad o tonamil, se realizan  algunos  cambios en el 
sistema productivo que  son  notables  sobre todo en las labores corno el arado, la 
fertilización y la fumigación, así como en los periodos  de  descanso  de las parcelas, 



ya que en este sistema  productivo los periodos de  barbecho  abarcan s6lo aigunos 
meses del ario (de mayo a octubre). En el caso  de las tierras de vega  (a  diferencia 
de los demás  tipos  de  tierra o :suelos), éstas son utilizadas con  mayor intensidad, 
iilciuso muy esporádicaniente se les deja  descansar  más de un ario, lo cual provoca 
que  despues  de  haber  rozado y secado  la  vegetación,  no se tenga la suficiente 
"basura" para quemar. Es muy cornth ver que en estas tierras.de vega se queme 
par monticules o se  deje la basura, aplic5ndob un pcco de herbicida para que se 
seque COFI más rapidez. 9tra diferencia COT: respecto al sistema productivo, es que 
en este tipo de  tierras  de  vega  generalmente  se  hace un arado con yunta, pues las 
condiciones del terreno lo permiten; (la yunta casi siempre es rentada y ISS 
yunteros cobran regularmente N$70.00 por un cuarto de hect&ea, precio de 
diciembre de 1993). Es c s m ú ~  que se realice una  fertihzaci6n. Por lo demhs, se 
efectúan dos  limpias, la dobla, la cosecha y el acarreo. 

Las actividades  empieza? a mediados o finales de noviembre  con  la roza; la 
quema  se efecth a mitad de diciembre; el arado una. o dos  semanas  antes  de 
terminar el ano;  la  siembra  durante la últirrra  semana.  Una  semana  despugs  de 
terminar se  hace  una  resiembra  en  las partes en  que  no  ha  germinado la semilla. 
Durante la segunda o tercera  semana  de  enero  se  hace la primera limpia, despuis 
la fertilizaci6n en la última  semana del mismo  mes. A mediados del mes de febrero 
se lleva a cabo la segunda  limp a, a finales de marzo y principios de abril se hace la 
dobla y se pizca durante  ese  mi'smo  mes o en el de  mayo. 

La tecnología utilizada 9s prácticamente la  misma que en  el periodo de 
temporal, a excepcibn de la yunta  utilizada  en el arado y de la bomba con que se 
rocia en caso  de  aplicar  herbicida. El uso intensivo de la  mano de obra es el 
principal instrumento de trabajo y para todo el periodo de cultivo se requiere 
alrededor de 60 jornales de  tra.bajo  (en  la  superficie  promedio de 0.5 ha.). Por lo 
regular las únicas labores en donde intervienen más de dos personas es en la 
siembra y en  la  cosecha,  en la cual se logran ob.tener rendimientos que fluctúan 
entre las 1.5 y las 2 ton. de maiz por  hectárea. 

Por último, es  importante  mencionar  que  ambos periodos del cultivo del maíz 
se complementan, es decir,  las  superficies  sembradas varían dependiendo del 
volumen  obtenido  en  la cosecia inmediata  anterior, sobre todo en  el caso  de  la 
siembra  de  tonamil,  ya  que  no  siempre  se cuenta con superficie apta para realizar el 
cultivo de humedad. 

El frijo1.- El cultivo  de  frijol y calabaza casi siempre  va asociado al de  maíz, 
imicamente  en el caso del primero  algunas  veces se siembra por separado. En 
este caso, frecuentemente  se  hace  en pequefías parcelas de 625 m* llamadas 
"tareas", no  obstante  algunos  productores  llegan a sembrar  en parcelas de  medio 
cuarto a un  cuarto de hectárea. 



Los  mismos  productores  mencionan  que et cultivo de frijol requiere mucho 
cuidado, pues  se plaga fácilmente debido a la presencia de otras plantas. 
Mencionan  además,  que las diversas  actividades o labores en el frijolar son  m6s 
fatigantes y prolongadas que  en e3 cultivo de maíz, ya que la distancia entre mata y 
mata y entre surco y surco  es  de sólo 20 crns. (a  diferencia del cultivo de maiz que 
es por lo regular de un metro), lo cual limita la destreza en las labores dentro de  la 
parce!a de frijol. En estas ocasiones, ¡a variedad  de  frijol m i s  utilkzadz es de mata y 
se cultiva casi paralelamente a los periodos del main. 

Los rendimientos varian dependiendo del tipo  de  tierra. Por  ejemplo, si se 
sembr6 en laderas suaves Q nmderadas, los rendimientos giran alrededor de una 
toneiada por hectiuea, es  decir, 'un promedio de 250 kilogramos por un  aua13o de 
hectárea. Pero si el cultivo se reafizb  en  tierra  de  vega  (tierras privadas) o en 
terrazas, dolinas o mesetas, los rendimientos  se  elevan e incluso sobrepasan la 
tonelada y media por  hectárea  llegando a alcanzar las dos toneladas en los valles 
aluviales, esto es, un promedio  de  alrededor  de 450 kilogramos por un cuarto de 
hectárea. 

Si se siembra  una  tarea  en  tierra de vega, el volumen de la cosecha girará en 
torno a los 11 O kiíogramos.  Pero si la siembra se realiza en otro tipo de suelo coni70 
en las laderas suaves o pranur,ciadas, el volumen  de producción cosechado  en  una 
tarea ser6 alrededor de 60 kilogramos  de  frijol. 

Las labores realizadas para este cuftivo son  muy similares a las del rnaiz: 
se roza la parcela, se quema,  se siembra, se hace  una limpia y posteriormente se 
cosecha y se acarrea. Algunas  veces  en el caso  de las tierras de vega se utiliza 
el arado; sin embargo, to m&s comiin  es que del terreno preparado para  el cultivo 
de maíz se aparte una pequeiia porci6n para el frijol. El tiempo en que se 
produce frijol, es decir. considerando de la primera a la ú h a  labor, varía de 
cuatro a cinco meses,  en dorde se utilizan de 60 a 70 jornales en  un cuarto de 
hectárea. 

La yuca.- La yuca también es un cultivo de subsistencia, que sin embargo 
se siembra  con  muy  poca frecuencia, pues las parcelas llegan a durar hasta tres 
años con producci6n. Este cultivo generalmente  se realiza en terrenos comunales 
y en superficies de 0.25 ha. en promedio. Las actividades son: roza, quema? 
siembra, limpia y cosecha. Esta última puede hacerse durante todo el ano y de 
manera irregular. Por otro lado, las jornadas que se requieren, en promedio, para 
este cultivo desde la quema hasta el inicio de la cosecha  son alrededor de 30 por 
un cuarto de hectárea. La  yuca  comúnmente es compartida con otras unidades 
domésticas que no la cultivan; aigunas veces se vende y otras se regala. 

Estos son los cultivos de  autoconsurno  que  se realizan tanto en la 
comunidad  como  en  la mayx  parte del municipio. En cuanto a !os cultivos 
comerciales, como  se descritlirá a continuación, existen ciertos cultivos que son 
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Con ia caída de los prec;os del caf6 en los úitimcs afios  de ia dgcada de los 
ochenta, el cultivo del aromático fue perdiendo  importancia, aunque no se dej6 de 
trabajar. Simultáneamente  fue  aumentando ia irnpodancia del cultivo  de chile: al 
cual también pudieron  acceder la mayoria de ias unidades domksticas, ya que 
puede trabajarse en varias  unidades de terreno.  Además del chile, en los M h o s  
afios se ha empezado a cultivar la vainilla con fines comerciales. Al igual que c ~ i n  
el caE, la vainilia  requiere de unidades  de  terreno especXicas taies cano las 
taderas suaves, ubicadas  sobre  todo en los cerros. 

En esta  secci6n se describe el proceso  del  trabajo  de los cultivos 
corner-ciales de la actualidad. Esto es, af igual que en la sección mtsrior, se 
rnencionan las diversas labores,  insurnos y rentabilidad de los cul?i\ros, en este 
caso del chile, cafk y vainiila. En el caso del G U ~ ~ ~ V O  de tabaco no se logr6 recabar 
la informacibn  suficiente  del  proceso  productivo  desarrollado. Sóio se obtuvo 
informacian con respecto a cierta  forma  de  organizaci6n  de 10s productores, 10 
cual se menciona en un capitu!o posterior. 

Para  determinar ¡a importancia de los cuitivos comerciales, los mismos 
productores toman como  referencia el tiempo dedicado al cultlvo y los ingresos 
monetarios qtre permite  obtener a tra\.&!s de  su venta. En la actualidad el chile 
ocupa el primer  lugar en importancia, te sigue el czfé y luego la vainilla (que 
apenas está en sus primeros afios de  produccián). 

El chile.- Este cultivo se realiza en el ciclo de otofio-invierno. Las tierras 
que preferentemente se utilii:an san las de  vega (de propiedad privada), sin 
embargo, como rro todos  tienen  acceso a estas  tierras, efectúan sus cultivos (en 
tierra  comunal) en los S U ~ I Q S  de  planicie  ubicados en las  laderas  suaves, en las 
terrazas, en las  dalinas y en las mesetas. 

Corno ya se mencionó, el chile se cultiva en el periodo otofio-invierno para 
aprovechar la humedad y las lluvias. En conjunto, cada aiia se siembran 
alrededor de 50 has. La superficie  cultivada por productor varía in poc:o, sin 
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embargo, pocas veces  sobrepasa los tres cuartos de hectárea, aunque haya 
productores que cultivan 1 ha. 

Las actividades que se realizan para el cultivo de chile inician en  el mes de 
agosto con la construcción del vivero, donde se siembra  la semilla para que 
comience a crecer y sea transplantada despuks a la parcela donde terminará de ' I  

crecer. Hay dos variedades de semilla: chile soledad y chile tabaquero. La mas 
utilizada es la segunda, ya que el chile soledad crece menos que el tabaquero y 
es m& grueso, lo que dificulta su secado. 

Durante los últirnos quince días del mes  de septiembre se empieza a rozar 
el terreno, posteriormente en 1a.s dos primeras semanas de octubre se quema y se 
hace el arado, esto último en caso de que sea tierra de vega.  Después de esto, la 
siembra y resiembra se  ejecutain durante la tercera o cuarta semana de octubre, y 
en las dos  semanas posterior'es del mes de noviembre  se realiza una limpia o 
deshierbe, además de una actividad semejante al arado que se efectúa entre los 
surcos sembrados llamada "enterrar", que consiste en  remover la tierra, así como 
una aplicación de fertilizante. 

A partir de ese  momento y hasta la cosecha, se fumigan las parcelas dos o 
tres veces por semana para evitar que se reproduzcan hierbas competidoras y 
plagas. Iniciadas las fumigaciones, se realiza una Oltima limpia y nuevamente se 
remueve la tierra entre los surcos, durante los últimos días de noviembre. Por 
último, la cosecha y el acarreo se hacen  simultAneamente,  desde la última 
semana de febrero y la primera de marzo, a un ritmo de tres días de cosecha por 
diez de  descanso, para finalmknte concluir la cosecha  a  mediados o finales de 
abril. Conforme se va  cosechando el chile también  se coloca a secar; para esto 
se extiende durante unos diez días al sol y luego queda listo para venderlo. 

En estas actividades se utilizan varios instrumentos de trabajo. Para rozar 
el terreno se utiliza el machete;  en el arado se requiere de la yunta (rentada en 
N$70.00 por 0.25 ha.); en la siembra se usa  la  coa o bastón de cavar con'que  se 
hacen los hoyos en donde  van  las  matas de chile. La actividad semejante al 
arado  con  la que se  remue/,e la tierra entre los surcos, se efectúa con un 
instrumento llamado cultivadora, que es muy similar al arado pero más pequeiio, 
éste  es  jalado por un caballo o mula. Además de estos instrumentos, se utiliza la 
bomba para fumigar, que es el instrumento que más se usa durante todo el 
periodo de cultivo. 

Respecto a la  mano de &ra requerida, el número  de jornadas gira en  torno 
a 150 por una superficie aproximada  de  media hectárea. En todo el periodo de 
cultivo, el trabajo familiar es utilizado sobre todo en la siembra y en  la cosecha, en 
cuyas actividades llegan a participar entre 8 y 10 personas, casi siempre 
familiares, aunque algunas veces  son  amigos  que  ayudan a la siembra. A esta 
última forma  de  ayuda en las labores se le conoce  como  "mano vuelta", que 
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consiste  en prestar mano de obra no remunerada, para así hacerse acreedor a 
una ayuda similar. 

Adern& del trabajo inc'ividual, el familiar y el comunal (mano vuelta), 
durante el cultivo de chile algunas vec~?s se contratan jornaleros, ya que algunas 
unidades familiares no tienen tiempo ni mano de obra suficiente para cuidar el 
chilar constantemente, pues  en cualquier descuido, la parcela puede  lienarse de 
plagas y reducir considsrablemente el rendimiento. 

El rendimiento promedio de chile seco es de una tonelada o más por 
hectárea en  tierra de vega.  En tierras de monte es de alrededor de 800 
kilogramos de  chile seco  por hectárea. Los rendimientos en  chile verde son , 
desconocidos, ya que como  se mencionó anteriormente, tal  y como  se  va 
cosechando se  va exponiendo al ssl para  que  se seque y pueda venderse. No 
obstante, el chile cosechado no es uniforme  en cuanto a su tamaño y su calidad, 
es decir, muchas matas se  plagan o crecen mal, por lo cual el chile sale 
manchado y muy chico, restando asÍ, el precio de venta y reduciendo los ingresos 
netos. 

La venta de chile se  realiza  en un "mercado libre", ya que  el productor 
puede  ir  a la orilla de la carretera, en Arroyo Aguacate, en donde los compradores 
por lo regular pagan entre N$;!O.OO y N$25.00 el kilogramo de chile seco. Ante 
estos precios, los productores rnuchas  veces prefieren vender el chile en  la ciudad 
de Cbrdoba, Veracruz, en donde el precio llega hasta N$42.00 por kilogramo  en 
las primeras semanas de la ccsecha. Sin  embargo, conforme el tiempo pasa, el 
precio baja, hasta llegar a N$20.00 el kilogramo en las 6ltimas semanas de 
~0secha . l~  

En  la actualidad, prácticamente todas  las unidades dom6sticas de Arroyo 
Iguana  cultivan chile, dedicándole gran parte de tiempo, de  trabajo  y de dinero, 
pues ante la caída del precio del café, el cultivo de chile ha tomado gran 
importancia, sobre todo por  las  ganancias que reditúa a las unidades prodhctivas. 
Más adelante se hace una  estimación  sobre los ingresos promedio en el cultivo 

de chile. 

€1 caf6.- A pesar de la  importancia del cultivo de chile, el  café sigue 
siendo un producto importante en la comunidad, pues aunque los precios han sido 
muy bajos  en los últimos 6 o 7 años, los productores siguen cuidando sus 
cafetales e incluso cosechando  un  poco de café para el autoconsumo y un poco 
para la venta. Sin  embargo, el cuidado y la atencibn que se  les presta  a los 
cafetales no es la  misma que se le daba  hace algunos años (1987), cuando el 
precio del kilogramo de café giraba  en  torno a los $3,000.00 
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En promedio, cada productor tiene entre 2 y 3 has. sembradas de café, de 
las cuales no atienden ni  el :50%. Prueba  de ello, es que los que llegan a 
cosechar actualmente, no pizcan más de media hectárea, además de dejar 
abandonados el resto de sus cafetales. Este cultivo se encuentra regularmente 
en las tierras de laderas moderadas y en algunas laderas suaves que en conjunto, 
ocupan un ásea aproximada  de 200 has. del territorio de la comunidad. Las 
variedades más conocidas y cultivadas son el café caturra, el mundo nuevo y el 
criollo. 

Las  personas  que sí cosechan un poco de café (de  100 a 200 kilogramos a 
lo sumo), lo venden  en alguna organización de productores o a cualquier otro 
comprador. EI precio al que  venden  no  pasa de N$2.00 por kilogramo (en 1993), 
lo cual hace incosteable trabajar en este cultivo, pues las ganancias son minimas 
y el trabajo es muy intenso. 

