
U N  I[ S 

DEPk UE 

/' ' 

-.- L A  __I- I NTKCKAC ION - DE I_ UNA - COHUN 1 DAD CAMPESINA hl. MERCADO WÉGIONAL 

- El. -I--- CASO - DE - SAN -- PEDRO - MARTIK,  OCOTLAN. OAXACA 

, 

,. . . I hSIS QUE I'AKA ACREDITAR LAS ASIGNATURAS DE INVCXTIGACION 

DE CAUI'O Y S1:MiNARiO DE INVKSTICACION Y OBTENER El. TITULO 

DE I, ICENC I ATUKA EN ANTKOPOLOGIA SOCIAL PKKSENTADO FOR: 

COKONKI. ORT 1% DOLORES 

WATK I CUiA : 873360 1 O 

AREA DE CONCENTWACION: CULTURA 

a 



I 
I 

RECONOClMlENTOS .................................................. 4 

INTKQDULLION ...................................................... 6 

1 . MARCO DEI., TRABAJO ............................................. 9 
1 . 1 PLANT t..hMI ENTO DEL I IHOHLKMA ................................ 9 
1 . 1  . i i3ro(iwcihi  agr íco la  ..................................... 10 
1 . 1 . 2  Cornorcia1 izacióri ........................................ 15 
1.2 OHJKTIVO O K i  . KSTUDlO ...................................... 22 
1.3 ANiEC~DENTRS Y JUSTíFlCACION .............................. 23 
1 . 1  H I1’0’rb:s IS ................................................. 25 
1 . 5  Mk3”DDLOCIA ............................................... 29 
1 . 5 . 1  Primer trabajo d c  campo ................................. 29 
1 . 5 . 2  Seguiido trabajo d e  campo ................................ 30  
1.5.3 13ror:esanicnt.o y anal .. isis d e  d a t o s  ....................... 31 

i . G  MARCO ‘ W O R I C O  ............................................ 32 

2 . CONTEXTO FlSlCü Y GEOGRAPICO .................................. 43 

2.2 ALGUNOS DATOS HlSTORICOS .................................. 47 

2.4 DESCRIPCION DEI . POBLADO ................................... 5% 
2.5 POBI .. AC10N Y LENGUA ......................................... 57 

2 . 1  CRIChCiON DE 1.A COMUNIDAD ................................. 4 3  

2.3 CARACTERIST [CAS DEL . H A B  J‘k’hT ............................... 50 

. .  
2 . 6  ACTlViOADES DE SUBSISTENCIA ............................... 62 

3 . PKOüUCCION AGRICOLA ........................................... t15 
3.1 ANTECEDEN’FES .............................................. 67 
5.2 TENENCIA DE L A  TIERRA Y FORMAS DE ACCESO 

3.2.2 Tierras d e  la ig les ia  ................................... 78 
3 . 2 . 3  i : íerras d e  propiedad p r i v a d a  ............................ 7 9  
3 . 3  TIPOS DE-SUE1.0 ...Lí ........................................ t10 

. 3-4 TECNOLOGIA AGRICOLA ........................................ 84 
3.5 ONGANJZACION DE L A  PRODUCCION AGRICOLA .................... 91 

3 . 6  PKlNCIPALES CULTIVOS ...................................... Y 3  

3 . 7  . t Producción para c l  auLoconsiino . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  !iH 

.................. 7 0  
3.2.1 Tierras d e l  e j i d o  ........................................ 7 6  

_ . 

3.5. 1 Características de 1.a unidad de producción .............. ! ‘ I  
3.5.2 Urganización d e l  trabajo agrícola ....................... !17 

3 . 7  CICl.OS Y PROCESO PRODUCTIVO ............................... OH 

3 . 7 .  Y I’rordricción para eJ mercado .............................. 1 1 4  

........ ... ... ............ ... ..... __L”.. . - 



3.7.3 An8li.s.is comparativo d e  l a  producción de los  
cu l t ivos  d e  subsistencia y hortal izas:  costos,  ingreso 
y Crabajo ..................................................... 125 
3 . 8  HOR'fíCUl.'fURA Y MIGRACION .................................. 1 5 1  
3 . 9  TRASPORTE ACRICOLA ........................................ 136 

4 -  CORERCiALl%ACION Y ESTRATEGIAS DE REPRODUCCIOW 
DE LAS UNIDADES DOMESTICAS ... ................................. 137 
4 . 1  EL MERCADO DE OCOTLAN ..................................... i J R  
4.2 EL MERCADO DE ABASTOS ..................................... 1d5 
4.3 LA COHERCIALIZACION DE PRODUCTOS AGRICOLAS ................ 148 

4 . 3 . 1  Las hortal izas  ......................................... 1 4 R  
4 . 5 . 2  La comercialización de pl.antas d e  recolección .......... 155 
4 . 3 . 3  E l  internediariseo ..................................... 159 
1 . 3 . 4  LA organizac.ion de  los  productores y s u s  
objet ivos para 1.a comercialización ........................... 162 

4 . 4  ES'PRATEGiAS DE: REPKODUCCION ............................... 161 
4 . 4 . 1  CKIA Y COMERCIO DE GANADO .............................. 164 
4 . 4 . 2  PRODUCCION Y COUERCIO ARTESANAL ......................... 167 
4.4.2.1 Bordados ............................................. IGR 
4.4.2.2 Cesterla ............................................. 174 
4 - 4 . 3  Comcrcio local .......................................... 175 

4.5 MERCAUO üI2 TRABAJO ........................................ 177 
4 . 6  CONSUMO Is INVERSION ....................................... 180 

CONCLUSIONES C ENERA LES ........................................... 184 

APISNDICE 1 :  MEülDAS LOCALES ...................................... 1r8 

APENDICK 2: ORGANIZACIUN C I V l L  Y RELIGIOSA ....................... 1r9 

B i B L l O G K h Y I A  ..................................................... 198 

FE DE ERRATAS .................................................... 205 

ANEXO ............................................................ 2 0 4  

.. ... . -  I_.. 



UIKECTOR: UUCTORA ANA IJAUl.h DE TERESA 

I.ECTüK : DOCTORA HAKTHA REES 

LECTOR: MAESTRO l,I.:üNAKDO TYUTAN 1 A  



4 

RECONOCIMIENTOS 

A l o  l a r g o  d e  este t r a b a j o  he t e n i d o  l a  suerte de formar 

pa . r te  de cin e q u i p o  d e  i n v e s t i g a d o r e s  que t r a b a j a n  s o b r e  el tema 

d e  “Econnmia campesina y un idad  d o m 4 s t i c a ” ,  d e n t r o  d e l  cual 

s u r g i b  l a  i d e a  d e  r e a l i z a r  el p r e s e n t e  e s t u d i o .  L a  f u e r z a  

i m p u l s o r a  d e  e s t a  i n v e s t i g a c i b n  f u e r o n  dos e x c e l e n t e s  p r o f e s o r a s :  

Ana P a u l a  De T e r e s a  y Martha  Rees, a q u i e n e s  les debo  m e  

i n i c i a r a n  y o r i e n t a r a n  e n  a n t r o p o l o g i a ,  t r a b a j a r  c a n  e l l a s  fue 

una E x p e r i e n c i a  i n o l v i d a b l e .  De atii que q u i e r a  e x p r e s a r  d e  modo 

e s p e c i a l  m i  g r a t i t u d  y r e c o n o c i m i e n t o  a ellas. F1 ‘ la  d o c t o r a  De 

Teresa, d i r e c t o r a  d e l  m i s m o ?  que en t o d o  el p r o c e s o  de l a  

i n v e s t i g a c i o n  ha p r e s t a d o  el mayor i n t e r é s ,  a l i e n t o  y una 

mincisiosa l e c t u r a  a l  m a n u s c r i t o ,  s i n  e l l a  no  h u b i e r a  s i d o  

p o s i b l e .  A s 3  m i s m o  a l a  doctora R e e 5  le d e b o  g r a n  parte de la 

in+ormaci&n y e s t i m u l o 5  d u r a n t e  l a5  do5  p r a c t i c a s  de campo y a l a  

l a  l e c t u r a  d e l  t r a b a j o .  Q u i s i e r a  t ambién  dar l as  g r a c i a s  al 

+ref e5or Leonardo  T y r t a n i a  l a  l e c t u r c ?  y 5 ~ 1 5  v a l i o s a s  sugerencias 

y m b s e r v a c i o n e s  p a r a  l a  elabouaci&n de es t a  tesis. 

E l  t r a b a j o  de campo fue p o s i b l e  g r a c i a s  a l a  ayuda f i n a n c i e r a  

de l a  U n i v e r s i d a d  Authnoma M e t r o p o l i t a n a  I z t a p a l a p a ,  del Conse ja  

Nac iona l  de C i e n c i a s  y Tecnol - ig ia  (CONACIT) y The N a t i o n a l  

S c i e n c e  Founda t ion  (NSF) I P a r a  que p u d i é s e  e s c r i b i r  esta tesis, 

en los  u l t i m a s  seis meses, recibi una  beca o t o r g a d a  por  el 
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Instituto Nacional Indigenista (INI). A estas instituciones 

agradesco el apoya proporcionado. 

Clgradesco a mis compañeros de equipo: Isabel Perez, Oscar 

Sanchez y Francisco Padrbn (alumnos de la UCIM) su amistad y 

colaboracibn durante el t r a b a j o  de investigacih. 

Me siento en deuda con amigas e informantes de la comunidad 

de San P e d r o  Martir que hicieron que el trabajo de campo fuera 

una experiencia inolvidable. Deseo reconocer la cooperacibn de 

l a s  autoridades municipales y religiosas de la 'localidad pa" 

haberme prestado atenci(3n. Por la informacibn y ayuda prestad3 

e5toy muy agradecida al 5eñor Lfael Santiago, Comisariada Ejidal. 

Por filtimo, quiero expresar aqui mi mas sincero 

agradecimmiento a f a  familia del señor Evaristo Lbpez. Sindico 

municipal, por la hospitalidad que me brindaron. 

Dedico esta tesis a m i  madre Paula OrtizZ ella ha sido una 

fuente importante de estimula a lct larga de m i s  estudios. 



INTRODUCCION 

Dentro de la problematica social de nuestro pais, el sector 

campesino ocupa un lugar importante como el principal proveedor 

de alimentos y d e  mano de obra barata para el sector urbano 

i ndustri al . 

Desde mediados de la década d e  los sesenta, la crisis 

agricola y la insuficiencia de tierras de cultivo, han obligado a 

1 os campesi no5 a emprender nueva5 acti vi dade-s produeti vas que 1 es 

permi ti an compl ementar su ingreso. La nueva estrategi a consi ste 

en combinar la produccibn agropecuaria con el comercio, 1.3 

produccibn artesanal, el jornalerismo y otras actividades que I 

3' 

exigen la migracJbn. Por otra parte, también se observa un cambia 

tecnolbgico que ' tiene efecto sobre la productividad agricola.  La 

introduccibn de insumos industriales, tales  como fertilizantes y I 

otros agroquimicos. el empleo de la maquinaria y la sustitucibn I 

de cultivos bAsicos por cultivos comerciales, son algunas de la5 

respuestas adaptatlvas a la situation desfavorable que prevalece 

en el campo. 

El presente trabajo aborda la problematica del campesino a 

través d e  un estudio de caso: el de la comunidad de San Fedro 

Martir, Clcotlan, ubicada en los Valles Centrales de Oaxaca. 
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Dicha comunidad d e s t a c a  por h a b e r  i n i c i a d o  r e c i e n t e m e n t e  un 

p r o c e s o  d e  t r a n s f a r m a c i b n  d e l  p a t r o n  d e  c u l t i v o s :  d e  ser una 

comunidad p r o d u c t o r a  d e  maiz y f r i  ja l  fundamenta lmente  para el 

autoconsumo p a s o  a ser p r o d u c t o r a  d e  h o r t a l i z a s  para l a  v e n t a  en 

el mercado r e g i o n a l  .> 

Este cambio r e s p o n d i b  a m u l t i p l e s  f a c t o r e s  e n t r e  los  c u a l e s  

el min i fund i smo  a p a r e c e  como un e l emen to  fundamenta l .  El r e d u c i d o  

tamaña d e  l a s  p a r c e l a s  d e  labor (1.9 h e c t a r e a s  e n  promedio p o r  

p r o d u c t o r )  h i z o  que l a  p roducc ian  d e  mais y f r i j o l  f u e r a  

inscif i c i e n t e  p a r a  c u b r i r  l a s  n e c e s i d a d e s  d e  s u b s i s t e n c i a .  De 

manera que  l a  comunidad t u v o  que buscar a l t e r n a t i v a s  p a r a  

a p t i r n i z a r  el uso d e  l a  t i e r ra  y d e l  t r a b a j o  f a m i l i a r .  

Las caracter ls t icas  e c o l b g i c a s  del l u g a r  y el c o n t a c t o  d e  

los p r o d u c t o r e s  locales t o n  l a s  empresas  a g r i c o l a s  d e l  N o r t e  d e l  I 

pais, d i 6  l u g a r  a una  d i + u s i b n  t é c n i c a  que  c o n d u j o  al cambio en  i 
el p a t r b n  d e  c u l t i v o s .  La m i q r a c i b n  d e  los campes inas  d e  San I 

I 

P e d r o  M Z i r t i r  hacia las z o n a s  agriccrlas mas d e s a r r o l l a d a s  p e r m i t i d  

el a p r e n d i z a j e  d e  n u e v a s  t é c n i c a s  que  5e pcisíieron en p r a c t i c a  en 

l a  comunidad d e  a r i g a n .  Mediante  fa a p e r t u r a  de pozos  se 

t r a n s + o r m a r n n  las t ierras de t empora l  en tierras de r i e g o ,  l o  que 

h i z o  p o s i b l e  el c u l t i v o  de h o r t a l i z a s .  

E s t e  c a m b i o  e n  l a  prcjduccitrn p e r m i t i &  que  los campesinos 

o b t u v i e r a n  un mejor i n g r e s o .  En un a ñ o  bueno el valor monetarict 
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de la produccibn de 1 hectarea de hortalizas es equivalente al 

valor de 17.5 hectareas de rna1z.l Sin embargo, también permitit 

una mayor extraccibn del excedente par parte de las redes de 

intermedíacibn comercial local conformada por las acaparadores. 

La investigacibn realizada para el presente estudio 58 

centra en el analisis de lac relaciones que desarrollaron los 

productores de hortalizas con el mercado regional. Por un lado, 

5e pretendib observar el impacto del cambio en la pr-oduccibn 

sobre la organization d e  la comunidad campesina y ,  por el otro, 

analizar la incidencia de la comercializacibn sabre; el nivel de 

vida de l o s  productores. 

Datos d e  encuestas realizadas a prhposito d e l  presente 
estudio en el año de 1990. El calculo 5e obtuvo a trav&,c; 
de comparar el valor de la pt-orictccibn de 1 hectarea de 
maiz con el valor d e  1 hectarea de hortalizas. C a b e  
mencianar que las campesinos de la localidad no cultivan 
1 hectarea de hortalizas; la superficie dedicada a e ~ i t c ~ ,  
cultivos es en un promedio d e  0.25 hectareass, lo que 
equivale a 4.3 hect2ireas de rnaiz. 



I. MARCO DEL TRABAJO 

1.1 PLRNTECIMIENTO DEL PROBLEMA 

En este t r a b a j o  se aborda l a  i n t e j r a c i b n  d e  l a  comunidad d e  

San P e d r o  Martir al mercado r e g i o n a l .  L a  e s p e c i a l i z a c i b n  en l a  

p r o d u c i a n  y l a  c o m e r c i a l i z a c i b n  d e  5 u s  p r o d u c t o s  a g r i c o l a s  

c o n s t i t u y e n  l a  e s t r a t e g i a  d e  a d a p t a c i b n  d e  l a  comunidad 

e s t u d i a d a .  

La mayor p a r t e  de l o s  p r o d u c t o r e s  d e  la. comunidad 5e 

c o n c e n t r a n  en  l a  p roducc ibn  d e  h o r t a l i z a s .  Estos c u l t i v o s  

comerciales r e s u l t a n  ser ma5 r e n t a b l e s  que l o s  c u l t i v a s  de maiz 

y f r i j o l .  S i n  embargo n o  se ha abandonado comple t amen te  la 

p r o d u c c i b n  d e  basicas, s i n o  que esta i t l t i m a  se ha r e s t r i n g i d o  a 

l a s  Areas de  t e m p o r a l .  Desde una  p e r s p e c t i v a  c o m p a r a t i v a  cabe 

señalar  que l a  p r o d u c c i b n  d e  h o r t a l i z a s  r e p r e s e n t a  un costo d e  

p r o d u c c i h n  m u c h a  m A s  a l t o  que el d e  los c u l t i v o s  d e  s u b s i s t e n c i a .  

Por un lado, r e q u i e r e  d e  r i e g o  l a  que i m p l i c a  mayores  costos de 

i n v e r s i o n  (pozc)s, bombas) y p a r  otro l a d o ,  e x i g e  el empleo de un 

p a q u e t e  t e c n a l b g i c o  b a s a d o  e n  a q r a q u i m i c o s ,  adem.% de una 

i n t e n s i f  i c a c i b n  del trabajo p o r  un idad  d e  s u p e r f i c i e .  Las al to:; 

costc~c. 5- ven g e n e r a l m e n t e  amp1 l a m e n t e  compensadas por til n i v e l  

d r  precios d e  las hcirta1iza-s e n  el mercado. 
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La introducibn del cultivo de hortalizas tia implicado una 

intensif icacibn de lo5 vinculos entre los productores directos 

con el mercado regional. For una parte, los campesinas se han 

visto en la necesidad de adquirir insumos en el mercado, tales 

como semillas mejoradas, fertilizantes y otros agroquimicos, y 

por otra, recurren al mercado para comercializar su produccibn. A 

diferencia de la prGdUCCibn de basicos que puede conciumirse 

directamente y realizarse con recursos locales (semilla criolla, 

fertilizante natural y otros mas). Describiré la problematica 

relacionada con el tema de la inve~tigatibn en estos dos niveles: 

el nivel de produccibn y el nivel de camercializacidn 

1.1.1 Producción agricola 

El problema del minifundismo en San Pedro MArtir es de gran 

importancia ya que el promedio de superficie por productor en el 

ano de 1990 era de 1.9 hectareas y para 1991 era de 2. hectareas.' 

Esta superficie no se concentra en un solo predio sino que 5e 

distribuye en varias parcelas, generalmente cuatro a cinco, 

ubicadas en diferentes micro-ambientes ecolbgicos, siefido el 

2 Datos de dos tipos de encuestas: Production agricola y 
Genealbgicas, realizadas a propdsi to del presente 
estudio en las años de 1990 y 1991. 

El termino de micraambiente, para los fines d e  e s t e  
trabaja, se entiende como l a s  variadas caracterlsticas 
de1 suela y d e  plantas especi+icas prevaleciente:;; en 
distintas sanas del territorio municipal. V é a s e ,  
José Ghialez. "El uso de 105 recursos natura1c.s en i i i ' i r .  

comunidad indigena nahrtatl" en Etnia y socieda~~,!::fi 
-iaxaca, fl&xfco, 1 9 9 1 ,  pagina 48. 
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manejo d e  éetos p r e d i o s  d i f e r e n c i a l  según l a  c a p a c i d a d  

p r o d u c t i v a  d e  c a d a  uno  y con una  a t e n c i h n  mas esmerada  e n  l o s  

t e r r e n o s  mas f é r t i l e 5 .  

E l  84 X d e  l o s  je fes  d e  f a m i l i a  r e p o r t a n  el acceso a tierras 

d e  c u l t i v o .  Los p r o p i e t a r i o s  poseen  alqSin t e r r e n o  con  riego, d e  

un promedio  d e  0.40 hectares, otro d e  t e m p o r a l  y a l g u n o s  t e r r e n o s  

de baja  c a l i d a d .  En l a s  t ierras con r i e g o  se s i embran  h o r t a l i z a s  

y/o a l f a l f a  y e n  la5  otras; dos, maiz y en  una pequeña  p r a p o r c i b n  

el f r i j o l .  

E l  c u l t i v o  d e  h o r t a l i z a s  -tamate, e jo te  v e r d e ,  calabacita, 

c h i c h a r o ,  p e p i n o  e n t r e  otros- es r e c i e n t e .  A n t e s  d e  l a  d é c a d a  de 

l o s  s e t e n t a  en l a  comunidad 5610 se sembraba p r o d u c t o s  basicos 

t r a d i c i o n a l e s :  mair, f r i j o l ,  y c a l a b a z a .  Tarnbien se c u l t i v a b a  l a  

h i g u e r i l l a , s  e n  l a  mayor i a  d e  los  casos i n t e r c a l a d a  con  el m a i r .  

En l a  a c t u a l i d a d  son p o c o s  10s campes inos  que c u l t i v a n  l a  

h i g u e r i l l a ,  y t ambién  ha d i s m i n u i d o  l a  s i e m b r a  d e  c a l a b a z a  y 

f r i j o l .  

V e r  E f r a i m  Hernandez X o l o c o t z i n ,  "La a g r i c u l t u r a  
t r a d i c i o n a l  e n  M&xico" ,  en C o m e r c i o  E x t e r i o r ,  vo l .  38, 
ntim. 8, México ,  agosto d e  1988. 

Debido  a l  daño  que  o c a s i o n a  el c u l t i v o  de higuerilla ( l a  
d e g r a d a c i b n  d e l  s u e l o  suelo) y otras  fac tores ,  los 
c a m p e s i n o s  d e  l a  r e g i b n  han d i s m i n u i d o  mucho est63 

c u l  t i  vo. 
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Res;pec%o al m a i i  se h a  r e d u c i d o  l a  s u p e r f i c i e  sembrada  pues 

en a q u e l l a s  p a r c e l a s  que  r e u n e n  l a s  c o n d i c i o n e s  necesarias ( r i e g o  

y buena cal idad d e l  s u e l o )  se p r e f i e r e  s u s t i t u i r l o  p o r  el c u l t i v o  

d e  h o r t a l i z a s .  E l  que e n f r e n t a  l o s  r i e s g o s  que  i m p l i c a  (-1 cambio 

d e l  t i p o  d e  c u l t i v o  es el campesino.  Cuando l a s  c o n d i c i o n e s  s a n  

f a v o r a b l e s  p o d r a  o b t e n e r  un e s c e d e n t e  el c u a l  u t i l i z a r a  p a r a  

a b a s t e c e r s e  d e  g r a n o s  basicos que  d e j a  de p r o d u c i r .  Ademas 

p r o c u r a r a  c u b r i r  otras n e c e s i d a d e s  ciil t u r a l m e n t e  d e t e r m i n a d a s ,  

tales como los g a s t o s  d e  fiestas de mayordomia, de bodas ,  de 

b a u t i z o s ,  y otros r e l a c i o n a d o s  con el f o n d o  c e r e m o n i a l .  T a m b i h  

t e n d r a  que  p e n s a r  en a l g u n a  i n v e r s i b n  como compra d e  tierras, 

e x c a v a c i a n  de pozos, y a d q u i s i c i b n  d e  insumos p a r a  el prttximo 

ci  c l  o p roduc  t i va. 

La prodciccibn d e  h o r t a l i z a s  c o n l l e v a  c ie r tos  r i e s g o s ,  ya que 

lo5 p r e c i a s  n o  s o n  e s t a b l e s  y pueden s u b i r  o bajar  ab rup tamen te .  

Atin as i  es c o n s i d e r a d a  r e n t a b l e  p o r  el campesino.  V I s a m o s  el 

si g u i  en t e  e j empl D. 

, 

I 
~ 

Segiin la e n c u e s t a  l e v a n t a d a  en  199Q, el 60 X d e  los  

p r o d u c t o r e s  t e n l a n  t ierras  d e  r i e g o  y el 40 X r e s t a n t e  s B l o  

tierras d e  t e m p a r a l .  Los p r i m e r o s  c u l t i v a b a n  1.5 h e r t a r e a s  en  

promedio  de t e m p o r a l  corn maiz y f r i j o l  y 0.4 h e c t a r e a s  d e  r i e g o  

con  h o r t a l i z a s .  Si c a l c u l a m o s  una  e q u i v a l e n c i a  en  t é r m i n o s  d e l  

v a l o r  d e  l a  p r o d u c c i o n  d e  h o r t a l i z a s  e n  r e l a c i h n  a l  v a l o r  de la 
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producc ibn  d e  I h e c t a r e a  d e  m a i z ,  l a s  p r o d u c t o r e s  que  c u l t i v a b a n  

h a r t a 1  i z a s  p o s e e r i a n  el e q u i v a l e n t e  a 8.3 h e c t a r e a s  d e  temp#rdl .  

Es i m p o r t a n t e  s e ñ a l a r  que  el t r a b a j o  d e l  campes ino  e n  los 

c u l t i v o s  d e  h o r t a l i z a s  se i n t e n s i f i c b  e n  un 66 Z mas que  e n  otras  

c u l t i v o s .  Las " l a h o r e 5 "  e x i g e n  mas t i e m p o  y e s f u e r z o  que  e n  i o5  

c u l t i v o s  d e  s u b s i s t e n c i a  como se v e r a  e n  o t ro  c a p i t u l o  e n  el que 

d e s c r i b i r @  el t r a b a j a  agricola con  d e t a l l e .  

E l  p roblema c a n s i c t e  en f i n a n c i a r  el c u l t i v o  de h o r t a l i z a s .  

La i n v e r s i b n  minima que se r e q u i e r e  d e b e  t o m a r  e n  c u e n t a  el pozo, 

12 m a q u i n a r i a  a g r i c o l a  y otros insumas ,  rnas el t r a rvspor t e .  Todos 

estos e l e m e n t o s  r e p r e s e n t a n  una i n v e r s i o n  muy fuerte p a r a  el 

campes ino  d e  San P e d r o  M A r t i r .  Gene ra lmen te  l a  m i g r a c i b n  t e m p o r a l  

a l  N o r t e  d e l  p a i s  y a E s t a d o s  Unidos  es el mecanismo a t r a v k  d e l  

c u a l  se c o n s i g u e  el d i n e r o  necesario p a r a  i n v e r t i r  en l a  

prodcrccihn a g r i c o l a  local y ,  como minimo, e n f r e n t a r  l as  é p o c a s  

malas d e  sequia G de m a l o s  precicrr;. 

E x i s t e n  o t ros  factores que  o b s t a c u l i z a n  l a  p r a d u c c i h n  que 

voy a enumerar  a c o n t i n u a c i b n :  

Uno de los mas g r a v e s  es l a  e s c a s e z  d e  tierras c u l t i v a b l e s .  

La s u p e r f i c i e  t o t a l  de l a b o r  que p a s e e  c a d a  un idad  f a m i l i a t -  

e5 i n s u + i c i e n t e  p a r a  l a  r e p r o d u c c i h - i  de la m i s m a .  Si bien l a  

pequeña A r e a  d e  r i e g o  d e s t i n a d a  a lac; h o r t a l i z a s  g e n e r a  

i n g r e s a s ,  l l e g a  un momento En que  es i n s u f i c i e n t e  por  l o  qui: 
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el campes ino  debe e s p e r a r  un nuevo ciclo a g r i c o l a  para  

v o l v e r  a c u l t i v a r  s u s  t e r r e n o s .  

En segundo l u g a r ,  l o s  c u l t i v o s  d e  h o r t a l i z a s  r e q u i e r e n  d e  

una mayor i n v e r s i o n  e n  t e c n o l o g i a  y en  insumos 

( f  ert i 1 i z a n t e s ,  p l  a j u i  ci das,  i n s e c t  i c i  d a s ,  h e r b i  c i das)  que 

los  que  5e r e q u i e r e  en  l o s  c u l t i v o s  d e  s u b s i s t e n c i a .  Si l a  

un idad  d e  prclrduccian carece d e  una c a n t i d a d  minima de d i n e r o  

en  el momento cr i t ico,  no puede  i n v e r t i r  en io5  c u l t i v o s  

camerciales. A l  e n c o n t r a r s e  e n  es ta  s i t u a c i b n  los campes inos  

buscan  a l t e r n a t i v a s  p a r a  consegciir- el d i n e r o ;  algunos l o  

c o n s i g u e n  a t r a v é s  d e  l a  m i g r a c i d n ,  otros’ p o r  medio de 

préstamos e n  l a  m i s m a  comunidad o fuera d e  ella.  

En tercer l u g a r ,  hay  p r o b l e m a s  relacionados con l a  

t e c n o l o g i a  moderna. El  empleo  d e  p r o d u c t o s  agroquimicos se 

r e a l i z a  s i n  l a  adecuada  asesorid t é c n i c a ,  p o r  l o  que  el 

exceso en  el uso d e  los  quimico5 e5 f r e c u e n t e .  E l  m a l  m a n e j o  

d e  triocidas l l e g a  a ocasionar-  p é r d i d a s  en los  c u l t i v o s  y 

d a ñ a s  a l a  salud. 