Hace algunos años  cuando el precio era más alto, el tiempo  dedicado al 
café  era mucho mayor, pues las diversas labores requerían de gran número de 
jornales y de la participación del trabajo familiar o de la contratación de mozos, 
para  poder trabajar la mayor superficie posible y cosechar más café. Las 
cosechas del producto llegaban a superar las dos toneladas y se tenían 
rendimientos entre $00 kgs. y más  de 1 ton. por hectárea. Antes se requerian 
anualmente alrededor de 200 j'ornales por hectárea en las actividades del cultivo, 
incluyendo la etapa llamada "beneficio del café" en donde se prepara para  su 
comercializaci6n, y que más adelante se describe. En la actualidad, las jornadas 
dedicadas  a este cultivo, difícilrnente llegan a 100  en un aiio. 

Los trabajos que requiere una plantación de café en p-roducción  son los 
siguientes:" 

Dos limpias de cafetales, en las cuales se chapea un poco la vegetación 
que rodea a las matas para evitar las plagas y poder trabajar durante la pizca. La 
primera de esas limpias se efectúa durante los primeros seis meses del año de 
manera irregular; es decir, no hay un periodo específico de limpia de cafetales. La 
segunda limpia se realiza antes del mes  de octubre para dejar lista la plantación 
para la pizca. 

La siguiente actividad es; la cosecha, que se inicia en  el mes de octubre y a 
veces se prolonga hasta inicios y mediados  de  enero del siguiente año. El ritmo 
de cosechas es  de 3 días de pizca, por 10 a 20 de  descansa. En esta labor 
participan por lo regular más  de  cinco trabajadores, que comúnmente  san de la 
misma familia del  jefe de la unidad doméstica. 

I s  Los jornales  mencionados  en l a  descripción  de las siguientes  actividades,  se  refieren a los 
Cfectuados  antes  de la caída  del  precio  del café, es decir, a los invertidos  durante los años 
intermedios  de  la  decada de los ochenta.  En  la  actualidad,  el  número de jornadas  requeridas  para 
tales  actividades  se  ha  reducido  hasta más del 50%. 
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Cada  vez que se corta café, se acarrea a la casa del productor para ser 
despulpado ese mismo día; es decir, al producto cortado llamado "cereza" se  le 
desprende con una  máquina  despulpadora del grano o semilla. AI día siguiente, 
darante la mafiana, varias personas  van al arroyo iguana a lavar el  cafk ya 
despulpado. Una vez lavado, se expone durante varias dias al sol (10 días 
aproximadamente), para venderlo a las organizaciones de productores o a 
compradores independientes que llegan a la cabecera municipal. 

En esta etapa del "beneficio del café" (despulpado, lavado y secado) el 
aromático es llamado "café pergamino" y su precio, como  ya se mencionó, 
fluctuaba entre $3,000.00 y $4,000.00 hace siete anos  y; en  la actualidad (1993), 
entre N$1 .O0 y N$2.00 el kilogramo. (AI parecer, para el mes de julio de 1994,  el 
precio del kilogramo llegó a 1\1$2.70 y se comentaba que subiría aún más, por lo 
cual los productores ya  empezaban a limpiar sus cafetales y planeaban cortar, 
ahora si, una buena cantidad). 

Vainilla.- Otro de los cultivos comerciales en la comunidad es la vainilla 
de la especie colibrí. Empezó a cultivarse recientemente, pues se introdujo en 
Arroyo Iguana  aproximadamente en 1990, por lo cual, sólo algunos productores 
han obtenido algunas cosechas, ya que las matas de vainilla deben tener mínimo 
tres años de edad para entrar en producción, y conforme  pasa el tiempo el 
rendimiento va  aumentando. 

Las plantaciones de vainilla en la comunidad son muy variables. Algunos 
productores no tienen más de '0.25 ha. sembradas y otros llegan a tener hasta 
más de 1 ha. del cultivo. Además, no todas las unidades  domésticas  producen 
vainilla; de ahí que en conjunto -según el Censo Piloto del Proyecto 
Multidisciplinario-, se tuvieran alrededor de 15 has. cultivadas de vainilla hasta 
diciembre de 1993, con  un promedio de 0.90 ha. por parcela. 

Los vainillales se  ubicar; sobre todo en laderas moderadas y en algunas 
laderas suaves y en  cimas.  También es muy  común ver acahuales  combinados 
con cultivos de café, vainilla y algunos frutales; estos últimos sirven como  sombra 
para los dos primeros y como soporte o tutor para el encauzamiento de la mata de 
vainilla. 

Las actividades que se realizan para el cultivo de la vainilla, aún  no 
implican mucho trabajo, pues durante el año  no  ocupan periodos específicos o 
muy prolongados para la realización de las labores. Por ejemplo, la labor más 
frecuente en  un solo periodo de tiempo es la polinitación (fecundación de la flor 
para la reproducción del fruto), que se efectúa en los meses de marzo y abril, 
durante las mañanas  (momento  en que la flor está abierta). Sin embargo, antes 
de esta actividad, aproximad.amente  en el mes  -de enero, se realiza una 
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Otras actividades son la regulación de  sombra y el encauzamiento de las 
guías, que se realizsrl durante todo el  afio,  pero  con muy  poca frecuencia. 
También se practica un deshierbe casi al final de la temporada de liuvias, pues 
para  esas fechas los vainillales están muy crecidos de hierba secundaria. 

En el mes de noviembre, los productores que tienen matas en produccibn, 
empiezan a cosechar, esta actividad no  se extiende más de dos días. En general, 
la intensidad del trabajo para el cultivo de vainilla aún no es de gran 
consideración, comparado  con otros cultivos, pues en promedio no  se dedican . 
más de 30 jornadas por año (ya estando  sembradas las matas  de vainilla). 

Los productores de vainilla la  venden verde, a alguna organización de 
productores u otro comprador, quienes la secan para comercializarla. El precio 
por kilogramo de vainilla verde puede llegar a N$45.00 (en 1993). En la 
comunidad  la producción es, escasa, aún  no  rebasa los 20 kilogramos del 
producto. (En  este caso, para el rendimiento no se considera la unidad de 
superficie cosechada,  pues el corte de vainilla depende de la madurez de las 
matas). 

Trabajo: diferencias, costos y beneficios 

Como  se  ha podido observar, la intensidad de trabajo en las labores 
agrícolas varía dependiendo del'cultivo de que se trate y de la temporada del  afio. 
Las variaciones también se observan en los rendimientos por uqidad de superficie 
que se cultiva, lo cual se relaciona directamente con el uso y calidad del suelo y 
con la tenencia. 

Pese a las diferencias, se  ha tratado de proporcionar datos que muestren 
situaciones regulares y csmunes para la mayoría de las unidades productivas, con 
el objetivo de entender mejor la importancia del trabajo agrícola y m& aún, la 
complementariedad de la agricultura de autoconsumo frente a la agricultura 
comercial. No obstante, la in1:ensidad del trabajo agrícola ha tenido variaciones 
marcadas  en los últimos años  en que el cultivo de caf6 ha decrecido. 

En la etapa anterior a la caída del precio del café (antes de 1988), se 
observa un uso más intenso de  la  mano  de  obra en la agricultura comercial. Esto 
es, mientras en  un año  la agricultura de autoconsumo invertía alrededor de 310 
jornadas (46%), la agricultura comercial (representada por el cultivo de café) 
utilizaba alrededor de 360 jornadas (54%). .. 
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Cuadro nlim 7 Datos del productor  promedio 

Nota: Todos los datos de este cuadrc son  promedios 
*Se refiere a la superficie ccsechada. 
**Los datos de esta coiumna se obtuvieron multiplicando el número de jornadas por el monto 
promedio del jornal,  el  cual en diciembre de 1993 era de N$15.00 
***Son fertilizantes, herbicidas, plaguicidas, etc.  Algunos productores también gastan en la renta 
de la tierra y en  el arado, cuyos precics en diciembre de  1993 eran de N$250.00 y N$70.00 
por cada cuarto de hectárea. 
****Los datos son para antes de  la caida  del precio del café y se estima un precio promedio 
de $3,00O.cliO un kilogramo, antes de ‘1988. 
*****Los datos son para después de l a  caída del precio del café y se estima un precio 
promedio de N$1.80 u n  kilogramo en  junio de 1994. 
+El precio promedio dei kilogramo de chile tabaquero  en marzo de 1994 era de N$25.00 
++Periodo de temporal. 
+++Periodo de torlamil 
Fuente: Trabajado sobre datos del Csnso Piloto y la Encuesta de Sistemas P;oductivos del 
Proyecto Multidisciplinario, además de las notas del trabajo de campo. 

En esta misma etapa, el cultivo más importante después del café, en 
cuanto a la intensidad de trabajo, era el maíz, que absorbía alrededor del 25% de 
los jornales de un  aiio. Despub del maíz (de temporal y tonamil), seguian el frijol 
y la yuca con  el 15% y el  6% respectivamente, de los jornales de un año. 

Sin embargo, el cultivo de café en los últimos años  ha ido disminuyendo en 
importancia, así  como en la intensidad de trabajo, al grado que en 19993 sólo 
algunas familias realizaron labores en  sus cafetales, que en intensidad no fueron 
comparables ni siquera a la mitad de  las realizadas en  años precedentes. Por 
ejemplo, una de las unidades  domésticas  que sí efectuó labores en sus cafetales 
en 1993, solamente realizó una limpia en el mes.de septiembre, que fue llevada a 
gab0 por dos  personas y durante diez días. La  coSecha se realizó en octubre 
durante tres días, por seis personas. Las labores de despulpe, lavado y secado 
se hicieron conforme se fue cosechando. Así, el total de jornales utilizados para 
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ese ciclo, no fue mayor a 50. El volumen  cosechado fue menor de 200 kgs. de 
café pergamino en  una superficie no mayor de media hectárea. 

En la actualidad se presenta cierto equilibrio entre los dos tipos  de 
agricultura; la comercial absorbe alrededor del 49% de las jornadas anuales y  la 
de autoconsumo el 5'1%. No obstante, con la posible eievación.del  precio  del.café 
en 1994, la intensidad de trabajo en este cuItivo quizás tambien tienda  a 
aumentar, volviendo así, a acrecentar el número  de jornales que se emplean en  la 
agricultura comercial en relación a los de la agricultura de  autoconsumo. 

La importancia de los c:ultivos  con respecto a la intensidad de  trabajo 
también ha cambiado, ya que  en la actualidad el cultivo que más mano de obra 
absorbe es el chile, al que se le dedica alrededor del 32% de las jornadas  de un 
año. A este cultivo le siguen el maíz (de temporal y tonamil) y el frijol, con el 28 y 
17% respectivamente. Después está el café con el 12%, la yuca con el 70/0 y  la 
vainilla con el 4% de las jornadas anuales. 

En estos último años los cultivos de chile y maíz han sido los más importantes 
respecto a los ingresos y egresos de las  unidades domésticas en Arroyo Iguana. 
Por ejemplo, el alimento que más se  consume en e[ año es la tortilla  de maíz. 
Este requerimiento se satisface en su totalidad, considerando que el consumo 
diario promedio de  la unidad doméstica es de 5 kgs. de maíz y; los rendimientos 
de  este producto por año (sumando las  cosechas de temporal y tonamil), también 
en promedio, sobrepasan las 2 ton. 

Debe considerarse que la producción de maíz absorbe gran parte  de las 
jornadas de trabajo realizada:; en un  año. Así, en térmings monetarios, la 
cantidad de trabajo  no remunerada y gastada en el cultivo de maíz, asciende a 
N$2,550.00; teniendo como base  el precio del  jornal de N$15.00 promedio  en  la 
región. (Ver Cuadro núm. 7.) 

Contemplando cantidades promedio de superficies, rendimientos y precios, 
las unidades domésticas logran obtener ingresos monetarios por la venta de chile 
superiores a los N$14,000.00, pero teniendo en  cuenta  una  cosecha sin plagas y 
con buena calidad de chile. Sin embargo, corno esto es muy variable y riesgoso, 
los ingresos pueden reducirse drásticamente o, más  aún, pueden transformarse 
en pérdidas. 

Regularmente se gasta cerca de N$2,0(30.00 en  insumos químicos para  el 
cuidado de la superficie promadio del cultivo de chile (0.60 ha.); además de casi 
N$3,000.00 en mano de obra no pagada, (considefando que el precio promedio 
del  jornal  en diciembre de 19911 era de N$15.00). Pese a los cuidados de la mano 
de obra y de los insumos químicos, hay productores que no logran obtener ni 50 
kgs. de chile seco, lo cual se traduce en  grandes perdidas para el productor y su 
familia. 
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A estos riesgos se  suma lo incosteabk  del trabajo sobre el cultivo de café y 
la  determinación o peso  que  Iiene la calidad del suelo, su uso, y los apoyos 
externos  para su mejor explotación. De esta forma, aunque hay diversos tipos  de 
suelos aptos para practicar tanto la agricultura de autoconsumo como la 
agricultura comercial, estas actlividades  son más rentable si se cuenta con buena 
cantidad y calidad  de suelos y.apoyos monetarios. 

Por tal motivo, se vuelve de sima importancia la forma de distribución de la 
tierra y la organimaci6n  con respecto a ella. En el siguiente capitulo se describen 
los aspectos más generales de las diversas formas de organizacibr, en relación a 
la  tierra,  para observar aspectos tales como la formación de grupos, la 
competencia y los conflictos entre ellos. 
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CAPíTULO 3 

FORMACI~PI DE GRUPOS LOCALES DE POD 

1 objetivo de presentar  por  separado un capítulo dedicado  a la estructura 

agraria es evitar que la descripción sea confusa al integrar todas las formas de 
organización de la comunidad.  La  forma  en  que  en el municipio, y específicamente 
en Arroyo Iguana, se organizan  con  respecto  a la distribución del territorio, no es  un 
hecho que se  pueda  observar ‘con claridad, ni mucho  menos  separado de las 
demás  formas  organizativas. 

Además  de la estructura  agraria, en este capítulo se describe la 
diferenciacibn socio-económica  que  se  observa en la comunidad  (y en otras 
localidades de la parte baja del municipio),  ya  que es un hecho inseparable de  la 
forma  en  que el territorio  se  distribuye y adopta  varios tipos de tenencia y propiedad. 

Se  pasa  constantemente del nivel local al municipal (específicamente de la 
parte baja) o al familiar,  pues  estos  niveles están interrelacionados. Además, si bien 
el capítulo  no  se  desarrolla  con un sentido  histórico, sí se dan pautas de carácter 
cronológico,  que permiten entender  mejor  la composición de la organización con 
respecto  a  la tierra. Primero se presenta  la situación actual de la estructura agraria 
en términos de la  distribución del territorio  y  los tipos de tenencia, posteriormente se 
trazan  las  interrelaciones  (corno  los  conflictos) entre los diferentes grupos  que 
detentan la  tierra  y,  por  Último, :se mencionan  las  formas de diferenciación social que 
surgen paralelamente a  la  confiormación  de  la agrupación agraria actual. 
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Tenencia de la tierra. 

Ai indagar  sobre la tenercia de la tierra  en el municipio, lo ,primero que se 
observa  es que existe el reconocimiento de la  población  que  la  mayoría de la tierra 
es "comunal" y se puede acceder a elia  con el solo hecho de trabajarla.  Con un 
poco más de tiempo y deteninliento,  se  puede  observar  que existen pequeñas 
porciones  de  tierra a las que se les  llama  "tierras  de  propiedad" y sobre  las  que 
tienen derechos sólo unas  cuantas  personas. AI indagar  más  sobre el asunto, se 
llega a conocer la presencia de "tierras  ejidales"  pertenecientes a unas  cuantas 
comunidades. 

De lo anterior,  sale a l a  luz que  existen  agrupaciones de personas  que 
detentan la tierra y formalmente  se  establecen  como  comuneros,  propietarios 
privados y ejidatarios. Si bien  esta  primera  tipologia es cierta,  también es cierto que 
el acceso a la tierra  no  se  limita a los derechos que otorga tal o cual tipo de 
tenencia,  sino a los intereses  opuestos o diferentes que tienen estas  agrupaciones. 
En el caso de Arroyo  Iguana se reconocen  sólo los intereses  -en  conflicto- de los 
solicitantes de ejido y de los comuneros.  Sin  embargo, de ambos  grupos  se 
desprende  otro  que  correspond~e a los pequeños  propietarios y que  funciona  con 
otro tipo de intereses y perspectivas. 