Por G l t i m o ,  h a y  que t o m a r  e n  c u e n t a  los m d l t i p l e s  r i e s g o s  

ecoltqicos. Si b i e n  l a  buena c a l i d a d  d e  l a  t ierra y el 

acceso al r i e g o  5c)n e l e m e n t o s  que se d a n  en  l a  comunidad, no 

s o n  s u f i c i e n t e s  p a r a  g a r a n t i z a r  al campes ino  una p r o d u c c i d n  

s a t i s f a c t o r i a ,  pues ésta depende  e n  g r a n  parte  de la%; 

c o n d i c i o n e s  clirnaticac; d e  cada c i c l o  p r o d u c t i v o ,  t a l e s  c a m 1 3  

l l u v i a s .  h e l a d a s ,  p l a g a s  y o t r o s  que d a ñ a n  a los c u l t i v o s .  
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En una ocasihn, cuando conversaba con un horticultor de la 

comunidad sobre lo costoso y laborioso que resulta el cultivo de 

hortalizas. Señalaba que en la epoca de primavera de 1990 tenla 

cultivado 0.25 hectareas de jitomate (generalmente a los 3 meses 

de haberse sembrado empieza la cosecha lo cual puede durar de 3 a 

4 meses cuando es satisfactoria), l e  habla invertido 2,000,000 d e  

pesos (en un periodo d e  dos mese5) en tecnolbqia e insumos, "la 

planta se desarrollaba normalmente cuando de un momento a otro 

las plagas invadieron totalmente el cultivo", con lo cual 5e 

perdia la produccion y junto con esto, las gastos realizados y 

las jornadas de trabajo familiar. Aonque el cultivo d e  hortalizas 

exige la intensificacibn del trabajo e implique mayores riesgos, 

no por eso el campesino puede dejar de cultivar, ya que de la 

produccibn depende la subsistencia de su familia. 

1.1.2 Comercialiracibn 

En una primera apraximacibn encontré que la relacibn 

mercantil entre la camunidad d e  San Pedro MArtir ton el mercado 

regional, 5e daba a través de l a  venta de hortalizas y de la 

cQmpra de productos indispensables para la subsistencia, como son 

los de la canasta basica ( m a i i ,  frijol, chile, aziicar, etcétera). 

Los principales mercados con l o s  ccrades la comunidad 

mantiene relaciones economicas directas son el mercado de Ocotlan 

y el mercado de la ciudad de de Oaxaca. 
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Occrtlan e5 el mercado mas cercano a la comunidad. E5 una 

plaza semanal muy importante entre todos los tianguis d e  las 

Valle5 d e  Oaxaca debido al comercio de ganado. El did de plaza ~a5 

el viernes y participan las comunidades campesinas de la regibn. 

Can Pedro Martir forma parte del sistema comercial de este 

mercado y participa como proveedor y consumidor. Como vendedar 

comercializa hc~rtalizas, plantas de recoleccibn, fruta de 

temporada, artesanias y ganado. En tanto consumidor, compra 

productos que no genera o cuya pruducrzibn local es insuficiente 

como el maiz y frijol. 

En Ocotl an podran observarse diferentes f armas d e  

intercambio, de entre los cuales el que mas llama la atencion es 

el trueque. Se trata de intercambio de distintos productos sin 

que haya d e  por medio el dinera ~n efectivo. El trueque se 

realiza entre 105 productores de 125 comunidades que se 

concentran en el did de plaza, los que intercambian el excedentt- 

de sus productos locales. Asi, par  ejemplo, las mujeres de Sari 

Pedro Martir intercambian hortalizas o +rutas de la temporada p a r  

la cal para el nixtamal, leña los trastes de barro. 

Para diversos autores que estudiarcin el trueque, este es un 

fenomeno complicada y variable' torno lo s e ñ a l a  Plattner: 

(...) el trueque directo (esto  es3 comercio sin 
moneda) es m a  practica camfin err ciertos mercados 
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comerciales. Dado que el trueque es un método 
complicado para encauzar el comercio, se hara 
presente sOlo donde existen poderosas restriccio- 
nes institucionales sobre el uso del dinero o 
donde denote sirnbol icamente una especial relacibn 
scicial y se lo utilice en condiciones perfecta- 
mente definidas.* 

Mayer describe el sistema de trueque en una zona de PerQ y expone 

1 o si giri ente: 

El trueque desempeña un papel importante en la vida 
economica de la region, 5e desarrolla en una gran 
extension geografica y se caracteriza por 5u comple- 
jidad y variabilidad. (...> L o s  tangorinos prefieren 
el trueque a la compraventa porque las reql’as del 
trueque les permiten tener un mayor control en l a  
economia  local, ya que los precios reaccionan a las 
fuerzas d e  la oferta y la demanda locales, sin 
intervencibn del dinero. En contraste, en las tran- 
saciones de mercado, el tangorino es impotente para 
influir en los precios que se determinan a nivel na- 
ci onal . 

CaldertSn describe el funcionamiento del trueque en Santiago, 

Tianguistenco, Estado de México, la autara sit2 enfoca al analisis 

del intercambio de l e ñ a  por articulos basicos y señala la 

importancia del trueque dentro de la unidad familiar y como la 

importancia que tiene este sistema de transacibn en el mercado 

nacional: 

* Stuart Plattner, Antrapoloqia economica, México, 1991, 
p. 246 

Enrique Mayer, ”Un carnero por un saco d e  papas: 
aspectos del trueque en la zona de Chaupiwaranga, 
P a s t a ” .  En Nueva Antropaloala, Nclim. 19, Año VI, 1982. 
pCryina5 89 y 95 



(...) el t r u e q u e  se i n t e g r a  a l  mercado r e g i o n a l  y 
n a c i o n a l  p r o p o r c i o n a n d o  un c a n a l  m a 5  de d i s t r i b u c i b n  
a los  p r o d u c t o s  p e r e c e d e r o s  d e  ca l idad  i n f e r i o r  que  
n o  t i e n e n  demanda e n  l o s  t i a n g u i s  y comercios, a la 
vez q u e  aumenta l a s  v e n t a s  d e  105 p r o d u c t o s  i n d u s -  
triales b A s i c o s  < . . . I  que  l a s  señoras a d q u i e r e n  en  
l a  Conasupo o e n  l a s  t i e n d a s  d e  a b a r r o t e s  p a r a  i n -  
tercambiarlos p o r  l e ñ a " . e  

E l  mercado d e  l a  c i u d a d  d e  O a x a c a  es d e  g r a n  i m p o r t a n c i a  

econbmica  en l a  r e g i b n  d e  los V a l l e s ,  lac comunidades  d e  l o s  

a l rededores  g e n e r a l m e n t e  cumplen l a  f u n c i b n  d e  proveedores. L a  

c i u d a d  c u e n t a  c a n  d i v e r s o s  mercados f i j o s  y una C e n t r a l  de  

Aba5tos  la c u a l  se d i s t i n g u e  p o r  su5 d i a s  d e  p l a z a :  m a r t e s  y 

sabado. 

L O 5  p o b l a d o r e s  d e  San P e d r o  M A r t i r  c o n s i d e r a n  este mercado 

como l a  f u e n t e  p r i m o r d i a l  d e  i n g r e s o s  m o n e t a r i o s .  La vinculacibt-1 

comercial se da p r i n c i p a l m e n t e  a t r a v e s  d e  l a  v e n t a  da 

h o r t a l i z a s ,  p l a n t a s  d e  recoleccifin y a r t e s a n i a s .  En este caso el 

i n t e r c a m b i o  d e  p r o d u c t o s  se da  s0lo pcjr d i n e r o .  

El  mercado de a b a s t o s  opera como c e n t r o  a c a p a r a d o r  y 

d i s t r i b u i d o r .  Es el c e n t r o  de a c o p i o  d e  l a 5  h G r t a l i Z a 5  y de 

d i v e r s o s  p r o d u c t o s  t r a i d c l s  de d i s t i n t a s  p a r t e s  d e l  Estado y d e  

rirtra r e g i o n e s ,  ya  que sus r e d e s  d e  c o m e r c i a l i z a c i b n  se e x t i e n d e n  

m a s .  alla d e  la e n t i d a d .  El comercie e n t r e  io5 p r o d u c t o r e s  y l o s  

e Maria Azucena C a l d e r o n ,  E l  t r u e q u e  d e  l e ñ a  D a r  
a r t i c u l o s  d e  consumo basico en  el t i a n s u i c ,  d e  C a n t i a q o  
T i a n c i u i s t e n c o  y el estirdio de dos comunidades  que en  el 
p a r t i c i p a n .  T e s i s  d e  l i c e n c i a t u r a  d e  A n t r o p o l o g i a  
Scicial, UAM-I, México, D.F.. 1954, p a g i n a s  234 y 235. 
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a g e n t e s  d e l  mercado se e s t a b l e c e  p o r  mayareo en 105 d i a s  d e  p l a z a  

y n inyun  p r o d u c t o r  d i r e c t o  t i e n e  muchas p o s i b i l i d a d e s  d e  o f r e c e r  

su m e r c a n c i a  a l  menudeo. La m a y a r i a  d e  l o s  h o r t i c u l t o r e s  d e  San 

P e d r o  Martir venden e n  este mercado el j r u e ~ l o  d e  su p r o d u c c i h n ,  

de ahi la i m p o r t a n c i a  que t i e n e  1s C e n t r a l  d e  A b a s t o s  p a r a  13  

economia de l a  comunidad. Po r  o t ro  l a d o ,  c a b e  d e s t a c a r  que el 

acceso a d i c h o  mercado n o  e5 d i r e c t o ,  s i n o  q u e  e5 necesar io  

r e c u r r i r  a l a  i n t e r m e d i a c i h n  comercial de l o s  a c a p a r a d o r e s  

locales. L a  r e d  d e  i n t e r m e d i a c i h n  que se teje e n t r e  el 

p r o d u c t o r  y el consumidor  c o n s t i t u y e  uno  de los  e l e m e n t o s  que 

i m p i d e  que  el p r a d u c t o r  r e t e n g a  s u  e x c e d e n t e .  

iCc3mo i n f l u y e  el i n t e r m e d i a r i s m o  e n  l a  v i d a  d e  l a  comunidad ? 

For l a  c a m p l e j i d a d  d e l  t e m a  l a  r e s p u e s t a  a es ta  p r e g u n t a  merece 

un e s t u d i o  mas prGfundo. Por  ahora i n t e n t a r é  s e ñ a l a r  s o l a m e n t e  

a l g u n o s  a s p e c t o s , .  

Los i n t e r m e d i a r i o s  a r e g a t o n e s  e s p e c l a l i i d d o s  en  p r o d u c t a s  

d e  h o r t a l i z a s  y a r t e s a n i a s  r e p r e s e n t a n  p a r a  l o s  p r a d u c t a r e s  un 

v e r d a d e r o  problema.  Impiden una l i b r e  comerc ia l i zac i i !m,  a c a p a r a n  

l a  p r o d u c c i b n  y l a  r e d i s t r i b u y e n  al menudeo a p r e c i o s  mas a l t w s  

dent r -o  y fuera d e  l a  c i u d a d .  Se les i m p i d e  a los  p r o d u c t a r e s  

v e n d e r  al  menudeo d i r e c t a m e n t e :  1 <-.si a u t o r i d a d e s  a d m i n i s t r a t i v a c  

d e  l a  c i u d a d  les n i e g a n  el p e r m i s a  p a r a  rmnercialirar en  las d i a s  

m a s  i m p o r t a n t e s  d e  v e n t a s .  Los p r o d u c t o r e s  s0lo t i e n e n  l a  

a u t a r i z a c i h n  d e  vende r  por mayoreo el m a r t e s  que  es un d l a  de 
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plaza y el viernes por la mañana, esto es, un did antes de la 

plaza m a s  importante; de lo contrario, se exponen a que la5 

autoridades les recojan toda la rnercancia. 

Los habitantes de San Antonino, conocido en la region como 

un pueblo especializado en el comercio, "son t ecn i camen t e 

acaparadores o intermediarios al mayo re^"^ y redistribuidores en 

los mercados fijos de la ciudad y en distintas partes del Estado, 

corno la costa de Oaxaca. La fuerte influencia economica y 

politica de este grupo ha penetrado en la forma de prciducci&n y 

csmercializacibn d e  San Pedro MArtir. En la comercializaci&n de 

la produccidn artesanal y de hortalizas San Antonino funqe coma 

intermediario. La mayor parte de estos articulo5 es captada por 

ellos a un precio menor. For ejemplo, un artesana de San Pedro 

MArtir vende un vestido bardado a un camerciante de San Antonina 

al precio de 20,000 pesos (1990). El mismo intermediario lo 

revende a 35+000 pe5o5 en el mercado de Oaxaca .  Si nos pusieramas 

analizar el costo de produccibn del vestido, desde la compra del 

material para  la manufactura (tela, hilo, tijeras, etcétera) y la 

inversitiri en el trabajo manual, resultaria que la5 ganancias son 

m f n i m a s ,  hay casos en que el Cost0 de produccidn es m a 5  alto que 

el precio del articulo vendido. De esta manera el intermediario 

Vease Waterbury, Ronald y Turkenik, Carole, "LQS 
comerciantes placercrs de San Antonino: Analisis 
Cuantitativa" en Cook, S. y Piskin, M. Mercados de, 
Oai:a-a, Coleccittri gEP/INI, MPxico, 1376 paginas 247-270. 
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se apropia de un excedente a costa del artesano, como señala 

Margul i 6: 

En la intermediacibn comercial opera un intercambio 
desigual a travlrs del cual se transfiere valor; (. . . I  
los efectos monop&licos en el plano de la comerciali- 
zacidn, fundados en la debilidad financiera infarma- 
tiva y de acceso al mercado, agravan las desventajas 
del productor campesino. lo 

Por otra parte, San Antonino ejerce cierto control politico 

en e1 mercado de abastos que consiste en no permitir -a través de 

las autoridades administrativas- a los productores comercializar 

en los did5 de mayor venta y al menudeo. 

La importancia de la comercializacidn de productos aqricolas 

de la comunidad no 5810 esta relacionado con la5 hortalizati y con 

su venta por mayoreo7 sino también con los pequeños comerciantes 

ambulantes o semifijos, los que tienen una gran participation en 

el mercado y, por ende, en la economia de la comunidad. 

Los vendedores de plantas d e  recaleccihn de temporada 

(chepil, nopales, el~tes, epazote, cilantro, flor de calabaza, 

frutas, pequeñas cantidades de hortal iza5 y otros.) generalmente 
I 

san mujeres. Burante varios did5 de la semana circulan o se 

establecen mamentaneamente por las mercados fijos de la ciudad en 

medio de los pasillos G-freciendo 51-15 productos. Regresan a su 

1o M a r i a  Margulis, Contradiccionec en la estructura 
asraria y transferencia de valor, México, 1979, pp. 

1(:) 1 - 1 (:>2 



22 

lugar de origen al anochecer con algunas cosas que pudieron haber 

comprado de las ventas realizadas. 

Las mujeres  de unidades domésticas d e  escasos recursos 

t i e n d e n  a emplearse en e5te tipo de actividades. El valor y la 

cantidad de prodc!ct_os comercializados por esta via es menor en 

comparacibn al d e  la horticultura; sin embargo la ventaja en esta 

forma de comercio consiste en que no estan controlados por el 

intermediarismo. 

1.2 OBJETIVO DEL ESTUDIO 

El objetiva d e l  presente trabajo lo constituye el e s t u d i o  

del proceso de integracian de una ccrrmunidad campesina al mercado 

regional de productos agricolas. A t r a v d s  de esta articulacihn se 

pueden detectar los cambios que sufre dicha comunidad en la forma 

de organizarse. 

Con este fin se abordan tres +ases del proceso econamico: la 
I 

Droducibn. la redistriburidn -J P I  t-nn~tirnn- 

a) En el Area de la praduccibn se situan l a s  unidade:; 

domésticas de la corncinidad de San Pedro Martit-. Ircta-esa Conocer 

la organizacibn d e  estas unidades y de la comunidad en todos 1 0 s  

aspectos: social. politico, econttmicci, agrario y otros para 
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a d q u i r i r  una  v i s i & n  clara d e  todos l o s  factores que i n f l u y e n  en  

l a  prodciccion agricola. E s t a  C i l t i m a ,  c o n s t i t u y e  el eje d e l  

e s t u d i o .  

b) E l  Area de r e d i s t r i b u c i b n  y comercial izacibn l a  

c c m s t i t u y e n  l o s  dos mercados  p r i n c i p a l e s  de l a  r e g i h n ,  el de 

O c o t l a n  y el d e  l a  c i u d a d  d e  O a x a c a  ( C e n t r a l  d e  A b a s t o s ) .  E s  

i m p o r t a n t e  v e r  como se a r t i c u l a  l a  camunidad con esto5 mercados y 

c o n o c e r  l a  p r o b l e r n a t i c a  a l a  que se e n f r e n t a n  los p r o d u c t o r e s  d e  

h a r t a l i z a s .  

c i  E l  consumo es un e l e m e n t o  cuyo a n a l i s i s  p e r m i t e  e n t e n d e r  

l a  r e p r o d u c c i h n  d e  las u n i d a d e s  d o m é s t i c a s  campes inas .  Dado que 

no  5e p r o f u n d i z o  l a  investigation s o b r e  el p a t r b n  d e  consumo al  

i n t e r i o r  d e  l a s  f a m i l i a s ;  e n  e s t a  fa5e se t r a t a r h  s o l a m e n t e  de 

destacar las  b i e n e s  d e  c o n ~ u m o  mas r e l e v a n t e s  d e  las u n i d a d e s  

f a m i l i a r e s ,  t a l e s  c o m o  l o s  p r o d u c t o s  a l i m e n t i c i o s  b a s i c o s  que  se 

coinpran. 

1.3 ANTECEDENTES Y JUSTIFIC4CION 

La i n v e s t  i g a c i  6n c u y o s  rest-11 t a d o s  aqui 5e p r e s e n t a n  forma 

p a r t e  d e  un p r o y e c t o  d e  i n v e s t á g a c i d n  t i t u l a d o  "Economla 

campes ina  y u n i d a d  d o m é s t i c a "  d i r i g i d o  p o r  l a s  d o c t o r a s  Ana Paula 

D e  T e r e s a  y Martha Rees.  T i e n e  c o m o  a n t e c e d e n t e  d o s  trabajos de 
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campo r e a l i z a d o s  en  1990 y 1991 ( e n  otro apartado se descr ibira  

e n  que  c o n s i s t i b  cada una  d e  esta5 p r a c t i c a s ) ,  d u r a n t e  los  C U a l e ~ .  

se establecio c o n t a c t o  directo c@n l a  comunidad y se l agr i3  

o b t e n e r  i n f o r m a c i b n  c u a l i t a t i v a  y c u a n t i t a t i v a .  

Desde el p r i m e r  c o n t a c t o  con  el area d e  e s t u d i o  o b s e r v é  que  

el comercio e5 de g r a n  i m p o r t a n c i a  d e n t r o  d e  l a  economia local y 

en toda l a  r e q i b n  d e  los V a l l e s  C e n t r a l e s  de O a x a c a .  E x i s t e n  

v a r i o s  e s t u d i a s  d e l  s i s t e m a  d e  mercados de Oaxaca.  En e s p e c i a l  

los  estudios de Cook y D i s k i n  son las  que p l a n t e a n  n u e v a s  tareas 

d e  i n v e s t i y a c i & - i ,  tales como c o n o c e r  si e x i s t e  una r e l a c i b n  e n t r e  

el mic roambien te  y las t h c n i c a s  d e  p r o d u c c i b n  a g r i c o l a  y si l a  

espec i al  i z ac i dn e n  c ier tos  productos a g r f c o l a s  p u d r i a  tomar-se 

como una a d a p t a c i d n  d e  las comunidades  a g r a r i a s  a d e t e r m i n a d a s  

car act er 1 st i cas Los p l  a n t  e a m i  e n  tos acjroecol tigi cas + a v o r a b  1 e5 I I 

de  estos a u t o r e s  son d e  g r a n  u t i l i d a d  p a r a  el a n á l i s i s  de l a  

comunidad de San Pedro Martir, como 5e v e r a  mas a d e l a n t e .  

M e  propongo r e a l i z a r  c!n a n a l i s i s  d e s c r i p t i v a  d e l  

f u n c i o n a m i e n t o  de l a  comunidad campes ina  y su r e l a c i d n  con el 

I mercado c a p i t a l i s t a .  Una p a r t e  i m p o r t a n t e  d e  este a n A l i s i s  l a  

c o n s t i t u y e n  l a s  e s t r a t e g i a s  que d e s a r r o l l a n  l o s  grupo5 domésticos 

p a r a  l o g r a r  su s o b r e v i v e n c i a  y repraduccibn. Dentro d e  l a  

I s  COD!<, S .  y D i s k i n ,  M. Mercados d e  O a x a c a .  Coletzcibn 
SEPIINI, Nrzlm. 40, M h i c o ,  1976, p a g i n a s  320-321 
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perspectiva de l a  econclmia campesina deben buscarse c h l e s  s a n  

las alternativas y como se originan. 

El estudio pretende contribuir al entendimiento de la 

problematica socioeconomica de comunidades agrarias que mantienen 

intensar; relaciones con el mercado de productos agricolas y 

artesanales y con el mercado de trabajo jornaleo ayricola. 

1.4 HIPDTECIS 

La hiphtesis general de investiqacion e5 la siguiente: la 

transformacihn del patrbn de cultiva (de productos basicos por 

productos comerciales) es resultado del impacto del mercado 

moderno sobre la economia campesina. La nueva estrategia ha 

exigido el empleo de insumos industriales, de tecnoloyia moderna, 

de capital y de trabajo mas intenso. El resultado fue no solo la 

intensificacih de l a  produccibn, sino también una serie de 

cambius socioculturales, que se pueden percibir en los siguientes 

r ut5 r os : 

a) Cambios en el consumo 

Se puede c;crpuner que la modification de lus cultivos (de 

productos basic05 por productos rentables) ha mejorado de 

cierta forma el nivel de vida de la comunidad ya que la 
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comercializacibn de las hortalizas implica ingresos 

monetarios a las unidades de produccibn. La venta trae 

consigo la posibilidad de comprar otros productos y 

servicios que no se originan en la comunidad y que son 

necesarios para su reproduccihn. El cambio es mas notable en 

los gastos de inversion tecnolbgica, puesto que la 

horticultura requiere d e  mas insumoe. 

b) Inteneificacion del trabajo 

Al introducirse nuevos cultivos las laboies agricolas 

aumentaron considsrablemente. Haciendo una comparacion entre 

el cultivo de los basicas y el d e  la5 hortalizas, e5ta claro 

que el segundc7 exige mas; tiempo trabajo y cuidado. A CLI 

vez la innovacitm en los cultivos permite una nueva 

act i vi dad : la de la comercializacibn de los mismos 

productos, lo cual sic)ni+ica tambi&n mas trabajo. 

ci MigracicSn 

Si las cultivos de hortalizas iplican mayor tiempo de 

trabajo y si las condiciones de prodcrccidn permiten cubrir- 

l a5  necesidades basicas al menas en ciertas fase del ciclo 

de reproduccion d e l  nhcleo familiars entonces los miembros 

de la unidad, sobre todas los hombres jovenes, no van a 

emigrar en busca del trabajo. Sin embargo, la iplementacibn 
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d e  l a  h o r t i c u l t u r a  depende  d e  l a  m i q r a c i b n  laboral. Los 

campes inos  s a l e n  d e  s u  comunidad e n  p e r i o d o 5  d e  mayor 

demanda d e  t r a b a j a d o r e s  a g r i c o l a s  e n  105 estados d e l  n o r t e  

d e l  p a i s  ( S i n a l o a ,  B a j a  C a l i f o r n i a )  y e n  E s t a d o s  Unidas.  

Regresan  e n  los momentos e n  que se i n t e n s i f i c a  el t r a b a j o  

a g r i c o l a  e n  l a  comunidad ( s iembra  y cosecha). P a r t e  d e l  

i n g r e s o  g e n e r a d o  d u r a n t e  el p e r i o d o  d e  m i g r a c i b n  l o  

i n v i e r t e n  e n  l a  p r o d u c c i h n  d e  h o r t a l i z a s  a d q u i r i e n d o  Is? 

c a m i o n e t a ,  l a  bomba y otros insumos  n e c e s a r i o s .  

d) D i f u s i b n  d e  la t e c n o l o g i a  

Los m i g r a n t e s  t r a e n  c o n s i g o  nu ~ h l ~  el d i n e r o  s i n o  tambidn  

n u e v a s  ideas y c o s t u m b r e s  q u e  ponen e n  p r a c t i c a  e n  los  

c u l t i v c r s  d e  h o r t a l i z a s .  Se sabe que  los h o r t i c u l t u r e s  n o  

r e c i b e n  asesaria t é c n i c a  estatal ,  muchos d e  ellos l a  

a d q u i e r e n  e n  l u g a r e c  a donde  p o r  n e c e s i d a d  vendien s u  f u e r z a  

d e  trabajo. La5 m i g r a n t e 5  p u s i e r o n  e n  p r a c t i c a  l a  

e x p e r i m e n t a c i h n  d e  nuevos  c u l t i v o s  y que  Ctltimamente 5e han 

e x t e n d i d o  p o r  toda l a  comunidad. D e  esta manera se p u e d e  

c o n 5 t a t a r  que e x i s t e  una  r e l a c i b n  p o s i t i v a  e n t r e  la 

migracit ir i  y el cambio p r o d u c t i v o  y t é c n o l b g i c o  en  San P e d r o  

Mart i r .  
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e) Reproduccibn social 

L a  comercializacidn de las hortaliza5 ha permitido a la5 

unidades domt-sticas reproducirse socialmente'" ya que una 

parte significativa de los ingresos que 5e obtienen se 

invierten en las instituciones comunales. En la 

participacidn de cargos polltico y religioso se distribuye 

parte de esas ganancias. Los actos rituales que se celebran 

a nivel familiar y a nivel comunal abarcan un gran niimero de 

fiestas en las que tambien 5e realizan una serie de gastos;. 

Las fiestas de la mayordonomia y la5 fiestas de bodas y 

bautizos son las que sobresalen en la comunidad. En estas 

ceremonias esta presente la participacitm del grupo de 

parentesco que se expresa a través de la guelaguetza, 

llamado asf al intercambio de ayuda mutua y de bienes 

recipr0c0s.l~ La participacibn de los individuos en los das 

principales Ambitos de la cultura: politico y religiosa 

permiten la reproduccitm d e  la comunidad. 

Lz La repraducciih social "se refiere no solo d la 
reproduccidn de la fuerza labcrral sino, también, al 
mantenimiento y repeticidn de las instituciones y 
eventas que definen a los individcms como actores 
sociales, particularmente de aquellas instituciones que 
contribuyen a la formacion de la identidad étnica 
local". Véase Linn Stephen, "La cultura como recurso: 
cuatro casos de autogestibn en la produccihn d e  
artesanlas indigenas en América Latina" en América 
Indiqena, Vol. L , Nrlm. 4, México, Octubre-Diciembre 
1990, pagina 119. 

l3 Vgase Stephen, L. obra ya citada, paginas 118-158 
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1.5 METODOLOGIA 

En cuanto a la metodologia empleada en la investigacibn hay 

que tomar en cuenta las  siguientes tres fases: 

1.3.1 Primer trabajo de campo: mayo-agosto 1990 

En un primer momento el trabajo consisti& en acercarse al 

universo de estudio, aplicando las técnicas de observacibn, 

participacibn y entrevistas. Se obtuvo informacihn etnograf ica 

sobre los temas siguientes: antecedentes histbricos; oryanizacihn 

social politica, religiosa; estructura agraria; actividad 

comercial artesanal y migracidn. 

Se profundizb en el proceso de trabajo agricola por medio de 

estudios de caso y en la problematica de la comercializacion de 

la produccibn. Can este fin 5e hicieran diversos recorridos al 

mercado de Ocotlan y de Oaxaca. 

Finalmente, se elaboro un croquis de la comunidad en el que 

se especifica el total de viviendas, el tipo d e  construccihn y 

los comercios. 

En un c;egt_indo momento, se aplico una encuesta de produccibn 

agricola a una muestra aleatoria de 34 productores que 

representan el 12 X de la poblacibn. El objetivo de la encuesta 
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era obtener inf ormacidn "agropecuari a, forestal Y 

socioeconomica". 14 Se pregunto sobre los recursos que disponia el 

productor coma, tales como la superficie d e  tierras de labor y 

tierras sin u50, forma de tenencia, tipos de cultivo, ciclos de 

cultivo y rendimiento; actividad pecuaria; trabajo agrIcola; 

crédito y seguro; almacenamiento y comercializacih; organizacihn 

social I demojraf ica y ocupacional de la unidad familiar. 

Durante los meses de septiembre a enero de 1990-91 se 

procesa y analizb la informacibn obtenida en la5 encuestas, 

considerando l a s  tematicas señaladas en el parrCnfo anterior. 

1.5.2 Segundo trabajo de campo: mayo-agosto de 1991 

El objetivo central de esta practica d e  campo fue la 

aplicari3n de encuestas genealhgicas. A traves de este tipo de 

encuesta 5e pudo llegar a obtener inSot-macibn histbrica sobre la 

organiiacifin demograf ica ocupacional y productiva de lac, 

distintas familias. FI partir- de las resultados de dicha encuest ,a  

se anAlir3 el impacto de la intraduccibn d e  l a s  hortalizas en la 

a-ganizacibn socioeconhmica de las unidades d e  produccihn. 