Los comuneros 

Este grupo  se  conforma por la  gente  que  tiene  acceso a, toda  la  tierra  que 
"pertenece" a la comunidad. Esto es,  existe  consenso en la población, de que  todas 
las  personas de la  comunidad  que  sean  contribuyentes y que deseen trabajar la 
tierra, lo pueden  hacer,  siempre y cuando  respeten  las  parcelas,  en  cultivo o en 
descanso, que los demás  han  ocupad^.'^ 

La  tierra a la que se  tiene  acceso es reconocida  por  la  población  como 
territorio "de la comunidad" 3 "comunitario",  pues %e supone"  que  durante 
generaciones  ha  sido  trabajada  por los habitantes  de  la  localidad.  Como ya se 
mencionó  en el capítulo  anterior,  este  territorio al que  se  da el nombre de "tierra de 
monte", tiene una  extensión  entre 1,000 y 1,200 has. aproximadamente y se 
extiende  sobre  las  laderas  de los cerros  que  rodean el asentamiento  (cerro timido, 
cerro  zacate,  cerro  bruja,  cerro  frijol,  cerro  amarillo,  cerro  cal,  cerro  zapato y cerro 
cueva de calidras). 

l 9  Los contribuyentes son personas  mayores de edad,  casadas, o bien  personas  mayores de 16 
'años, a las cuales  se les reconoce su responsabilidad  en  todo el poblado.  Comúnmente el 
contribuyente es hombre,  a  excepción  de  uno o dos  casos  aislados,  en  donde  es  una  mujer  viuda  y 
con hijos menores  de 16 años  que  a6n  no  se les considera  como  responsables ni "de palabra". 
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El número de personas  que  accede a esta  tierra es mayor a $0, quienes 
mencionan que aún  hay  mucha  tierra  libre  que  puede  ser  utilizada por los que 
quieran trabajarla, pero que el impedimento es la  distancia que tienen que recorrer 
para llegar a esas  tierras  (dos o más  horas de camino a pie  del asentamiento) y su 
menor  calidad  para la producción  agrícola. 

La máxima  autoridad  agraria en este tipo de  tenencia de la tierra es el 
Representante  Auxiliar  de  Bienes  Comunales  de  Arroyo Iguana, quien tiene las 
funciones primordiales de vigilar-  que  la  tierra  comunal no sea  amenazada  por los 
ejidatarios o solicitantes  de  ejido;  arreglar  posibles  querelias con respecto a la 
pertenencia de la tierra  entre los productores;  así  como  aprobar  la introducción de 
programas de financiamiento o apoyos  para la producción,  como el PROCAMPO, y 
todo aquello que tenga  que  ver  con la afectación del terreno comunitario. 

Como  ya se ha  mencionado,  para  acceder a la  tierra  basta  con  querer y 
poder trabajarla. Pese a ello, las personas  que  desean  tomar posesión de una 
parcela por  primera  vez,  como los hombres  recién  casados, no siempre  van  en 
busca de tierra  libre,  sino  esperan  que su familia, en este caso su padre, les dote de 
una parcela de  las  que  ya se han  trabajado  con  anterioridad y que con  seguridad 
estará más cercana a su  casa y será de mejor  calidad. 
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Fig. núm. 5 Funcionamiento de las familias extensas. 
En la genealogía  número 1, la familia  extensa  corresponde a la misma  unidad 
dom8stica;  en la genealogia  numero 2, es una  familia  extensa, pero Ver a unidades 
dom6sticas. 
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El acceso  a  la  tierra  comunal  de  mejor  calidad está regulado por la familia y 
algunas veces  sucede  que la tierra  no  se  parcela, sino que se trabaja en conjunto 
por más de un jefe de  familia, PO;. ejemplo, por un padre  y su hijo casado. En estos 
casos, la producción agricola se reparte si se pertenece a diferentes unidades 
domésticas y se comparte si se  pertenece  a  la  misma. 

Los ejemplos de las genealogías  muestran lo siguiente: en la nfimero uno, la 
parcela de tierra de monte  comenzó a ser  trabajada por EGO 1, quien, al crecer su 

familia, fue ampliando la superficie de lator. AI casarse sus hijos, EGO 2 y EGO 3, 
la unidad domkstica no  disminuyó,  sino  creci6. Ahora, los hijos son quienes más 
trabajan en la parcela (la fraccionan para que  descanse)  y el monto de las cosechas 
lo destinan al sustento  de  la unidad doméstica, incluyendo a sus hermanos, 
esposas, hijos y padres.  La genealogia nlimero dos  muestra el caso de tres 
hermanos  que trabajan en las mismas  parcelas  y que al llegar el momento, reparten 
la cosecha entre los tres para el sustento  de  las tres unidades domésticas 
diferentes2' 

Entre los comuneros  hay  dos  grupos  que por sus características se  deben 
describir por separado,  ya  que a pesar  de trabajar el territorio comunitario, 
persiguen intereses  diferentes que los llevan  a pretender o detentar la tierra en 
forma diferente a la establecida por la mayoría  de la población. Estos grupos  son los 
solicitantes de ejido y los pequeiios propietarios. 

Los solicitantes de ejido I 

Los solicitantes  de ejidl; es un grupo  que surgió en 1967  y  abarcaba 
prácticamente a  todos los jefes de familia. Se generó  como respuesta a los 
conflictos que tenían con  la  c:abecera  municipal,  cuya adminjstración pretendía 
acaparar los recursos  que  se  destinaban para todo el municipio,  además de hacer 
que las comunidades  dependieran  completamente de ella. 

El grupo  empezó  a  disminuir,  a  medida de que  en  1974 se les riegó la 
dotación de ejido. La  solicitud  volvió  a  hacerse  años  más tarde pero con  menos 
gente, pues  a  partir  de  esa  década  empiezan  a hacerse evidentes ciertas divisiones 
y algunos conflictos. 

Por presiones e  intervenciones  (que llegaban hasta la  violencia)  de 
autoridades y de la  misma población de la cabecera municipal y de Arroyo Iguana, 
los solicitantes de ejido se  fueron  reduciendo  cada  vez  más, al grado que ahora son 
22 solicitantes,  de los cuales  15  pertenecen  a  una  sola  familia extensa y 7 a otras 
tres  familias  muy  allegadas  a  la  primera. 

20 En la fig. Núm. 5 se  entiende  por familia nuclear, a aquella  compuesta  por las personas que 

Por su parte, la familia extensa se conforma  por  varias  familias  nucleares  emparentadas de aiguna 
forma. 

-- conforman  un  matrimonio  (vigente o interrumpido  indefinida o definitivamente) y sus hijos solteros. 
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La máxima  autoridad  de  este  grupo  es el Comisariado Ejidal, cuyas 
principales funciones  son  informar  sobre  su  grupo a las dependencias de  la 
Secretaría de la Reforma  Agraria (SRA); realizar los trámites  que  se presenten e 
informar a su  grupo de la situacicjn  actual  sobre la solicitud  de  ejido. 

Por atro lado, para este-grupo aumentaron  los  problemas en gran medida, a 
mediados de la década  pasada,  cuando  autoridades y población de la cabecera 
municipal y de la  comunidad  intervinieron  en los "trabajos  técnicos  informativos" del 
personal Comisionado  por  la A partir  de  ese  entonces, el conflicto se hizo 
SWSS evidente,  pues  entre  otra's  cosas,  se  les  prohibió  que  sus  hijos recibieran 
educación primaria, y a todo el grupo  en  general, que recibiera créditos para la 
producción de café,  atención  mridica;  más  tarde se le negó el acceso a la energía 
eléctrica, al suministro de agua,  etc. 

Respecto a la participaci¿)n del grupo  en la organización de la comunidad, fue 
en la década de los setenta  cuando  tuvo m i s  intervención y fuerza, prueba de ello, 
es que en esos años, dos da los actuales  solicitantes de ejido estuvieron por 
periodos de tres y dos años  desempefiando el cargo de Agente de Policía 
Municipal."* Sin  embargo,  conforme el grupo  fue  perdiendo  fuerza y miembros,  su 
participación en la organización  se  fue  haciendo  cada  vez  menor, al grado  de que 
en los últimos ocho años  no  han  tenido  participación  alguna  en las asambleas, en  el 
tequio, en los comit6s, ni en los cargos  político-administrativos,  todas  ellas,  formas 
de organización que se  describirán  en el capítulo  siguiente. < 

Pese a todos los conflictos, los solicitantes de ejido siguen hasta ahora 
esperando la  resolución  presidencial  positiva  de su solicitud.  Mientras tanto siguen 
laborando en las  tierras  que  durante  décadas  han  ocupado para, su sustento. Esto 
es, continúan teniendo  acceso a la  tierra  de  monte,  como  comuneros, dándose la 
transmisión de propiedad de las  parcelas en la  misma  forma  que  se  mencionó en  el 
caso de los comuneros. 

Por otra  parte, la ubicación  que  tienen  en el asentamiento no es separada a 
la  del resto de los comuneros,  tienen  sus  casas  localizadas  entre las casas de los 
otros grupos, es decir,  tanto en el centro  como  en  la  periferia del Pueblo y de la 
Colonia. No obstante, es difíc.il  ver  pasear  por  las  calles del asentamiento a los 
miembros de  este  grupo,  más  aún, se  reúnen  constantemente  por  separado para 
platicar  sobre  su  situación  política,  económica y social. 

21 

condiciones  demográficas y económicas  de la población  que solicita. 
22 

localidad, es decir, es el máximo  representante  de la agencia  de policía llamada Arroyo Iguana. 
Sus principales  funciones  son  descritas  en el siguiente capitulo. 

Estos trabajos  se refieren biisicamente  a  una  eval!uación  de la tierra requerida y de las 

.- El agente  de policía es  la principal autoridad civil, jurídica, política y administrativa de la 
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En sus  reuniones platkan sobre el estado de su expediente agrario, 
recolectan  dinera para los cons'tantes  viajes a Oaxaca en donde hacen trámites 
ante la SRA, hablan de  sus  proyectos  personales,  sobre  experiencias de sus 
migraciones  temporales a la ciudad de Oaxaca,  además de bromear y jugar futbol o 
baraja. 

Es evidente  que  este  grupo  mantiene  relaciones  solidarias tlnuy estrechas. 
Por ejemplo,  cuando es tiempo  de  cosecha,  tratan de juntarse todos e ir a ayudar al 
dueño de la parcela que haya  que  cosechar.  Otro  ejemplo, es que cuando alguien 
va a reparar  su  casa o bien  va a construir  una  nueva,  también  se juntan para  ayudar 
al duefío. 

De  hecho este grupo,  aunque  sigue  accediendo al territorio comunitario y en 
ese sentido  sigue  siendo  de  comuneros,  tiene  una  forma de organización interna, 
por  medio de la cual quienes lo conforman  tratan de conseguir  todo lo que se  les  ha 
prohibido  en la comunidad;  como el acceso a créditos o ayudas (por ejemplo 
PROCAMPO), al servicio  médico  en la clínica de la SSA y a la  educación. 

De  este  grupo  de  solicitantes de ejido y de los que sólo son  comuneros,  se 
deriva  otro  grupo que detenta la tierra  por  medio de la  tenencia  de tipo privada,  es 
decir, es un grupo de propietarios  privados  que  surgen  de los comuneros  (donde 
también  hay  solicitantes de ejido  que  tienen  tierra de propiedad privada) y que por 
ello tienen acceso a la tierra de monte. 

I 

Los pequeños propietarios 

Para  efectos  de  este  trabajo no se  cuenta  con datos específicos  sobre el 
número de pequeños  propietarios  de  Arroyo  Iguana.  Aunado a esto,  dentro de la 
zona de planicie  aluvial  en  donde se encuentran'  las tierras de estas  personas, 
existen  también  posesiones de gente de la cabecera municipal y de la comunidad 
de  Paso  Escalera,  que  también  son del mismo  tipo de propiedad privada. 

Sin  embargo, de la  información  obtenida  durante los periodos de trabajo de 
campo,  se  puede  deducir  que  de  Arroyo  Iguana  son  alrededor de 15 pequeños 
propietarios,  las  tierras  se  encuentran de sureste a noroeste (en el sentido de las 
manecillas del reloj)  en  las  inmediaciones del asentamiento.  Aproximadamente la 
superficie  que  poseen  asciende a 60 has., misma extensión de las  tierras 
pertenecientes a los pequeños  propietarios  que  no  son de la  comunidad. Así, la 
superficie  total de esa  planicie  se  estima  que  sobrepasa las 120 has. de  tierra. 

Este  tipo de tierras se utiliza  en  gran  parte (más del 50%) en  cultivos de 
temporal y de  humedad,  sobre  todo  para  maíz,  chile, frijol y, antes,  arroz,  caña y 
tabaco.  Tambikn  se  utiliza  para  la  cría  de  ganado  vacuno,  en  donde los pocos 

.- potreros  van  de 6 hasta 30 has. aproximadamente. 
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Por otra parte, los pequeños  propietarios  no están integrados como un grupo, 
con una organización y  funcionamiento especifico en su interior ni hacia el exterior. 
Sin embargo, si tienen gran influencia  sobre el resto de la población que no  posee 
tierras privadas, pues  constantemente  les  rentan la tierra,  quedando esto como un 
favor, ya que el mercado de tierra  susceptible de ser rentada es reducido. Las 
opiniones más  escuchadas y cclnsideradas para la toma de decisiones, son las de 
los pequeños propietarios, quierles  a  su  vez  en los últimos 24 años  han tenido una 
participación muy  activa  en el sistema  de cargos político-administrativo y en las 
dirigencias de las organizaciones  de  productores.  Ejemplo de ello es que  en el 
periodo mencionado, 10 de los '12 agentes  de policía son o han sido poseedores de 
tierra privada; además,  en los Mimas 10 años, el cargo de Representante Auxiliar 
de Bienes Comunales  ha estado en  manos de dos  pequeños propietarios. Hay que 
tener en cuenta que el cargo  de  Agente  de Policía y el de Auxiliar de Bienes 
Comunales  son los de  mayor  jerarquía  civil, jurídica, política y administrativa de !a 
comunidad. 

Los pequeños  propietarios  no  forman  una organización específica. de 
productores o de carácter político, religioso  u  otro tipo. No obstante,  en su mayoría 
tienen relaciones parentales o amistosas  (dos de ellos pertenecen al grupo de 
solicitantes de ejido y  no  guardan  ninguna relación con los demás  comuneros y 
propietarios). Aunque  no est:] bien establecido  cómo  tomaron posesión de las 
tierras y  cómo se constituyeron  legalmente  como  pequeños propietarios, la  mayoría 
de ellos dice estar dados de alta  en el Registro Público de la Propiedad Privada. 
Además, en  su mayoría,  han  comprado  las  tierras  a anteriores pequeños 
propietarios, sobre todo de  la  cabecera  municipal. 

Se  observan  varias  formas  de  acceder  a este tipo de propiedades, cuya 
importancia fue primordial para el cultivo del tabaco  hace  dos  décadas  y, en la 
actualidad, para el cultivo  de  chile  (estos  dos 'cultivos comerciales han sido 
fundamentales  en los ingresos  y  en  la  forma de organización de la población). 
Desde  la  década de los sesenta, sobre todo, se  han  dado  cambios en los 
propietarios que poseen  la  tierra.  Dichos  cambios  se  han efectuado en su mayoría 
a través de la herencia y  de  la  venta  de  la  tierra entre familiares. 

En los últimos 25 años, la principal  forma de acceder  a la tierra de propiedad 
privada ha sido la que  se  efectúa  sin  ser  dueños  de  ella, es decir, por medio del 
arrendamiento de pequeñas  parcelas. AI parecer, durante el tiempo en  que se 
sembraba tabaco, la  renta de .tierra fue  muy  importante,  pues algunas familias 
lograron acumular  ingresos  importantes  gracias  a  la  comercialización  de tabaco 
sembrado en tierra rentada.  Actualmente,  esta  forma  de  acceso  a  la  tierra sigue 
siendo fundamental para el cultivo del chile,  pues  aunque también se  siembra  en 
laderas de tierra comunal,  en las "vegas"  se  asegura un mayor  rendimiento. 

.* Algunas  veces  también  se  accede  a  la  tierra  de los pequeños propietarios 
por medio del préstamo, es decir,  se  prestan  parcelas sobre todo entre hermanos, 
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entre padres e hijos,  entre  suegro y yerno, etc., esto  es,  entre parientes. El periodo 
en que se  observan  más  las  dos  últimas  formas  de  acceder a la tierra  (renta y 
préstamo) es durante e1 otoño, cuando  se  va a iniciar el cultivo de chile, el cual se 
comercializa en su  totalidad. 