De la muestra mencionada anteriormente se escogieran seis 

varones mayores de 60 añn5 de edad. A cada Lino d e  ellos se les 

L4 Se anexa el cuestionario cn la p a r t e  final de e s t e  
t ram .io : Anexo un0 
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l e v a n t o  una g e n e a l o g i a ,  es to  es, el p a r e n t e s c o  que  d e  el los se 

d e s p r e n d e  p o r  l a  l i n e a  p a t e r n a  ( p a d r e ,  madre, hermanos,  hijos, 

n i e t o s  y b i z n i e t o s ) .  Se l o g r a r o n  seis g e n e a l o g l a s  e n  un to ta l  d e  

44 c u e s t i o n a r i o s  que f u e r o n  aplicados a 44 u n i d a d e s  u n i d a d e s  

domé?e;ticas que  d e s p r e n d e n  d e  los  ¿ v a r o n e s .  Las e n c u e s t a s  

con templaban  los  s i g u i e n t e s  t d p i c o s :  d e m o g r a f i a ,  educac i t rn  

formal , p a r e n t e s c o ,  matrimrsnio y r e s i d e n c i a ,  e s t r u c t u r a  

a c u p a c i o n a l ,  m i g r a c i b n ,  c a r g o s  p h b l i c o s ,  el acceso a l o s  recursos 

(tierra, r i e g o )  y t e c n o l o g i a  a q r i c o l a .  

ai  m i s m o  t i e m p o  que  5e a p l i c a r o n  las e n c u e s t a 5  p a r a  r e c a b a r  

i n f o r m a c i b n  e s p e c i f i c a  sobre d i v e r s o s  t e m a s .  Se h i c i e r o n  v i s i t a s  

a mercados, obse rvando ,  a53 c o m o  e n t r e v i s t a n d o  a l o s  p r a d u c t a r e s  

y los  demas p a r t i c i p a n t e s .  

1.5.3 P r o c e s a m i e n t o  y a n A l i s i c  de datos 

Los d a t o s  o b t e n i d o s  de las encuestas pueden l l e g a r  a ser de 

g r a n  u t i l i d a d  p a r a  el a n a l i s i s  e s t r u c t u r a l  d e  l a  comunidad. 

FIyudan a comprender  los cambios h i s t d r i c o s  e n  el s e n o  de l a s  

f a m i l i a s  e n  d i s t i n t o s  n i v e l e s  (demoyrAficm, o c u p a c i o n a l ,  

t e c n o l b g i c o ,  y otros). En r e l a c i h n  a l  t e m a  d e l  p r e s e n t e  e s t u d i o  

i n t e r e s a  c o n o c e r  esas t r a n s f o r m a c i o n e s  e n  l a  p r o d u c c i h  aqricala 

y empleo  de l a  t e c n o l o g i a  a5i como e n  l a  o r g a n i i a c i h n  d e l  

15 Se a n e x a  c u e s t i o n a r i o . :  h e x 0  IIoS 

-I_. _ _ -  - 
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trabajo, y tratar de explicar como se originan y cama se 

relacionan entre si ;. 

En esta fase también se ha hecho revisihn bibliagrafica 

sobre el tema de investigacibn. 

1.6 MARCO TEORICO 

Los enfoques tedricos que orientan la presente investigacidn 

se pueden agrupar en dos campos: el de los  estudios campesinistas 

y el d e  los mercados;. 

En primer lugar se toman en cuenta l o s  planteamientos de 

diferentes autores respecto a la problematica del sector 

campesino en la forma de produccidn y SL! relacian con el mercado. 

Se trata de los estudios de “los  campesinistas” y de otros 

autores afines que se han ocupada d e  reflexionar sobre el 

problema. 

Lo5 estudios de Warman resaltan la importancia del sector 

agrario en la economia nacional. 

En la produccidn de alimentcrc, bA5ico5,  la partici- 
pacidn campesina c o m o  ptwductorei directos es 
central = Tambi &n lo e5, cmm productores directos 
o fuerza d e  trabaja, en la produccibn d e  materias 
primas agropecuariasl prarlctctos exportables y 
alimentos industrializatles. (DE esta manera el 
capital global) los usa‘ las hace  objetos y su5- 
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t en to  del  crecimiento, pero l o s  excluye, l o s  su- 
bordina y l o s  pauperiza.x* 

Señala Warman que l a  permanencia de l o s  campesinos se debe 

considerar c o m o  unfactor basic0 del proceso de desarrul lo.  Pese a 

todos l o s  problemas a l o s  que se enfrenta l a  sociedad campesina, 

como l a  escasez de t i e r r a s  de labor, l a  disminic ibn de 

rendi ientos de l a  produccibn, l a  f a f t a  de empleo, ent re otros, no 

l o s  ha l levado a desaparecer, por e l  contrar io,  los campesinos 

han podido sobrev iv i r  gracias a su busqueda de nuevas est rateg ias 

que permiten su reproducc ih .  

La modernizacion que ciertamente ha avanzado y de 
manera paraddgica, ent re mas avanza a menos gente 
incluye. (...) La i n i c i a t i v a  campesina en e l  es- 
pacio de l a s  est rateg ias de reproduccian soc ia l  , 
inventando nuevos quehaceres, amplianda l o s  espa- 
c ios  geogrhficos para rea l i za r los ,  abriendo mer- 
cados haciendo l a s  t radic iones, se ubica en e l  
terreno de l a  defensa, de l a  res is tenc ia.  Ha s ido 
ef icaz,  pero t a m b i h  ha s ido insu f ic ien te .  l7 

A c t t a r e s  como Carton, Bar t ra  y o t ras  an+atizan l a  venta de l a  

fuerza de t raba jo  campesina como par te  importante d e  su 

sobrevivencia. E l  primero da a conocer l a s  condiciones en el 

sector agropecuario que or ig inan e l  fenomeno de migracihn. 

1 6  A r t u r o  Warman, "Los campesinos en e l  umbral de un 
nuevo mi len io"  en Revista Mexicana de Sociolonia, 
A ñ o  50. nt im.  1, Enero-marzo, 1988. 

l7 Arturo Warman, obra c i tada pagina 1 1  
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El desplazamiento de la mana de abra estaciona1 por 
un lado, el despojo de io5 campesinos por otro y la 
incapacidad del sector industrial para crear empleos 
adecuados dieron por resultado la creacibn de una 
enorme cantidad de  desocupad?^ y subempleados que 
son una carga insoportable para la economia campesi- 
na, lo que ha provocado fenomenos d e  migration 
masiva hacia los centros industriales, las zonas 
agricolas desarrolladas y los Estados Unidos.le 

En el analisis de la produccitn de bAc;icos y los problemas a 

los que se enfrenta el campesino para distribuir 5us productos 

resultan interesantes los argumentos de Heath y Appendini quienes 

subrayan en sus estudios la intervencibn del Estado en l a s  

puliticas d e  almacenamiento y comercializacihn d e  granos basicas, 

a través d e  la agencia paraestatai CtNMEkF”. Los autores 

demuestran la ineficacia de estas politicas -la inversibn 

pbblica, el creldito, los precios de garantla, la captacih de 

granos- que salo provocaron efectos negativos para productores y, 

a la inversa, favorecen al intermediarismo. 

Respecto a la intermediacihn comercial, Margulis señala que 

este f enfimeno 

opera un intercambio desigual, a través del cual se 
transfiere valor. Este intercambio desigual se basa 
no salo en los salarios y productividad diferenciales 
entre dos sectores (.->, se apoya ademas en el control 
del mercado, d e  tipo monhpol ico t . .  . I  , por parte de 
los  compradores. Osea que los efectos monop&licas en 
la debilidad financiera, in+ormativa y de acceso al 

le Gr-amont, humberto, ”Venta de fuerza de trabajo de los 
campesinos pobres y acumulaci an de capital ” en 

Revista Mexicana de Socioloola. Año XLUII/nCtm.3 
Julio-septiembre de 19S5,  p- 16 
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mercado, a g r a v a n  l as  d e s v e n t a j a s  d e l  p r o d u c t o r  c a m -  
pes ino .  l9 

E l  a n a l i s i s  tedrico d e  bartra es d e  g r a n  u t i l i d a d  p a r a  

d e s c r i b i r  el p r o c e s o  d e  p r o d u c c i h  campes ina  y su r e l a c i b n  con el 

mercado. E l  m i s m o  a u t o r  en  uno d e  sus t r a b a j o s  e n f a t i z a  el p a p e l  

d e l  c a p i t a l ,  el c u a l  r e p r o d u c e  a l  campes ino  como clase e x p l o t a d a .  

E a r t r a  s u g i e r e  que,  p a r a  h a l l a r  l a  c l a v e  d e  l a  e x p l o t a c i d n  se 

d e b e  p a r t i r  d e l  a n A l i s i s  d e l  p r o c e s o  d e  p roducc ibn ,  p e r o  a d v i e r t e  

que  el p r o c e s o  e n  si no c o n t i e n e  l a  c l a v e  d e  l a  e x p l o t a c i b n .  

E n c u e n t r a  que  l a  e x p l o t a c i o n  d e l  t r a b a j o  campesino s t i l o  se 

consuma cuando e n t r a  e n  c i r c u l a c i d n .  Señala tres vias de 

e x p l o t a c i h  campesina:  el mercado d e  p r o d u c t o s ,  el mercado d e  

d i n e r o  y el mercado d e  t r a b a j o .  En l a s  tres fo rmas  e x i s t e  el 

i n t e r c a m b i o  d e s i g u a l  e n t r e  el campes ino  y el c a p i t a l ,  en  el qug 

este d l t i m o  se f a v o r e c e .  

E s t a  r e l a c i o n  d e  e x p l o t a c i b n  campes ina  se v a  i r  
r e p r o d u c i e n d o  a medida que  los campes inos  se ven 
o b l i g a d o s  a p r o d u c i r  e n  las m i s m a s  

En c u a n t a  al  segundo campo d e  a n A l i s i s  teorico, el d e  io5 

sistemas d e l  mercado, se toman en  c u e n t a  l o s  s i g u i e n t e s  autores. 

l9 Mario Mar-gulis, obra c i t a d a .  p a g i n a s  101-102 

=* Harmando B a r t r a ,  La e x p l o t a c i o n  d e l  t r a b a j o  campesino 
p o r  el c a p i t a , M & x i c o  1979. p A j i n a s  79-121 
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El trabajo de Mintr sobre mercados campesinos e5 una 

aportacihn, del cual tomaré algunos conceptos. Dicho autor señala 

1 o sigui ente: 

Los mercados son mecanismos para facilitar el inter- 
cambio de mercancfas y servicios;. Como tales, la pre- 
sencia de mercados define la no auto-suficiencia. Las 
plazas de mercado son los Toci donde se realizan 
intercambios concretos. Facilitan la venta y la 
adquisicihn de mercancias y servicios que no se 
pueden conseguir f aci lmente, o en absoluto, dentro 
d e  un circulo social o de una unidad mCn5 pequeña."x 

Mintz señala la importancia del sistema mercantil de las 

comunidades agrarias, el cual suministra productos agricdacs para 

el mercado nacional. El sistema de mercado interno sirve como 

mscanismo para la articulación social, 

( ; . . . I  provee las condiciones en las cuales los inte- 
reses de clases econbmicas Y sociales y de sus 
representaciones convergen. Pueden también servir de 
mecanismos para la explotacibn comercial d e  una 
clase por otra. €1 sistema de mercado puede 
servir para nivelar clases o para diferenciar a h  
mas los niveles de 

El estudio analitico de Fjlattner sobre el comportamienta 

econhmicm de las aldeas proporciona m a 5  herramientas tebricas 

para la investigacibn. Entré. algunas definiciones que el autor 

Sydney W Mintz, "Sistemas d e  ercado interno como 
mecanismos de articulacich 50cial". en Nueva 

Antropoloaialonia. Nam. 19, Mbxico, 1982, pagina 1 1  y 
12 

21 Sydney Mintz, obra ya citada, paginas 11-28 
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destaca y que es necesario retomar para el prt>püsito de la 

presente investigacion estan los siguientes términos: 

Mercado, refiere a la institucibn social de intercambios 

en la que existen precios o equivalencias de intercambio. 

C . . . )  La definition alternativa ma5 convencional reserva 

el término 'mercado" a un mercado capitalista en el que la 

la fuerza de trabajo e5 objeto de comercio del mismo modo 

que lo es una mercancia cualquiera. 

Comercializacibn, denota compra y venta en un mercada.== 

En la comercializaciün peribdica, los bines no estan 

disponibles En un lugar durante mucho tiempo, provocando con 

ello que la demanda se acumule. La demanda potencial por 

unidad de tiempo (la cantidad d e  bienes que seria comprada 

si se ofreciera permanentemente) se comprime en ventas 

realee durante una fraccien d e  ese tiempo.24 

F'lattner retomando otros autores y valic-ndose de trabajos 

etnograficos expone los elementos basicos de la teoria de mercado 

y l a s  condicianes precisas para el desarrollo del mismo en 

determinadas zonas. Advierte que los productores agricolas pueden 

incrementar sus ingresos a travQs de la especialiracitjn de algün 

tipo de producto comercializable. Esta especializacion constituye 

23 Stuart Plattner, obra citada. Véase la5 definiciones 
citadas a p i e  de la pagina 235. 

24 Stuart Plattner,  GbTa citada pagina. 255. 
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la base del intercambio que puede funcionar a nivel regional 

mediante la integracibn de comunidades de diferentes ecosistemas. 

El ingresa procedente de la especializacion le ofrece la 

posiblidad de mejorar su bienestar. Señala, que este es 

justamente el problema con el que se topan los agricultures de 

sub~.istencia cuando se ven precisados a aumentar el bienestar de 

sus familias mediante la renuncia de cultivos alimenticios en 

favor de prodctccibn comercial para el mercado. La5 

caracteristicas que debe ofrecer un mercado para que los 

campesinos se involucren voluntariamente son las siguientes: 

a) Regularidad, el mercado debe 5er accesible y 

pronosticable de modo que la gente esté en condiciones de 

confiarle su futuro. 

b) Regularidad, la variedad de los bienes que se ofrecen 

deben ser suficientes para satisfacer las necesidades de las  

fami 1 i as agri CUI toraei. 

c) Seguridad, la actividad en el sistema comercial debe 

estar protegida por l a s  autoridades de modo que la gente 

pueda comerciar sin temer por su seguridad.zs 

d )  Transparte suficiente y a precios razonables. 

25 El mismo autor agrega que las mercados son regulares, 
suficientes y seguros cuando las regiones han 
conseguido una integracidn econtjmica, politica y 
social. La integracion regional es resultado de las 
inversiones en tecnulhyia basica de tranc;porte y 
comunicaciones. Tal inteyracibn incluye los factores 
que 5e menciunan en los posteriores incisos. 



y 9  

e) Facilidades de almacenamiento suficiente y a precios 

razonab 1 es. 

f En la5 sociedades contemporheas, medios de comunicacibn 

accesibles y eficaces, tales como periodicas, telegraf icos y 

telefbnicos. La falta de ese tipo de informacibn favorece a 

1 os monopol i os 1 oca1 es. 

g )  Integracibn politica de la5 sociedades regionales, con el 

fin de que los  comerciantes no sean objeto de explotacian 

par parte de los funcionarios locales al miirmento de 

atravesar fronteras regionales, y de que el comercio na 5e 

vea interrumpido por la violencia. 

h )  Loa individuos deben entrar en contacto con personas bien 

informadas acerca del comercio, tener libertad de 

movimientos y disponer de suficiente capital para 

incorporarse al comercio como intermediarios. =e. 

Diferentes estudios han abordado 105 procesos y sistemas de 

comercializacibn, como los  trabajos que acabo de mencionar. 

Existen varios estudios etnogrAf icocl realizados en distintas 

partes d e  México en los que se describen los sistemas de 

mercadeo. Por ejemplo, Verkamp describe el mercadeo d e  productos 

agricolas en Ciudad GuzmAn;27 el trabajo de Aranda y Laison, 

analiza la actividad econihica de comerciantes de un mercado de 

=e. Stuart Plattner, Obra citada, paginas 247-250 

27 Verbnica Verkamp, "Productos agricolas y el tianguis en 
Ciudad GuzmAn". En Nueva Antr-opoloala, Nfim. 19, MBxico 
1 9 9 2  paginas 97-130 
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la ciudad de Puebla.=- Estos trabajos enfocan la problematica de 

mercados urbanos y no hacen un analisis de la problematica de 

prnduccion y de su relacihn con el mercado. 

Existen pocos trabajos sobre el comercio de productos 

agricolas en el Estado de Oaxaca. La obra de Cook y Diskin, 

titulado Mercados d e  Oaxaca (1976) tiene como antecedente el 

estudio de Malinowski y De la Fuente:29 en ambos casos se abordan 

los  mercados del Area d e  investiqacibn. Estos autores describen 

el sistema de mercados en los Valles Centrales, analizan el 

proceso mercantil: sin embargo, no profundizan en el conocimiento 

de la produccibn. Beals propone como temas futuros de 

investiqacidn los siguientes: 1) La economia de produccibn con 

una salida base cuantitativa para diferentes clases de 

producciones especializadas; 2) El estudio de otros tipos de 

aldeas y su integracibn en el sistema de mercado; 3) El estudio 

de l a s  funciones integradoras de un sistema d e  mercado en un3i 

regibn can tanta diversidad linguistica y cultural en la cual la 

heterogeneidad es natural I 

28 Aranda, J. y Lailscn, S.  "El proceso de diferenciacibn 
social y economica entre lo5 comerciantes de un mercado 
municipal urbano". En Nueva Antropoloala, Nom. 19, 1982 
paginas 13i-164 

z9 Eronislaw Malinowski, y De la Fuente, J u l i o ,  La 
economia de un sistema de mercados en México. 
México, 1957 

Véase "El estudio de mercados en Oaxaca: su origen, 
ambit0 y hallazgos preliminares en Cook y Diskin, 
Mercados de oaxaca, C o l e c c i b n  SEPIINI, M é x i c o  1976. 
pagina 71. 



1 3 0 7 2 0  
41 

En el mencionado trabajo de Cook y Diskin se sugieren 

ampliar la investigacibn hacia los siguientes temas: 

a) La especializacibn de la produccitin 

Respecto a este tema dice lo siguiente: 

Quisieramos saber si la especializacibn de la5 
aldeas se traduce en mayor productividad de toda 
la regibn y cual es la relacibn especifica entre 
el microambiente y las tecnicas de produccidn 
agricola. Es que determinados c~iltivos requieren 
conocimientos tan especializados que es posible 
la diversificacibn B el movimiento entre d i f e -  
rentes actividades productivas 3.  

La hipbtesis que se plantea es si la epecializacibn d e  producto5 

agricolas podria proporcionar un mayor rendimiento 

(. . . I  porque se aprovechan más eficientemente las 
energias empleadas técnicas precisamente adaptadas 
a ciertos nichos microamtientales (...) coma el 
riego a brazo (en cubos). 

Señalan que estas técnicas tradiciunales empleadas por lo5 

agricultores "hace cada vez mas improbable 5 ~ i  futura 

I 

autoscrf iciencia". 31 

31 ScooK Cook y Martin Dic;kin, obra citada, paginas 320-321 

.- 
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b) Nueva programacibn  de la  producc ibn .  

Los a u t o r e s  s e ñ a l a n  el i n t é rc s s  cie 

( . . . I  s a b e r  chmo 5e a d o p t a  un nuevo e lemer iko  c u l t u r a l  
o un nuevo p r o d u c t o  en  l a  escala d e  p r e f e r e n c i a  d e  un 
hogar  campes ino  y l a  manera  e n  qu& emprenden c u l t i v o s  
nuevas  p a r a  s u s t i t u i r  a o t r o s  o a otras  f o r m a s  d e  ob- 
t e n e r  a l i m e n t o s  como la c a z a  y l a  r e c o l e c c i b n .  

L a  h i p o t e s i s  que  guia el a n a l i s i s  es el s i g u i e n t e :  

Como 5e s i e m b r a  no  5010 p a r a  el consumo i n m e d i a t o  
local s i n o  t a m b i h  p a r a  c o n c u r r i r  a l a  p l a z a .  La 
s u s t i t u c i h n  d e  un c u l t i v o  p o r  o t ro  depende ra  d e  la 
p o s i b i l i d a d  d e  i n t r o d u c i r  el nuevo p r o d u c t o  en  el 
s i s t e m a  r e g i o n a l  o local s i n  d e s p l a z a r  l a  p roducc ibn  
d e s t i n a d a  a la 

L a 5  s u g e r e n c i a s  d e  Cook y D i s k i n  son p e r t i n e n e n t e s  p a r a  el 

caso d e  d e  San P e d r o  Martir. En el c a p i t u l o  d e d i c a d o  a l a  

a g r i c u l t u r a  se t r a t a r a  d e  v e r  l a  r e l a c i o n  directa que e x i s t e  

e n t r e  los p l a n t e a m i e n t o s  de d i c h o s  a u t o r e s  y l a  forma de 

p r o d u c c i h n  d e  l o s  l u g a r e ñ o s .  

32 S c o o k  Cook y M a r t i n  D i s k i n ,  obra c i tada  p a g i n a s  321-322 

- -. 
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2. CONTEXTO FISICO Y GEOGRAFICO 

2.1 UBICCICION DE LA COMUNIDAD 

San Pedro M A r t i r  es una de l a s  comunidades zapotecas de l o s  

Val les Centrales de Oawaca. S e  l o c a l i z a  a 43 k i lbmetros a l  sur de 

l a  c a p i t a l  de l  Estado (véase e l  mapa 1). E l  acceso es por l a  

carretera federal  175 (Oaxaca-Puerto Angel ) y tomando 1 a 

desviacion de t r e s  ki l thnetros de ter racer ia .  La comunidad 

pertenece a l  d i s t r i t o  de OcotlAn de Morelas. La d is tanc ia  ent re 

l a  cabecera del  d i s t r i t o  y e l  pueblo es de 1 3  ki lometros que se 

recor re  en un tiempo de 15 minutos, por l a  carretera pavimentada 

y ter racer la .  

San Pedro M a r t i r  se s i t u a  en t re  105 18 42'30" de l a t i t u d  

no r te  y 98 29'30' ' de l ong i tud  oeste y a 1522 metros sobre e l  
I 

I 
n i v e l  d e l  m a r . '  I 

I Los terrenos del  municipio col indan con los siguientes 

pueblos: al nor te  con Santa Ro5a; a l  este con l o s  pueblos de San 

Dion is io  y Santa Lucid; al sur con San Jose Progreso y e1 rancho 

los Vasquez; a l  oeste can los pueblos de Asuncibn y San Pedro 

C r u z ,  S i l v i a ,  "Monoqraf l a  de San Pedro M A r t i r " ,  
mimebgrafo, 1979. Los datos presentados son del Archivo 
Municipal de San Pedro M A r t i r .  
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Apbstol (véase el mapa 2). Todos estos; pueblos 5c)n de habla 
.,.. . 

zapoteca y pertenecen a l  mismo d i s t r i t o  de Dcotlan; l a  d is tanc ia 

ent re San Pedro con cada uno de estos pueblos es de 15 a 20 

m i  nutos caminando. 

E l  t e r r i t o r i o  municipal ocupa tina super f i c i e  d e  834.59 

hectareas, d i s t r i b u i d a s  de l a  s igu iente manera: 174.12 hectareas 

de t i e r r a s  ce r r i l es ;  19.85 Hectareas de r i o s  y caminos; 16.15 

hectareas ocupadas por e l  caseria; 529.30 hectareas de t i e r r a s  de 

labor -e j ido  y propiedad privada- y 95.17 hectareas de lomerio. 

Cuadro 1 U s o  de t i e r r a s  en San Pedro M a r t i r  
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2.2 ALGUNOS DATOS HISTORICOS 

Un estudio arqueologico presentado por Kowalewskiz 

en l a  region, señala que l a  ocupacibn mas temprana en e l  

t e r r i t o r i o  de San Pedro M A r t i r  ocu r r i o  hace 2200 años, esta 

primera comunidad ten ia  unas 50 habitantes. Entre l o s  años 160 

a.c. y 250 d.c. e l  pueblo c rec id  muy lentamente. Los antiguos 

sembraban mali f r i j o l ,  calabaza, c h i l e  y aguacates; tenian perros 

y guajolotes; Viv ian en casa de adobe con p isos de arena o 

estuco; usaban herramientas de pedernal , obsidiana y hueso. 

Esta par te  de l  v a l l e  estaba cub ie r ta  por un denso bosque de 

mezquites macisos y a l a s  h o r i l í a s  del  ric! creclan sautes. Los 

antiguas ten ian que " l imp iar "  e l  bosque para sembrar, para l o  que 

u t i l i z a b a n  hachas de p iedra y +u~?go. 

Entre 250 y 433 d . c . ,  o sea hace 1600 años, al or ien te  del  

pueblo actual  donde estan l m 5  mogotes, se establecib una 

comunidad que t'ue una de l a s  m a s  importantes en e l  v a l l e  de 

( i c o t l h .  En ese entonces l a  cabecera del  d i s t r i t o  era Santo TomAe, 

J a l i e r a  y Monte AlbAn era l a  c a p i t a l  de l a  regibn. San Pedro 

M A r t i r  t e n i a  unas 580 personas en esa época.= 

Kciwalewski, Stephen A . ,  "La p r e h i s t o r i a  d e  San Pedro 
M A r t i r ,  Ocotlan, O a x a c a " .  Un informe breve sabre 10s 

resul tados del reco r r i do  arqueol&gicu, 1980. 

= Kowaleswki Stephen, t raba jo  c i tado. 
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Se abandono ese 5 i t i o  e n t r e  450 y 650 d.c. ,  p e r o  alrededor 

d e  705) d.c .  San P e d r o  mart i r  se reestablecib como un g r a n  c e n t r o .  

R e s t o s  d e  esta época  c u b r e n  el A r e a  d e  un k i l o m e t r o  c u a d r a d o ,  se 

e s t i m a  que a h i  h a b i t a b n  1700 p e r s o n a s .  Loci mogote5 g r a n d e s  f u e r o n  

c n s t r u i d o s  en  é p o c a s  a n t e r i o r e s ,  p e r o  f u e r o n  t e r m i n a d o s  a l r e d e d o r  

d e  760 d.c .  E s t o s  m o g a t e ~ ,  les s e r v i a n  como base p a r a  5us 

e d i f i c i o s  p d b l i c o s  ( t e m p l o s  o m u n i c i p i o s )  o p a r a  l a s  tasas d e  

p e r s o n a j e s  o f a m i l i a s  d i s t i n g u i d a s .  Cerca d e  los  m o n t i c u l o s  y e n  

los t e r r e n o s  c i r c u n d a n t e s  se e n c u e n t r a n  tmdav ia  h o j a s  d e  

o b s i d i a n a :  es ta  p i e d r a  v i d r i o s a  d e  calor n e g r o  o v e r d e  fue 

u t i l i z a d a d  como objeto d e  cambio e n t r e  105 p o b l a d o r e s  de esta 

zona y l o s  d e  z o n a s  mas l e j a n a s  como P u e b l a ,  h i d a l g o  y Guatemala.  

En los  a ñ o s  a n t e r i o r e s  d e  la c o n q u i s t a  e s p a ñ o l a  e n  1521, l a  

g e n t e  i n d s g e n a  d e  San P e d r o  M A r t i r  v i v i d  e n  un a s e n t a m i e n t o  d e  

t i p o  e x t e n s o  que  c u b r i a  un A r e a  d e s d e  l a s  or i l l as  d e  San P e d r o  

Mártir h a s t a  S a n t a  Lucid  C3cotlAn Magdalena O c o t l a n  y San José 

P r o g r e s .  E s t e  p u e b l o  a n t i g u o  t e n i a  ,7200 h a b i t a n t e s  y era l a  

comunidad mas g r a n d e  y dominan te  e n  el area d e  O c o t l a n  h a c e  500 

a ñ o s .  

En los  años p o s t e r i o r e s  a l a  c o n q u i s t a  p a r e c e  que hubo un 

d e s p o b l  amien ta .  Seqdn datos h i  s t h r i c a s  que  se e n c u e n t r a n  e n  el 

a r c h i v o  d e l  m u n i c i p i o  el a s e n t a m i e n t o  a c t u a l  se i n i c i o  en  1547 

por  c u a t r o  f ami l i a s  p r o c e d e n t e s  d e  T l a c o l u l a ,  

K o w a l e w s k i  , S t e p h e n ,  t rabajo citado. 
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(. . . > pues se asegura que a l  empezar l a  conquista de 
México, éste v a l l e  estaba deshabitado; debido a l a s  
frecuentes inundaciones provocadas por e l  desague de 
l a s  estr ibaciones de l o s  cerros de San Miguel T i l -  
quiapan y Santa Catarina Minas; tiempos después a l  
hacerse estas inundaciones menos sensibles, personas 
de T lacolu la  v in ie ron  a establecerse a este lugar 
dando or igen a esta comunidad." 

Existen c i e r t a s  semejanzas id iomat icas ent re l a  lengua zapoteca 

que 5e habla en San Pedro M A r t i r  y la de Tlacolula. Seqlin l a  

information que m e  proporcionaron en la comunidad, e l  zapoteco 

que se habla en e l  v a l l e  de T lacolu la  puede ser entendible para 

los  de San Pedro M a r t i r ,  en cambio esto no siicede con o t ros  

pueblos zapotecos del  mismo d i s t r i t o  de Ocotldn pues e x i s t e  

muchas var iantes loca les del  idioma. 

S e  piensa que e l  pueblo es m a s  ant iguo en comparacihn a l o s  

dos pueblos vecinos que son As~incibn y Santa Lucid, pues l a  

extension geograf ica abarcaba mZt5 de l o  que actualmente ocupa e l  

municipio de San Pedro M A r t i r .  Gran par te  de l a s  t i e r r a s  d e  105 

pueblos antes mencionados perteneclan a &¡te pueblo9 pero I d s  

+ueron perdiendo, probablemente antes de l a  independencia y 

durante e l  per iodo de mandato de Beni to Juarez. 

Después de l a  Revolucidn Mexicana, el pueblo t ra taba de 

recuperar sus t i e r r a s  que estaban en manos de los  hacendados (la 

hacienda Santa R o s a ,  San J Q S ~  La QariOna y la Capitana), 

C r u z ,  H. Silvia "Monogra+ia d e  San Pedro Martir", 1979. 

LI___I___..-. - - _ _  



consiguiendo as2 la restitucion d e  una parte que en la actualidad 

conforma el ejido de San Pedro Martir. 

Para 1921 la gente de San Pedro Martir acudid al 
gobernador del Estado, solicitando la restitucion 
de las tierras con fundamenta en la ley de 6 de 
enero de 1915, manifesthdose que habiendo contado 
el pueblo con ejidos, los habia venido perdiendo, 
con sancidn y ayuda 'de las autoridades anterio~es. 
Las tierras que reclamaban se encontraban en poder 
de los señores Amado H.S. Santibañez, Manuel Maria 
Mimiaga y Camacho, y Octavia AlarccSn, propietarios 
respectivamente de las haciendas Santa Rosa, San 
José La garzona y la Capitana.* 

Por el año de 1922 la poblocitin de San Pedro M&-tir era de 

1180 habitantes, d e  los cuales 447 personas eran jefes de familia 

y varones solteros mayores d e  18 años. For esos años predominaba 

la agricultura de subsistencia de maiz, frijol y ~ a l a t a i a . ~  

2.3 CfiRACTERISTICAS DEL HABITAT 

El clima de la regidn se califica como cubht~medo templado, 

caracterizado por un invierno con gran deficiencia de lluvias. La 

temperatura media anual es d e  20 C. La precipitation pluvial e5 

de 544:) a 700 milimetros anuales, que se concentra en los meses de 

verano. 

a Datos extraldos de la Hesolucitiri Presidencial de 1924, 
Archivo del Ejido de San Pedro Martir. 

Data5 extraidos d e  la Hesolucibn Presidencial de 1924, 
Archivo del Ejido d e  San Pedro Martir-. 
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Durante agosto es comiSin la presencia de sequias 
interestivales de aproximadamente 30 dias d e  
duracih. Resulta as i  que hay dos periodos de 
lluvias: uno que va de mediadas de abril a 
fines de junio, y otro de la primera quincena 
de septiembre a la segunda de octubrem6 

Las dos rios que cruzan las tierrras d e  labor, el R i a  

Capitan y el Rio La Gariona, han sutrido modificaciones desde 

los primeros asentamientos. Hasta hace 25 años sus aguas eran 

permanentes y con ellas se regaban, por media de pequezos 

canales. los sembradios de alfalfa y m a i z .  Actualmente estos dos 

rims san de poco caudal, en el periodo de sequia permanecen sin 

agua, y la otra parte del año el agita es insuficiente para r q a r ,  

por lo que los agricultares extraen el agua de pozos. 

En la década de los setentas se inicia la construction d e  

pozos sujetas a las politicas de la SA". Por esos años el agua 

se hallaba a 2 o 4 métros de profundidad. En la actualidad el 

nctmero de pozos de riego se calcula en unos 350 y el agua ha 

descendido entre 6 y 8 métros. La creciente expansian del sistema 

de riego por bombea en los cultivos comerciales ha causado un 

descenso en el nivel del manto freatica. Sin embargo a h  se 

conservan z:ona5 hamedas en los relieves de los rios. 

La vegetacion natural es escasa, lo cual se debe a que la 

mayor parte del territorio (63.4 son tierras de labor y 

e Salombn Nadmad, Tecnolosias indiaenas Y medio 
ambiente: Analisis Critico en Cinco Heciiones Etnicas, 
Méx 1 co. 
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solomante hay un pequeño cerro. Entre l a s  especies que arln 

podemos encontrar estan: Arboles (guamuchil, mezquite) , arbustos, 

h ierbas para e l  ganado y quel i tes.  La vegetaclan que predomina 

son de plantas cu l t ivadas por e l  propio hombre. Ex is te  una 

variedad de Arboles f r u t a l e s  en l o s  solares, t a l e s  como como: 

mangos, c i rue los,  naranjos, toronjos, guayabos, limas, limoneros, 

y otros.  Entre l a s  plantas f r u t a l e s  arbust ivas destaca e l  p latano 

y l a  papaya. Una par te  de las f r u t a s  de temporada se l l e v a  a l  

mercado. Asi mismo se encuentran o t r o  t i p o  de plantas que se 

t ienen uso doméstico y artesanal, como e l  c a r r i z o  que se extiende 

en l a s  o r i l l a s  de l o s  dos r i o s  y o t ras  zonas hhnedas. 

De l a  misma manera en que l a  f l o r a  s i  lvcistre es escasa, 

también l o  es l a  fauna. Son pocas especies de animales s i l v e s t r e s  

de caza que se pueden todavia encontrar-; sb lo  quedan algunos 

conejos, palomas y pajaros,. SegcTin re la tan  l o s  ancianos de l a  

comunidad, hace SO años habla venados coyotes, zorras y o t ras  

especies, pera éstas se fueron extinguiendo debido a l a  pérdida 

de su habitad na tura l  y a la caza. I 

2.4 DESCRIPCION DEL POBLADO 

ñ l a  entrada a l  pueblo por l a  carretera de ter racer ia ,  l a  

cual cruza l a s  t i e r r a s  de labor que se extienden e n  un l lano, se 

puede d i s f r u t a r  d e  un panorama de verdor y f rescura de l o 5  
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sembradfos y la vege tac i t i n  s i l v e s t r e .  Caminando hacia el c e n t r o  

de l  p o b l a d o  se h a l l a n  105 dos  mogotes  ya  mencionados,  en  donde  se 

local i z a n  restos a r q u e o l b g i c o s .  

La pobLacibn p o s e e  un p a t r o n  d e  a s e n t a m i e n t o  n u c l e a d o  o 

c o n c e n t r a d o .  en  el que  l a s  ca l les  t i e n e n  un t r a z o  recto. Es un 

p u e b l o  calmado, s i n  el r u i d o  d e  los  camiones.  Por l as  mañanas y 

la5 t a r d e s  se e s c u c h a n  los  c a n t o s  d e  l o s  p a j a r o s .  

En el c’entrcr 5e l o c a l i z a  el e d i f i c i o  mun ic ipa l  con  o f i c i n a s  

d e l  p r e s i d e n t e ,  a l c a l d e ,  y d e l  c o m i s a r i a d o  e j i d a l ,  En el m i s m o  

e d i f i c i o  se e n c u e n t r a n  l a  t i e n d a  Conasupo y l a  e s c u e l a  

T e l e s e c u n d a r i a .  F r e n t e  al local mun ic ipa l  se u b i c a  l a  i g l e s i a ,  

c o n s t r u i d a  e n  el p e r i o d o  d e  1817-1819 y r e c o n s t r t t i d a  e n  1964 

(vease el c r o q u i s  d e l  p o b l a d o )  . Su5 p a r e d e s  son  d e  adobe  c o n  

a p l a n a d a s  d e  cemento.  F r e n t e  a l a  i g l e s i a  hay una  e s p e c i e  d o  

c a p i l l a  e n  l a  c u a l  se guardan  cosas d e  l a  i g l e s i a .  E l  a t r i o  e s t a  

sombreado p o r  arboles de p ino .  E n t r e  el e d i f i c i o  d e  la  i g l e s i a  y 

el del  m u n i c i p i o  se e n c u e n t r a  l a  p l a z a  c e n t r a l  rodeada d e  A r b o l e s  

g r a n d e s  y a un lado d e  l a  m i s m a  e s t a  el local d e  comercio, donde  

se r eunen  p o r  l a s  mañanas y e n  l o s  domingos hasta mas d e  medio 

d i a  las r e g a t o n a s  a v e n d e r  pan ,  c a r n e  y otros p r o d u c t o s .  

En 1991 el nrlimero d e  casas f u e  d e  378 i n c l u y e n d o  a q u e l l a s  

que  e s t a n  deshab i t adas  y que r e p r e s e n t a n  el 1 % del  t o t a l .  €1 
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73 Z d e  l a s  casas e s t a n  c o n s t r u i d a 5  d e  c a r r i z o  y adobe,  m i e n t r a s  

que  el 25 % r e s t a n t e  s o n  d e  material  (cemento y l a d r i l l o ) . "  En 

l o s  solares alrededor d e  l a s  casas se c u l t i v a  una a m p l i a  v a r i e d a d  

d e  p l a n t a s  d e  f r u t a l e s  y flores. Todas l o s  h o g a r e s  c u e n t a n  con  un 

pozo d e  6 a 8 m e t r o s  d e  p ro fund idad .  

Los s e r v i c i o s  mas i m p o r t a n t e s  con l o s  que  c u e n t a  San P e d r o  

Martir s o n  los d e  comunicacibn,  t r a n s p o r t e ,  e l e c t r i c i d a d  y 

educac ihn .  

E l  s e r v i c i o  de comunicacihn 5e e s t a b l e c e  p o r  correo y p a r  

v i a  t e f b n i c a .  E l  s e r v i c i o  p o s t a l  se i n s t a u r a  cuando se c o n s t r u y e  

l a  carretera d e  terraceria, po r  1979, l a  que comunica a l a  

p o b l a c i h n  con l a  cabecera d e l  d i s t r i t o .  Por  esa m i s m a  f e c h a  se 

i n s t a l a  en l a  comunidad el p r imer  t e l e f o n a  p o b l i c o ;  o t ro  s e r v i c i o  

t e l e f h n i c o  f u e  i n s t a l a d o  e n  1988 e n  una d e  l a s  t i e n d a s  d e l  

pueb lo ,  es el que  f u n c i o n a  a c t u a l m e n t e  comunicando a lac~mmunidad 

con  el e x t e r i o r ,  p r i n c i p a l m e n t e  c m  lar3 E s t a d o s  Unidos,  a donde 

migran los  h o b r e s  en  busca d e  t r a b a j o .  

Hay l i n e a s  d e  t r a n s p o r t e  p a s a j e r a s  y d e  c a r g a ,  las  c u a l e s  se 

u t i l i z a n  p a r a  v i a j a r  a O c o t l a n  y a Cixaca. Las cortas d i s t a n c i a s  

e n t r e  estos d o s  l u g a r e s  les p e r m i t e  v i a j a r  muy a menudo; hay 

p e r s o n a s  que l o  hacen t o d o s  los  dia5,  como p o r  e jemplo ,  los 

v e n d e d o r e s  d e  p l a n t a s  d e  r e c o l e c c i d n .  En los d i a s  de p l a z a  5e 

D a t o s  o b t e n i d o s  d u r a n t e  el trabajo d e  capo ,  j u l i o  d e  1990. 

.. I 
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incrementa el nomero de pasajeros. En 1990 existfan 43 personas 

que contaban con camionetas. Algunas de ellas pertenecen a la 

organizacibn d e  camioneros para el transporte de pasajeros, otros 

a la organización de productores agricola y otras son de uso 

particular. Para 1991 con la ayuda de un organismo estatal, se 

introduce a la localidad dos microbuses dando servicio todois 105 

d i a s  mejorando asi el sistema de transporte. 

La energid eléctrica se introdujo a fines de la década de 

los sesentas. En la actualidad todos los hogares cuentan con este 

servicio y hay campesinos que tienen electricidad en los terrenos 

de cultivo para accionar la bomba de riego. 

En lo que se refiere a los  servicios educativos, la 

comunidad cuenta desde preescolar hasta secundaria. La escuela 

primaria e5 la que m2as tiempo lleva en la comunidad: en el año d e  

1920 habla ya de primero a cuarto grado de escolaridad. fi 

principios d e  los años sesentas ya habia de primero a sexto 

grado. Al comienzo se impartfan la5 clases en los edificios que 

corresponden actualmente a la presidencia municipal. En 1973 se 

fund& la escuela primaria actual proporcionando educacibn a 376 

niños en el a h  de 1990. Existen dos grupos por cada grado y 1’3 

prof esores que conf orman el personal docente de esta escuela. 
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En el 1978 se instala la educacian preescolar con el 

programa de castellanizar a los niños;. En el año de 1990 el 

prescolar tenia 60 alumnos con tres maestros. 

La escuela Telesecundaria es la ma5 reciente de todas las 

escuelas de la comunidad. Se instala en septiembre de 1988, y 

para mayo de 1990 tenia dos grupos, de primero y segundo grado, 

con 50 alumnos y dos profesores que imparten clases en los 

edificios de la presidencia municipal, ya que no cuentan con 

edificio propio;. 

La instauracibn d e  las escuelas ha significado cambios en la 

vida de la comunidad, tales como la disminucibn de los hablantes 

del zapoteco, lo cual se observa en los menores y la migracian 

temporal de los jovenes a las ciudades ya sea para continuar con 

sus estudios o para emplearse como trabajadores asalariados. 

En cuanto al servicio de salud, la mayorla de la poblacibn 

acude a las clinicas particulares de la cabecera y de la ciudad 

de Daxaca a recibir atencibn médica ya que en la localidad no 

existe a h  este tipo d e  servicio. Se practica la medicina 

tradicional y casera. Las practicas curativacr que realizan en la 

comunidad los curanderas, las parteras y los sobado re^, incluye 

el tratamiento curativo con base en l a s  hierbas. 
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2.5 POBLACION Y LENGUA 

La poblacion es indigena hablantes de zapoteco, aunque l a  

mayoria son b i l i nques  (rapoteco-español ) . Cabe mencionar que l a  

mayoria de l o s  menores de 15 años no hablan e l  zapoteco, s i n  

embargo si l o  entienden. Entre l o s  adul tos l a  comunicacíbn se 

establece en e l  idioma materno. En el cuadro s igu ien te  se 

muestra e l  porcentaje de hablantes en d i fe ren tes  años. Se observa 

que en en 1920 habia un 70 X de hablantes del  zapoteco y el 30 X 

eran bi l ingues, esta c i f r a  se i n v i e r t e  para 1940 cuando e l  

porcentanje de hablantes indigenas disminuya a un 30 X y aumentb 

a un 70 X l o s  b i l ingues;  l a  asimilaciOn del  español c o m o  lengua 

ünica en 105 menores se da a p a r t i r  de 1970 fecha en que se 

r e g i s t r a  un 6% de l o s  hablantes de esta lengua y e l  numero de 

hablantes solamente del  zapoteco decrec ib  en un l i  % ; para 1991 

quienes so lo  hablaban l a  lengua indigena representaban solamente 

el 1 % de l a  poblacibn y son l o s  ancianos, e l  36 X sOlo hablaba 

el español y el 63 X de la poblacion hablaban l a s  dos lenguas. 



Cuadro 2 Hablante5 de la lengua indigena 
____________________---------------------------------------- 

Año Hablantes Hablantes Hablantes 
so1 o so1 o Bi 1 i ngues 

Indigena Español (de 6 años y mas) 
(de & años y mas) 

1920 70 x 

1940 30 X 

197Ü 11 x 6 %  83 x 

1980 3 %  25 X 72 x 

1991 1 %  36 % 63 X 

Fuente: encuestas genealogicas 1991 
--------------_____------------------------------------- 

Los datos estadisticos muestran que el crecimiento de la 

poblacibn ha sido lento, pero constante. El nilmero de miembros en 

1922 era de 1 180, para 1990 era solo d e  1 762, de los cuales 

485 se califican como contribuyentes.lo La tasa anual d e  

incremento demogrA+ico durante ¿8 años aumemento a O . ¿  X (véase 

el siguiente cuadro). Entre algunas de las causas que afectan el 

crecimiento de la poblacibn destacan dos factores: La muerte 

natural y 9  en los Mtirncii; años la migracion aunque e n  menor 

medida. 

lo Se considera "contribuyente" a el varon, ciudadano del 
pueblo, sobre el que cae la obligacibn de pagar 
contribuciones y participar en cargos y trabajos comunales. 
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Relatan los ancianos de la comunidad que entre los años de 

1915 y 1920 hubo una epidemia de Tifoidea, al mismo tiempo que el 

pueblo carecia d e  alimentos, en la cual eleva la tasa de 

mortalidad. 

FIunque la migracibn en San Pedro Martir es a menor escala si 

se compara can atras comunidades de los Valles Centrales -tal es 

el caso de dos pueblos de Tlacolula (San Lucas Quiavini y San 

Harcos Tlapazola) en donde el 8 1  X de las unidades tienen en 

promedio 2 migrantes en Estados lJnidos-,%= sin embargo este 

fenomeno ha influido en parte al lento crecimiento poblacional. 

En San Pedro MArtir la migracibn temporal de los hombres e5 

m a s  frecuente, sin embargo se dan casoc; de emigracibn, ya 5ea de 

hombres y mujeres se desligan definitivamente de la comunidad. 

Esta informacihn se pudo constatar a través de las 
encuestas genealhgicas, en las cuales se muestra que en 
ese entonces la proporcihn demografica sufrib un 
desequilibrio. 

x z  Informacíbn extraida de las encuestas de produccibn 
agricola del año de 1990, aplicadas en San Marcos 
Tlapasola y San Lucas Quiavini, por: Kurla, Mariana y 
Padrbn, Gil Francisco (alumnos de la UAM-I). 
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La migracibn adquiere t r e s  formas: 

a) l a  labora l ,  a l a  que se dedican quienes venden su fuerza 

de t raba jo  en Estados Unidos y en e l  Norte de MBxico, que 

son l a  mayoria de l o s  migrantes; en l a  mayoria de l o s  casos 

es de caracter temporal; Los hobree; salen de l a  loca l idad en 

l o s  meses de mayor demanda de trabajadores agricolac; de l a s  

ionas detectadas, de enero a a b r i l  y de mayo a octubre, a l  

tbrmino de su contrato y s i  reunieron l a  cantidad de dinero 

su f i c ien te  regresan a su comunidad; 

b) l a  migracibn en busca d e  escolaridad; son pocas l a s  

unidades domesticas que pueden enviar a sus h i j o s  en busca 

de mejores oportunidades para l a  educacibn formal; l o s  

estudiantes se van a Oaxaca y l a  ciudad de Mexico; e5 una 

c 

miqracion teporal ;  

c) l a  migration a causa del  matrimonio de quienes salen para 

casarse o quienes se casan y se van; es de- f i n i t i va  salvo en 

algunos casos en l o s  que l o s  matrimonios regresan después de 

var ios años. 

La migracibn labora l  genera una fuente importante de 

ingresos. E l  proceso de m i g r a c i h  se i n i c i o  a mediados de l o s  

años cincuentas. Los primeros migrantes se enpleaban en el Estada 

de Chiapas en l a  p isca de algadbn. Por esos mismos años se 

i n i c i a  l a  m i g r a c i h  por contrato hacia l o s  Estados Unidos con el 

programa de braceros. A f i n e s  de l a  década de l o s  60’s l a  



c o n t r a t a c i d n  d e  mano d e  obra a g r i c o l a  - p r i n c i p a l m e n t e  e n  10s 

c u l t i v o s  d e  h o r t a l i z a s -  en  l a s  z o n a s  d e  C u l i a c a n ,  S i n a l o a ,  Ba ja  

C a l i f o r n i a  y Encenada v a  a d q u i r i e n d o  mayor i m p o r t a n c i a .  

La m i g r a c i b n  hacia el N o r t e  d e  M d x i c o  ha s i d o  d e  caracter 

dob lemen te  p o s i t i v o ,  p r imero ,  po rque  g e n e r a  i n g r e s o s  a las  

u n i d a d e s  y segundo,  po rque  5e h a  c r e a d o  una d i f u s i t r n  de l a  

t e c n o l o g i a  que h a  f a v o r e c i d o  a l a  comunidad. A 1  e m p l e a r s e  como 

j o r n a l e r o s  a g r i c o l a s  e n  l a s  z o n a s  mas d e s a r r o l l a d a s  ha p e r m i t i d o  

el a p r e n d i z a j e  d e  n u e v a s  t é c n i c a s  d e  c u l t i v o ,  l o  cual h a  

f a v o r e c i d o  l a  a d a p t a c i b n  d e  c u l t i v o s  comerciales. 

La m i g r a c i d n  h a c i a  E s t a d o s  Unidos ha s i d o  también  p a r a  

c o n t r a t a r s e  c o m o  j o r n a l e r o s  a g r i c o l a s  ( en  l a  p i s c a  d e  f r u t a s  y 

l egumbres ) .  L a s  z o n a s  mas comunes p a r a  e m p l e a r s e  son: V a l l e  

C e n t e r ,  Escondido ,  F resno ,  Occeens ide ,  Medford Oregbn, San Diego, 

Reedley ,  S a l i n a s ,  S u l t a n a ,  Sait  Lave? Orange Cove y Tracy.  Uno de 

los mecanismos p a r a  p e n e t r a r  a ese p a i s  es e m p l e a r s e  e n  el N o r t e  

de  M d x i c o  p a r a  c o n s e g u i r  el d i n e r o  y c o n e c t a r s e  con a l g u i e n  que 

los pase .  E l  pago  de los "coyo tesa1  va de 9 Sc>c>,Oc>O a 9 ttcSC)O,OOf~) 

pesos .13  L a  o t r a  forma e5 a t r a v é s  d e  a1gih-i p a r i e n t e  o amigo con  

e x p e r i e n c i a ,  y a  sea d e  l a  m i s m a  localidad o d e  otro l u g a r .  

Segfin d a t o s  d e  l a s  e n c u e s t a s  a p l i c a d a s  en  1990, d e l  total  d e  

34 u n i d a d e s  e n t r e v i s t a d a s ;  el 23 X d e  éctas u n i d a d e s  t i e n e n  e n  

E s t a s  c a n t i d a d e s  se pagaban e n  1990. 
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promedio de 2 miebros migrantes, el 3 % tienen migrantes de 555 

años de edad o menos, el 14 % estan entre 35 y 55 años y el 6 Z 

de las unidades tienen migrantes mayores de 55 años (véase el 

cuadro siguiente) . 

Cuadro 4 Migracibn Laboral (1990) 

I 1 

I 

I 

I 
I 

I 

I 

I 
I 

I 

Unidades I 
Totales : 

Unidades ; 

migrantes : 

Promedio : 

I 

con 1 I 

I 

3 %  

I I 

I 

I 

I 
I 

I I 

I I 

I I 

I I 

14 % 

I I 

I I 

I I 

I I 

I 

I I 

I I 

I 

I b %  

1 I I 

I 

I I 
I 

I I 

: 34 

: 23 x I 

t 

1 I 
I 

I I 

I I 
I 

1 I I 

I I I I 

:de migrant.: 1 I 2 1 3 2 :  
;por unidad t 

Fuente: Encuestas de produccittn agricola 1990. 

I I _----___________---_--------------------------------------------- 

2.6 ACTIVIDADES DE SUBSISTENCIA 

La agricultura es la base de subsistencia en la comunidad y 

aglutina a m á s  de la mitad de la pciblacibn econ&micamente activa. 

Las condiciones ecolt3gicas de la region permite sembrar una gran 

variedad de productos. Se cultivan principalmente m a i z ,  frijol ., 

garbanzo, al+alfa, higuerilla y hortalizas. Los principales 
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productos que salen al mercado son las hortalizas, el malz y 

frijol, en cambio, son para el autoconsumo. 

A d e m a s  de la agricultura se practican otras actividades que 

aportan ingresos a las unidades c a m 0  5on el comercio, la cria de 

animales, el trabajo artesanal y la migracion. En otros capitulos 

describiré con mas detalle estas actividades. 



-I 

-1 

> .  
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Para llegar a estudiar el proceso de integracion de la 

comunidad de San Pedro MArtir al mercado regional es necesario 

analizar antes la5 condiciones productivas. 

En este capitulo trataré de describir las caracteristicas de 

los sistemas de produccicin agricola de la comunidad. Señalaré 

cuales son la5 condiciones ambientales y sociales en que se lleva 

a cabo la produccibn de cultivos de subsistencia y cultivos 

comerciales. Para tal e+ecto partiré de presentar algunos apectos 

histaricoe, de la comunidad que han irtfuido en 5u forma de 

produccidn. Posteriormente describiré la5 formas de tenencia de 

la tierra y chmo se distribuye entre los habitantes. Haré 

referencia también sobre los tipos de suelos de la comunidad y 

tipos de cultivo. Luego hablaré de los sistemas tecnologicos y 

sus implicancias en la comunidad. Finalmente trataré de mostrar 

10s costos de produccibn de los cultivos de subsistencia y de 

l o s  cultivos comerciales. 

Gran parte de los datos presentados aquf estan basados en la 

informacion proporcionada por los dos tipos de encuestas: 

produccibn agriccila y genealbgicas. Se cubrib el 12 X de los 

productores. 

Véase capitulo 1 en el apartado sobre metodologla. 
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El factor m a s  importante en la economia de San Pedro Martir 

es la agricultura, aun cuando represente salo una pequeña parte 

de ingresos, es la base de subsistencia. Segün datos de campo 

realizados en el año d e  1990 y 1991, señalan que en un 98 X de 

la poblacibn son productores de productos barjicos y de 

hortalizas. La agricultura de temporal se desarrolla en la mayor 

parte de la superficie municipal donde 5e implementan diferentes 

estrategias agricolas de uso y manejo del suelo de acuerdo a id5 

distintas condiciones ambientales. Oeneralmente las tierras de 

cultivo 5e ubican en terrenos planos y en varias parcelas, la 

cual favorece al campesino para sembrar una variedad de productos 

para el autoconsumo y para el mercado. 

Una de lac; estrategias de los campesinos de la comunidad 

para hacerle frente al minifundismo ha sido la introduccibn de 

cultivos comerciales. En los altimos veinte años la 

especial izacihn horticda ha constituido la base econtrmica d e  una 

buena parte de los pobladores. A través de la comercializacion de 

las hortalizas las  familias campesinas han logrado su 

reproduccibn. 
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Corno a n t e c e d e n t e s  i n m e d i a t o s  o c i r c u n s t a n c i a s  que i n f l u y e r o n  

en  l a  a g r i c u l t u r a  local se deben  t e n e r  e n  c u e n t a  d o s  a s p e c t o s  

i m p o r t a n t e s  q u e  d e  a l g u n a  manera han  cambiado  l a  v i d a  d e  l o s  

p o b l a d o r e s ;  e5to-s con: 

a )  L a  conformation de l  e j i do  

En el a p a r t a d o  s o b r e  h i s t o r i a  ya se menciont3 que gran p a r t e  

d e  l a s  tierras d e  San Pedro Martir f u e r o n  d e s p o j a d a s  por tres 

hacendados :  Manuel Maria Mimiaqa y Camacho p r o p i e t a r i o  d e  l a  

h a c i e n d a  d e  San  José La g a r z o n a  (con  s u p e r f i c i e  d e  5,088 

hectareas); A m a d o  H. S a n t i b a ñ e s  d u e ñ a  d e  l a  f i n c a  S a n t a  Rosa (con 

s u p e r f i c i e  de 320 h e c t a r e a s )  y Octaviano Alarcbn p r o p i e t a r i o  d e  

l a  h a c i e n d a  La C a p i t a n a .  A p r i n c i p i o s  d e  l a  d e c a d a  de los  v e i t e  

el p u e b l o  trataba de r e c u p e r a r  s u s  tierras, 5 i n  embargo s o l a m e n t e  

se 1oc)t-o l a  r e s t i t u c i b n  d e  435 h e c t a r e a s  que  a c t u a m e n t e  conforman I 

el ejido. E s t a s  tierras 5e tomaran  i n t e g r a m e n t e  d e  l a  h a c i e n d a  de 

San  José La garzcma y se d i s t r i b u y e r o n  s i n  t i t u l o s  d e  d o t a c i b n  a 

l o s  campes inos .  P a r a  el año de 1327 5e i n i c i a  el r e p a r t i m e n t o  

l e g a l  d e  estas tierras, e n t r e g a n d o  asi el d e r e c h o  sobre l a  tierra 

a lo s  e j ida ta r ios  d e  l a  A p a r t i r  d e  e n t o n c e s  l o s  

l u g a r e ñ o s  empiezan a t e n e r  autonomic? sobre el uso y manejo d e  su5 

r e c u r  sos. 

D a t o s  e x t r a i d o s  del A r c h i v o  Munic ipa l  de San P e d r o  M B r t i r .  
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b )  Cambio en el patron de cultivos 

Por esas fechas en que los campesinos adquieren derechos 

sobre la tierra, los cultivos principales eran maiz intercalado 

con higuerilla y frijol de distintas variedades o maiz con 

calabaza, alfalfa. También se sembraba un poco de caña d e  azhcar 

en los relieves d e  los rios cuando estos eran caudalosos; sus 

aquas regaban tabién los sebradios de alfalfa y maiz. La caña era 

un cultivo comercial importante en aquel entonces, se la vendian 

al pueblo vecino d e  San Pedro Apdstol en el cual se fabricaba el 

piloncillo. Estos cultivos se continuaron sembrando en toda la 

superficie de labor hasta principios de los años sententas cuando 

empieza haber cierto desplazamiento d e  algunos de éstos. 