Desde  otra  perspectiva,  estos  últimos  modos de acceso a la  tierra  remiten a 
otras formas de interacción entre los grupos  agrarios  poseedores de la tierra. En 
estas relaciones  se  vislumbran  conflictos  internos  que  responden a la dinámica y 
situacibn agraria que prevalece  en el municipio y que se caracteriza  por la 
competencia  por ia tierra y por los conflictos. 

Dinámica y ambiente agrario 

Para  efectos de este trabajo,  sería difícil (por  la  poca  información  con que se 
cuenta)  hablar de la situación  agraria del municipio.  Pese a ello,  con lo recopilado  se 
puede describir,  brevemente,  las  principales  características de la  estructura  agraria 
en un nivel municipal, en el cual confluyen los poblados  con  sus particularidades. 

En el municipio existen cinco  agencias  municipa!es:  Sta.  Cruz  Tepetotutla, 
San Antonio del Barrio,  Santiago  Tlatepusco,  San  Pedro  Tlatepusco y San  Antonio 
Analco. Estas  agencias han tramitado  desde  décadas  pasadas, el reconocimiento y 
titulación de sus bienes comunales  ante la SRA; al parecer  algunas de estas 
localidades ya tienen su resolución  presidencial  acerca de dicho  trámite. 

En la parte baja del municipio actualmente'se reconoce  que, junto con  la 
cabecera  municipal,  existen  nueve  localidades que solicitan el reconocimiento y 
titulación de los bienes  comunales.  Sin  embargo,  éstas  son  anexos a los bienes 
comunales de San  Felipe  Usila, es decir,  quien en realidad  hace  la solicitlrd es la 
cabecera  municipal. 

Las  nueve  localidades  anexas a San  Felipe  Usila  son:  Arroyo  Tigre,  Cerro 
Verde,  Nueva  Sta. Flora, Paso  Escalera,  Arroyo  Aguacate,  Arroyo Iguana, Cerro  de 
Hoja, Cerro  Caracol y Peña  Blanca.  Por  último,  existen  otras  siete  localidades  que 
en algún  momento  han  sido  reconocidas  como  ejidos:  Caracol  Estrella,  Piedra de 
Azúcar, Arroyo  Caracol,  Santa  Flora,  Arroyo  Tambor,  Sto.  Tomás  Tejas y Emiliano 
Zapata. 

Como  se  ha  indicado,  en el caso  de  Arroyo  'Iguana  existe un grupo de 
solicitantes de ejido que al parecer  aún  tiene su expediente  instaurado, y ern grupo 
de comuneros,  que  está  como  anexo a la  cabecera  municipal y bajo el auspicio del 
Representante  de  Bienes  Comunales de  dicha  cabecera.  La  interrelación  que 

.- 
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ambos  grupos han sostenido  ha  sido  de tipo conflictiva, de ahí que  por  ejemplo, en 
1985 hayan  intervenido alguno:; comuneros y autoridades  de la cabecera y de 
Arroyo Iguana en  la' realización cle los trabajos  técnicos  informativos que realizaban 
los ingenieros de la SRA para  continuar  con los trámites de dotación de ejido que 
solicitaban en esta  última  localidad. 

Este tipo de conflicto tanlbikn ha  sucedido  en  Santo  Tomás  Tejas, en donde 
intervinieron comuneros y autoridades  de la cabecera  municipal,  de  Arroyo Iguana y 
de la  misma  localidad.  (San Feiiipe  Usila  también ha tenido conflictos  por  linderos 
con las  localidades de San  Antonio  Analco y §an  Antonio del Barrio). 

Las relaciones  agrarias  entre  solicitantes  de ejido y comuneros,  se  pueden 
reducir al conflicto  por la tierra,  de  donde  se  desprenden  conflictos o mejor dicho 
prohibiciones que los comuneros  hacen a los solicitantes.  Como  ya se mencionó, 
&tos  no  intervienen en la  organización  político-administrativa de la comunidad;  no 
se  les  permite el acceso a los servicios  educativos, de salud, de agua y de 
electricidad;  no tienen derecho a recibir  créditos  conseguidos  por  las 
organizaciones de productores  (a  las  que  tampoco  se  les  permite  afiliarse);  se les 
ponen obstáculos  para  recibir  ayudas o créditos  gubernamentales,  et^.*^ 

- 

Las relaciones  entre los mismos  comuneros a veces  se  vuelven  conflictivas, 
sobre  todo  cuando  está  en  disputa  apoderarse  de los recursos  financieros que se 
les otorga  mediante  dependencias  gubernamentales y las  organizaciones de 
productores.  Se  manifiesta  también  una  competencia por la tierra, la cual se 1 

expresa en las  diversas  capacidades  para  poder  rentar  tierras de vega, y así  tener 
la posibilidad de obtener  mayores  rendimientos  con el cultivo  de  maíz de tonalmil y 
de chile  y,  con  esto,  asegurar el autoabasto del primero y las  mejores  ganancias en 
la comercialización  de  este  último  cultivo. 

Con el hecho de rentar  tierras  surge  una  nueva  relación,  la que se  da entre 
los pequefíos  propietarios y los comuneros  sin  tierra  privada  (de  vega). Este tipo de 
relación por Io regular  es  entre  parientes,  pues los dueños de la tierra plefieren 
rentar sus  parcelas a sus yernos,  sobrinos,  hermanos, que a otras  personas  que  no 
pertenecen a su  familia. (El precio  por  la  renta  de  las  parcelas  varía  dependiendo 
en gran parte de la relación  que se tenga  con el duerio,  fluctúa  entre N$200.00 y , 

N$400.00 por  un  cuarto  de  hectárea,  Precios  de  diciembre.de 1993.) 

De  las  formas  de  acceder a la  tierra y de mantener  relaciones, ya  sea  de 
carácter  conflictivo o no, se  generan  diferentes  situaciones  sociales y económicas 
en la comunidad,  que  bien  podrían  ser  consideradas  como  estratos 
socioecon6micos.  Estos, a su vez, son indicadores  de !as diversas  maneras en que 
se  controlan los recursos y se  acapara el poder. . 

23 
Las organizaciones  de prodwtores se  encargan  de  conseguir  créditos o ayudas  para la 

produccion  de  ciertos cultivos, sobre todo  comerciales. Esto se  describe  más  adelante  con  mayor 
detalle. 
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Diferencias socioeconómicas y de poder 

Para describir la diferenciación socio-económica.en Arroyo Iguana, por  muy 
breve que sea, es preciso  se?ialar que se  consideran  elementos indicadores de 
dicha diferenciación, a las  divergencias  en  posesiones  materiales, tales como casas 
(y su equipamiento interior),  tierras y ganado,  así  como a elementos de poder o 
prestigio, tales COMO los principales  cargos  político-administrativos, la dirigencia en 
ia comunidad de alguna  organización  de  productores. 

En este sentido,  relacionando el aspecto de la vivienda  con el  de la tenencia 
de la tierra, dos familias  (una de  las  cuales  está  integrada  por tres unidades 
domésticas) que poseen  más  de 40 has. de  tierra de vega,  también poseen 4 de las 
5 casas con muros  de  tabique y techo  de  cemento y una de muros de tablones  con 
techo de zacate.  Por otro lado,  entre  ambas  familias tienen más de 60 cabezas  de 
ganado vacuno y más de 10 de  ganado  mular y caballar. 

Del resto de las  casas  con  muros de tabique (I0 casas sin techo de 
cemento),  solamente  dos  de  ellas  no  pertenecen a los actuales o en otros  años 
pequeños propietarios. Los propietarios de tierra  privada que no tienen casa con 
muros de tabique,  la  tienen,  en  su  mayoria,  con  muros de tablones y techo de 
lámina galvanizada,  con  aparatos  electrodomésticos  como  radio, grabadoras y - 
aparatos  estereofónicos,  adem& de refrigeradores y máquinas de coser.  Respecto 
a sus posesiones de ganado,  algunos  cuentan  con  menos de 10 cabezas y casi 
todos tienen mulas o caballos. 

En contraste, del resto de la población no' propietaria de tierras de vega, 
únicamente dos unidades  dom6sticas  poseen  casas  con  muros de tabique y techo 
de lámina. El resto  de  las  unidades  domésticas  no  propietarias posee casas, en su 
mayoría, con una  combinación de muros de troncos de jonote y techo de zakate en 
una habitación (generalmente la cocina) y con  muros  de  tablones y techo de lámina 
en  otra habitación (generalmente  los  dormitorios).  Sus  tierras  són  las de monte y no 
poseencabezasdegarado. 

En el caso de la f ig. niirn. 5, la  familia de las tres unidades  domésticas  ha 
tenido  amplio  acceso a cargos  administrativos y civiles, por ejemplo,  uno de los 
jefes de las  unidades  domésticas  accedió al cargo  de  Agente  de  Policía  durante tres 
años,  además de ser el dirigente de  uno de los grupos  que  sembraban  tabaco en la 
década de los setenta.  Otro de los jefes  de las unidades  domésticas  referidas, 
estuvo  durante  siete  años  como  Representante  Auxiliar de Bienes  Comunales y ha 
durado más de nueve  años al frente  de  una  de las organizaciones de productores 

r en la  comunidad. 
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Siguiendo con la participación  diferenciada en las formas de organización de 
la comunidad, de todos los Agentes de Policía que  ha habido,  aproximadamente el 
63.3% (y muy posiblemente  más) ha pertenecido a familias con propiedad privada 
en  el momento de ocupar el cargo.  Además,  como ya se  mencionó, en los últimos 
24 afios, 16 de los 12 Agentes  han  sido  propietarios  privados  y, de ellos, seis han 
ocupado u ocupan otros  cargos,  corn9 el Comisariado Ejidal (en el grupo de los 
solicitantes de ejido), el Representante  Auxiliar  de  Bienes  Comunaies, el Comité 
Educativo, las  Casas de Salud,  Pastor  de un templo,  Catequista y líderes en grupos 
u organizaciones de productores. 

Los jefes de familia o contribuyentes  que  no son pequeiios propietarios, han 
tenido una participación  prácticamente  nula  en los cargos principales de la 
organización en sus  diferentes  esferas,  pues sólo han ocupado  cargos  secundarios 
como el de Secretario,  Cabos o miembros  de  alguno de los  comités;  sobre &tos se 
profundizará en  el siguiente capitulo. 

Entre los  propietarios  privados,  precedentes y actuales, han surgido los 
propietarios de tiendas de  abarrotes,  oficios  como el de carpintero y aserrador de 
madera, los que tienen más  experiencia  de  migración  y,  muy  posiblemente,  mayor 
escolaridad, considerando  que  de  estas  familias  son las personas que han llegado a 
estudiar la secundaria en la  cabecera  municipal y hasta  la  preparatoria en Tuxtepec. 

Se puede deducir  que  la  diferenciación  socio-económica,  está intimamente 
ligada a la forma en que se  distribuye y detenta la tierra y las  formas en  que se I 

acapara el poder y se  controlar1 los recursos  provenientes del exterior.  Además, 
como  se planteó en un principio,  la  conformación  de la estructura  agraria T)Q es un 
hecho inseparable de las  demiks  formas de organización en la comunidad.  Sin 
embargo, era preciso  aclarar el :surgimiento y funcionamiento de los grupos  locales 
más importantes y algunas de sus  relaciones, para'continuar con la descripción de 
las demás esferas  organizativas  en  donde  participan  dichos  grupos. 

Una de las  formas  organizativas  más  evidentes  dentro de la conformatión de 
grupos es la  esfera  familiar,  en  donde  destaca  la  formación de alianzas 
matrimoniales.  Por lo regular  se  realizan  de  la  siguiente  manera: 

Cuando un hombre  decide  casarse,  habla  con  sus  padres para elegir a un 
representante del novio,  que  entabla  conversaciones  con los padres de la novia. 
Estas conversaciones  se  efectcan  generalmente los domingos, y el representante 
del novio trata de  convencer' al padre  de  la  novia  sobre la honestidad y 
responsabilidad del novio  para  ser  un  buen  esposo. AI cabo de 3 6 4 pláticas, si  el 
padre de la  novia  acepta  otorgar a su  hija,  se  cierra el trato  con  una  reunión de las 
dos familias  en  la  casa de  la novia,  en  donde el novio y su familia entregan regalos 
a la familia de la  novia. Por lo rsgular  llevan  refrescos,  guajolotes o gallinas; pan o 
dinero en  efectivo. El novio,  por su parte,  si  desea,  puede  dar  una  fiesta  en  su  casa, 
pero el día del matrimonio  con  seguridad sí lo hará.  Existe  la  posibilidad  de que el 

S-. 
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novio no cumpla  con  estas  costumbres  respecto al matrimonio, IO cual habla mal de 
éI, pues eso significa que  no es honesto ni trabajador y que no posee los bienes 
necesarios  para  darle una vida digna a la  novia. 
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fig. Núm. 6 Tipos de familias  existentes  en la comunidad 

familias 
extensas 
del  tipo 
troncal 

familia 
extensa 
del  tipo 
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nuclear 
del  tipo 

conyugal 
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En esta localidad no  existe  una  regla  de  matrimonio  que  establezca que el 
cónyuge  se busque al interior o al exterior, es decir, es una  comunidad  agámica. 
Sin  embargo, lo que predomina es que el cónyuge  se  busque en  el exterior. Poseer 
bienes para asegurar el bienestar de la  novia y de los hijos es una  premisa básica 
que requiere el novio para  buscar  cónyuge.  Generalmente  la obtención de estos 
bienes es a través de la herencia. 

En general, el padre  hereda al hijo  algunas  de  las  tierras  que trabaja para 
que pueda casarse. Así pues, :#e podría  hablar de que  la  herencia y la sucesih se 
dan a través de la filiación  patrilineal,  es  decir,  que la transmisión de las relaciones 
de parentesco y, con ello, de  las  relaciones  sociales  se  da por el lado de los 
hombres. Si  el padre  muere,  aparentemente  la  madre  se  hace cargo de los bienes 
del padre, pero son  en  realidad  los  hijos  quienes  heredan los bienes y se hacen 
cargo de la sucesión - derechos y obligaciones  de su padre. 

Por  otra parte, la  pareja  que  contrae  matrimonio  por lo regular  vive en la 
comunidad o grupo del varón,  es  decir,  la  residencia  de  la pareja es virilocal. 
Además, la residencia de la progenie  es  patrilocal, esto es,  los  hijos  residen en 
donde el padre reside.  Prevalece la monogamia,  cuya relación matrimonial 
establece que se  puede  tener  solamente  un  cónyuge. 

Las relaciones  matrimoniales  permiten  formar  alianzas  con  otros grupos, es 
decir, se establece una  alianza  entre  la  familia del novio y la familia de la novia. 
Estas alianzas permiten que la  organización de la familia  se  extienda mas allá de la 
familia nuclear, formando  una rcd de  parentela. 

En Arroyo  Iguana  la  familia  extensa y la  parentela constituyen formas de 
organización social,  que  permiten a los individuos  ubicados  dentro de ellas, trazar 
relaciones políticas, econ6micas y religiosas.  Por  ejemplo, es común  ver que los 
niños son  ayudados  por  sus  tíos,  sobre  todo los paternos; o que el padre de la novia 
le regala al yerno  una  casa o se la vende a un  precio  reducido.  Parece  ser que el 
efecto más  sobresaliente al trazar  alianzas es hacer  más  numerosos e impdrtantes 
a los grupos  políticos,  sociales,  religiosos y de productores,  que detentan y 
compiten  por el poder  político.  Este se expresa  en los cargos político- 
administrativos de la comunidad y del municiplo y en  el control de los recursos más 
importantes  como  la  tierra, los créditos y otros  recursos  económicos que otorgan las 
diferentes  instituciones  que  intervienen en la regibn. 

La  presencia de relaciones  parentales  deriva  en  otro  tipo  de  relaciones en 
donde  aparecen  las  principales  esferas  organizativas.  Sin  embargo,  como  se  ha 
mencionado,  dichas  esferas y los grupos  que  las  integran,  se  involucran en el 
funcionamiento de toda la organización de la  comunidad  con  diferentes  intereses. 
Esto  deriva en el establecimiento  de  dinámicas  conflictivas y de constante 
competencia  por los recursos  estratégicos y, a su vez,  en  un  ambiente de 
desorganización. 
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de la  organizacibn política y productiva.  En el quinto, y último, periodo de 7990 a 
1994, se  establecen  las  condiciones de la estructura de control y poder y su 
manifestación en  la vida  diaria y actual. 