A principios de la década de los setenta se dan una serie d e  

transformaciones en el sistema agricola como resultado de la 

crisis agricola nacional iniciada a mediados de los años 

sesentas;. La comunidad empieza a experientar la modificacidn de 

cultivos y junto con esto un cambio tecnoldgico. Se sustituyen 

cultivos de poca rentabilidad para sembrar los de mayor demanda 

comercial. 

En la actualidad hay pocos campesinos que intercalan el maiz 

con alguna otra semilla. La siembra de las variedades de frijol 

localmente adaptadas son escasas. En el cultivo de caña salo hay 
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dos personas que la siembras y en pequeñas parcelas de 

aproximadamente 18 metros cuadrados. 

La higuerilla se acostumbraba sembrar en la mayor parte de 

los terrenos hasta mediados de los setentas. 

Se introdujo en la region en la época de la segunda 
guerra mundial, debido a que el aceite que produce 
e5 fino y ligero, adecuado para el armamento. Es 
empleado como lubricante en motores de aviones, 
para el templado de aceros finos y para combinarlo 
con pinturas, barnices, resinas, plasticos, &C.= 

Debido al perjuicio que ocasiona esta planta al suelo y a la 

caida de los precios en el mercado mundial, el campesino ha 

optado por disminuir SU cultivo. Los pocos productores que la 

cultivan aducen el beneficio de leña que deja el sembradio. 

Los cultivos de hortalizas se inician en la década de los 

años setentas con el proceso d e  migracibn de trabajadores 

contratados en zonas agricolas especialmente horticultoras del 

pals: Culiach, Sinoloa, Ensenada, Baja California Norte y 

Sonora, empleados como jornaleros agricolas adquirierbn 

conocimiento sobre las técnicas del cultivo de hortalizas, para 

luego experimentar en sus tierras. Esto produjo resultados 

favorables pues la5 condiciones ayroecoldgicas de la region son 

Nahmand, S. y otros, Tecnoloci ias  Indiaenas Y Medio 
Ambiente Analisis Critica en Cinco Regiones Etnicas, 
Centro de Ecodesarrollo, O a x a c a ,  Mbxico, 1988, p. 180. 
(Se encuentra en la biblioteca del CIESAS O a x a c a ) .  

_ _  . , ..y-"-, ..... ~ 



propicias para este tipo. de cultivos. En la actualidad San Pedro 

Martir es uno de los pueblos horticultores principales de la 
t 

region de los Valles. 

3.2 TENENCIA DE L A  T I E R R A  Y FORMAS DE ACCESO 

El factor tierra constituye el recurso principal de 

supervivencia y reproduccion de las familias campesinas y por lo 

tanto d e  la comunidad, pero es el recurso mas escaso en San Pedro 

MArtir. El minifundismo que prevalece es agudirante, a pesar de 

ello los campesinos han podido dar riolucion mediante las 

diferentes estrategias orientadas a garantizar el abastecimiento 

de alimentos. Entre algunos mecanismos que buscan dar solucibn al 

problema estan las diferentes formas de distribuir el limitado 

recurso y que todos o por lo menos la mayor parte de las familias 

puedan explotar la tierrra. 

Segon informacion obtenida de l a s  encuestas genealhgicas 

aplicadas en 1991, el comportamiento en la distribucith de la 

superficie entre las unidades familiares de las 4 ültimas 

generaciones ha sido el siguiente (véase el cuadro 5 ) :  

El promedio d e  tierras d e  la5 3 unidades formadas a partir- 

de 1920 fue d e  1 - 1 7  hectareas;. E s t a  cifra tiende a crecer 

ligeramente a medida que se van formando nuevos nacleoc 
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fami l iares.  E l  matrimonio const i tuye un mecanismo para 

cocentrar l a  t i e r r a ,  puesto que también l a s  mujeres pueden 

aportar cuando heredan. En 1940 l a s  do5 generaciones 

(primera y segunda) formadas par 7 unidades tuv ieron en 

promedio t o t a l  de 1.98 hectareas. En 1950 aumentaron a 12 

unidades y e l  promedio t o t a l  de t i e r r a s  por cada una fue  de 

1.91 hectareas. Las fam i l i as  s i n  t i e r r a  se pueden observar 

a p a r t i r  de l a 5  décadas de l o s  sesenta y setenta, en l a  

primera se presenta un caso en l a  segunda dos cas05 y &Sta 

c i f r a  fue  aumentando hasta que en e l  año de 1991 se 

reg is t ra ron  7 casos. E l  promedio t o t a l  de l a  super f i c i e  en 

e1 u l t imo  año de r e g i s t r o  fue d e  2.00 hectareas por fami l ia .  

De esta manera se puede constatar que e x i s t e  una 

hamageneidad en l a  d i s t r i buc ibn  del  recurso t i e r r a .  
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Cuadro 5 Superficie media por 4 generaciones 

1920 

1930 

1?40 

i 950 

1960 

1970 

1975 

1980 

1985 

1990 

1991 

3 

5 

7 

12 

13 

20 

28 

32 

37 

44 

44 

I I 

: 3  

: 5  

: 7  

: 12 

: 12 

: 19 

: 26 

: 29 

: 33 

: 39 

: 37 

I I 

1 1 

I I 

I 

1 I 

I I 

I I 

I I 

I 

I 1 

I 

1. 17 

1.47 

1.90 

2.25 

3.50 

3.50 

3.50 

3.50 

3.50 

2-50 

1.84 

2.22 

2.59 

2.52 

2.56 

2.56 

2.40 

2.43 

2.25 

2.16 

1.51 

1.46 

1.52 2.00 

1.52 2.00 

1.66 2. 00 

1.17 

1.47 

1.98 

1.91 

2.33 

2.55 

2.17 

2.10 

2.06 

1.89 

2.00 

................................................................. 
Fuente: Encuestas genealbgicas, 1991. 

En la actualidad las tierras de labor con las que cuenta el 

pueblo son en un 63.4 X del total del territorio y se pueden 

diferenciar en tres categorias: las del ejido, la5 de la 

propiedad privada y las de la iglesia. Lo5 derechos individuales 

del usufructo del suelo 5e dan en l a s  dos primeras. En el 
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siguiente cuadro 

tres categorias de tenencia. 

muestra la proportion que ocupa cada una de las 

Cuadro 6 Tipos de tenencia 

Fuente: D a t o s  del Archivo Ejidal de San Pedro 

El acceso a ellas se establece mediante las siguientes cinco 

formas: 

a) For herencia, los derechos sobre la parcela se transmiten 

d e  padres a hijos o a otros parientes. 

b) Por compra, e5ta +orma solo SEI establece en los terrenos 

de propiedad privada y pocas familias pueden vender. 

c) Por rnedianeria, significa trabajar la tierra y compartir 

los rendimientos con el dueño, se les llama medieros. En 

aquellas familias carente5 de este recurso pueden 5er 

medieros en las tierras d e  la iglesia y / o  can los 

propi et ar-i os. 
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1 3 0 7 2 0  

d )  P w  prestarno,  se e f e c t ü a  e n  las  tierras d e  p rop iedad  

p r i v a d a  y e n  l a s  del e j ido  y s u c e d e  m a s  e n t r e  p a r i e n t e s .  

e) P o r  empeño, se puede  t e n e r  acceso a l a  tierra m e d i a n t e  

esta forma h a s t a  que el p r o p i e t a r i o  d e v u e l v a  el d i n e r o .  L a s  

f a m i l i a s  que  n e c e s i t e n  d i n e r o  pueden empeñar a otras  a l g u n a  

p a r c e l a .  Sucede  e n t r e  p a r i e n t e s  l e j a n o s ,  amigos  y h a s t a  

e n t r e  p e r s o n a s  c o n o c i d a s  d e  p u e b l o s  vec inos .  Se p r a c t i c a  en 

tierras d e l  e j i d o  y d e  p r o p i e d a d  p r i v a d a .  

D e  manera g e n e r a l  e n  l a  s i g u i e n t e  se muestra que  d e  las  34 

u n i d a d e s  d o m é s t i c a s  i n t e r r o g a d a s  e n  el a ñ o  d e  1990 t o d a s  t r a b a j a n  

a l g u n a  p a r c e l a  (esto no  q u i e r e  decir q u e  t o d a s  l a s ' u n i d a d e s  sean 

p r o p i e t a r i a s ,  s i n  embargo pueden t e n e r  acceso a e l las  m e d i a n t e  

otras f o r m a s )  29 t i e n e n  acceso a menos d e  2.5 h e c t a r e a s  y 5 

t r a b a j a n  e n t r e  2.6 hectareas y 5 h e c t a r e a s .  E l  promedio total  p o r  

un idad  f u e  d e  1.9 h e c t a r e a s .  

Cuadro  7 S u p e r f i c i e  de  l a b o r  e n  San P e d r o  M A r t i r  

..... .. 
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En e l  cuadro 7 se observa que de l a s  mismas 34 unidades 

entrevistadas reunen una super f i c i e  de labor t o t a l  de 64.62 

hectareas, de l a s  cuales 46.12 hectareas se concentran en l a s  

unidades que trabajan menos de 2.5 hectareas y 18.50 hectareas 

estan en l a s  que trabajan de 2.6 a 5 hectareas. La cuper f i c i e  

considerada propia, es dec i r?  a l a  que 5e l e s  ha concedido 

derechos legales sean del  e j i d o  o propiedad pr ivada forman e l  

t o t a l  de 52.12 hectareas equivalentezi a l  80.6 %. La super f i c i e  

tomada en aparceria, en este caso son l a s  t i e r r a s  de l a  i g l e s i a  

(en o t r o  pArrafo se hara mencihn) forman 12.50 hectareas 

representando el 19.3 X del t o t a l  de l a  muestra, 10 hectareas 5e 

d is t r ibuyen en lasi unidades que t rabajan menos de 2.5 hectareas y 

2.50 hectareas trabajan l a s  unidades en t re  2.6 y 5 hectareas. 

Cuadro 8 Acceso a l a  t i e r r a  

(Proporcibn en hectareas y X de l a  sup. de labor)  
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E l  nümero de predios por f a m i l i a  t ienen en un promedio de 

cuatro? e l  tamaño va r ia  ent re 0.12 hectareas y 1 hectarea. 

3.2.1. Tierras d e l  e j i d o  

Gran par te  del  t e r r i t o r i o  municipal pertenece a l  e j ido.  Como 

ya se ha menionado, e l  t o t a l  de 435 hectareas equivalentes a l  

52.61 X del t o t a l  de l a  super f i c ie  estan d i s t r i bu idas  ent re 271 

e j idatar ios.4 De l a s  unidades domésticas interrogadas el 85 X 

poseen t i e r r a s  del  e j i d o  en un promedio de 1.17 h e c t a r e a ~ . ~  

E l  derecho a l  usufructo puede heredarse a l o s  hijos dando 

preferencia a l o s  varones, aunque l a s  mujeres también l legan a 

heredar si no es por l o s  padres por algün par iente que no tenga 

h i j os .  La existencia de var ios herederos por f a m i l i a  ha t r a i d o  

Es e l  nomero de e j i d a t r i o s  de febrero de 1990. 

Fuente: Encuenstas de produccibn agr ico la  del año de 
1 990. 
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como consecuencia l a  fragmentacibn de i o5  terrenos. En e l  año de 

1922 ex i s t i an  100 e j i da ta r ios  que trabajaban estas t ierras.*  En 

e l  1927 cuando se r e a l i t 6  e l  repart imiento legal  aumentb e l  

nomero de e j idatar ios.  En l a  actualidad l o s  271 e j i da ta r ios  que 

existen poseen una extensian de t i e r r a s  que va desde 0.12 

hectarea hasta una persona que posee 7 hectareas. Esta 

fragmentacidn de t i e r r a s  conduce a optar por un solo heredero l o  

cual crea grandes disputas entre 105 descendientes. 

Aun cuando tengan derechas de usufruto sobre l a s  t i e r r a s  del 

e j ido,  s i  no l a s  trabajan por var ios años, entonces se t rans f ie re  

e l  derecho a quienes carecen de este recurso'  y que l a  han 

so l ic i tado.  De l a  misma manera, cuando no se t iene  ningün 

heredero, l a  parcela pasa a quien l a  s o l i c i t e .  Las t i e r r a s  del 

e j i d o  no pueden venderse n i  rentarse segun l a  ley; s i n  embargo, 

en l a  comunidad sucede que se "empeñan" l a s  t i e r r a s  para adqui r i r  

otros bienes necesarios (es muy comhn en casos de urgencias 

cuando hay problemas legales, enfermedades, f i e s t a s  o para gastos 

de migracibn) por un tiempo f i j o .  Generalmente e l  t r a t o  5e hace 

ba jo  palabra, a l  término del contrato e l  e j i d a t a r i o  puede 

devolver e l  dinero y reclamar su parcela. Resulta beneficioso l a  

persona que rec ibe l a  t i e r r a  a cambio del préstamo, pues a l  tener 

l a  t i e r r a  aunque por un cor to  tiempo (como minim0 se establece 

por un año) l a  puede aprovechar libremente. 

* Datos de Resolucibn presidencial, en archivo e j i d a l  
S.  P. M. 
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3.2.2 T i e r r a s  de l a  iglesia  

Se c o n s i d e r a n  tierras d e  l a  i g l e s i a  o d e  105 s a n t o s  a q u e l l a s  

que  f u e r o n  h e r e d a d a s  p o r  a l g u n o s  p r o p i e t a r i o s  a nombre d e  a l g ü n  

s a n t o .  E s t a  f o r m a  d e  e n t r e g a r  l a  tierra a los  s a n t o s  se ha v e n i d o  

dando desde  h a c e  ma5 d e  80 años .  Q u i e n e s  hacen  l a  e n t r e g a  s o n  

p e r s o n a s  s i n  d e s c e n d i e n t e s .  L a  a d m i n i s t r a c i h n  d e  l a s  tierras 

corre a c a r g o  d e  una o r g a n i z a c i o n  l lamada  el comité de  l a  

c o s e c h a .  

L a 5  tierras d e  los  s a n t o s  -de caracter comunal- que  5e 

d i s p e r s a n  e n  d i s t i n t a s  p a r t e s  d e l  m u n i c i p i o  ’ a b a r c a n  una 

s u p e r f i c i e  to ta l  d e  50 h e c t a r e a s ,  l a s  c u a l e s  estan d i s p o n i b l e s  

p a r a  q u i e n e s  l a  s o l i c i t e n ,  e n  e s p e c i a l  p a r a  a q u e l l a s  p e r s o n a s  q u e  

no c u e n t a n  con  t e r r e n o s .  E s t a s  p e r s o n a s  pueden a c u d i r  a 

so l ic i ta r las  compromet iendose  a e n t r e g a r  la m i t a d  de  l a  c o s e c h a  

d e  maiz a l  comité d e  l a  i g l e s i a ,  q u i e n e s  a su vez se e n c a r g a r a n  

d e  vende r  l a  p r o d u c c i b n  p a r a  a d q u i r i r  otros b i e n e s  p a r a  l a  m i s m a  

i g l e s i a .  A cada s o l i c i t a n t e  o medie ro  se l e  p e r m i t e  trabajar l a  

tierra p o r  un p l a z o  d e  tres años p a r a  l u e g o  a c c e d e r s e l a  a otro 

mediero.  

L a  d i s p o n i b i l i d a d  d e  l a s  t ierras d e  l a  i g l e s i a  p a r a  l a s  

u n i d a d e s  de mas escasos r e c u r s o s  han p e r m i t i d o  d e  a l g u n a  manera 

a l i v i a r  su s u b s i s t e n c i a ,  aunque  solo sea por un p e r i o d o  

de te rminado .  Los medie ros ,  ademas d e  o b t e n e r  p r o d u c t o s  p a r a  el 



79 

autoconsumo pueden a p r o v e c h a r  o t ros  r e c u r s o s  n a t u r a l e s  c o m o  l a  

r e c o l e c c i b n  d e  p l a n t a s  c o m e s t i b l e s  y h i e r b a s  p a r a  el ganado. 

E x i s t e n  a l g u n o s  p e d a z o s  d e  tierras d e  esta categoria q u e  no  

se c u l t i v a n  p o r  s u  m a l a  calidad. 

3.2.3 T i e r r a s  d e  p r o p i e d a d  p r i v a d a  

L a  pequeña p r o p i e d a d  abarca una s u p e r f i c i e  menor que  l a s  

tierras d e l  e j i d o  y r e p r e s e n t a n  el 43.31 X d e l  t o t a l  de l a  

s u p e r f i c i e  d e  l a b o r .  En el s i g u i e n t e  c u a d r o  puede  a b s e r v a r s e  que  

d e  l as  34 u n i d a d e s  e n t r e v i s t a d a s ,  24 s o n  p r o p i e t a r i a s  d e  l ac  

cuales 1 9  u n i d a d e s  poseen  una s u p e r f i c i e  menor (3 i g u a l  a 2.5 

h e c t a r e a s  y c i n c o  u n i d a d e s  poseen  e n t r e  2.5 y 6 h e c t a r e a s .  E l  

t o t a l  d e  l a s  24 u n i d a d e s  p r o p i e t a r i a s  d i s p o n e n  d e  un promedio  de 

1 . 17 h e c t a r e a s .  

Cuadro 10 P r o p i e d a d  p r i v a d a  _____________---_--------------------------------------- 
I I 

1 MENOR DE : 2.6-5.0 i I I 

I I I : T o t a l  2.5 HA. HA. I 
I :----------------+-----------+-----------I 

:Un idades  T o t . :  I : 34 8 

: P r o p i e t a r i a s  : 1 9  I 5 : 24 I 

:Promedio I 0.98 ha. : 1.9 ha. ; 1.17 h a  : 

I 

I I I I I 
I 

I 

I I I 1 

I 

1 I 

I I I I I 
I I 

I I __________________-_____________________---------------- 
Fuente :  E n c u e s t a  d e  P roducc ibn  CSgricala 1990 
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Los t i t u l o s  d e  p r o p i e d a d  se t r a n s m i t e n  a l o s  h i j o s ,  

q u e d a n d a s e l e s  a las v a r o n e s  l a  mayor p a r t e  d e  l a  h e r e n c i a  y a las  

m u j e r e s  una  minima p a r t e .  Cuando l a  s u p e r f i c i e  a h e r e d a r  es y a  

muy r e d u c i d a ,  e n t o n c e s  se e n t r e g a  a s O l o  uno d e  los h i j o s ,  con 

mayor r e g u l a r i d a d  es el h i j o  menor. 

Las tierras d e  p r o p i e d a d  p r i v a d a  se pueden r e n t a r ,  p r e s t a r ,  

empeñar,  vende r  y t r a b a j a r l a s  a medias.  Q u i e n e s  dan a m e d i a s  son 

a q u e l l o s  p r o p i e t a r i o s  p o s e e d o r e s  d e  mas tierras y que  les p e r m i t e  

t e n e r  un e x c e d e n t e  d e  l a  p r o d u c c i h  y / o  a q u e l l a s  u n i d a d e s  

domésticas que  c a r e c e n  d e  f u e r z a  d e  t r a b a j o  n e c e s a r i a  p a r a  

hacerlas p r o d u c i r .  

3.3 TIPOS DE SUELO 

L a  s u p e r f i c i e  d e  l a b o r  se e n c u e n t r a  e n  l a  zona  p l a n a .  Los 

t i p o s  d e  s u e l o  que se pueden e n c o n t r a r  e n  los t e r r e n o s  d e  San 

Pedro M A r t i r  ( v e a s e  el mapa 3, e n  l a  c u a l  se m u e s t r a  l as  l u g a r e s  

d e  los  d i f e r e n t e s  t i p o s  de s u e l o ) ,  d e  a c u e r d o  a sus 

caracateristicae se c l a s i f i c a n  l o c a l m e n t e  d e  l a  s i g u i e n t e  manera: 

a) T i - e r r a s  d e  y o c u e l a  

Se d i s t r i b u y e n  e n  l a s  o r i l l a s  d e  los  d o s  r i o t ,  s o n  d e  s u e l o s  

d e  t i p o  v e r t i s o l e s ,  c u e n t a n  con  humedad p o r  i n + i l t r a c i b n .  Se 
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benefician con las materias organicas y mineraleei que depositan 

los rios. Con ayuda de fertilizantes artificiales proporcionan un 

mayor rendimiento. Los campesinos la consideran de buena calidad. 

b) Tierras negras 

Se trata tambiBn d e  suelos vertizoles, que retien bien la 

hhedad. Se distribuyen cerca de los r ios  y a un lado del cerro. 

Son tierras gruesas o arcillosas, su color se debe en parte d los 

sedimientos orghicos en descomposicihn <restos de hierba de 

plantas cultivadas) que se acumulan en la capa superior. El 

rendimiento de esta tierra es bueno. 

ci Tierras arenosas 

Este tipo de suelos abundan en los alrededores del pueblo. 

Con d e  regular calidad, y la mayoria de estos suelos son de 

temporal. 

d) Tierras amarillas 

Se distribuyen en distintas partes de la superficie 

municipal y se consideran igual que el tipo anterior de calidad 

regular; son de temporal. 
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e) Tierras de lomerio 

Se lacalizan en la base y en la ladera del cerro, son muy 

pedregosas y lavadas por las  lluvias de manera que no se pueden 

cultivar. Se ocupan para pastar el ganado. 

Los dos primeros tipos de suelo dan un alto rendimiento en 

comparacibn a los otros. Retienen la hlimedad y son tierras de 

irrigacion. Con mayor frecuencia 5e cultivan las hortalizas. En 

la mayor parte de las tierras arenosas y amarillas se siembra el 

maiz, frijol y garbanzo, y en los ~ l t i m o s  años la perforacibn de 

pozos en tierras de éste tipo permitid la siebra de hortalizas y 

al f al fa. 

En términos generales, s e g h  informacibn local, las tierras 

de labor se dividen en tres categorlas: de buen temporal, de 

riego y d e  homedad. Las de temporal ocupan una porcibn mayor que 

las otras? sin embargo en los  iiltimos años la superficie de 

tierras de riego 5e ha ampliando mediante la con~truccii3n de 

poi05 de una profundidad de 8 a 13 metros. En el año de 1990 la 

superficie de riego era de 21 % de la superficie total d e  labor. 

Esta cifra tiende a crecer ya que los campesinos con 

posibilidades de invertir abren mas pozos. Las tierras de riego 

proporcionan do5 cosechas al año y su rendimiento e5 mayor al de 

las de temporal. La5 pequeñas A r e a s  de hümedad se ubican en las 

vegas d e  los rims, donde suele sembrarse el maiz de tempranero. 
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3.3 TECNOLOGIA AGRICOLA 

En la actividad agrlcola siguen prevaleciendo las técnicas 

tradicionales combinadas con las modernas. Los instrumentos que 

mas se usan en la agricultura song el arado de madera, tirado por 

una yunta de bueyes, la coa, el azadbn, el machete y la hoz. Son 

herramientas de gran utilidad para realizar diversas labores. 

La tecnologia moderna esta representada por el tractor que 

salo se usa en la roturacion de los terrenos. Los pozos de riego 

por bombeo cuentan con bombas cuyos motores 136 accionan con 

electricidad y gasolina. El uso d e  fertizante qdirnico es muy 

comün en toda la comunidad y otros insumos aqroquimicos que se 

emplean para lo5 cultivos de hortalizas son herbicidas, 

i nsect i ci das, y fungi si das. 

Los datos de las encuestas genealdgicas aplicadas en 1991 

indican que a partir de la década de 1970 se introducen en la 

comunidad la tecnologia moderna, tales c o m o  el tractor y el 

fertilizante. El empleo de semilla mejorada, herbicida e 

insecticida 5e da a principios d e  los años ochenta. En el cuadro 

1 0  se presenta el nfimero total de l c ~ i  nficleos familiares 

comprendidos en 6 qenealoqlas levantadas,7 y se muestra el nhmera 

y la proparcion de estas +atnilids que tienen acceso a este tipo 

de tecnologia aqriccila. 

Véase capitulo I en el apartado d e  metodologid. 
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Este cambio tecnoloqico se da a medida que los campesinos 

han ido modificando su patron de cultivos ligado estrechamente 

con la difusion de los conocimientos a través de los migrantes. 

En la produccidn de hortalizas se requiere de mayor insumos que 

en los cultivos de subsistencia y los costos también son mas 

al tos. 

Cuadro 1 1 Nttmero de familias que emplean tecnoloqia moderna 

Año No.Tota1 Usan Usan Usan Usan Usan Usan 

Familias I tor Mejorada Quim. cida cida 

____________--______--------------------------------------------- 

de Riega Trac- Semilla Fert. Herbi Insecti 

_____--_-__------------------------------------------------------ 
1970 20 8 2 4 

(40%) (10%) (20% 1 
1975 28 12 4 6 

(42%) í 14%) (21%) 
1980 32 15 18 3 18 3 4 

(47%) ( 56% 1 (9%) (56%) (9%) (12%) 
1985 37 19 24 1 C) 28 7 l i  

(51%) (64%) (27%i (75%) í 19%) (30%) 
1990 44 23 37 19 37 13 16 

(52%) ( 84% (43%) (84%) (29% 1 (36% 1 

(52%) (84%) (41%) (84%) (32%) í 38% 1 
1991 44 23 37 1 8  37 14 17 

........................................................ 
Fuente: Encuestas genealogicas 1991. 

* El sistema de riego se realizaba anteriormente con el 
aprovechamiento de las aguas de los rios, pero a partir de 1970 
se inicia la construccion de po- &@S. 
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Un estudio de Gbnzalez- sobre la tecnificacibn de la 

agricultura indlgena señala lo siguiente: 

Hacia principios de los setenta, el empleo de fertilizantes 
y plaguicidas era sumamente escaso o inexistente en la mayor 
parte de las Areas indigenas de Oaxaca y del resto del pais. 
Como solucibn para elevar las rendimientos agricolas se 
decidio que la accibn idbnea seria introducir de manera 
masiva el uso de agroquimicos en esas Areas rurales. Para 
tal fin usando al Instituto Nacional Indigenista -1NI- como 
punta de lanza se inicib en 1971 el "Programa Nacional de 
Fertilizacion en Areas Indigenas" con la distribucibn de 
fertilizantes en las zonas maiceras de temporal ( . . . I  En 
Oaxaca, en el lapso 1977-1981, se fertilizaron un total de 
61,848 hectareas. 

Señala el mismo autor que esta politica fue un fracaso y tuvo 

repercusiones negativas en el sistema agricola. Entre algunas 

consecuencias negativas que destactr el mismo IN1 en 1984 estan: 

a) Falta de atencion y asesoria especifica por parte de los 
técnicos (...) con escaso tiempo para capacitar a 105 
campesinos en su correcto uso y manejo. 
b) Deterioro ambiental por empleo de substancias inadecuadas 
a las caracteristicas fisicas y quimicas de gran parte de 
10s suelos de las Areas indigenas. 
c) Imposicitrn d e  calendarios agricolas para adecuarlos a los 
tiempos de entrega burocraticos y desconocimiento de los 
sistemas tecnoloqicos indigenas por parte de los ''expertos" 
oficiales. 
d) Elevacibn d e  los costos de produccidn por la introduccibn 
de i nsumos qui mi cos. 

Estos cinco aspectos negativos que se han mencionado 5e pueden 

observar actuamente en San Pedro Martir. La comunidad carece d e  

e, GbnzAlei, H. Alvaro, "Agricultura Indigena y 
Moderni z ac i on, Matr i moni o Desastroso?. En Amér i ca 
Indictend, V o l .  L, Nom. 2, M9xico 4bril-Septiebre 1990 
p .I p 509-34 1 . 



asesoria técnica que pudieran orientalos sobre el uso y manejo de 

BUS recursos naturales -como por ejemplo. la racionalizacion del 

agua- y del uso de los aqroquimicos. Con frecuencia se observa 

que la5 subtancias quimicas en los cultivos de hortalizas se 

aplican 5in previa capacitacion técnica. E s t e  problema podria 

traer mas tarde serios problemas a la ecologia. 

La preferencia de los campesinos en combinar las dos 

tecnologlas, indigena y moderna, radica en la disponibilidad d e  

BUS recursos. Si bien las condiciones del suelo son aptas para 

emplear tecnologia moderna, como por ejemplo el tractor, pero los 

costos que implican son altos,, por lo que los campesinos coi0 

utilizan esta tecnologia en casos necesarios. En el cuadro 12 se 

muestra la proporcibn de la poblacian que utiliza el tractor y la 

yunta,, as i  también 5e indica el rendimiento y el costo de 

arrendamiento de los dos tipos de instrumentos. El tractor se 

utiliza solamente en el barbecho y la yunta se emplea en la 

mayoria de las labores. El trabajo mecanizado puede ahorrarle 

tiempo y mano d e  obra al campesino, pero no dinero. El tiempo que 

se tarda el tractor en barbechar una hectarea es de 4 horas, 

mientras que la yunta se tarda 16 hciras, en promedio, en efectuar 

cualquier otra labor. 