La formación del asentamiento (1 921 -1 971 ) 

Arroyo iguana puede ser  considerada de fundación  relativamente  reciente, 
pues según  cuentan  algunos  informantes  nativos de la  comunidad y de la cabecera. 
municipal, en las  primeras  décadas de este  siglo  se  empieza a habitar el territorio 
que actualmente  circunda el asentamiento de la comunidad.24  Algunos  ancianos 
mencionan que por el año de 1920  únicamente  había  tres  casas  rumbo al cerro 
Zapato, en las  faldas del cerro  Cal,  todo lo demás  era  "puro  monte",  es  decir, puro 
terreno cubierto por  vegetaciórr  primaria  (selva  perennifolia)  en su mayoría. No 
existían veredas  como  actualmente y había  mayor  cantidad y variedad de especies 
animales  como  puma, jabalí, mazate,  armadillo,  tigre y venado. 

.. . 

Por  esos  años,  varias  personas  de la población de San  Felipe  Usila eran 
llevadas a trabajar  como  mozos a las  tierras  de  la  planicie  localizada en las 
inmediaciones  sur y sureste, de lo que  ahora es el asentamiento de Arroyo Iguana. 
Dichas  tierras  pertenecían a un pequeño  propietario de la  cabecera municipal 
(familiar de uno de los pequeños  propietarios  actuales),  que  según  cuentan  los 
descendientes de los mozos, los obligaba a trabajar  de  las 6 a las 18 horas en 
cultivos de maíz y caña. 

Debido a las  dificultades que presentaba el trasladarse  de  las  tierras de labor 
a sus  viviendas y viceversa,  sobre  todo  cruzar el río  en  tiempos de lluvias, los 
mozos poco a poco  se  fueron  asentando de forma  muy  dispersa en torno a las 
tierras de trabajo.  Sin  embargo,  aunque  estaban muy dispersos, el propietario de la 
tierra tocaba un caracol  para  reunir a los trabajadores. 

La  posesión  de la tierra de planicie  fue  cambiando  de  dueño y transfiriéndose 
por  herencia.  Esto .derivó  en el aumento de pequeños  propietarios  (todos ellos 
habitantes de  la cabecera  municipal), al igual que  de los mozos que laboraban en 
esas  tierras.  AI  principio  de  la dkcada de los cincuenta,  aproximadamente en 1952, 
el asentamiento  tenía  más de 10  viviendas,  por lo que los habitantes  solicitaron al 
Presidente Municipal de San  Felipe  Usila y éste, a su vez, al Gobierno del Estado, 
que se  reconociera a la  ranchería  como  una  Agencia  de  Policía  Municipal, a lo cual 
el Gobierno  Estatal  accedió.  Fue a partir  de  entonces,  que  la  comunidad  empezó a 

24 

bautizos registrados en Arroyo Iguana a partir  del  año  de 1914. 
Los libros  de  bautizos  que  se  encuentran  en  la  parroquia  de la cabecera municipal tienen 



9 5  

tener un sistema de cargos,  conformado  por un Agente de Policía, un Suplente, un 
Secretario y tres Cabos o Vocales. 

Para  1960, la población habia aumentado  considerablemente,  pues el 
número de habitantes  ascendía a 330; de los cuales 161 eran  hombres y 169 
mujeres.25 En 1965,  mediante  una  comisión del gobierno, se empezó a impartir la 
educación primaria  con  maestros  municipales  propuestos y pagados  por el pueblo. 
El inicio de la escuela  permitió  que la gente  se  fuera  asentando más cerca y se 
formaran las  calles.  Sin  embargo,  era  muy difícil sostener los gastos de la 
educación, pues los ingresos  en  efectivo  que la gente tenía  eran  prácticamente 
nulos, se reducían a la  venta  esporádica de minimas cantidades de maíz y 
aguardiente,  productos  que en gran  parte  obtenían  como  pago  por su trabajo en las 
tierras de los  pequeños  propietarios. 

Se cuenta  que  en  comparación  con la actualidad,  por  esos  años la gente 
explotaba muy  poco los recursos  naturales;  además casi no  practicaban  la 
agricultura para beneficio  propio. Es decir,  la  explotación  agrícola de la  tierra  se 
realizaba en las  pequeñas  propiedades y, en  un  grado  muy  bajo, en parcelas 
propias.  También  se  reconoce  como  causa de la pobreza de los mozos, el 
consumo  excesivo de aguardiente,  pues  además  de  recibir  este  producto  en  pago 
de su  trabajo,  también lo compraban  con el dinero de la venta de maiz y era 
consumido  por  adultos y jóvenes,  mujeres y hombres. 

Mencionan los informantes  que  fue  hasta principios de los setenta,  cuando la 
gente empezó a trabajar  más y a dejar de ingerir  alcohol,  pues llegaron un 
secerdote católico y un pastor  evangelista,  quienes lo prohibieron.  De esta forma, la 
gente em ezó ,'a tumbar  más el monte"  para  cultivar  sus propias tierras y mejorar  su 
situación. Y6 

Además de la  reciente  presencia del protestantismo en  el municipio,  hubo 
otros hechos  importantes  que  posiblemente  influyeron  sobre la comunidad ,en  sus 
formas de organización  política,  religiosa,  social,  familiar,  para la producción y en la 
misma  estructura  agraria.  El  primero de estos  sucesos  fue el comportamiento 
demográfico y la creación de cinco  nuevos  centros  de  población  en la parte baja del 
municipio, durante los años  sesenta.  Otro de los hechos  importantes fue la 
generalización del cultivo  de  tabaco,  su  comercialización y el aumento de las 
relaciones  entre  productores y la  empresa  estatal  TABAMEX. 

25 
Censo  general de poblacidn 1960. 

26 A finales de los sesenta  y  principios  de los setenta  toda  la  gente  en  la  comunidad  era  catblica, 
pero  carecían  de  una  organización  religiosa  que  permitiera  la  existencia  de  un  sistema  de  cargos, la 
veneración  de  un  Santo  Patrono  común y la  reunión  en  un  templo  perteneciente  a la comunidad.  En 
esos  atios  se  da  un  hecho  muy  recordado; el cambio  de  catolicismo al protestantismo  de  un 
sacerdote  llamado Luis Pacheco.  Esto  marcó el inicio de  un  proceso  de  conversión y transformación 
de creencias  en  todo el municipio. 



La  creacicjn de las nuevas  poblaciones es u11 suceso con p0ca 
documentación  y  que, en otro trabajo,  sería  muy  importante analizar. Para efectos 
del presente trabajo, s610 se cuenta  con los datos de los Censos de Poblaci6n de 
1960 y 1970. Las cifras reporfan que  la  población del municipio en 1360, era de 
5,794 habitantes en i14 asentarnientos  (pueblos,  congregaciones y rancherias). En 
10s siguientes diez aAos la población del municipio aurnents a 6,544 habitantes, es 
decir, en 1978 habia 747 personas m& que en 4960, pero el ntjrnero de 
asentarnientos  aumentb tambikn, llegando a ?9. Los nuevos centros de población 
son Arroyo Aguacate, Cerro Caracol,  Cerro de Hoja,  Arroyo Caracol y Cerro Martin. 
(Ver Cuadros nom. I y 2, del Capitulo I) 

Es importante mencionar  que  mientras  surgieron cinco comunidades  más en 
la parte baja del municipio, en otras  cinco  localidades  (cuatro de la parte baja y una 
de la park alta del municipio)  disminuyó  la  población considerablemente. Estas 
fueron Arroyo Iguana, Caracol Estrella,  Peña Blanca, San Antonio Analco y Santa 
Flora. En el caso específico de  Arroyo  Iguana el censo de 1960 registra a 330 
habitantes y el de 1970 sólo a 266, es decir,  se  observa  una dismirweión de 64 
habitantes. 

En los últirnos anos de la  década de los sesenta y los primeros de los 
setenta, el tabaco fue convirtiendose  paulatinamente  en un cultivo comercial de 
gran importancia, que habría de  influir  en el fraccionamiento del territorio, asi c0m0 
en  el surgimiento de conflictos y  en la organización de la poblacih en general. 

Las primeras  divisiones (1 972-1 979) 

Desde la década  de los sesenta  se  cultivaba el tabaco et7 pequefia escala, 
sobre todo para el autoconsumo  de la poblacibr!  trabajadora y de los propietarios 
privados. Sin  embargo, a partir de 1972 TABAMEX  inicia  una serie de apoyos y 
ckditos financieros  para la producción  de este cultivo. Este hecho  marca el inicio 
de una  nueva  era  en  la  organización  de  Arroyo  Iguana y, quizás también, de esta 
parte del municipio. 

La presencia de TABAMEX  parece ser que  fue determinante en  la parte baja 
del municipio, más especificamente, en  las  localidades  con capacidad de cultivar 
tabaco, es decir,  con  tierra  de  planicie  aluvial.  Este  hecho  hace que el acceso  a 
dicho tipo de tierra sea un factor  fundamental  en el desarrollo de las esferas 
organizativas durante el periodo en  que  sobresale  la  producción y comercializacibn 
de tabaco. Además,  en este periodo  se  empieza  a  notar  la formación de grupos  de 
poder que controlan las mejores tierras y la organización política de la parte baja. 
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Fig. núm. 7 Organizaci6n político-administrativa de  la década de los sotonta.- 
Formalmente la Asamblea es la maxima autoridad, sin embargo, en la decada de 
los setenta, son los grupos de productores de tabaco quienes en realidad influyen  e 
intervienen en la toma de decisiones de la Asamblea; por ejemplo, en el 
nombramiento del agente de policia, así como en la realizacibrl de sus funciones. 



En el caso  específico de Arroyo Iguana se  puede observar que la formacion 
de grupos en esta parte del municipio, se fundamenta en las relaciones de 
parentesco tanto real como rituai (compadrazgo). En  el caso de la producción de 
tabaco, las personas que tienen acceso  a  la  tierra de vega se benefician de dicho 
cultivo. Sin embargo,  ese tipo de tierra estaba en  manos de unas cuantas familias 
que a su vez se relacionaban con  TABAMEX.  Por ello, el tener lazos afines Q de 
parentesco con  esas  familias  permitió  acceder  a los beneficios que otorgaba la 
empresa estatal. 

Para  que TABAMEX estableciera un ccntrato con los productores de tabaco, 
pedía como requisito indispensable  la formación de grupos de productores 
encabezados por uno  de ellos. con el fin de tener garantías en cam de que se 
presentaran fsllas con algún productor,  por ejemplo bajos rendimientos y pago de 
creditos. Los grupos deberian de  ser  de diez o mas productores que, a su vez, 
debían tener asegurada  la  posesión de la  tierra,  ya fuese como propiedad, como 
arrendamiento o como otro mecanismo  de posesi6n. Cuando  la conformación de 
los grupos y la posesión de  la  tierra  se  aseguraba,  la  empresa establecía un 
contrato mediante el cual, se  comprometía  a  otorgar créditos quincenales para la 
produccitm, insumos  químicos  y  tecnológicos  (como plaguicidas, fertilizantes, 
láminas para secar el tabaco o tractores), asisterlcia médica, seguro  de  vida y 
reparto de utilidades. Por su parte, el productor  se  comprometia  a comercializar el 
tabaco  con la misma  empresa,  que  antes de pagar  por la venta, descontaba el 
monto de los créditos otorgados durante el ciclo de cultivo. 

Pertenecer a los grupos  de  productores  ofrecía  "muchos" beneficios, pues 
segitn cuentan los productores de  tabaco, este cultivo es  el que mayores ingresos 
ha aportado a  las unidades domésticas  tanto  por los créditos en efectivo,  como por 
los demás  apoyos  y  prestaciones.  Sin  embargo, la pertenencia a estos grupos se 
regulaba por diversas relaciones  parentales  y de afinidad. 

Lo importante de  resaltar aquí es  que en el periodo 1972-1979 se  empezaron 
a  marcar las primeras  divisiones,  competencias  y  conflictos en la comunidad. Se 
conformaron  dos grupos de productores  de tabaco, quedando casi la mitad sin 
acceso  a los beneficios de este cultivo.  Además, los productores que integraban 
estos grupos detentaron el poder  en  esos afios, es decir, acapararon parte de la 
tierra y los cargos públicos principales  como el de  Agente  de  Policía Municipal. (En 
esa década, el cargo de agente  cambia de periodos  de un ano  a periodos de dos o 
tres años). 

Pese  a estas primeras  divisiones  en los grupos de productores, la población 
de la comunidad  reconocía  problemas y necesidades  comunes, tales como  la 
educación, la  vivienda y las  vías  de  acceso.  Las  soluciones  a estas necesidades 
fueron llevando  a la población a congregarse  más y a  solidificar  su organización. En 
este proceso hubo dos elementos  claves  en la organizacibn;  la  asamblea  y el 
tequio o trabajo comunitario.  Por  medio de estos dos elementos se tornaban y 
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efectuaban decisiones  como la construcción del auk3 escolar,  de  la  agencia, de los 
caminos y de los potreros  comunales. 

Formalmente, la autoridad wprerna era, y es en la actualidad,  la  Asamblea y, 
el Agente de Policía  Municipal @I representante de esta  autoridad. Esto es,  las 
decisiones de la poblacibn  recaen en la  asamblea y, a su vez, en el Agente de 
Policia, quien debe organizar a la población  para realizar Bas actividades  necesarias 
o gestionar las peticiones de la  población ante las  dependencias  correspondientes. 
Sin  embargo,  desde la década de los setenta,  la presercia de grupos de poder en la 
comunidad y así, la presencia de diversos  intereses,  fomentaron  influencias en la 
población,  para  de  manera  informal  determinar las decisiones que habrían de 
tomarse en la  asamblea. (No hay  que  olvidar que en ese  entonces el cargo de 
agente de policía lo dominaban en su  totalidad los pequeños  propietarios que 
buscaban acaparar  m&  tierras,  créditos y formar  sus  grupos  de  productores.) 

Estas  influencias serian determinantes  para el desarrollo del conflicto  agrario 
que se dio en esa  década y que  perdura  hasta la actualidad.  Pero  adem9s de 
manifestarse en  el conflicto por /a tierra,  las  influencias  de los diferentes  grupos  se 
hicieron visibles  en la distribuci6n de nuevos  solares y en la aparición de nuevas 
alianzas  que en la  década  siguiente  formarían a los  nuevos  grupos de poder. 

La  pertenencia a los grupos se expresb en una  paulatina  diferenciación 
socioecon6mica y religiosa. Por una  parte,  se  comenzaron a observar los primeros 
cambios en el tipo de construccihn de las  casas,  con  materiales rnhs caros, COMO la 
lamina galuanizada y los tablones de madera;  la  presencia  de  posesiones  privadas 
de tierra, de mulas, de caballos, de ganado porcino y vacuno; y la generalizacibn de 
vestimentas  provenientes de la ciudad.  Por  otra parte, se  conformaron dos grupos 
religiosos que absorbieron al grueso  de la poblaci6n y donde  se  establecieron 
nuevas relaciones de reciprocidad  para la organizacibn  de la siguiente  década. La 
separación en grupos  religiosos  se  da a nivel municipal,  pues se lleva a cabo  una 
gran competencia  por  conseguir  adeptos  entre el catolicismo y el protestantismo y, 
entre dos  personas  que  lidereaban los movimientos  en el municipio; el padre 
Amatullis y el pastor  Luis  Pacheco  respectivamente.  Estas  divisiones rdigiosas 
estaban  totalmente  relacionadas eon las divisiones  políticas y sociales de tos anos 
posteriores. 

Reorganizaci6n: ajustes y cam bios (1 988-1 983). 

Para el ciclo de cultivo del tabaco de 1979-1980 se presentó  un  hecho que a 
corto y mediano  plazo  tendría  serias  repercusiones  en  la  organización de la 
comunidad, al menos  en  términos  formales. El suceso  fue  la  aparición de la plaga 



del "moho  azul",  que dafiaría a los cultivos de tabaco, lo cual motivó que se 
abandonara esta actividad por  completo y definitivamente. De esta forma, 
TABAMEX tuvo que indemnizar a los productores y formalmente desaparecerian los 
grupos de productores y la competencia  por  la  tierra. 

Sin embargo,.en  los  primeros tres aiios de la dbcada de los ochenta se dio 
un proceso de cambie en el ámbito  productivo,  cambiaron el cultivo del tabaco por el 
cultivo de cat&. Esto es, aunque desaparecieron los grupos productores de tabaco, 
e n  realidad el divisionismo continuó latente y, se expresaba  mediante  las diferentes 
capacidades para realizar las actividades  que  mayores ingresos redituaban y que 
trataban de sustituir la actividad abandonada. 

Por un lado, la posibilidad de  pagar  mozos para abrir  mas cultivos de maiz, 
primordial en la cría de cochinos generalizada en el municipio, no era atribuible a 
toda la poblaci6n, sino sólo a  aquellos -pequeiios propietarios sobre todo- que 
habían obtenido ganancias  con el cultivo de tabaco. 

- 

Lo mismo sucedía con el cultivo de café,  pues  aunque  muchas unidades 
domesticas poseían algunas matas de cafe, la generalizacisn del cultivo aim estaba 
en sus inicios, por lo cual, el iniciar  con los scmbradíos requeria la utilización de 
mano do obra extra, que sblo podían conseguir  las  personas  con más "capacidad" 
econcjmica y con mejores relaciones  e influencias sociales, politicas y religiosas. 

Por otro lado, la  apertura  de  tierras para la  cría  de ganado V~CLITSO tarnbikn 
requería de mano de obra, que como para las actividades del cultivo de tabaco en la 
década  anterior y de café y maiz en esos  años, se conseguía por medio de los 
jornales pagados  a familiaes cercanos o personas  allegadas  a  las familias que 
necesitaban mano  de obra. 

En este contexto, se  da  en la comunidad  una  competencia por acaparar las 
mejores tierras comunales  (las más cercanas y humedas).  Como se mencionó en el 
capítulo anterior, para esto el único  impedimento es la disponibilidad y posibilidad de 
trabajarlas, es decir, el trabajarla era y es  el Único requisito E C O ~ Q C ~ ~ O  por la 
poblaci6n para acceder a la  tierra C O ~ - K K E ~  

Tambien  en el capítulo anterior  se  abordó  con m i s  precisión, lo referente al 
acceso  a la tierra y los conflictos  locales y municipales  que surgieron en los intentos 
de los años  setenta, por acaparar  la tierra de  vega para el cultivo de tabaco. Esto 
sucedi6 a través de  la  formacibn  de grupos de  poder tales como los pequeños 
propietarios, los cornuneros, los soiicitantes  de  ejido y los grupos de productores de 
tabaco. 

En  la  década  de los ochenta se reestructuran los grupos y la misma 
organización de la comunidad,  caracterizada también por la competencia por la 
tierra, pero  esta  vez  comunal. El objetivo de acaparar  dicha tierra, fue tener una 
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base sdida para acceder  a los beneficios del café y del rimíz, y  de la ganadería 
para el caso de las unidades domesticas  con mas poder  económico. 

La forma de acceder  a la tiei-rz fue asegurando su uso a traves de la mano 
de obra.  Por tal motivo se volvtó  muy  importante  seguir sosteniendo gran parte de 
las relaciones económicas  (como eí arrendamiento de tierras), politicas, sociales - 
familiares- y religiosas que se habían  generado  en  una  dbeada  anterior. 

En esos aAos se empiezan a conformar los grupos sociales que han de 
corresponder con !os grupos religiosos y políticos  de más importancia en la 
población. Por  ejemplo, en ese  periodo se forma un segundo  grupo religioso 
evangelico (protestante) que, junto con el primer  grupo  formado  una dicada antes, 
va a tener como adeptos a la mayoria de la población, dejando a los católicos como 
una minoria política, religiosa y socia!,  representada casi en su totalidad por los 
solicitantes de ejido. 

Dentro del mismo  movimiento  evangelico  (protestante),  se manifiesta una 
división en dos grupos diferentes,  en  donde el de más reciente formación 
absorbería a pequeiiss propietarios  y  comuneros  con  mayor potencial econismico y 
poder político. El primer  grupo  religioso protestante, formado  en la d6cada de los 
setenta, tenía  como  adeptos  a  las  personas  de  menor potencial econ6mico  y 
político, pero de gran apoyo para el grupo  de  mayor  peso  mencionado  con 
anterioridad (como  mano de obra y en fa toma  de  decisiones). Esto deriv6 
posteriormente en la formaci6n  de  alianzas y demis relaciones parentales, 
conformando los actuales  grupos  de  poder. 

La interrelación entre estos  dos grupos políticos, religiosos y sociales se 
efectu6 por medio  de  mecanismos  corno el tequio y la mano  vuelta. Con el primero 
de éstos, se contaba con  la  mano de obra comunitaria,  que  en su mayoria 
pertmecia a los dos  grupos  protestantes  mencionados.  A través de este 
mecanismo se logró la constrerccidn de  dos  nuevas  aulas para la primaria, la 
construcción de la  cancha  de basquetbol y la realizacicin  de diversos trabajos 
colectivos. 

En resumen,  estos  anos  en  Arroyo Iguana se caracterizaron por la formacibn 
de alianzas políticas,  religiosas  y  sociales; y por  la  incipiente  diferenciacibn social. 
Esto se  manifestaba  en  la  obtención  de  tierras  comunales y privadas para el cultivo 
de maíz  (importante  en  la  cría  de  ganado  porcino), para el incipiente cultivo de café 
y para la  cría  de  ganado  vacuno  por  las  personas  que mas se habían beneficiado 
del cultivo del tabaco.  En este panorama  se  reorganiza  la poblacibn en ataos 
grupos políticos, religiosos y sociales  (con  respecto  a  los  de  una  década anterior), 
que serían  la  base del funcionamiento  de  la  comunidad  en  los  pr6ximos aflos. 
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El beneficio del cafb (1984-1989). 

En este periodo ccmienza a destacar  más la relad6n entre los productores 
de café y las institucicnes que ofrecian crkditos para su produccidrn y 
eomercialización.  Esto  trajo consigo nuevas  relaciones  dentro de la f o r m  de 
organizacibn en Arroyo  lguana y en  todo el municipio. 

Para el ciclo de cultivo  de  café  1983-1984  empezaban a ser importantes las 
cosechas, por lo que !a intervención  de  la  empresa estatal INMECAFE se  hacía 
presente cada  vez mas en la comunidad.  De  hecho, esta empresa apoyaba a la 
población con  algunos  créditos  desde  1980,  sin  embargo,  hasta que los cultivos de 
cafk comenzaron a tener  proclucciones  importantes,  la  empresa estableció más 
notoriamente relaciones  con los productores  de café de la parte baja del municipio 
en general y COT: Arroyo  lguana  en  particular. 

A diferencia del cultivo  de  tabaco  en la década  anterior, el café corno  cultivo 
comercial resaltó  por  presentar  oportunidades de producirse en casi todo el 
municipio, ya fuese en  tierras  comunales,  ejidades o de propiedad privada, asi 
como varias unidades  de  terreno y tipos  de  suelo.  De  esta foma se daban las 
bases para que !a gran mayoría de la unidades  domésticas y productivas del 
municipio, tuvieran una  actividad  productiva y cornercial que fungiera  como  una 
fuente rn2s de ingresos. 

Esta oportunidad  que  se ie presentaba  ai  municipio tenia que ver  con  una 
dinhmica nacional de exportación de café,  que  derivaba  por esos años de la 
obtencih de buenos precios  por  la  venta del producto. Este suceso tuvo gran 
influencia en  el municipio,  pues a través del INMECAFE se estableció una  serie de 
apoyos económicos y técnicos  para la producción.  Sin  embargo, fa existencia de 
buenos precios (que  fluctuaron  entre los 3 y 4 mil pesos por kilogramo de café 
pergamino) sólo  correspondi6 a un  subperiodo  de tres años, es decir, de  7984 a 
1937. 

Ante la gran caída  de!  precio del café a partir de 1988, la realización de esta 
actividad se  tornó  hacia  una  baja o nula  rentabilidad, y la  salida de INMECAFÉ de la 
zona fue una de las  principales  consecuencias. En este  contexto,  operaban ya 
algunas organizaciones de productores  que  competían  tanto  por  acaparar la 
producción de café en  el municipio,  cam0  por  obtener  recursos  financieros  federales 
y estatales a través de dependencias  como el lntituto Nacional lndigenista (N). 

I 

En relación ai marco que presenta  este  periodo,  se  manifiesta  una  contienda 
a nivel municipal,  más  especificamente  en  la  parte  baja  en  donde la tierra, los 
recursos  financieros y el poder  poiítico  son los objetos y objetivos a conseguir  por 
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las organizaciones de productores,  por los grupos politicos, sociales y religiosos y 
por las alianzas establecidas  entre  familias y allegados. 

Una de las organizaciones más importantes,  por la gran cantidad de 
agremiados que ha  tenido, es la Uni6n de  Comunidades  de la Región de Usila 
(UCRU), creada- entre 1983-84 y cuyas  funciones  principales, entre otras, son 
gestionar las peticiones de  créditos de los productores ante dependencias COMO el 
!NI, el Fondo Regional dell Gobierno del Estado, etc. A su  vez,  cuando dichas 
peticiones eran  aceptadas, la UCRU se  encargaba de distribuir los recursos entre 
los productores. Además, esta  organización  fue de gran importancia en el acopio 
del café y su  consecuente  venta al exterisr de la regibn. Después de haber surgido 
esta organización de productores,  se formó la  Asociación  Agrícola Local (en 1985) y 
aigunas otras organizaciones cuyas funciones  eran  prhcticamente  las  mismas  que 
realizaba ¡a UCRU. 
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Fig. núm 8 Organización político-administrativa de los ochenta y noventa.- 
Desde mediados de la década pasada y lo que va de  la actual, son las 
organizaciones de productores como la UCRU y la AAL, quienes en realidad e 
informalmente tienen mayor influencia y poder sobre la Asamblea y el resto de  la 
organizacion. 
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Lo  más  importante  de este periodo fue que de la venta del café se 
beneficiaban hasta los estratos  de población con más carencias económicas,  ya 
que en la competencia  por los recursos  en juego (tierra, crédito, apoyo  técnico) 
participaban prácticamente todas  las localidades y  unidades  domésticas del 
municipio. La  capacidad  de las organizaciones para conseguir créditos se 
fundamentaba  en el apoyo  de los grupos de poder local y  estos,  a su vez,  en dichas 
unidades. 

Se  requería  de  una  organización política que tuviera como principal objetivo 
distribuir adecuadamente los recursos.  No  obstante, los intentos de las 
organizaciones por acaparar  dichos  recursos se manifestó en una contienda por 
obtener el poder  en el municipio.  De ahi que, por ejemplo, en Arroyo Iguana se 
agravara más el conflicto entre los comuneros  y propietarios privados con los 
solicitantes de  ejido,  pues  a estos tjltimos,  en su intento por conseguir mayor 
autonomía del municipio,  se  les  prohibió el acceso  a recursos como los créditos de 
las organizaciones y  acceso  a la educación entre otras  cosas. 

Pese  a todo, la misma  estructura  de  la organizacih  del municipio,  y en 
particular de Arroyo Iguana,  tenía  como premisa fundamental la participación en la 
toma de decisiones de toda  la población -contribuyente-, exigiendo el respeto y el 
cumplimiento de las decisiones  tomadas por el pueblo y  la  asamblea.  De esta 
forma, este periodo sobresale  en  la  comunidad por la gran participación de la 
población en las decisiones tornadas  en  la  asamblea, sobre todo para aprovechar 
los recursos que otorgaban  instituciones  como el IMSS, el INI, el Gobierno del 
Estado, el Fondo  Regional, el Fondo Municipal y  más adelante el PRONASOL. 

Aspectos tales como la desaparición o salida del INMECAFÉ en el municipio; 
la pérdida de importancia del cultivo  de  café; la existencia de diversas 
organizaciones económicas  (y  políticas);  y  la creciente participación en  el municipio 
de múltiples instituciones  sobre  todo  gubernamentales,  y su consecuente 
aprovechamiento por la  población  influyeron para que  en Arroyo Iguana y en la 
parte baja del municipio, poco  a  poco  se  reafirmará el divisionismo y la 
reformulación de grupos de  poder  orientados  hacia  una  cada  vez  más fuerte 
competencia por el poder  político  y el control de los recursos  con  que cuenta el 
municipio y  de los que  ingresan  a  éI  por vía  de las  diversas instituciones. 

Ahora bien, lo anterior  adquiere  mayor  relevancia si se considera que desde 
mediados  de  la  década  se  empieza  a  sembrar chile como actividad también 
comercial, que  va  tomando  más  importancia  a  medida  que el caf6 va perdiendo la 
suya. Debido  a  que el cultivo  de  chile  requiere de importantes gastos monetarios en 
la utilización de jornaleros y e n  insumos  químicos, la obtención de créditos y 
algunos otros beneficios a  través de  las instituciones se hizo cada  vez más 
imp Irtante, de tal manera  que  se  empezó  a  desarrollar un mecanismo  de 
ink acción de  la  población  con las instituciones.  Dichos  mecanismos  son los 

I 
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comités, que  tomarán gran importancia  en  la  década  de los noventa, en la 
realización u obtención de bienes comunes  para la población de todo el municipio. 

Nuevos mecanismos de organización (1990-1994). 

En este periodo lo más  relevante  en  la  comunidad es, sin duda, la  presencia 
de diversos conflictos, destacando los que  se llevan a cabo en la actual 
organización politico-administrativa. En este apartado se describe la relación de 
esta organización con las instituciones y organizaciones de productores que 
aportan créditos y apoyos para la  misma población y para la producción y,  por los 
cuales se compite y se originan conflictos. 

Como  ya  se  mencionó,  desde  mediados de la  década  de los ochenta  se 
generalizó el cultiva de chile -tabaquero y soledad-, en la parte baja del municipio. 
Dicha actividad fue sustituyendo poco a poco al cultivo de café como actividad 
comercial. No obstante, es hasta ¡a década  de los noventa que el cultivo del chile 
pasa  a  ser la actividad comercial más  importante  en  Arroyo Iguana y posiblemente 
en  la  mayoría  de  las  comunidades  de esta zona baja. El cultivo de café ha decaído 
enormemente, al grado de que  las unidades productivas han dejado perder las 
cosechas en estos últimos afios, debido a que el bajo precio en la venta del 
producto no permite obtener ganancias. 

Como  se  mencionó en  el capítulo 2, además del cultivo del chile que reditúa 
ganancias importantes, a partir de 1990 se  empezó a introducir el cultivo de  la 
vainilla. Sobre este último, los campesinos  (productores) pretenden que  en  unos 
cuantos años  arroje producciones importantes y ganancias  mayores que el café y el 
chile.  La  vainilla fue introducida  con  la  ayuda  técnica y financiera de  las 
organizaciones de productores como  la  Asociación  Agrícola Local (AAL), la UCRU y 
la Flor de Vainilla, entre otras. 

Estas organizaciones han  adquirido  una  gran importancia, pues  aunque ha 
decaído  la comercialización del café,  aún  se  sigue  obteniendo  una gran variedad de 
créditos para el mantenimiento de los cafetales, para la producción de maíz,  frijol, y 
ahora para el mantenimiento  de los vainillales.  Pese a que los créditos no  son 
utilizados en  sus objetivos primordiales, sí son  una  parte  muy importante en los 
ingresos de  las unidades domésticas y productivas.  Por este motivo, sigue siendo 
de gran importancia estar afiliado a alguna de las organizaciones de productores 
par2  acceder a los créditos que a través  de los dirigentes logran dichas 
erg, izaciones. 
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Pertenecer a alguna  de  las  organizaciones  de productores posibilita el 
acceso a créditos para la  producción.  Esto es de suma importancia, ya que tales 
recursos  son utilizados para cubrir  necesidades básicas de las unidades  domésticas 
que requieren dinero en efectivo. Las  prioridades  son  desde las alimenticias, como 
la  compra de aceite comestible, huevo,  frijol, arroz, azúcar, leche para los recién 
nacidos; hasta las de tipo sanitario y de salud, como jabones, detergente y 
medicinas; ademrirs de otros  artículos  como los insumos  químicos (plaguicidas, 
herbicidas y fertilizantes), los útiles  escolares,  ropa,  calzado, instrumentos de trabajo 
(machetes, hachas, bombas para rociar y azadones)  e instrumentos domésticos 
(platos, tazas, ollas). 