Aquellas familias que no poseen yunta, se ven en la 

necesidad de alquilarla. 
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Tractor 79 Barbecho fb 110,000. 4 horas 

Fuente: Datos de campo y de las encuestas agricolas llevadas a 
cabo en 1990 y 1991. 

La compra d e  fertilizante químico representa para 10s 

campesinos una inversion necesaria en la produccitin agricola. En 

la actualidad los ejidatarios se han organizado para abastecer a 

la comunidad de este d e  insumo. Un comité se encarga de la 

compra, transporte y distribucihn del fertilizante en la 

localidad. Los fertilizantes quimicoe, de mayor demanda son el 

Urea y el Sulfato de amonio. 

En la tabla siguiente se expone el precio comercial y el 

precio final del fertilizante que pagaba un campesino en los años 

de 1990 y 1991. El primer precio es el que FERTIMEX de la ciudad 

de Oaxaca vende y el segundo es el precio que se establece en la 

comunidad considerando los gastos de transporte. De un año a otro 
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el incremento en el precio del Urea fue del 69.23 X y el en 

Sulfato de Amonio fue de 142.10 X . 

Cuadro 13 Precios de los fertilizantes quimicos ____________________------------------------------------------- 
I I 
I 1996 1991 

Tipo d e  : Precio Precio : Precio Precio 
fertilizantes : Comercial Local ! Comercial Local 
--------------+-----------------------+------------------------ 

I I 

UREA 46-0-0 : 19,500. 22 , 500 : 33 , 000 I 36,000. 
46 Y. N I I 

I 

I I 
I 

I I 
I 

I SULFATO RE i 
AMON I O : 9,500. 12,500. : 23,000. 26,000. 
LO-5-Q-0 I 
26.5 X N 

I 

I I 
I I 

I I 
I ............................................................... 

Fuente: Ratos de campo . 

Los gastos en insumos y servicios de los productores de 

hortalizas son mayores. Necesariamente el horticultor debe contar 

con un pozo. La costruccibn de esté asciendes % 3,000,000 pesos 

incluyendo el costo del permiso de SARH (300,OOC) pesos) , la 
electrificacibn, y el salario de los trabajadores. Invierts 

ademas en agroquimicos y semillas mejoradas. Los productos 

quimicos que se mencionan en el siguiente cuadro son los mas 

uc;uales en todas las hortalizas. Se emplea una variedad de 

semillas mejoradas y 5us precios varian. 



Los productores han estado experimentando con otro tipo de 

semillas. seleccionando as3 las variedades de plantas mejor 

adapt adas. 

Para el transporte de los productos agricolas se eplean las 

camionetas y carretas. En el año de 1991 el 36 X de los 

productores pose lan  una camioneta. 

La combinacih de las t&cnicas agricolas es parte de la 

estrategia que los  lugareños han emprendido para mejorar su 

sistema productivo. 
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3.5 ORG&NIZACION DE L A  PRODUCCION AGRICDLA 

3.5.1 Caracteristicas de la unidad de produccibn 

Una de las formas en que el campesino local logra producir 

para el autoconsumo y para el mercado e5 el manejo de varias 

parcelas que se distribuyen en diferentes microambientes. Las 

unidades domésticas trabajan en tres o cuatro parcelas no mas de 

0.5 hectareas: una o dos con riego, en las que 5e cultivan las 

hortalizas y la alfalfa, y en la5 tierras de humedad y de 

temporal se obtienen los productos para el autoconsumo (véase el 

cuadro 15). Estas medidas que 5e toman reducen las pérdidadas de 

los cultivos ocasionadas por las condiciones climatolbgicas como 

l a s  helada, sequias, plagas, entre otros. 

Por otra parte, el trabajo familiar se distribuye a lo largo 

del año dependiendo de la cantidad y de la calidad de la tierra, 

es decir. las unidades que tienen riego pueden realizar 

continuamente sus labores agricolas e intensificandolas en los 

meses de lluvias que es cuando aumentan la diversidad de 

cultivos. El ntimero d e  jornadas de trabajo radica en el tamaño de 

la parcela y el tipo d e  cultivo que se lleva a cabo, como se vera 

mas adelante. 
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3.5.2 Organ izac ion  d e l  trabajo a g r i c o l a  

€1 trabajo a g r i c o l a  g i r a  alrededor d e l  g rupo  f a m i l i a r ,  e n  

c u y o s  miembros p a r t i c i p a n  e n  l a  producc idn .  El  jefe y s u s  hijos 

v a r o n e s  mayores d e  14 a ñ o s  r e a l i z a n  l a  mayor p a r t e  d e l  t r a b a j o ,  

m i e n t r a s  que las m u j e r e s  y l o s  n i ñ o s  r e a l i z a n  l as  l a b o r e s  que no  

e x i g e n  una f u e r z a  mayar. 

E n t r e  l a s  labores d e  los hombres estan: t r a b a j a r  con l a  

yun ta ,  r e g a r  la5 p l a n t a s ,  zacatear, acarrear l a  cosecha .  

recolectar l e ñ a ,  cortar l a  a l f a l f a  y a l i m e n t a r  al ganado. 

Las m u j e r e s  a demas d e  e n c a r g a r s e  d e l  c u i d a d o  d e  l a  casa y 

de l o s  h i j o s ,  c o l a b o r a n  con el trabajo a g r i c o l a .  La mano d e  o b r a  

femenina se v u e l v e  de p r i m e r a  i m p o r t a n c i a  cuando se carece de  

trabajadores varones .  Con f r e c u e n c i a  las  m u j e r e s  p a r t i c i p a n  e n  

l a s  l a b o r e s  d e  l a  s iembra ,  d e s h i e r b e ,  p i s c a  y recoleccih d e  

p l a n t a s  p a r a  el consumo y / o  p a r a  l a  ven ta .  

Los n i ñ o s  e n  edad d e  r e a l i z a r  a l g u n a s  a c t i v i d a d e s  

complementan el t rabajo d e l  n u c l e o  f a m i l i a r .  

E x i s t e  también l a  ayuda de los  p a r i e n t e s  y amigos, 

gene ra lmen te  es una ayuda motua, es decir,  que se a u x i l i a n  

r e c i p r o c a m e n t e  e n  la5 l a b o r e s .  Ademas d e  tal  i n t e r c a m b i o  d e  

ayuda,  t a m b i é n  se emplean j o r n a l e r a s  pagando un salario de 
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S 10,OOCt. a % 15,000., pero esto salo ocurre en familias que 

carecen de mano de obra disponible y cuentan con mas  recurso^ 

monet ar i os . 

La contratacibn d e  mano de obra extrafamiliar suele darse en 

los cultivos de hortalizas cuando los miembros no estan en edad 

de trabajar y / o  sus miembros no cubren todo el proceso 

productivo. Quienes 5e emplean como jornaleros son aquellos que 

no tienen tierra o el tamaño de su predio es insuficiente para su 

subsistencia, y a través del jornalerismo local pueden 

complementar su gasto familiar. 

3.6 PRINCIPALES CULTIVOS 

La reproduccibn de las familias dependen en gran parte de la 

produccibn de los tipos de cultivos que 5e dan en la comunidad. 

Por un lado, los cultivos tradicionales les garantizan su 

alimentacibn basica en una parte del año y por otro, los cultivos 

comerciales les permiten consumir otros bienes y servicios. La5 

diferencias en las formas de produccibn 5e derivan de las 

condiciones especificas de cada una. 

El patron de cultivos de subsistencia ~ 5 t h  conformada por 
I 

1 o5 si qui entes: 
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1) maiz (4 v a r i e d a d e s  locales: b l anco ,  amarillo, azul  y rojo), se 

s i embra  sb lo  y pocas  v e c e s  a s o c i a d o  con f r i j o l ,  c a l a b a z a  e 

h i  g u e r i  1 1 a; 

2) f r i j o l  (tres v a r i e d a d e s  locales: d e l g a d o  o negro ,  g r u e s o  y 

b l  ancci) ; 

3)  garbanzo;  

4) a l v e r j b n  y 

5) a l f a l f a ,  este c u l t i v o  es d e  s u b s i s t e n c i a  y es comercial. 

E l  m a i i  es el c u l t i v o  predominante  e n  l a  comunidad. Mient ras  

que en  el f r i j o l ,  l a  s iembran  es minima y se r e a l i z a  en  forma 

d i s c o n t i n u a ,  asi hay campeciinoc; que s iembran  este p r o d u c t o  e n  1 o 

2 a ñ o s  y d e s p u é s  d e j a n  d e  hacerlo p o r  a l g u n o s  a ñ o s  mds. En 

p a r t e ,  esta i r r e g u l a r i d a d  se debe  a l a  b a j a  p r o d u c t i v i d a d  d e l  

f r i j o l  p c i ~ l s  este es. f a c i l m e n t e  propenso a l a s  plagas, aunado a l a  

r e d u c i d a  e x t e n s i o n  d e  tierras d e  c u l t i v o ,  p a r  l o  que se p r e f i e r e  

sembrar  otros que p roporc ionen  mas b e n e f i c i o s .  

h l  i g u a l  que el f r i j o l ,  el ga rbanzo  y el a l v e r j o n  se l l e g a n  

a s e m b r a r  d e  manera i r r e g u l a r ,  aunque est05 altimos son c u l t i v o s  

m a s  resistentes a l a s  en+ermedades que el pr imero.  P e r o  el 

consumo h a b i t u a l  es menor que el d e l  f r i j o l .  

La alfalfa se c u l t i v a  en  e x t e n s i o n e s  no mayor a 0.25 

h e c t a r e a s  y esta s u j e t a  al r i e g o .  Es d e  p r imera  i m p o r t a n c i a  c o m o  

f o r r a j e .  En o c a s i o n e s  se l l e g a  a vender  en  l a  m i s m a  l o c a l i d a d .  
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Lo5 cultivos de subsistencia han ido disminuyendo .conforme 

se van adoptando otros d e  mayor rentabilidad como las  hortalizas. 
I 

Los principales cultivos comerciales son: 

1) Tomate (7 variedades locales: criollo, florida, saladez, roma. 

f loradez, tehuanero y guaje). 

2) Calabaci ta cuarentena 

3) Ejote 

4) Chicharo 

5) Pepino 

6) Chile (de agua y tabiche) 

7) Miltomate 

8) Rabanos 

9 )  Flores 

Los 5 primeros son fundamentales de mas rentabilidad y de 

mayor pre+erencia por cultivar, los 4 altimos son mas recientes y 

empiezan a extenderse. Se siembran ademas otros productos para el 

mercado, pero en huertos mas pequeños, como son: jicama, lechuga, 

cebo1 1 a, ci 1 antro, col , entre otros- 



Para llegar a cultivar una variedad de plantas 105 

productores han tenido que subdividir sus parcelas como señala 

í...) el pequeño agricultor logra mayor variacitin de 
productos y probablemente mayor productividad. divi- 
diendo su parcela en pequeño5 lotes menores dedicados 
a uno o dos cultivos diferentes secuenciados, a veces 
imbricados y en menor qrado asociados. Este manejo 
parece guardar relacion con: a) poca variacion tér- 
térmica y disponibilidad de cultivos adapatados; 
b )  complementacitm de riego; c) cultivos mültiples 
para distribuir el factor riego; d) disponibilidad 
d e  atender cada especie cegün sus requisitos especi- 
ficos, y e) inclusion de numerosas especies con 
demanda comercial. 

Con regularidad 5e observa que en una parcela con riego de 

una extension de 0.5 hectareaer se divide en dos o tres lote5 mas 

para sembrar tres distintintos productos, por ejemplo: calabaza, 

chicharo y flores. 

Aquellos campesinos que disponen de cuatro o mas predios de 

diferentes calidades pueden llegar a tener esa variedad de 

cultivos. En una parcela con riego cultivan hortalizas toa 

alfalfa; en la de humedad se cultiva el maiz tempranero y / o  otro 

tipo de cultivo y en la parcela de temporal se siembra el m a i z  de 

temporalero. El intervalo en descanso de las parcelas con riego y 

d e  humedad casi no existe pues siempre estan cultivadas, e5 

Hernandez. Xolocotzi E+rirn, "La agricultura comercial 
en México" en Comercio Exterior, vol. 38, nBm. 8. 
México, agosto de 1988, pagina á77. 



97 

decir, que hay una explotacihn m a s  intensa del suelo en la5 

tierras de mejor calidad. En las tierras de temporal el periodo 

d e  descanso e5 de unos tres o cuatro meses hasta que lleguen las 

lluvias. 
1 

Cudro 15 

Parcela 2 Riego o. 25 Alfalfa 

parcela 3 Humedad o. 12 Maiz tempranero 

Parcela 4 Temporal 1.28 Maiz y otros 

Los cultivos de mayor rentabilidad: tomate, calabacita, 

I 
ejote, chicharo y pepino se cultivan en predios de C1.12 a un i 

maxim0 d e  0.5 hectareas. En estas condiciones la diversification 

de l o s  cultivos se logra a través del sistema de rotation, en una 

misma parcela se llega a obtener dos ciclos durante un año, puede 

ser m a i z  con alqon cultivo de hortalizas: maiz-tomate, maiz-ejote 

o mair-calabaza. Uno de 106 metodos del campesino local es 

sembrar después de las hortalizas el m a l z ,  ya que éste U t i m o  

aprovecha el resto de los quimicos aplicadaos al primero y el 

rendimiento del m a l i  suele ser favorable, 



3.7 CICLOS Y PROCESO PRODUCTIVO 

El ciclo agricola va a estar determinado por las condiciones 

ecolbgicas de la regibn. Los cultivos de subsistencia estan 

atados a un periodo mas estricto de siembra y cosecha; mientras 

que los cultivos comerciales no siempre sucede as1 , ya que la 

siembra de estos dependen en gran parte d e  la disponibilidad d e  

los recursos con que cuenta el productor. Describiré a 

continuacibn el proceso de produccibn de los dos patrones de 

cultivo, primero hablaré de los cultivas de subsistencia y luego 

d e  los comerciales. 

3.7.1 F'roducciBn para el autoconsumo 

Hay tres; ciclos de cultivo del maiz, de los cuales dos se 

pueden explotar en una misma parcela con riego (riego y 

temporalero) y uno en la5 tierras de humedad (tempranero). En el 

cuadro siguiente se muestra el periode de siembra y cosecha del 

maiz. El maiz de riego es d e  ciclo mas corto, de cinco meses, 

mientras que el d e  humedad y el de temporal 5u duracitrn e5 de 7 

meses. Cabe mencionar que no todos los campesinos siembran los 

tres ciclos del maiz. Aquellos que siembran en las tierras de 

riego, en los  primeros cinco m e s e s  del año pueden cultivar el 

maiz y en los ültimos ciete meses cultivan hortalizas o valver a 

sembrar maiz dependiendo de la situacidn econbmica d e  cada 



99 

unidad .  D e  es ta  manera se l o g r a  p r o d u c i r  p a r a  el autoconsumo y 

p a r a  el mercado. 

E l  proceso p r o d u c t i v o  d e l  maiz 5e d e s c r i b e  con  mas d e t a l l e  

e n  s e g u i d a .  

A )  M a i z  de r i e g o  

a) E l  c u l t i v o  d e  maiz de r i e g o  se i n i c i a n  la5 labores d e s d e  

diciembre,  con  el proceso d e  roturacit3f-i ( b a r b e c h o ) ,  se emplea 

tractor r e g u l a r m e n t e .  En 105 t e r r e n o s  que  se han d e j a d o  de 

c u l t i v a r  p o r  v a r i o s  años, se dan  e n t o n c e s  d o s  o tres p a s a d a s  y a  

sea con tractor o con  yunta .  P o s t e r i o r m e n t e  v e n d r i a  l a  s i g u i e n t e  

e t a p a .  

b)  La p a r a d a  d e  su rco :  g e n e r a l m e n t e  se rea l iza  con  y u n t a ,  

c o n s i s t e  en remover l a  tierra nuevamente y t r a z a r  s u r c o s ,  se 
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i 
l l e v a  acabo ent re l o s  meses de diciembre y enero. En este proceso 

se i n i c i a  ya e l  r iego  por bombeo. 

c) La s i e m b r a :  comprende en l a  segunda quincena del mes de 

enero, nuevamente se emplea l a  yunta. La semi l la se obtiene de 

mazorcas seleccionadas por l o s  mismos campesinos, se escogen l o s  

granos de de buena apariencia y se desechan l o s  de 105 extremos 

de l a  mazorca. Cuando se carece de semil las se compra en l a  m i s m a  

comunidad o en e l  mercado de OcotlAn y seleccionan los granos. 

En l a  siembra pa r t i c i pa  l a  unidad -Familiar: e l  yuntero y 1 c7 

2 miembros que r iegan l a s  semil las a l a  distancia de un paso (513 

Ern.). Generalmente SE introducen 3 o 4 semil las de maiz y a veces 

f r i j o l  o h i g u e r i l l a  que se coloca en cada tercer surco. En 

seguida 5e encima t i e r r a  con e l  pie. Finalmente se riega la 

parcel a. 

d) Clplicacibn de fer t izantec se r e a l i z a  veinte dias después 

de haber sembrado9 cuando l a  milpa t i ene  una a l t u r a  de 20 cm. 

aproximadamente, e l  f e r t i l i z a n t e  qctimico se ap l i ca  a un lado de 

l a  planta tomando en cuenta l a  d is tanc ia para su mejor 

aprovechamiento. E l  r i ego  se hace cuantas veces sea necesario, 

regularmente se hace dos veces por semana desde que 5e siembra 

hasta cuando se crea conveniente. 



e) Dsrcihiwber ésta act iv idad puede rea l i zarse  inmediatamente 

después que se apl ique e l  f e r t i zan te  o esperar unos 3 o 5 dias y 

luego e+ectuarse, e l  cual consiste en pasar e l  arado en medio de 

l o s  surcos y l o s  que van detras eliminan la5  malas hierbas y 

arriman t i e r r a s  con l a s  manos a l a  milpa. Es l a  etapa de t rabajo 

m a s  pesado fisicamente para e l  campesino, ya que para l imp iar  l a  

milpa deben estar en una posic ihn incl inada, terminan e l  j o rna l  

con un f u e r t e  dolor en l a  columna vertebral.  For l o  laborioso que 

resu l ta  esta etapa se emplea m A s  mano de obra ya sea fam i l i a r  o 

pagada. 

f )  Orejerar se ejecuta ve in te  d ias dec;pués del 'deshierbe. En 

l a  ore jera e5 sblo a r r imar le  m a s  t i e r r a  a l a  p lanta empleando l a  

yunta, casi no se u t i l i z a  m a s  mano de obra aparte del  yuntero y a 

veces una persona m a s  que s i r v e  de quia haciendo a un lado l a  

milpa para dar paso a la yunta y no se destruya l a  planta. 

q )  E l  zacateo: se r e a l i z a  cuando l a  milpa ya va tomando un 

co lo r  amari l lo. Consiste en qu i ta r  l a s  hojas y se deja e l  tronco 

con l a  mazorca a secar, generalmente este procedimiento se 

rea l i za  manualmente. En ocasiones se deja l a  mazorca a secarse 

m a s  tiempo de l o  debido por f a l t a  de espacio a donde se pueda 

aguardar. 

h) La cosechas para e l  mes de mayo se recoge l a  mazorca de 

riego, l a  recogen con todo y totomoxtle (hojas de maiz). Los 
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señores l levan consigo l o s  canastos y se van hechando l a  mazorca 

para luego deposi tar la en l a  carreta o camioneta. En ocasiones se 

l l e g a  a emplear mozos. Este proceso e5 rapido, ya que a l  rea l i za r  

e l  zacateo f a c i l i t a  l a  pisca. 

i) Corte de cañuelas: l o s  troncos o cañuelas de l a  milpa se 

l legan a cor tar  con machete hasta que haya secado completamente 

para luego trasladar lo,  en pequeños montones, hasta l o s  hogares 

para u t i l i z a r s e  como leña. Después de esta ü l t ima etapa empieza 

l a  roturacion de l a  t i e r r a  para e l  nuevo c i c l o  agricola, se puede 

sembrar o t r a  vez maiz aunque ya ser ia  de temporal o se reserva , -./ 
para e1 c u l t i v o  de hortal izas.  

j> Almacenamientor una vez que se recoje l a  mazorca y se 

deshoja, se deja a secar durante cinco o m a s  d ias en e l  p a t i o  de 

l a  casa - las hojas del maiz se aguardan para e l  forraje-. Después 

de var ios d i a s  o meses, se desgrana e l  maiz para almacenarlo en 

bolsa5, aunque hay gente que p re f i e re  colocar l a  mazorca en algün 

cuarto de l a  casa. 

Para quienes hayan recogido un excedente, contratan 

jornaleros de Santa Lucia para e l  desgrane, etas personas son 

especial istas en este t i p o  de trabajo, l o  rea l izan con una mayor 

rapidez,  empleanda un desgranador t rad ic ional ,  un disco de 

olotes. Los de Canta Lucia l legan a contratarse en temporadas de 

t rabajo de este t ipo,  e l  sa la r i o  que reciben por d i a  e% de 12 a 



10 3 

15 m i l  p e s o s  que  depende también d e  l a  c a n t i d a d  d e  m a i r  que 

desg ranen ,  el j o r n a l  de t r a b a j o  es d e  8 a 10 horas .  

, 

Los olotes que s a l e n  d e l  d e s g r a n e  5e aguardan  y se u t i l i z a n  

p a r a  leña. 

E l  c u l t i v o  d e  r i e g o  es d e  g r a n  i m p o r t a n c i a  p a r a  l a  

comunidad, sobre todo p a r a  a q u e l l o s  que c u e n t a n  con poca tierra, 

p e r o  que t i e n e n  una p a r c e l a  d e  r i e g o ,  l o  c u a l  les p e r m i t e  o b t e n e r  

por lo menos dos  c o s e c h a s  al año y de a l g u n a  manera pueden 

a s e g u r a r  5u a l i m e n t a c i h n  po r  a l g u n a  temporada. E l  r e n d i m i e n t o  d e l  

m a l z  s b l o  d e  riego e5 d e  aproximadamente 3 carretas por h e c t á r e a  

(1 133.3 kgs. 1 . 

En l a  t a b l a  s i g u i e n t e  se mues t r a  r e l a t i v a m e n t e  l o s  costos d e  

production y el r e n d i m i e n t o  d e l  maiz d e  riego. E l  c a l c u l o  se 

o b t i e n e  en  una ssciper.ficie d e  una hectares. Se contemplan t o d a s  

l a s  l a b o r e s ,  j o r n a d a s  d e  t r a b a j o  y los  gastos mfnimos que 

r e a l i z a  un campesino. 
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Cuadro 17 

C o s t o s  d e  producc ion  y r e n d i m i e n t o  d e l  maiz d e  riego e n  1 ha. 

CQSTQS / 
MES LABORES INSTRUMENTO INSUMO JORNADAS 1 HECTAHEA RENDIM. 

200 K. 
F e r t i  1 i z. Manual F. Q. 1 $ 78,000. 

Desh ie rbe  Yunta 9 
F e b r e r o  Riego  bomba 1 

H i  e g o  Bomba 1 

A b r i  1 Zacateo Manual 2 

Mayo Cosecha Manual 4 1193.3 
Kg5. 

T o t a l  

E l  costo d e  

188,000 pesos que  

34 B 188,000. 1133.3 

K g s .  

producc ion  de l  m a i z  d e  riego es el s i g u i e n t e :  

se g a s t a r o n  en  a l q u í l a r  el tractor y en comprar 
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I 
fertilizante quimico; se emplearon 34 jornadas de trabajo 1 

familiar y se obtuvo un rendimiento de 1133.3 kilogrAmos.xo 

En el cuadro 18 se analiza el costo de inversihn y el 

ingreso que percibe una familia productora de maiz con 

caracteristicas de este tipo- suponiendo que vendiera el total de 

su produccibn, se tiene lo siguiente: la familia obtiene un 

ingreso bruto de 566,659 pesos de la venta de 1133.3 kilogramos 

del maiz (al precio de 500 pesos por kilogramo)a1 y un ingreso 

neto de 378,650 pesos. 

=O Fue el rendimiento promedio del maiz de riego solo, es 
decir, no intercalalado con otros granos, registrado 
en las encuestas de 1790. 

l a  El kilogramo de maiz se vendia a este precio en la 
tienda CONASUPO y en el mercado regional durante 1990. 



B) Maiz tempranero 

E l  c u l t i v o  de maiz tempranero i n i c i a  su proceso casi en l a s  

mismas fechas que e l  maiz de riego, excepto por algunos dias de 

diferencia. E l  maiz tempranero 5e siembran en l a s  areas hümedas, 

todas l a s  labores antes descritas, excepto e l  riego, se rea l i zan  

en este cu l t i vo .  El tiempo de siembra comprende desde febrero 

hasta marzo. En ocasianes que son escasac; l a s  l l u v i a s  se l l ega  a 

regar, pero m a s  que nada t i ene  caracter is t icas de temporal. La 

cosecha del maiz tempranero se recoge en j u l i o .  

C )  Maiz de temporal 

La prduccibn del maiz teporalero es de primera importancia 

para l a  alimentacion de i o 5  campesinos en una buena par te  del 

año. E l  rendimiento depende de l a s  l luv ias .  L a s  labores del maiz 

temporalero cion l a s  mismas que l a s  dos anteriores, e l  proceso de 

t rabajo se i n i c i a  con l a s  siguientes fechas: 

a) La roturacion: se i n i c i a  en l a  segunda quincena de mayo 

coincidiendo con l a  f i e s t a  de Can I s i d r o  e l  Labrador (15 de 

mayo). 

b)  La parada de surco o raya: 5e r e a l i z a  entre mayo y j u n i o .  

c) La siembra: se i n i c i a  por e l  24 y 27 de junio,  fechas en que 

celebran las f i e s t a s  de San Juan y San Pedro, hasta p r inc ip ios  de 

julio. 



d) F e r t i l i z a r :  l l ega  a rea l izarse del 15 a l  25 de j u l i o .  

e) Deshirrbe; entre e l  15 y 25 de j u l i o  se r e a l i z a  ésta tarea. 

f )  Orejeraa se efectüa en agosto. 

9 )  Zacateot se l l e v a  a cabo entre octubre y noviembre. 

h) La cosecha; l a  mazorca 5e recoge entre noviembre y diciembre. 

Después de recoger l a  cosecha vendria e l  cor te  de cañuela. 

i) Alaacenamientoc cuando l a  cosecha es buena se l l ega  a emplear 

m a s  mano de obra asalarade para e l  desgrane y 5e almacena para e l  

consumo fami l iar ,  a veces 5e l l ega  a tener un excedente en la 

produccihn y se vende. Quienes vende su produccihn son fami l ias  

nucleares y con m a s  t i e r r a s  y s i  t ienen r iego resu l ta  

beneficioso, pue5 venden la produccion de temporal sabiendo que 

pronto obtendran l a  siguiente cosecha. 

E l  costo de produccion del mali temporalero se muestra en l a  

s iguiente tabla. Es importante recalcar que se tomaron encuenta 

los gastos minirnos de un campe5ino loca l  en 1990. Considerando en 

este ejemplo que no se paga yunta, n i  semil las y tampoco mano de 

obra. 
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Cuadro 19 

C o s t o  d e  p roducc ion  y r e n d i m i e n t o  d e l  maiz t e m p o r a l e r o  en  1 ha. 

COSTO / 
MES LCIEOHES INSTRUMENTO INSUMO JORNADAS HECTAREA RENDIM. 

Barbecho Tractor 

Raya Yunta 
Mayo 

2 

Agosta  Orejera Yunta 4 

Octubre  Zacateo Manual 2 

Noviem. Cosecha Manual 4 912.6 
Kgs. 

--------------------______________I_____------------------------- 

T o t a l  29 % 188,Oc)O. 

Para el ciclo de l  m a l z  t e m p o r a l e r o ,  el costo monetar io  es d e  

$ 188,000.; se i n v i e r t e n  29 j o r n a d a s  de t r a b a j o  y se obtiene un 

r e n d i m i e n t o  d e  912.6 k i log ramos  d e  maPz.LZ Si l a  unidad  v e n d i e r a  

La producc ion  promedio en una  h e c t a r e a  d e  tempora l  f u e  
de 912.6 kgs. de m a i z  solo. Fuente:  E n c u e s t a s  d e  
p roducc idn  a g r i c o l a  1990, 
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su production obtendr ia  un ingreso b r u t o  de 456,300 pesos y un 

ingreso neto de 268,500 pesos. 

I 

La produccidn promedio general de l  maiz combinando r iego,  

humedad y temporal es de 1000 kilogrAmos. 

F r  i j 01 delgado 

€1 c u l t i v o  de l  f r i j o l  delgado se r e a l i z a  a t ravés  del  

sistema de voleo, l a s  labores se i n i c i a n  en t re  l o s  meses de mayo 

y jun io .  

a) La preparacidn 5e e fe rc tua  con t r a c t o r  y una o dos 

pasadas con yunta. 

b) En l a  siembra se va t i r a n d o  e l  f r i j o l  en forma dispersa. 

algunos campesinos pre+ ie ren  sembrarlo por surcos con e l  ob je to  
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I de que cuando la planta crasca se facilite la limpia. En seguida I 

se pasa la yunta para encimar tierra a la semilla. 

c )  La aplicacibn de fertilizante y plaguicidas no es 

generalizado, para quienes si usan lo pueden hacer antes de una 

limpia a después. 

d )  El deshierbe o la limpia es muy variable, puede llegar a 

efecturse en 1 y 3 veces en todo el periodo de cultivo o en 

niguna. Consiste en arrancar la hierba manualmente para que la 

planta del frijol pueda desarrollarse. 

e) La cosecha se recoge 4 meses después de la siembra cuando 

la planta se pone ya seca, se arranca con todo y la raiz y SE 

traslada hasta la casa del campesino. 

f) En la filtima etapa, consiste en aislar los granos de la 

paja y almacenarlos en sacos. 