Todo lo anteriormente mencionado  cobra  mayor interés, si se considera que 
por lo menos en la zona baja, se  manifiestan  la  competencia y los conflictos que 
surgen por el intento de  acaparar los recursos, en este caso los créditos. Como se 
ha indicado, algunos de los créditos  provienen del Gobierno del Estado, a través del 
INI, de!  Fondo Regional y de!  Fondo  Municipal. En este Qltimo, los créditos o 
apoyos llegan a las comunidades  sin  tener  que pasar por las organizaciones. Sin 
embargo,  en su intento por acaparar  todos los recursos posibles, las organizaciones 
de productores han influenciado a sus agrerniados para poder colocar (elegir) a sus 
propios líderes en los cargos político-administrativos  más importantes del municipio 
en conjunto y de algunas comunidades  en  particular,  como en  el caso  de Arroyo 
Iguana. 

Quizás,  uno de los motivos  principales es controlar y disponer de los 
recursos  que  maneja el aparato  político-administrativo del municipio, para el 
beneficio de una sola organización. En este sentido es muy interesante lo 
observado  en 1993, pues  la AAL consiguió  colocar a sus líderes en los principales 
cargos político-administrativos del municipio,  como  son los cargos de Presidente 
Municipal, Tesorero y Representante de  Bienes  Comunales. 

En el caso de Arroyo  Iguana  también  se manifestó la importancia y la 
presencia de la  AAL,  pues  allí el cargo  político principal de Agente de Policía, ha 
sido ocupado  por un afiliado a dicha  organización  en los últimos dos aiios. No 
obstante,  la existencia de estos hechos  ha  provocado  la presencia de conflictos que 
surgen de  la  competencia por acceder a los cargos político-administrativos y a los 
recursos  (tierra y créditos principalmente). 

En el nivel municipal y mas  aún en el nivel de la parte baja del municipio, la 
competencia  por  adquirir y controlar los cargos político-administrativos y los 
recursos  económicos,  se ha establecido  fundamentalmente entre los agremiados a 
la AAL y a la UCRU, sin  olvidar la importancia  de  la  formación de grupos específicos 
que detentan el control de la tierra y que  compiten entre sí, como los ejidatarios, los 
can 'neros y los pequeños  propietarios. 

I 
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De esta forma, son  muy  ilustrativos  los  conflictos  que se desarrollaron a 
finales de 1993, en  donde su máxima  expresión fue la  toma del edificio  de  la 
presidencia municipal por parte de un gran número de agremiados de la  UCRU. AI 
parecer uno de los motivos principales fue la  competencia  por  acaparar el apoyo 
para la producción de café, que había otorgado el Fondo Regional a "todos" los 
productores del cultivo en  el municipio. Dicha competencia y conflicto se dio sobre 
todo entre la AAL (cuyos dirigentes eran a su  vez las máximas  autoridades del 
municipio) y la  UCRU (que en  ese  entonces  poseía un número  mayor de socios). 

Por su parte, al nivel de  las  comunidades y especificamente en  Arroyo 
Iguana, la competencia por los recursos y los cargos politico-administrativos se 
desarrolla junto con otros dos  elementos  fundamentales,  la  formación de grupos y 
los conflictos entre ellos. 

En resumen, en la  década de los setenta  la  competencia principal era por el 
acceso a las tierras de  vega, de lo cual surge un grupo de pequeiios propietarios 
que  acapara dicha tierra, y un grupo de comuneros  que también compiten en su 
interior por acceder a este recurso (o a los beneficios del cultivo de tabaco que 
estaba en auge  en  esos  años)  ya  sea  como  arrendatarios, pidiendo en  préstamo  las 
parcelas o trabajando como  peones o jornaleros. El conflicto principal se da entre 
los propietarios privados de ésta y otras  localidades y los comuneros  y,  se 
manifiesta en la solicitud de dotación de ejido,  por lo cual el conflicto de expresa  en 
litigio agrario. (Sin embargo,  la necesidad de  interaccicjn entre comuneros y 
propietarios privados hace  que los primeros se tiendan a desistir de la  solicitud de 
ejido.) 

En la  década de los ochenta,  la  competencia  por  los  recursos se efectuó  en 
torno a la tierra  comunal y en el contexto de la apertura  de  tierras para el cultivo  de 
café y maíz. El conflicto principal siguió  siendo el litigio  agrario, pero ahora entre 
comuneros a nivel municipal y un pequeño  grupo local de  solicitantes de ejido. 

En los noventa, aunque el litigio  agrario  no  ha  culminado,  la  competencia por 
la tierra ha pasado a segundo  término,  pues  ahora  son los créditos y apoyos 
institucionales (para  la producción, educativos, de salubridad,  etc.) los que 
funcionan como objeto de competencia. De ahí  que  los  principales conflictos se  den 
entre los mismos  comuneros pero de  diversas  organizaciones  de productores y, los 
conflictos se manifiesten en las mismas  formas  de  organización del municipio y de 
las  comunidades. Esto se  observa  sobre  todo  en la lucha  por  acceder a los cargos 
político-administrativos para tener más  poder y capacidad  de  acaparar recursos. 

La competencia, la  formación  de  grupos y los conflictos  son  elementos  que 
se manifiestan de diversas formas  en  las  comunidades.  En el caso  específico  de 
Arroyo Iguana, se  observan  las  inconformidades  de  los  agremiados a una 
org.mización  con respecto a los de  otra,  en  el  momento  en  que  se  acaparan  los 
cargos y los recursos por  alguna  de  esas  organizaciones.  Esas  inconformidades  se 



manifiestan en actos que  van  desde la negación  de  la  validez de los cargos político- 
administrativos y sus  titulares, hasta la desobediencia e incumplimiento de las 
obligaciones que se tienen  como  contribuyente. 

Lo anterior es muy evidente si se  considera que en estos liltimos cuatro años 
el trabajo comunitario por  medio del tequio se ha  reducido,  pues la mayoría de la 
población adulta o considerada  contribuyente, no hace  caso de las convocatorias a 
dichos trabajos o incluso a las  mismas  asambleas. De hecho, en lo que va de la 
década, sólo los trabajos requeridos para la instalación del servicio eléctrico en 
1990 y de la tubería del agua  en 1991, han logrado reunir a la mayoría  de 
contribuyentes en la  comunidad.  Para  otras  actividades  como limpiar caminos, 
cultivar la parcela escolar, construir  nuevas  aulas,  mantener ¡os edificios públicos; 
la población contribuyente que se presenta a realizar las faenas (tequio, fatigas o 
trabajo comunitario) es prácticamente  nula (no más de 30 personas), estimando  que 
actualmente existen más  de 100 contribuyentes  en  edad de cumplir con  las 
obligaciones y de tener  voz y voto  en  las asambleas, a las cuales también  se 
presenta una minoría que rara vez  pasa  de los 30 individuos. 

Actualmente, la organización  de  la  comunidad algunas veces  se manifiesta 
como  una gran desorganización o como  una organización permeada por las 
divisiones en grupos  con  diferentes  intereses. Esto es notable en las características 
de la organización político-administrativa  de  Arroyo Iguana, que a continuaci6n se 
describen. 

Formalmente, el Agente  de  Policía, auxiliado por un Secretario y tres o más 
Vocales o Cabos,  se  encarga de organizar  las  asambleas en donde se toman  las 
decisiones de la comunidad.  Sin  embargo,  con  la presencia de instituciones como 
las organizaciones de productores y el INI, o de instancias gubernamentales  como 
el PRONASOL y el PROCAMPO,  se  han ido delegando responsabilidades a gran 
parte de los comuneros  y, a su vez,  se  han ido creando  nuevos  elementos  en  la 
organización que funcionan  conforme a las  necesidades específicas que en la 
cotidianidad se presentan. Estos  elementos funcionan informalmente y de forma 
intermitente, pues surgen y desaparecen  cuando  la población de la localidad lo 
considera necesario. 

Estos elementos  son los llamados  comités,  que regularmente se  conforman 
por un titular, un secretario y tres  vocales. A travks de estos organismos  se 
consigue que la  comunidad  se  beneficie  de  servicios públicos y apoyos 
institucionales. En  Arroyo  Iguana  existe el comité educativo, que dentro de sus 
actividades principales se encarga  de  vigilar el cumplimiento de las 
responsabilidades de los maestros de la escuela, así  como de informar y organizar 
a los padres de  familia  para  satisfacer  las  necesidades  de  los estudiantes. Existe 
también el comité de luz y de agua, en  donde sus representantes de encargan de 
vigi 3r el buen  funcionamiento  de  esos  servicios, su reparación y la organización de 
la población para cooperar  en  algún  asunto  relacionado  con  esos servicios. 
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Existen  otros dos comites que se  encargan de organizar y de informar a la 
población  sobre  programas  institucionales como los de PRONASOL y PROCAMPO, 
son los comités de Solidaridad y de PROCAMPO.  Por  último,  están  otros  dos 
organismos que funcionan como  comités y que  se  encargan de impartir  los  servicios 
médicos, de los que se habló en  el capítulo I ,  y que se encuentran a cargo de los 
titulares de las  casa de salud del IMSS y de la SSA. 

Sin  embargo,  con los comités  sucede Io mismo  que  con  otros  cargos, es 
decir,  la elección de los titulares se  efectúa  en  las  asambleas,  en  donde  la mayoría, 
influenciada  por los líderes de los grupos de productores,  toma  decisiones  que  no 
siempre  son del agrado de toda la población y deriva  en ‘conflictos, en  el nulo 
reconocimiento de las autoridades o representantes y en la  desobediencia e 
incumplimiento de las obligaciones y responsabilidades  de la poblaci6n. 



L a presencia de diversas actividades para explotar el medio habla, a su  vez,  de 

una capacidad para organizar el trabajo y acceder a los beneficios que el entorno 
puede proveer. La necesidad de satisfacer  las  demandas de las unidades 
domésticas, orienta a la población a desarrollar patrones de  competencia por los 
recursos estratégicos como  la  tierra y los créditos y apoyos financieros. 

La  competencia por acaparar  tales  recursos  conlleva a la formación de 
agrupaciones políticas, socio-economicas y religiosas que se interrelacionan en una 
compleja red de relaciones de  poder  en los niveles  local, municipal y regional. La 
información presentada debe  verse a la  luz  de la problemática planteada en dichos 
niveles, pero también conectada  con el nivel nacional. específicamente con 
respecto al modelo de desarrollo  económico del país y las políticas destinadas a la 
región, referentes sobre todo a la  explotación  "racional"  de los recursos naturales, a 
los apoyos y créditos para la  producción y a las ayudas y prestación de servicios 
institucionales. 

En este sentido, la población de  Arroyo Iguana está inserta en  un sistema de 
estratificación extrínseco, donde  predominan  las  relaciones políticas y económicas 
del F3tado-nación y en  donde  dominan y operan  las instituciones y grupos  cuyos 
inte ses están más  arraigados a los del sistema. Así, se vislumbra  una tendencia 
de  caparamiento  de los recursos  estratégicos  permitiendo  que las unidades 
dort sticas intervengan cada  vez más en  dicho  sistema. 
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De esto se  desprenden  formas  específicas  de  distribución de los recursos y 
de situaciones socio-económicas diferentes,  provocando  la formación de grupos 
que persiguen intereses contradictorios,  como el caso de los comuneros, los 
solicitantes de ejido y los pequeños  propietarios.  Dichos  grupos interactúan en 
varios niveles y  con diversas formas  de  organización  como las siguientes: a) las 
municipales, impuestas por  una  política  administrativa  a nivel nacional; b)  las 
agrarias, impuestas tambibn por una  política nacional de distribución territorial; c) 
las productivas,  que persiguen intereses  de  explotación agropecuaria y  de 
"crecimiento económico" regional y  nacional y;  d) las locales, que por un lado 
demandan  apoyos institucionales, además  de  articularse al modelo de desarrollo 
económico del país y; por otro lado, protegen los modos de explotación y 
conservación del medio, así como  sus  formas  de  autoregirse. 

Sin ernbargo, la competencia  por  conseguir los recursos estratégicos ha 
provocado que los habitantes de la  comunidad se inserten en formas organizativas 
ajenas, orillando a la población a  adaptarse a las  relaciones de poder imperantes en 
el sistema. Esta competencia también ha sido un factor determinante para que se 
desarrollen relaclones conflictivas que  han llegado a  la  violencia. Así, la 
competencia, los conflictos y el desarrollo  de  una diferenciación socio-económica, 
son las características que  Arroyo  Iguana  ha  ido  adquiriendo  conforme participa en 
el sistema regional y nacional. 

Aparte de esas  características,  existe el efecto de la desorganización o 
resquebrajamiento de la  organización, lo cual impide  la eliminación de la 

. competencia, la solución de los conflictos  y  la  disminución de las diferencias, 
aspectos que prácticamente son  inexistentes  en  algunas  comunidades del municipio 
(Vgr.  San Antonio Analco). 

Es evidente la tendencia en  el municipio  a  permanecer (quizás aumentar)  la 
injerencia de  formas  organizativas  ajenas  a  las  localidades. Por tal motivo, para 
quien escribe estas líneas, se vuelve fundamental hacer un llamado a las diversas 
instituciones en el sentido  de  propiciar  una  reformulación  de los programas  de 
atención, apoyo y asistencia que  se brindan a las localidades. 

AI hablar de instituciones se  hace  referencia  a aquellas que prestan un 
servicio (SEP,  SSA, IMSS); a  aquellas  que  intervienen en la producción 
agropecuaria (instituciones financieras,  fondos  regionales  y municipales, INI, 
PROCAMPO  y organizaciones de  productores  como  AAL  y  UCRU);  a aquellas que 
participan en la distribución del territorio (SRA, SARH y  Gobierno del Estado); y 
otras instituciones que  orientan sus apoyos a diversas  áreas  (PRONASOL). 

I 

Con  la reformulación de  programas, se hace  referencia  a  la consideración de 
los distintos  factores  que  intervienen en ellos. Por ejemplo, los programas  de 
apcyos  y  créditos para la  producción  agropecuaria  deberían  de  coadyuvar para la 
solrlción de los asuntos agrarios (en  correspondencia  con las autoridades 
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autoridades  pertinentes).  Además,  dichos  programas,  como  PROCAMPO,  deben 
tomar  en  cuenta  diversos  factores  como el manejo del medio que hace la población 
en  las  localidades;  como los mecanismos  internos de organización,  como  la 
elección de sus  representantes. Es necesario también evaluar las  diferentes 
situaciones  socio-económicas de las  unidades  domésticas,  para  hacer una 
distribución  equitativa de los apoyos y créditos o programas de asistencia. 

Lo anterior  se  plantea  porque  son  precisamente  las instituciones, quienes 
más  contacto tienen con  las  localidades y más  efectos pueden provocar  en  la  vida 
cotidiana de la  población.  Por  otra  parte, los habitantes están convencidos  de  su 
necesidad de vincularse  con la dinámica regional y de que el camino  es  la 
búsqueda de apoyo a travks de su relaci6n con  las institúciones y organismos 
externos. 

Sin  embargo, es evidente  que  hasta  ahora  este tipo de relaciones ha 
provocado  en  la  comunidad un ambiente  de  competencia, conflictos y diferenciación 
socio-económica.  De  esto  surge  la  necesidad de reformular los programas de 
apoyo con el objetivo de minimizar dicho ambiente y generar  mayores 
oportunidades de satisfacción de necesidades,  así  como de desarrollar  una  mejor 
organización y unidad  entre la población. 
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APÉNDICE A 

ANEXO FOTOGRÁFICO 





Casa tradicional en Arroyo Iguana. 
Foto: Rubén Piña Oullo de 1994). 



1 I9 

I 

Construcción de una-casa tradicional en A. Iguana. 
Fofo: Ruben Pifia (julio de 1994). 



Foto: Ruben Piña (julio de 1994). 
- 

Tejas. 
Foto: Rubéri Pifia (mayo de 1994) 
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Foto: Rubén Pifia (mayo de 1694). 

El fogón. Sto. Tomás Tejas. 
Soto: Rubén Pifia (mayo de :99d  





Parcela para la  rnilpa;  preparándose mediante roza-tumba-quema. 
Foto: Rubé17 Pifia  (mayo de 1994). 



f o to  Rubirr Piña (mayo de 1994). 