Dado que la superficie dedicada a el frijol es muy pequeña, 

en menos de 0.12 hectareas, las jornadas de trabajo san pocas una 

sitila persona puede realizar todas las labores. El costo de 

produccibn, las jornadas de trabajo y el rendimiento se pueden 

observar en el siguiente cuadro. Las labores consideradas son las 

bCIsica5 que se emplean, aunque llegan a invertir mas labores y 

también a realizar otros gastos. 
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Cuadro 21 1 

C o s t o  d e  p roducc ibn  y r e n d i m i e n t o  d e l  f r i j o l  d e l g a d o  e n  0.12 ha. 

I 

el 

La  production d e l  f r i j o l  en un a ñ o  bueno e5 de'50 kilogramos 

aproximadamente en  una p a r c e l a  de d e  0.12 hectareas. 

Garbanzo 

E l  c u l t i v o  d e  ga rbanzo  e5 d e  caracter t empora le ro ,  se 

s i e m b r a  e n t r e  s e p t i e m b r e  y o c t u b r e  y l a  c o s e c h a  se r e c o g e  e n t r e  

d iembre  y e n e r o .  Es un c u l t i v o  d e  menor r i e s g o ,  e x i g e  menores 

labores y f u e r z a  d e  t r a b a j o .  Una salo p e r s o n a  puede real izar  l a  

p r e p a r a c i b n  d e l  terreno y l a  s iembra ,  e n  l a  c o s e c h a  se i n t r o d u c e  

mano de  o b r a  f a m i l i a r  que va d e  d o s  a tres pe r sonas .  



112 

La a l f a l f a  

E5 un c u l t i v o  semi-perenne, SL~ duracion puede ser de 4 a 6 

años se siembra en cualquier &poca del año, e l  r iego  se efectua 

en un promedio de 2 veces por semana, en épocas de sequia el 

r iego  se i n tens i f i ca .  E l  cor te  es frecuente y par t ic ipan adultos 

y jovenes. 

I F r i j o l  B Mayo- j un i o : Septiembre-Octubre : 
I I a I 

I 

: Garbanzo : Septiembre-Octubre : Diciembre-enero : 

E l  cuadro que sigue 5e muestra e l  periodo que abarcan los 

c u l t i v o s  de subsistencia. 

I 
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Si bien el cultivo del maiz ocupa una superficie mayor que 

los otros, sin embargo el rendimiento del tamaño de las parcelas 

no satisface las necesidades de las unidades de produccion. Son 

campesinos con déficitis puesto que mas d e  la mitad del año 

compran el maiz a CONASUPO o a el mercado de OcotlBn. En ,años 

favorables la minoria de los campesinos que logran un excedente 

venden su produccibn a quienes se encuentran en peores 

condiciones en la misma localidad o en el mercado. Hay campesinos 

que venden su produccibn para después comprar, esto sucede porque 

el maiz facilmente tiende a deticomponerse. 

Si se compara la cantidad de grano promedio ti000 kgs.) que 

se cosecha con la que 5e consume en familias con un promedio de S 

miembros cada una y sus animales (15 gallinas y 1 cerdo). 

Considerando que el promedio de tierras dedicadas al cultivo del 

mallz es d e  1.3 hectareasz4 por familia y el c o n s u m o  promedio es 

de 4 kilogramos diarios.lb El resultado es el siguiente: estas 

familias consumen un promedio anual de 1460 kilogramos y solo 
producen 1300 kiloqrAmos. Significa entonces que tienen que 

Appendini define a los campesinos con déficit: "aquello5 
cuya produccidn anual es menor al consumo". Respecto a 
este punto véase: Appendini, Kirsten, "Los productores 
campesinos en el mercado del maiz", en Revisita Mexicana 
de Socioloaid, Año L, nüm. 1. Enero-marzo 1988. 

Es el promedio d e  superficie que las unidadades 
interrogadas le destinaban en 1990 a los cultivos 

basicos. 

l5 Es posible que los calculoci de consumo varien d e  
familia a familia. A q u i  solo se trata de aproximarse un 
poco a la realidad. 
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comprar 168 kgs. porque e l  volumen de produccibn e5 d e f i c i t a r i a .  

Ahora si l a  cantidad de grano que se compra se l e  agrega un valor 

de 500 pesos por kiloqrAmol4 entonces e l  gasto ext ra del t~nsumcl 

d e l  m a i z  e5 de 84,000 pesos anuales. 

Cuadro 24 balance de l a  produccibn y consumo del maiz  

Val or  
Ndm. de Sup. media Prod. media Consumo medio Compran de 
miembros (Has.) (kgs. ) anual (kg5.1 ( k g s . )  Compra 

% 

5 1.3 1300 1460 16s 84,000. 

3.7.2 PRODUCCION PARA EL MERCADO 

Los c u l t i v o s  de hor ta l i zas  son de c i c l o s  cortos y se pueden 

l l e g a r  a sembrar en cualquier &poca del año Cno ex is te  un 

calendario preciso) aunque l a  mayoria de los hor t i cu l to rec  se 

encaminan a producir en m e s e s  de menos r iesgos atmosféricos, 

sobre todo en aquellos c i r l t i vos  mas sensibles a l a c  h e l e d a s  y 

plagas. 

E l  precio de un kilogr&mo de maiz era de % 500. en l a  
region durante 1990. 
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E l  tomate es el c u l t i v o  mas r i e s g o s o  y m a s  l a b o r i o s o ,  po r  

p r e c a u c i o n  l a  mayoria  de los campes inos  toman 2 p e r i o d o s  de  

produccon: uno que va  d e  l a  segunda quincena  d e  d i c i e m b r e  a 

j u l i o ,  y l a  o t ra  d e  junio a d ic i embre ,  e v i t a n d o  as3 los m e s e s  mas 
f r ias  (Enero  y f e b r e r o ) .  La producc ian  d e  tomate puede d u r a r  

hasta  c u a t r o  m e s e s  dependiendo de l a  v a r i e d a d  y d e  l a  n a t u r a l e z a .  

La siembra del ejote se l l e v a  a cabo e n t r e  las m e s e s  de 

f e b r e r o  a a g o s t o ,  a l o s  tres m e s e s  se i n i c i a  la cosecha (entre 

los m e s e s  d e  marzo a noviembre)  con una d u r a c i b n  en promedio de 

tres m e s e s .  Se r e a l i z a n  dos cortes a la semana ,  un d l a  a n t e s  de 

r e a l i z a r  l a s  v e n t a s  en 105 mercados. 

La c a l a b a z a  c u a r e n t e n a  se c u l t i v a  e n  casi todo 

e x c e p t o  los  m e s e s  de  d i c i e m b r e  y ene ro ,  a los c u a r e n t a  

el año 

d i a s  o 

poco mas empieza la produccibn ,  con una d u r a c i h  e n  promed-o de 2 

m e s e s  y también con dos cortes por semana. 

E l  c u l t i v o  d e  c h i c h a r o  resiste mas a los  cambios c l ' imh t i cos ,  

su c ic lo  d e  c u l t i v o  s o n  dos: a) d e  mayo a a g o s t o  y de  o c t u b r e  a 

ene ro .  c)  l o s  tres mese5 d e  s i embra  se cosecha. 

E l  pep ino  se s i embra  en pr imavera-verano,  a los d o s  m e s e s  de 

s i embra  5e cosecha. 
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Cuadro 25 Ciclo productivo de las principales hortalizas __________________-_---------------------------------------- 
I I I I a 

:TIPO DE HORTALIZAS : TIEMPO DE SIEMBHCI :TIEMPO DE COSECHA i 
1 -  -----------+----------------------+-------------------; 
I I I I 

I 

: Tomate 1 Dí c i embre : Marzo-julio 
: Tomate Juri .-j u1 i o : Sept.-diciembre : 

: E j o t e  Febr er o-ag ost o : Mayo-noviembre 1 

: Calabazita Febrero-agosto : Abril-noviembre : 

: Chicharo : Octubre-noviembre : Enero-Febrero : 

I 

I 

I 

I 

I 

I I I I 

I I 
I I 

I I I 

I 

I I I 

: Chicharo I Mayo-Junio : Agosto-septiembre: 

: Pepino I Mayo-j u1 io : Jul i o-sept i embre : 
__--______-__-_----_____________________------------------------ : 

I I I 

I 

1 

I 

I I 

El ciclo productivo de l a s  hortalizas se puede ilustrar en 

en - el siguiente esquema. 

'E jete.. 

Cala hazita, 

chic ha r o. 

Pepino 
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En el cultivo del tomate se requiere de mas insumoc y los 

precios son ma5 altos que los otros cultivos. Generalmente 1 0 5  

costos de produccibn d e  los hortalizas son fluctuantes, ya que 

hay familias que invierten mas que la5 otras por diversas causas. 

En el cultivo del tomate de 0.25 hectareasa, el costo de 

inversion en promedio de 5 unidades interrogadas es de 

3,560,000. incluyendo el salario de jornaleros cuando es 

necesario contratar. 

Estos cultivoc de hortalizas absorben la mayor parte del 

tiempo del campesino y requiere de la mayor inversibn monetaria, 

por lo que el costo de produccih resulta muy por encima del 

costo de produccion de maiz. En las  hortalizas se invierten mas 

jornales de trabajo familiar y10 asalariada, ademas la cantidad 

de substancias quimicas que se aplican: fertilizante, 

insecticidas, herbicidas y fungicidas son de un alto precio, por 

lo que solamente aquell~s campesinos que cuenten con ciertos 

recursos econtimicos se arriesgan a sembrar. 

Con todo y lo costoso y riegoso que resultan las hortalizas, 

los campesinos han optado por producir diversas variedades puesto 

que pueden tener una remuneration mas alta que los cultivos de 

subsistencia, como se vera mas adelante. La alta o baja 

produccih depende en parte del cuidada que se les de, pero mas 

depende de las condiciones naturales. 



L a s  l a b o r e s  b k i c a s  p a r a  t o d o s  l o s  c u l t i v o ~ i  d e  h o r t a l i z a s  

s e m i l l a s  mejoradas compradas en Ocot lan o en l a  c iudad  d e  Oaxaca. 

A p a r t i r  d e  esta e t a p a  el t r a b a j o  sie i n t e n s i f i c a .  

son l a s  s i g u i e n t e s :  

a )  L a  p r e p a r a c i h  d e l  t e r r e n o ,  el barbecho con tractor, si 

el s u e l o  es ta  seco se r i e g a  1 o 2 veces  en segu ida  se pasa l a  

yunta  h a s t a  remover b i en  l a  tierra p a r a  que l a  htimedad pene t r e ,  

En esta e t a p a  sblo el tractorista y el y u n t e r o  r e a l i z a n  el 

t r a b a j o .  

b )  L a  parada  d e  surco ,  con l a  yunta  se t r a z a n  los s u r c o s  ma5 
anchos que el d e l  m a l t ,  excep to  p a r a  el c u l t i v o  d e  ch icharo .  

c) La siembra,  p a r a  esta e t a p a  l a  tierra debe costar hameda 

El agua se e x t r a e  de pozos por  m e d i o  de bombas eléctricas y 

de g a s o l i n a  con mangueras d e  p l a s t i c o .  P a r t i c i p a n  2 personas.  



e) Rosear substancias quimicas, el tratamiento contra las 

enfermedades de las plantas, el uso de plaguicidas, insecticidas 

y otros quimicos empieza desde que el campesino nota 

anormalidades en su cultivo. 

f )  Limpia, desde el momento en que las plantas empiezan a 

crecer se van eliminando las hierbas invasoras ya que con la 

aplicacibn de sub~stancias quimicos estas tienden a crecer 

rapidamente perjudicando el desarrollo del cultivo. 

La5 limpias se efectaan en promedio de 3 veces por cultivo 

durante todo el tiempo que dure la produccibn. Participan dos 

traba j adores . 

g )  Deshierbe y fertilizacibn, se realiza 20 dias después d e  

la siembra consiste en introducir fertilizante qulmico (UREA D 

SULFATO) y pasar la yunta para acercarle tierra a la planta con 

las manos. Se emplean dos trabajadores. 

Para el cultivo del tomate se realizan dos labores distintas 

a la de los otros, estos son: 1.- La transplantaci&n, 5e lleva a 

cabo cuando la planta haya crecido aproximadamente unos 15 cm. 5e 

transplanta de una parcela a otra d e  tal manera que todas, las 

matas mantengan cierta distancia e n t r e  una y otra para su mejor 

desarrollo. 2.- Colocacibn del hilo, despu&s del deshierbe 542 

coloca un hilo, resistente especialmente para el tomate, al 



120  

r e d e d o r  d e  c a d a  s u r c o  p a r a  s o s t e n e r  l a s  ramas e n  forma v e r t i c a l .  

S e  ocupan d o s  t r a b a j a d o r e s  (véase el c u a d r o  d e  producc ibn  d e l  

t o m a t e ) .  

En el c u l t i v o  d e l  ejote se c o l o c a n  carrizos j u n t o  a l a  

p l a n t a ,  a los  25 o 30 d i a s  p o s t e r i o r e s  a l a  s i embra ,  p a r a  

s o s t e n e r l a  y e n d e r a z a r l a ,  d e  esta manera f a c i l i t a  el r i e g o  y el 

p a s o  p a r a  l a s  o t ras  l a b o r e s .  

Después d e l  d e s h i e r b e  e n  los otras cu l t ivos :  c h i c h a r o ,  

c a l a b a z a  y p e p i n o  s u s  l a b o r e s  son  mds s e n c i l l a s .  

h) Cosecha, en  t o d o  el t i empo  que d u r a  l a  c o s e c h a  d e  105 

c u l t i v o 5  se r e a l i z a n  d o s  cortes p o r  semana ( l u n e s  y j u e v e s )  e n  

r e l a c i b n  a los d i d 5  d e  p l a i d  d e  l a  c i u d a d  d e  O a x a c a  y d e  Ocot lan .  

En l a s  p r i m e r a s  semanas y e n  l a s  t t l t i m a s  l a  cosecha es menor a l a  

que  se t i e n e  e n  l a s  c o s e c h a s  medias,  Se u t i l i z a  m a s  m a n o  de 

obra, s u e l e  c o n t r a t a r s e  j o r n a l e r o s  citando los  miembros de l a  

unidad  no  l o g r a n  c u b r i r  el p r o c e s o  prcsductivo 

i )  C e l e c c i b n ,  en esta e t a p a  se p r e p a r a  lo5 p r o d u c t o s  p a r a  el 

mercado, l a  unidad  f a m i l i a r  se e n c a r g a  d e  l i m p i a r ,  s e l e c c i o n a r ,  

c l a s i f i c a r  y empacar l o s  p r o d u c t o s  por c a l i d a d  (la.9 2a. y 3a 

c a l i d a d )  en los c a n a s t o s .  P a r t i c i p a n  todos lo s  miembros mayores 

de 1 0  años.  



En e l  ejemplo s iguiente se contemplan l a s  labores del tomate 

en 0.25 ha, 5e consideran 105 7 meses que dura: t r e s  meses de 

crecimiento de la planta y cuatro de p r o d u ~ c i 6 n . l ~  Las horas 

dedicadas a l  dia, el namero de jornales y el rendimiento es 

re la t i vo .  En l a  cosecha se rea l izan dos cortes por semana. 

FECHA LABORES INSTRUMENTO INSUMOS JORNADAS RENDIMIENTO 

__-_-__---_-----_-__----_---------------------------------------- 
Barbecho Tractor O. 25 
Riego Bomba O. 5 

D i  c i  embre Raya Yunta o. 5 
Riego Bomba o. 5 
Fs. Surco Yunta 0.5 ' 

Siembra Yunta Semi 11 a 4. O 

H i  ego bomba C). 5 
11 Agroqui m i  cos O. 5 

Enero Riego o .  5 
R i e g o  1.0 

Rosear 

I1 

Transplan. Manual 1.5 
Riego Bomba 1.0 

F e r t i l i z a .  Manual Fert.  Q u i m .  C ) . 5  
Deshierbe Yunta 2.5 
R i  ego Bomba 1 9 (3 
Rosear Agroquimicos 6.5 

Febrero R i  eqo 1 I C) 

Ri ego Bomba 1.0 
Limpia Manual 2. o 
Riego Bomba 1.0 

Hosear Agroqui micos O. 5 
Riego I1 1.0 

Limpia Manual 2. o 
Riego Bomba 1.0 

1 Y  2 
Riego Bomba 1.0 

________---_--__------------------------------------------------- 

I1 

I, i 
H i  1 ado Manual Hi lo 1 I o I 

I 

I 

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

Marro Corte Manual 1.0 4.0 cargas 

Continúa en la s iguien te  página 

en l o s  años de 1990-91 
17 La in-Forrnacion se obtuvo de 5 productores de hor ta l i zas  
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C o r t e  Manual 1.5 7.3 I’ 

3 y 4  ____________-_-___----------------------------------------------- 
R o s e a r  Bomba A g r o q u i  m i  cos O. 5 
C o r t e  Manual 2.5 10.0 
5 Y h  
R i  ego Bomba 1.0 
C o r t e  Manual 3.0 12.0 I’ 

7 Y 8  
R i  ego Bomba 1.0 
C o r t e  Manual 3.0 13.5 
9 y 10 
H i  ego Bomba 1.0 
C o r t e  Manual 4.0 15.0 I )  

A b r i l  

11 y 12 

Mayo 

Rosear Bomba f i g r o q u i  mi cot 1 . O 
R i e g o  1.0 
C o r t e  Manual 4.0 16.0 I’ 

13 y 14 
R i e g o  Bomba 1.0 
C a r t e  Manual 4.0 .17.5 I’ 

Riego Bomba 1.0 

R i e g o  Bomba 1.0 
C o r t e  Manual 4.0 17.5 

I1  

15 y 16 

C o r t e  Manual 5.0 19.0 
17 y 18 

19 y 20 ................................................................. 

Jm-tia 

T o t a l  87.75 187 Cargas 
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Del ejemplo señalado en el cuadro anterior se tiene que en 

0.25 hectareas se produce 187 cargás de tomateLs eqivalentes a 

5,61O kilogramos. Si se analiza el costo, las jornadas 

invertidas, lo5 ingresos obtenidos y 5e le agregara el valor 

promedio de ventas realizadas en el verano de 1990 y en el 

invierno de 1991 se tiene lo siguiente: 

Cuadro 27 Costos y utilidades del jitomate 

V a l  or 
Costos Jornadas Rendimiento promedio de la Utilidades 

Fromedio (kgs. 1 Produccibn ................................................................ 
Verano, 1990 k 

Invierno 1991 Y 

* El precio promedio de una carga (30 kgs.) de jitomate'en 1990 
era de 35.000. pesos y en 1991 era de 40,000. pesos. 

Los ingresos que obtiene un productor estdn relacionados 

directamente con el nivel de produccion y con 105 precios del 

mercado. A s i  en verano de 1991 un productor d e  tomate pudo 

obtener d e  utilidades 3,045,000 pesos y en invierno de 1991- 

r e  El peso d e  una carga de jitomate es de 30 kilogramos. 
Véase las medidas locales en el apendice. 
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considerando la misma cifra de produccian- sus ganancias se 

incrementan ya que el precio por la carga de tomate en esa 

temporada era mas alta. 

La prodciccion de las otras hortalizas como: el ejote, l a  

calabacita y el chicharo, los costos y las ganancias son menores 

que las del tomate, pero aun asi  son cultivos que proporcionan 

utilidades. En el cuadro siguiente se puede observar el costo de 

produccion de los tres  cultivos con extensiones de 0.25 

hectareas, después del tomate, son los que proporcionan mayores 

ingresos a las unidades productoras. Se trata de hacer una 

comparacibn del valor de la praduccibn y el ingre& neto en los 

dos periodos. 

Cuadro 28 

Costos y utilidades de la5 hortalizas en superficies de 0.25 ha. 
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Loci p r o d u c t o r e s  pueden l l e g a r  a o b t e n e r  mayores i n g r e s o s  

cuando l a  p roducc ibn  es buena y los p r e c i o s  d e l  mercado son 

+ a v o r a b l e s .  En estas c o n d i c i o n e s  l a  p roducc ibn  p a r a  el mercado se 

v u e l v e  benévo la  y 105 campesinos que han r e n s t r i n g i d o  l a  

producc ibn  d e  l o s  p r o d u c t o s  b A s i c o s  padran  complementar 5u 

consumo con los i n g r e s o s  o b t e n i d o s  d e  l a s  h o r t a l i z a s .  

3.7.3 A n a l i s i s  compara t ivo  d e  l a  p roducc ibn  d e  los c u l t i v o s  d e  

s u b s i s t e n c i a  y h o r t a l i z a s :  costo, ing resos  y t r a b a j o .  

En s i n t e s i 5 ,  l a  producc ibn  d e  l o s  g rano5  basicos: maiz, 

f r i j o l  y garbanzo.  en  l a  mayoria  d e  l o s  casos, no  s a t i s f a c e n  l a s  

necesidades e l e m e n t a l  es d e  1 as u n i d a d e s  domést icas  p u e s t o  que 

compran es tos  p r o d u c t o s  e n  una buena p a r t e  d e l  año. Sin embargo 

l a  s i embra  d e  estos c u l t i v o s  les p e r m i t e  & t e n e r  otros 

benef i ci  os, como 1 a recol ecci bn de d i  v e r s a s  e s p e c i e s  d e  v e g e t a l  e.5 

para el consumo humano; d e  l a  mi lpa  se o b t i e n e  el zacate p a r a  el 

ganado y la  c a ñ u e l a  5e u t i l i z a  como combus t ib l e ,  los c u a l e s  5e 

pueden llegar a vender  y o b t e n e r  otros b i e n e s .  

L a  i n t e r d e p e n d e n c i a  d e  l a  producc ion  d e  los  basiccis con  e1 

mercado es menor ya que pueden l l e g a r  a e f e c t u a r s e  con los 

recursos locales ( t r a c c i d n  an ima l ,  s e m i l l a s ,  abono n a t u r a l ,  

e tcétera)  y pueden a h o r r a r l e  d i n e r o  al p r o d u c t o r ,  en cambio en 
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las hortalizas varios incumos y servicios necesariamente se 

compran fueras de la comunidad. 

La produccibn horticola si bien proporciona ingresos 

monetarios a las unidadades para solventar varios tipos de 

gastos, tambih e5 cierta que los riesgo de pérdidas aumentan 

pues son cultivos m u y  vulnerables a los  cambios climAticos y 

ademas 5us  costo!^ de inversion superan a los castos de los 

cultivos tradicionales. En años regulares como en 1990, la5 

hortalizas producen ingresos mayores a los que se obtienen de los 

cultivos de subsistencia. 

Realizando una comparacihn entre los gastos promedios ds 

inversion f- ingresos de dos cultivos representativos de la 

comunidad de San Pedro Martir, el maiz y el tomate, 5e obtine lo 

siguiente: 

a) El costo de produccian del maiz en una superficie de 1.3 
I 

hectareas e5 d e  251,000 pesos (en una hectarea el costo e5 

de S 1€38,OOC:> pesas, véase cuadro 19), en contraste a la 

inversion del tomate que es de 3 , 5 0 0 , O O C )  pesos en 0.25; 

hectareas (véase cuadro 27). 

b) El ingreso bruto del maiz e5 de 650,000 pesos, mientras 

que en el tomate es d e  6,545,000 pesos. 

c )  El ingreso neto d e l  maiz es d e  399,6@0 pesos, mientras 
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que el d e l  tomate t i e n d e  a 3,045,OOC) pesos .  V é a s e  el c u a d r o  

s i g u i  e n t e .  

Cuadro: 29 

&hora si se a n a l i z a n  l o s  i n g r e s o s  que  se p e r c i b e n  e n  

r e l ac ibn  al salar io  minimo d e  8,405 p e s o s  e s t a b l e c i d o  p a r a  l a  

r e g i o n  d e  O a x a c a  e n  1990,f9 se t i e n e  l o  s i g u i e n t e :  

a )  €1 i n g r e s o  b r u t o  d e l  maiz es d e  a p e n a s  77-33 salar ios  

m i n i m o s ,  m i e n t r a s  que e n  el t o m a t e  es d e  778.7 salarios. Una I 

d i f e r e n c i a  d e  701.37 salar ios  minimos e n  favor d e l  c u l t i v o  

c Q m e r c i  al . 
I 

b)  E l  i n g r e s o  n e t o  que se o b t i e n e  d e l  maiz es d e  47.47 I I 

salarios, m i e n t r a s  que e n  el c u l t i v o  de l  tomate es d e  362.28 

salarios. La d i f e r e n c i a  es 314.81 salarios minimos en f a v o r  

d e  l a  p roducc idn  d e l  t o m a t e .  

l9 Fuente:  Comisihn Nacional  d e  Salarios Minimos 1990. 

. .  
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Por o t r a  parte, ex is te  una gran d i ferenc ia ent re e l  n i ve l  de 

jornadas de t rabajo ( fam i l i a r  y/o asalariada) entre ambos 

cul t ivos.  En l a s  hor ta l i zas  se puede observar que l a s  unidades 

l e s  dedican un mayor tiempo de t rabajo aun cuando l a  extensihn 

que se l e  asigna es menor que l a  de del m a i z .  

En l o s  cuadros y graf icas siguientes se exponen dos casos en 

l o s  cuales 5e comparan el nilimero de jornadas mensuales y al año 

que destinan l a s  unidades en l a  p roducc ih  de l o s  cu l t i vos  de 

subsistencia y c u l t i v o s  comerciales en una super f i c ie  de 2 

h e c t a r e a ~ , ~ ~  l a  cual se d is t r ibuye en var ias parcelas con 

d i s t i n t o s  productos. Es importante añadir que son l a s  jornadas 

promedio que 5e rea l izan por cada c i c l o  de c u l t i v o  y por 

extension de las parcelas. 

El primer caso (cuadro 3 0 )  se r e f i e r e  a l a  d is t r ibuc ibn  de 

l a s  jornadas que absorven anicamente l a  produccibn de l o s  bas ico~j  

en una super f i c ie  de 2 hectareas d i v id ida  para l o s  siguientes 

cul t ivos:  1.- malz de r iego (0.25 ha); 2.-maiz tempranero (0.5 

ha); 3.- maiz de temporal (0.75 ha); 4.- f r i j o l  delgado (0.12 

ha)3 5.- garbanzo (0.13 ha) y 6 . -  a l f a l f a  (0.25 ha). Las jornadas 

de t rabajo to ta les  que l e  dedican l a c  unidades domésticas a cada 

c i c l o  de c u l t i v o  sons para e l  primero 8.5 jornadas (equivalente 

a l  12.5 X d e l  t o t a l ) ;  para e l  segundo 14.5 (equivalente a l  21.4 

La super+icie promedio de l a s  unidades interrogadas en 
1991 fue de 2 hectareas. 
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En l a  grAfica 2 se muestra el p o r c e n t a j e  d e  las  jornadas  de 

t r a b a j o  que ocupa cada uno d e  los 6 c u l t i v o s  ya mencionadados. 
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En la grAfica 2 se muestra e l  porcentaje de la5 jornadas de 

t raba jo  que ocupa cada uno de 105 6 c u l t i v o s  ya mencionadados. 
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En el caso 2 (cuadro 31) se r e g i s t r a n  las jornadas,  a d e m A i s  

d e  los  b a ~ i c o ~ i ,  d e  l a s  h o r t a l i z a s ,  e n  una ex tens i t i n  también i g u a l  

a 2 hectareas d i s t r i b u i d a  p a r a  l o s  s i g u i e n t e s  c u l t i v o s r  1.- M a i z  

temporal (1.25 h a ) ;  2.- f r i jo l  (0.12 h a ) ;  3.- garbanzo  (8.13 h a ) ;  

4.- A l f a l f a  (0.23) y 5.-  h o r t a l i z a s  (0.25 h a ) .  Cada uno d e  105 

ciclos  d e  estos c u l t i v o s  absorben  l a s  s i g u i e n t e s  j o r n a d a s t  el 

p r i m e r o  36-25; el segundo 5.5;  el tercero 4; el c u a r t o  14 y el 

q u i n t o ,  es decir. l a s  h o r t a l i z a s  absorben  87.75 j o r n a d a s  

( r e p r e s e n t a n  el 59.5 X d e l  t o t a l )  V é a s e  l a  g r a f i c a  4. L a  suma 

total  d e  l a s  j o r n a d a s  d e  trabajo al  a ñ o  es d e  147.5. La 

d i f e r e n c i a  que  e x i s t e  e n t r e  el nomero d e  j o r n a d a s  que le  

consagran  a los  4 p r i m e r o s  c u l t i v o s  e n t r e  el nomero de j o r n a d a s  

p a r a  las  h o r t a l i z a s  es d e  59.75 j o r n a d a s ,  se c o n s t a t a  que las 

h o r t a l i z a s  abso rben  l a  mayor p a r t e  d e  las  j o r n a d a s  d e l  trabajo 

a g r  i col a . 