Cuadros estadislicos resultantes del procesamiento del Censo r>iiotO de! Proyecto 
Multidisciplinario. 

Cuadro ,l 

Cuadro 2 

Cuadro 2A 

Cuadro 3 

Cuadro 3A 

Cuadro 4 

Cuadro 4A 

Cuadro 5 

Sexo y edad promedio por grupos-qui.nquenales de edad. 
Count.- NQrnero de personas por categoría de sexo. 
Mea;l.- Promedio de edad por persona. 

Estado civil por grupos quinquenales de edad. 
Count y Valid N.- Número de personas por categoria de estado civil. 
Mean.- Promedio de  edad  por persona. 

Poblacih masculina: estado civil por grupos quinquenales de edad. 
Count- Nljmero  total  de personas por categoria de estado civil. 
Valid N.- Número de personas de sexo masculino, per categoria de 
estado civil. 

Años de estudio por grupos quinquenales de edad. 
Count.- Número de personas por categoría de  nivel de escolaridad. 
Mean.- Promedio de años de estudio por  perc 

Poblacibn masculina: anos de estudio por grupos quinquenales de 
edad. 
Count.- Número total de personas por categoria de nivel de 
escolaridad. 
Valid N,- Número de personas de sexo masculino, por categoria de 
nivel de escolaridad. 

Lengua  por grupos quinquenales de edad. 
Count y Valid N.- Número total de personas por categoría de 
lengua. 
Mean.- Promedio de  años de estudio por persona. 

Población masculina: lengua por grupos quinquenales de edad. 
Count.- Número total de personas por categoria de lengua. 
Valid N.- Número de personas de sexo masculino, por categoría de 
lengua. 

Número de actividades por grupos quinquenales de edad. 
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Count.- Número total de personas por categoría de sexo. 
Valid N.- Número de trabajadores por  categoria  de sexo. 
Mean.- Promedio de actividades por persona. 

Cuadro 6 Actividad principal por aAos de estudio. 
Cr~unZ y Valid N.- MGmero de personas per categoria de nivd de 
escoiaridad, en cada tipo de ocupación. 
Mean.- Promedio de edad por persona. 

Cuadro 7 Actividad principal por sexo. 
Count.- Nlirnero total de personas por categoría de sexo, en cada 
tipo de ocupaci6n. 
Valid N.- Número de personas por categoría de sexo, cuya 
ocupación es su actividad principal. 
Mean.- Promedio de edad por persona. 

Cuadro 8 Actividad secundaria por  sexo. 
Count.- NQrnero total  de personas por categoria de sexa, en cada 
tipo de ocupación. 
Valid N.- Número de personas por categoria  de sexo, cuya 
ocupacibn es su actividad secundaria. 
Mean,- Promedio de edad por persona. 

Cuadro 9 Actividad terciaria por sexo. 
Count.- Niarnercr total de personas por categoría de sexo, en cada 
tipo de ocupacibn. 
Valid N.- Número de personas por categoria de sexo, cuya 
ocupación es su actividad terciaria. 
Mean.- Promedio de edad por persona. 
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SEXO > REDAD + TOT2 B Y  EDOCtV + TOTC 
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CUADRO 3 (ARROYO  IGUANA) 

ANOS DE  ESTUDIO POR GPUPOS PUINOUENALES DE EDAD 

ANOSEST > REDAD 4 TOTR BY RANOSEST + TOTC 

T 
NIVEL DE ESCOLARIDAD 
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NIVEL PF ESCCLARIDAD TOTAL 
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CUADRO G (ARROYO  IGUANA) 

LEUGUA POR GRUPOS a u r w u E u A C E s  DE EDAD 

ANOSEST > REDAD + TOTR BY LENGUA + TOTC 

LENGUA TOTAL 

IndAgena B i  1 ingue Espe€ol 

C o u n t . .  ............... 448 179 4 265 
V a l i d  N ............... 

3 5 5 1 Wean .................. 
640 179 4 265 

- 

131 

i 

." . . 



CUADRO  4A (ARROYO  IGUANA) 

-POB. MASCULINA- LENGUA POR GRUPOS OUIWOUENALES DE EDAD 
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1 .o 1 .O ................ 

25 a 29 
Coun t  ............... 
V a l i d  N ............. 
Hean I . 3  1 . o  ................ 

__ 

35 a 39 
i Count ............... 

I 
-i 

I 
I 

I 
13 I 

68 I 
7 
1.1 \ 
i 

39 
16 

1.1 

43 
20 

1 .o 

20 

1'5 
1.2 

22 
13 

I V a l i d  N .  ............ 1 I ::o 1 l:q Mean ................ 
" 
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I47 
EDAD > OCPRINC + TOTR BY RAWOSEST TOTC 

I 
TOTAL MlVEL  DE  ESCOLARIDU 

Estudios d o s  1 t s d e 6  I a 6 etos 

OCtJPACISM  PRINCIPAL ~ 

count... . . . . . . . .  .... 
sllid N . . . . . . . . . . . . .  

ean ................ 
.~ ~ 

C o u n t . . . . .  .......... 
vslid Id.......... ... 
Mean................ 

C o l m t . . . . . . . . . . . . . . .  

Val id  N............ . 
Mean.............. .. 

C o l m t . . .  ............ 
Ve!id U . . . . . . . . . . . . .  

C o m t  .............. 
Val id  N - . . . . . . . . . . .  

C o u n t . . . . . . . . . . . . . .  

Val id  N. ........... 
Mean.............. . 

O t r o s  O f i c i o s  
C o u n t . .  ............ 
Val id  M............ 

Reg. Servicios 

C o u n t . . . . . . . . . . . . .  . 
a l i d  N.. .......... 

125 
9 25 

3 

118 
118 

30 

, 

' 104 
1 o4 

10 
" 

3 
3 

77 

93 
93 
36 

1 
1 
25 

1 
1 

l! 

3 

124 
124 

3 

1 
1 

8 

5 
5 

20 

53 
53 

20 

49 
49 

11 

9 
9 

16 

33 
33 

26 

14 
14 

24 

1 
1 
29 

1 
1 

19 

1 
1 
23 

2 
2 

11 

"_ . .  ~ .... ........ 



EDAD > OCPRINC + TOTR BY RANOSEST + TOiC 

I 
NIVEL DE ESCOLARIDA3 

CWnP.. . . . . . . . . . . . . . . .  
vrlfd m.. ............. 

' noan.................. 

Sin 

Estudios 

183 
183 

19 

70TAL 

148 

, 



Count......... ...... 
Valid N ............. 

Count.. ............. 
Valid M . . . . . . .  ...... 

Count.. ............. 
M... .  ......... 

Count.... ........... 
Vatid N . . . . . . .  ...... 

. 
Count.... ........... 
Valid N . .  ......... 

Count ............... 
a l i d  M . . . . . . . . . . . . .  

Otros  Oficios 
Count.... ........... 

Reg. Servicios 
Count ............... 

19 15 22 Wean... ............. 
3 1 2 Valid U.. ........... 
3 1 2 

TOTAL 

Count ................. 1 u a  23 1 217 

(Continued) ' 
9 Nov 94 



I 



151  

€DA0 - 
OCUP. SECUIIDARrA 1 

Hogar 
Count............... 
Valid N ............. 
M a e n . . . . . . , . . . . . . . . .  

I 

I 

................ . . *m ... ..... 
Valid N 

Huerto/SoLar 
C o u r t . . . . . . . . . . . " . .  

Valid N...... . . .  .... 
Wan.... . . . . . . . . . . .  

C o u n t . .  ............. 

. .  

. . .  . .  C o u r t  ............... 
Val id # ............. 

Count.. .  ............ 

1 C o u n t . .  ......... ....I I 
V a l i d  N. ............ 
Mean.. .............. 28 2' 

2 
2 

19 

.......... S" 
5 

16 

2 
2 

. ..3t 

1 
1 
4' 

15 
15 
2 

...... -. ....... -.-,",-. .... I 

I 
4 

51 

1 
1 
24 

2 
2 

2s 

. ,. .I- 
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I 

i . I  ........... 
........... 

r 
i i 

............ 
i 

"" __ 
. TOTAL 

Count.. ............... 
1 VaI:d H.. ............. 

Uean .................. I" I_____- -.,- - I 

1 
1 

27 
"" 

i 3  
13 

2a 

1 
! 

25 

2 
7 
i. 

23 

I 

1 

27 

36 
36 

29 



CUADRO 9 (ARROYO IGUFNA) 

ACTIVIDAD  TERCIARIA POR SEXO 

OCUP.  SECUNDARIA 2 

Count ............... 
Valid N ............. 

Valid N. ............ 
Mean ................ 

Reco 1 ecci An de 

Count 
Valid N . .  ........... 
Mean... 

Frutales 
............... 

46 46 ............. 
" 

RecoiecciAn de Leca 
corn: ............... 

Hean.......... . 
_I 

RecolecciAn de Plantas 
0 i versas 

Count . .  ............. 
Valid N ............. 
Mean........". 

lOTAL 
Count ................. 
Valid N ............... 
Mean... ......... 

153 
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En  el Archivo Central y Correspondencia de la Secrataria de la reforma Agraria, 
ubicado en  Avena  núm.  239 Col. Granjas México, Wlkxieo D.F., se localizó el 
expediente agrario n h w o  276.1/1527 Correspondiente a la comunidad de Arroyo 
Iguana, del municipio de San Felipe Usila,  Qaxaca. En dicho expediente se 
localizó la siguiente informacirjn oficial. 

Diario Qficial: lunes 24 de septiembre de 1973 
Iniciación del expediente sobre reconocimiento y titulación de bienes 
comunales del poblado Arroyo Iguanas, Municipio de San Felipe Usila, 
Qax. 



~~SCIACIQN del e.rpedlente sobre reconorlrniento y 
titulación de bienes comunales del poblado Te- 
peaca, Deiegacion de Villa Obregdn, D. F. 

A! maroen un  sello  con el Escudo Kacionai. que 
dlcc: Estazos, Linidos ,CIe.uicanos.-DeyJartnmento d e  
..isun:os Agarics y Coinnización.-Direccidn General ,de 
Bienes Comunales.-Ref.:  X1X.-Número dsi oflc10: 
641201. 

ASUNTO: Se suplica sea publicada la  iniciacibn de 
expediente  que  se indica. 

C. Lic. Mario Moya Palencia. 

Bucareii No. 99 
Secretario  de  Gobernación. 

M2.xicop D. F. 

En cumplimiento  a 10 dispuesto en, el Articdo 337 

de agradecer -a usted se digne ‘disponer a  quien co- 
de ia Ley Federal de Refo.rrna +grana en vigor, he 

Federacidn la  solicitud de iniciación dei expediente 
rresponda sea publicada en el Diario Oiicial" de la 

por reconocimiento y titulacibn de Bienes  Comunales 
a  favor del poblado de Tepeaca, Delegacion Villa Obre- 

uebidamcnte  certificada de la misma. 
gón, D. F., para el efecto  me  permlro  anexar copla 

Atentamente 

Los suxsritos, vecinos y poseedores de los terre- 
nos que  forman e1 nucleo de població:1 denominado 
Tepeaca, Municipio de  Jurisdicción Villa Obregon dei ' . Distrito  Federal,  por  medio del presente  solicitamos 
de  acuerdo con 10s articulos 356 y 357 de la Le!: Fe- 

para el Reconocimiento y Titulacion de los Bienes Co- 
d e d  de  Reforma  Agraria,  se  instaure el expediente 

munaies que desde tiempo  inmemoria1  hemos lr-irin 
poscyendo y cuyos títulos datan  de ...... 

Dependencia del Ejecutivo  Federal,  que n u ~ s t r o  nú- 
Para tal efecto, hacemos dcl conocimiento dc esa 

d c o  confronta  contlicto  por  limites con los siguientes 
poblados: 

................................................. 

................................................. 

L 

................................................. 

Atentamente. 

"Tierra y Libertas-. 

Tepeaca, D. F., a 28 de febrera  de 1972. * 

EL C. Secretario Genera! de Asuntos Agradas de! 
Departamento  de As!mntos Agrarios y Colonización. 
CertiBca: que la copla  que  antecede,  concuerda fiel- 

ma parte  del  expediente iniciado en esta Dependen- 
mente con su original que tuvo a la vista Y for- 

miento y. titulación  de Bienes Comunales d e l  nlicleo 
cia del Ejecutivo  Federal por concepto de reCOnQCi- 

de poblacion denominado Tepeaca. Dclegacion de Vi- 
lla Alvaro Obregóa,  Distrito  Federal, ,y se expide la 
presente  para su publication, en el Diario Oficial" 
de  la  Federación, en cumpllmlento ,al  Arricu!o 357 de 
la Ley Federal de Reforma Agrarla en vigor, en la 
ciudad  de hlésico, D. F . ,  a los tres dias dei  mes  de 
mayo de mil novecientos setenta y Lies. 

Atentamente. 

Sufragio Efectivo. No Ree!eccibn. 

brica, . 
El Secretario  General, Victor UanueI 'Iorres.-RU 

INICIACION del expediente sobre reconodmknfo Y 

yo Iguanas, hiunicipio de Usils, Oax. 
titulación de bienes comunales del poblado k r o -  

ASUNTO: Se suplica  sea.  publicada la iniciaciór. dc es- 
pediente que se indica. 

C. Lic.  $ilario Mow Palcncia. 
Secretario de Gobernaci6n. 
Bucareli Xo. 99, 
híc'xico, D. F. 

En cumplimiento a lo disptt-sto ecn el Artfccu?o 
357 de la Ley Federal  de Reforma Agraria en vigor, 

corresponda sea publicada en .:I "Diario Oficial" de 
he  de  agradecer  a  usted  se digne dispor,er a qtllen 

la  Federación la solicitud de iniciación de! expedicn- 
te por  reconocimiento y titulacion de 'oiznes coinn- 
nales -a faror  del  poblado Arroyo I:uancls, llunicigio 
de  Us~la,  Estado  de Oaxaca, para ,:I cfccro me PC:-- 
mito anexar  copia debidamente ccrtilicada de ia rnis- 
ma. 

Atentamente. 
................................................ 

Sufragio Efectivo. No Rec!ecciOn. 

rione personal  que trasladándose a nuestro poblado, 
De la misma manera, solicitarnos que se comi- 

Ctectúe los trabajos a quc se rcfiere al Articulo 359 
dc1 citado  Ordenamiento,  igualmente,  señalamos  para fe del Departamento. Augusto Gdmez V l ~ l a n u e s ~ R Q -  

hlt%ico, D. F., a 4 de septiembre de I973.--E1 J:- 

brica. 



E? C. Sccrc!ar;o'Gcntlral dc A s w t o s  Arrrafios del 
D-oart2nlcn1o de  &untos Agrarios y Culonizacibn. ccv- 
tifira: Ouc la cc;pla quc  antcccdc,  concuerda ficlrn-n- 
te con st1 cripinal que tuvo a la vista y .que 'forma 
pnr:e de! espcdicnte iniciado er; est4 dcpendencis del 
Elcrutivo Federal pcr conceDto de rcconocirniento v 

cidn  denominado Arrovo Irrumas. Municipio  de Usila, 
titulacibn  dc  bicnes  comlmaks del núcleo  de  pobla- 

pide la presente par2 SLI publicaci6n  en,el "Diario Oti-  
es-Ejstrito de Tustepec. Estado de Oaxaca. Y se es- 

cial" & la Fcb.:racitjn. en cumplimiento al Articulo 337 
dy l a  Lev Federal de Relornra Agraria en.  vigor., en la 
c*url.?d de MGiico, D. F.. a lbs vkintislete dias del mes 

tc.--Sllfrxlo F'vctito. Nu Rtselecci6p.-EI S e c r p- 

dc abril de. mil novecientos  setenta y tres.-Atentamen- 

t3ri0 General, Victor ?,fanuel To.~cs.--li5brjcs. 

"(8"- 

A! rra;-pcn un sclIo con .el Escudo Faciun:!l. que 
dice:.  Estados Unidos i\,lexicanos.-Dep~it't~!mento de 
Asuntos Agrarios y Colonización.-Dircccidn Genera! de 

Ej-B.-Espedientc: 5009. 
N. C. P. E.-Instauracidn  de Expedientes.-Ref.: XVIII- 