En l a s  g r a f i c a  3 y 4 se puede o b s e r v a r  que  el p e r i o d o  y las 

j o r n a d a s  d e  trabajo son  e n  una p r o p a r c i o n  mayor a io6 que ocupan 

los basicos. L a 5  j o r n a d a s  d e s i g n a d a s  a lo s  meses d e  d i c i e m b r e  es 

d e  6.25; en  e n e r o  es 5; en febrero 10.50; 8 en  marzo; 16 e n  

a b r i l ;  22 en mayo; 16 e n  j u n i o  y 4 j o r n a d a s  e n  j u l i o .  
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Dis t r ibuc ihn  del  t raba jo  anual en 2 hectareas de ho r ta l i zas  y 
bAsi COS. ____________________------------------------------------------ 

JORNADAS DE TRAEAJC) 
M e s  Maiz-Tp F r i j o l  Garbanzo Cl l fa l fa  Hor ta l i zas  Total  

(1.25 ha) í. 12 ha) (. 13 ha. ) t.25 ha. ) í.25 ha) 

Dic. 
Ene. 
Feb. 

Abr . 
M a y  . 
Jun. 
Jul. 
CIq5 . 
Sep. 

H r i  . 

OctB 
NOV B 

2.50 

3,75 1.50 

12.50 1-00 
T e 5 0  s*50 
5.00 2.50 

1.50 
2.50 
5.00 

1.00 
0. 50 
0.50 
1.50 
1 . 5Q 
1.50 

%e 5 0  
1.00 

1.00 
1.50 
1.50 

1.00 

6.25 
5.00 
10.50 
8.00 
16. 00 
22.00 
i6.00 
4 B  00 

9.75 
5.50 
11.00 
9.50 
17.50 
28.75 

18.50 

2.50 
4.00 
6.50 

2 5 ~ 5 0  

s. 50 

Total  36.25 5.5 4 14 87.75' 147.5 --_---__----------------------------------------------------- 

La d i fe renc ia  que.existen en t re  l o s  do5 ca505~ es decir,  l a s  

jornadas que l e  dedican l a 5  unidades productoras irnicamente de 

basicos (67.75) ent re  l a 5  unidades que c u l t i v a n  l o s  basic05 con 

ho r ta l i zas  (147.5) es de 79.75 Jornadas a l  año. Esto s i g n i f i c a  

que l a s  unidades que 5e ecuentren en el caso 2 ocupan la mayor 

pa r te  de su tiempo a producir  para e l  mercado, mientras que 

aquel las que 5e enciientren en el caso 1 solo producen para su 

autoconsumo. T a m b i  én hay mayores posi bi 1 idades que 1 as unidades 

del  caso 2 contraten jornaleros.  
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b i s  

Distribución de las jornadas de t r a b a j o  por c u l t i v o :  Comerciales 
y b á s i c o s  
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Relac ionando l a s  j o r n a d a s  d e  trabajo d e l  caso 1 y d e l  caso 2 

c o n  el salar io  nominal d e  1990 e n  l a  reg i f in  se t i e n e  10 

si gu i  e n t e :  

I Cul ti vo  J o r n a d a s  E q u i v a l e n t e  Sal ar ios  I 

;----------------------------------------------------- 

I bas1 cos 67.75 569 , 438.75 
: C o m e r c i a l e s  147.75 1 , 241,838.00 

I Minimos (%) I 

I 8 
1 

I 

I 1 1 

I I 

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

Suponiendo que e n  ambos casos las u n i d a d e s  c o n t r a t a n  j o r n a l é r o s  

p a r a  r e a l i z a r  todas las  l a b o r e s  a g r i c o l a s ,  s i g n i + i c a  e n t o n c e s  que 

l a s  c i f r a s  d e l  e q u i v a l e n t e  a l  s a l a r io  minimo se d e s t i n a n  al pago 

y e n  c o n s e c u e n c i a  se ven a f e c t a d o s  los i n g r e s o s  m o n e t a r i o s  que 

p e r c i b e n .  S i n  embargo este caso no es c o m t h  e n  San Pedro  Martir, 

p u e s  f r e c u e n t e m e n t e  se combinan el t r a b a j o  f a m i l i a r  con el 

trabajo a s a l a r i a d o .  

F ina lmente ,  cabe a ñ a d i r  que e x i s t e  una mayor p o s i b i l i d a d  

que l as  u n i d a d e s  p r o d u c t o r a s  d e  h o r t a l i z a s  r e t a r d e n  el p r o c e s o  d e  

sal ida d e  los  trabajadores mig ran te s ,  p u e s t o  que se r e q u i e r e  d e  

una mayor c a n t i d a d  d e  trabajo- 

En l a  g r a f i c a  5 s i n t e s i z a  las d i f e r e n c i a s  que e x i s t e n  e n t r e  

las j o r n a d a s  d e  trabajo d e d i c a d a s  a los c u l t i v o s  basicos e n t r e  

l as  j o r n a d a s  d e  l o s  c u l t i v o s  comerciales. 
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3.8 HORTICULTURA Y MIGRACION 

E l  impacto  que ha causado  el fenbmeno d e  l a  migrac ion  a l a  

a g r i c u l t u r a  local ha s i d o  d e  caracter v e n t a j o s o  p o r  dos 

i m p o r t a n t e s  r a z o n e s ,  una d e  ellas es que p e r m i t i d  la innovac ion  

d e  c u l t i v o s  y l a  segunda,  po rque  los i n g r e s o s  g e n e r a d o s  se 

i n v i e r t e n  en  l a  produccitin ag r i cc i l a .  

La  e x p e r i e n c i a  ganada d e  105 m i g r a n t e s  t e m p o r a l e s  en la5 

z o n a s  a g r 2 c o l a s  m a s  d e s a r r o l l a d a s  ( N o r t e  de México  y E.U) o r i g i n o  

la producc ibn  de los c u l t i v o s  comerciales. La d i f u s i b n  d e  las 

conoc imien tos  en  c u a n t o  a t é c n i c a s  d e  c u l t i v o  se pudo l l e v a r  a la 

p r a c t i c a  e n  l a  cctmunidad de San  Pedro  Martir en  l a  forma e n  que 
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los  m i g r a n t e s  5e han c o n e c t a d o  con las  empresas  e s p e c i a l i z a d a s  en  

l a  producc ibn  h o r t i c o l a  y f r u t i c o l a .  L a  mayoria  d e  los m i g r a n t e s  

d e  l a  comunidad se encaminan a los  s i g u i e n t e s  l u g a r e s :  

Mexico: Ensenada, Cu l i acan ,  S i n a l o a ,  Sonora  

C a l i f o r n i a  N o r t e .  

E s t a d o s  Unidos: s u r  y n o r t e  d e  C a l i f o r n i a  y Oregon. 

y B a j a  

G e n e r a l e n t e  se emplean b a j o  c o n t r a t o  en  l a  p i s c a  d e  v e r d u r a s  

y f r u t a s .  A 1  t e r m i n a r  el t r a b a j o  r e g r e s a n  a BU comunidad o se 

s i g u e n  a otras zonasi en  donde puedan ser nuevaen te  c o n t r a t a d o s .  

E l  t i empo  que se t a r d e n  en  v o l v e r  dependen d e  v a r i o s  f a c t o r e s ,  

e n t r e  a l g u n o s  e s t a n :  d e l  c o n t r a t o  d e  t r a b a j o ,  l a  c a n t i d a d  d e  

a h o r r o s  y d e  los  campromisos que e l los  t i e n e n  con s u s  f a m i l i a s  Q 

con l a  comunidad. 

G r a n  p a r t e  d e  los i n g r e s o s  consegu idos  p o r  l a  migration se 

i n v i e r t e n  en  l a  c o s t r u c c i b n  d e  pozos,  e n  l a  compra d e  l a  bomba, 

e n  agroquimicos ,  en  l a  compra de camioneta ,  etc8tet-a.  
i 

La  p roducc ibn  de h o r t a l i z a s  puede l l e g a r  a r e t e n e r  p o r  más 

t i empo esa f u e r z a  d e  t r a b a j o  que e s t a  e x p u e s t a  a f u g a r s e ,  l a  c u a l  

depende en g r a n  p a r t e  d e  los  i n g r e s o s  que pueda o f r e c e r  el 

mercado r e g i o n a l .  En un año bueno, el r e n d i m i e n t o  p e r m i t e  c u b r i r  

l a s  n e c e s i d a d e s  e l e m e n t a l e s  de las u n i d a d e s  domc)sticas y p o r  

c o n s i g u i e n t e  r e d u c e  la5 p o s i b i l i d a d e s  d e  l a  s a l i d a  y aumenta el 



i n te rés  en producir para e l  mercado. Sin embargo la5  condiciones 

a l a s  que se expone e l  campesino no siempre son vaforables, por 

l o  que tienden a buscar ot ras a l ternat ivas para l a  subsistencia. 

3.9 TRANSPORTE AGRICOLA 

Para transportar l a  produccibn a l o s  mercado, l o s  

productores se organizan con aquellas que poseen camionetas. 

Desde m u y  temprano (entre 2 y 3 de l a  mañana) salen de l a  

comunidad para e l  d i d  de plaza de l a  ciudad de Oaxaca, y en e l  

d i d  de tianguio; en Ocotlan l a  sa l ida es mas tarde debido a l a  

cercanlas en que se encuentra, ademas l a  produccibn l levada a 

este ü l t imo es menor. 

En l a s  camionetas salo se l l e v a  l a  produccidn y l o s  dueños 

de este transpote cobraban l a  cantidad de 700. pesos por cada 

canasto de hortal izas.  Los vendedores se transportan en o t ras  

camionetas para l l ega r  a t iepo  a vender sus productos. 
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4. COMERCIALIZACION Y ESTRATEGIAS DE REPROWCCION DE LAS UNIDADES 
DOMESTICAS 

Los campesinos de l a  loca l idad par t i c ipan en e l  mercado de 

productos y en e l  mercado de trabajo. E l  primero se da a través 

d e  l a s  vinculaciones que l o s  productores mantienen con e l  mercado 

regional, y e l  otro, se establece con l o s  migrantes que se ven en 

l a  necesidad de vender 5u fuerza de t rabajo principalmente en en 

l a s  agroindustr ias del Norte del pa i s  y de Estados Unidos. 

Como ya se ha venido mencionando en capituloci anteriores, 

l o s  mercados pr inc ipa les de productos agropecuarios l o  

constituyen e l  mercado de Ocotlan y e l  mercado de l a  ciudad de 

Oaxaca. En estos dos mercados l o s  campesinos de San Pedro M A r t i r  

rea l izan todas su5 transacionesa comerciales con l a  region. Los 

t iangu is  de Ocotlan y e l  de l a  ciudad de Oaxaca forman par te  del 

sistema regional de plazas de l o s  Valles Centrales, l o s  cuales 

juegan un papel muy importante dentro de l a  economia y cu l tu ra  

del Estado. 

E l  intercambio comercial 5e establece a través de la venta 

de l o s  productos artesanales, ganaderos y agricolas. En este 

u l t imo rubro destaca l a  venta de hor ta l i zas  y plantas de 

a E l  término "transacihn" "se r e f i e r e  a todo cambio en e l  
estatus de un bien o serv ic io  entre personas, t a l  como 
sucede en una venta". En Plat tner,  Stuar, fintropolociia 
tcon&micas Edit. Alianza, M&xico, 1991, pagina 285. 
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recoleccibn. En el comercio de hortalizas participan hombres y 

mujeres, y en el otro, bnicamente las mujeres. 

El comercio regional constituye una fuente importante de 

ingresas a la comunidad. gran parte d e  los recursos con los que 

cuenta el campesino provienen de la comercializacidn d e  los 

productos destinados al mercado principalmente las hortalizas. 

Pero no hay que olvidar el otro tipo de comercio, que va mas alla 

de la region, que es la venta de la fuerza de trabajo. 

En este capitula se analizara i a s  caracteristicas mas 

relevantes de los dos mercados de la regibn y describir de que 

manera la comunidad d e  San Pedro Martir se articula en este 

sistema d e  plazas. 

4.1 El MERCADO DE OGOTLAN 

Ocotlan es el mercado mas pri3ximo a la comunidad de San 

Pedro MArtir (a unos 15 minutos en camibn). El comercio e5 de 

todos los dias a traves de SLI mercado permanente y tiendas donde 

se puede adquirir toda clase de productos para el hogar. Se 

distingue por su did de plaza que 5e celebra los viernes y en 

donde sobre sale el comercio de ganado m a s  importante de toda la 

region de los Valles. 
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En su d i a  de plaza se concentran l a s  comunidadmi campesinas 

de l o s  alrededores para efectuar sus transaciones comerciales y 

para entablar relaciones sociales, Se reunen l o s  campesinos que 

van a vender sus productos agrapecuarios y a comprar o t ros bienes 

procedentes de ot ras partes hasta l o s  comerciantes especializados 

locales o forAneos. 

En l a  plaza no solamente se va a comerciar productos sino 

también se crean relaciones sociales mas amplias: 5e establecen 

amistades, es e l  encuentro de parientes o amigos, se entablan l a  

comunicacibn ent re pueblos, etcetera. E l  comercio 5e establece 

e n t r e  todo el r u i d o  de la gente, desde los vendedores que g r i t a n  

anunciando su mercancia y llamando a l a  c l i e n t e l a  hasta l a5  

p lá t i cas  entabladas entre l o s  compradores. Quienes acuden a este 

lugar con mayor regularidad saben a donde y a quiene comprar y / o  

vender . 

La5 relaciones sociales que se establecen en e l  t iangu is  de 

OcotlAn favorece en c i e r t a  forma a l a  economia de l a5  comunidades 

campesinas ya que 5e pueden obtener algunos beneficios, por 

ejemplo l o s  prhtamos monetarios o en especie que se realizan. E5 

frecuente observar ese intercambio de ayuda y de confianza entro 

105 concurrentes, l a s  prestaciones y la obligacit in de devolver el 

+avor m a s  tarde siempre estan presentes en l a  v ida del campesino. 
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El viernes de tianguis es el anico dia de la semana en que 

l a  gente puede abastecerse de articulos que no encontrara en el 

comercio fijo o el precio es m a 5  elevado en comparacibn al dia d e  

plaza. En el mercado de Ocotlan 5e pueden hallar una variedad de 

productos especializados que intercambian 1 0 5  campesinos. Por su 

parte los funcionarios del distrito podran extraer una cuota a 

los comerciantes. 

La plaza de los viernes se divide en secciones, aunque no 

muy bien delimitadas, en donde se localizan determinados 

productos. En el interior y en las orillas del mercado estable 5e 

venden generalmente alimentocia comida, carnes, frutas y verduras 

expuestas por los locatarios. En lac calles centrales del 

distrito se exhiben los articulos agropecuarios, manufacturados y 

materias primas alimenticias de los comerciantes que sola 

participan en el did de plaza. 

Entre 105 productos que se pueden encontrar estan, una 

variedad de frutas y verduras de temporada; granos de diversas 

variedadesr maiz, frijol, garbanzo, alverjh y otros; cal para el 

nixtamal , leña; aves: gallinas y guajolotesg productos 

comestibles industrializados; sal, aceite, jabon, golosinas, 

etcétera: productos medicinales; articulos de alfareria; 

articulos de madera; articulas d e  vestir; artesanias; 

electrodomésticos; entre otros. Esto5 art3culos se exponen al 

aire libre, en pequeños puestos altos o en el piso en donde la 

- _._ . . . . . . _. _. I I 
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gente que as is te  pueda seleccionar su compra. La5 verduras, 

frutas, algunos granos entre muchos mas se exponen en pequeños 

montones. 

En un lugar apartado de l a  plaza municipal se ubica e l  

mercado de ganado, por BU magnitud se considera e l  mas importante 

de l o s  Valles Centrales, se d iv ide  esté en t r e s  seccioneso a) E l  

l oca l  de toros, b) E l  loca l  de cerdos y c )  e l  establecimiento de 

cabras y obejac. Este comercio reune a campe!sinos vendedores; y 

campesinos compradores de l a  regihn, y a personas especializadas 

en e te  t i p o  de comercio que van a comprar y/o a vender. Algunos 

son de l a  misma region y o t ros de d i s t i n t a s  partes. En su mayoria 

el comercio de l o s  dos bl t imos se establece ent re l a  gente de l a  

region, pero para e l  comercio de reses existen personas 

especializadas que recorren una r u t a  m a s  amplia, comerciantes de 

la mixteca y de l a  Costa de Oaxaca, Puebla, Veracrfiz entre ot ros 

vienen a este mercado. 

E l  comercio en e l  d i d  de plaza empieza desde muy temprano y 

hasta e l  atardecer deja de estar s i n  actividad, l o s  vendedores 

#araneos y los  locatar ias desde las primeras horas d e l  d i d  

colocan sus puestos. mientras l o5  campesinos van llegando en 

camiones de carga algunos a vender y ot ros st310 a comprar. La5 

regatonas esperan a 10s productores en el s i t i o  donde 5 2  

estacionan 105 camiones con la intenci tm de acaparar l a  

prodciccion a un precio mas bajo a el que se l e  puede ofrecer al 

i n t e r i o r  de l a  plaza. Quienes ceden su prodctccion a l o s  

I 
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intermediarios lo hacen por las prisas. de regresar pronto a sus 

hogares o por el temor de no poder vender su mercancia y la 

necesidad de obtener e5e dinero para consumir otro bien. El 

comercio e5 actividad de hombres, mujeres y a veces5 niños. 

€1 medio d e  cambio basic0 es el dinero, subsiste ahn el 

trueque basado en el intercambio de productos distintos entre los 

diversas comunidades indigenas. En el trueque no hay una medida 

exacta de los productos, se establece esta relacidn aproximandole 

al valor de la mercancfa, asi por ejemplo intercambian una 

bandeja de limones de un precio comercial de 1,000 pesos por una 

medida de cal parr el nixtamal tambih de un precio de 1,000 

pesos. Generalmente el trueque se basa en praductos agricolas de 

menor costo y en pequeñas cantidades se intercambian frutas y 

verdruras de temporada, tales coma calabaza cruda o cocida, 

chayote crudo o cocido, pepitas cilantro, cebolla, ajo; plantas 

medicinales; leña; trastes d e  barro; y otros. 

Los tipos de vendedores presentes en el dia de plaza se 

pueden distinguir de la siguiente manera: 

a) Los grandes comerciantes fijos 

Son dueños de comercios m a s  grandes: tiendas, +armaciass, 

restaurates, cantinas, zapaterias y otros negocios. Si-ts 

ventas son de todos los dias. en el dia d e  plaza incrementan 
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s u  c l i e n t e l a ,  su5 prodcts tos  son gene ra lmen te  

i n d u s t r i a l i z a d o s ,  l o s  p r e c i o s  son  f i j o s .  

b 1 Locatar i os 

Su comercio es d e  t o d o s  los d i a s  de  l a  semana en el mercado 

f i j o ,  5e incrementan  sus c l i e n t e s  en el d i a  d e  p l a z a ,  5e 

a b a s t e c e n  d e  l o s  p r o d u c t o r e s  e n  esta p l a z a  y en  el mercado 

de a b a s t o s  d e  l a  c i u d a d  d e  Oaxaca. Los productos que venden 

son  c o m e s t i b l e s  y f l o r e s ,  e n  los  p r e c i o s  no hay r e g a t e o .  

c) Comerc ian te s  s e m a n a r i o s  

Son q u i e n e s  solo l l e g a n  el 

p r o d u c t o s  s e a n  c o m e s t i b l e s  o 

otros mercado-; d e l  v a l l e  c o m o  

Z a a c h i l a  e n t r e  a l g u n o s  mas.  

d i a  d e  p l a z a  a vender  5us 

d e  otro uso,  y ademas r e c o r r e n  

E j u t  1 a, Mi a h u a t l  An , T1 acol u1 a, 

d )  Rega tones  

Aque l los  que compran d i r e c t a m e n t e  a los  productore t i  y los  

revenden a un p r e c i o  m a 5  caro en  l a  m i s m a  r e g i d n  a e n  otras 

p a r t e s .  Des tacan  a q d  las m u j e r e s  i n t e r m e d i a r i a s  en  las 

a r t e s a n i a n  y de otros p roduc tos .  
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e) Pequeños productores 

Son aquel los campesinos que venden sus productos 

agropecuarios y artesanales en pequeñas cantidades, 5u 

mercancia esta ma5 expuesta al regateo. Sus ventas no son 

frecuentes, habran semanas en que no tienen nada que vender. 

En esta caracterizacihn destacan los vendedores ambulantes 

quienes ofrecen sus productos circulando por la5 calles. €n 

la mayoria d e  los casos 5on los campesinos que venden 

productos de menor peso: ajos, cebollas, hierbas de cocina, 

plantas medicinales, fruta, hortalizas, calabaza cocida, 

pepitas, agua de frutas, paletas y muchos otros mas. En 

estos vendedores se establece con m a y o r  frecuencia el 

trueque, en su recorrido les salen vendoras de otros 

productos e intercambian. 

En este mercado se establecen relaciones directas. entre 

vendedor y comprador y el intercambio de productos se efectua en 

cantidades menores. Las comunidades campesinas se abastecen de 10 

necesario para la semana y que le5 alcance hasta para su proxima 

compra. 



4.2 EL MERCADO DE ABCISTOS 

La c i u d a d  d e  oaxaca c u e n t a  con v a r i o s  mercados f i j o s  que  se 

d i s t r i b u y e n  en d i s t i n t a s  zonas ,  c a d a  uno con s u s  c a r a c t e r I s t i c a s  

p r o p i a s ,  p a r a  el p r e s e n t e  e s t u d i o  n o s  i n t e r e s a  el mercado de  

abastos. 

L a  C e n t r a l  d e  Abas to  5e u b i c a  a un c o s t a d o  d e  l a  l i n e a  

c e n t r a l  camione ra  d e l  s u r ,  se caracteriza este mercado c o m o  el 

c e n t r o  a c a p a r a d o r  y d i s t r i b u i d o r  d e  p r o d u c t o s  ‘ a g r i c ~ 3 1 a 5  de 

d i v e r s a s  r e g i o n e s  de l  Estado, y por  su5 d i a s  d e  p l a z a .  E s t e  

mercado es e1 eje c e n t r a l  d e  los  mercados semanarios d e  los 

V a l l e s  C e n t r a l e s  y sus r e d e s  5e e x t i e n d e n  m a s  a l l a  d e  los l i m i t e s  

r e g i o n a l e s ,  i m p o r t a  y e x p o r t a  p r o d u c t o s  h a c i a  otros E s t a d o s  d e  l a  

Repübl ica. 

I 

E l  comercio en  l a  c e n t r a l  de a b a s t o s  se e s t a b l e c e  a t r a v é s  

d e  su mercado permanente  y sus d i a s  d e  plaza. E l  p r i m e r o  f u n c i o n a  

todos lo s  dias, e n  el c u a l  se pueden e n c o n t r a r  una v a r i e d a d  

ampl i a  de p r o d u c t o s  d e l  E s t a d o  y d e  otras p a r t e s .  El 

e s t a b l e c i m i e t o  se d i v i d e  e n  a p a r t a d o s  m a s  o menos a m p l i a s  con 

locales p r o p i o s  donde se c o n c e n t r a n  p r o d u c t o s  e s p e c i f  icos: 

a g r i c c i l a s ,  comida, materia pr ima,  p r o d u c t o s  manufac turados ,  

p r o d u c t  os d u r a d e r o s  Ii etcétera  
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Desde años at ras l o s  d ias de plaza m a 5  importantes se vienen 

celebrando en l o s  martes, viernes y sabados hasta hace t r e s  años 

todavia l o s  productores agr icolas de l a s  comunidades vecinas 

podian vender sus productos en estos dias y al menudeo. S i n  

embargo en 1990 hasta estas fechas & l o  se l e s  permite vender a 

l o s  productores en l o s  martes y viernes todo e l  d i d  y en l o s  

sAbados r;olamente hasta l a5  9 de l a  mañana, 5us ventas se 

rea l i zan  por mayoreo a l o s  intermediarios locales y fcrraneos. 

L o s  productores agr icolas par t ic ipantes son de comunidades 

indlgenaas de l o s  Valles Centralles, entre l o s  cuales destacan: 

algunos pueblos de OcotlZtn y de Ejut la .  San Pedro M A r t i r  e5 uno 

de l o s  pueblos ho r t i cu l to res  pr inc ipa les que abastece a l a  ciudad 

de Oanaca. 

La red de intermediarios que se t e j e  en e l  mercado de 

abastos es m u y  amplia y compleja. Las intermediarios se pueden 

c l a s i f i c a r  como medianos y grandes. En e l  primer est rato se 

colocan a l o s  revendedores de 105 mercados locales de l a  ciudad y 

l o s  del segundo estrato, son aquellos que acaparan e l  grueso d r  

l a  p roducc ih  para d i s t r i b u i r l o  hacia ot ras zonas internas o 

fueras del Estado. 

En l o s  d i a s  martes y sabados l a  mayor par te  de 105 

consumidores son quienes viven en l a  ciudad (centro y colonias) ,  

hablante5 del español, acuden abastecerse para la semana. L o s  
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vendedores  e n  s u  mayoria  son  los  locatarios con caracteristicas 

de  i n t e r m e d i a r i o s ,  son  q u i e n e s  a c a p a r a n  una buena p a r t e  d e  l a  

p roducc ibn  e n  v i e r n e s  p a r a  r e v e n d e r i a  e n  los d i a s  d e  mas 

c l i e n t e l a .  

A 1  i n t e r i o r  y a las  or i l las  d e l  mercado estable los 

vendedores  ponen s u s  p u e s t o s ,  l a  mayoria d e  ellos e i i tan  e n  a l to ,  

a l  a i re  l i b r e .  Los p r e c i o s  e n  a l g u n o s  a r t i c u l o r ; ,  sobre t o d o  d e  

a q u e l l o s  que  abundan como l a s  f r u t a s  y v e r d u r a s  de temporada, se 

pueden c o n s e g u i r  a un p r e c i o  menor que e n  lac; otros  d i a s  de l a  

semana. Los p r e c i o s  r e g u l a r m e n t e  son  f i jos ,  e1 medio d e  cambio es 

el d i n e r o .  

Los vendedores  en  el d i a  d e  p l a z a  son: 

1) todos las locatarias de l  mercado de abastos que  si- 

e s p e c i a l i z a n  e n  d i v e r s o s  p r o d u c t a s ,  es tos  s o n  l a  mayoria. 

2) a l g u n o s  vendedores  d e  otros mercados semanar ios .  

3) Pequeños p r o d u c t o r e s ,  conforman l a  minima parte, venden 

por temporadas,  a l g u n o s  pueden t e n e r  un pequeño puesta e n  el 

p i s o  y otros que c i r c u l a n  par l a  p l a z a  o f r e c i e n d o  sus 

productos en  pequeñas  c a n t i d a d e s  ( f r u t a ,  h o r t a l i z a s ,  p l a n t a s  

d e  recoleccih y otros).  

4)  Vendedores ambulantes ,  o f r e c e n  5 u s  p r o d u c t o s  alrrededor 
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de la plaza ya sean agricolas o de otro tipo, en algunos 

casos ayudan a lo5 locatarios a distribuir 5u mercancfa. 

En este mercado se puede observar que existe una mayor 

intermediacibn que en el mercado de Ocotlan. Existe una 

diversidad m a s  amplia de productos y los consumidores se sujetan 

a precios fijos de parte de 1 0 5  intermediarios. 

c)si los dos mercados son de gran impotancia para la 

comunidad de San Pedra MArtir como una fuente de ingresos y al 

mismo tiempo como un centro de consumo de bienes y servicios. 

4 - 3  LA COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS AGRICOLA 

4.3.1 L a s  hortalizas 

Desde que se inicia la produccihn horticola (en la década de 

los setentas) la comunidad ha intensificado sus relaciones con 

los dos mercados. A hora la comercializacion de productor; 

agricolas e5 una actividad m a 5  de l o s  lugareños. El comercio de 

harta1 izas constituye una fuente importante de ingresos que 

complementan la reproduccibn de l a s  unidades de producribn. 
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Hombres y mujeres participan en esta actividad la cual se va 

haciendo cada vez m a s  importante a medida que las  productos van 

adquiriendo mayar demanada en el mercado. Mientras haya que 

vender y la necesidad de obtener otras mercancias los lugareños 

no desperdician la oportunidad de llevar su producto al mercado, 

tal es e1 caso de las p e q u e ñ a s  vendedoras de plantas de 

recoleccibn y de otro tipo. 

La integracihn d e  la comunidad al comercio se realiza de 

manera distinta en cada uno de los dos mercados pues se sujetan a 

las caracteristicas culturales y normas establecidas de cada uno. 

En Ocatlan par ejemplo, hay una mayor intercomunicacibn d e  los 

pueblos que en la ciudad de O a x a c a .  

El mercado de la ciudad de Oaxaca funciona como el centro 

principal d e  distribucidn de 1-35 hortalizas, en é l ,  se acapara un 

volumen alto de la produccidn al mayareo. La5 ventas se realizan 

en los dlas de plaza. Desde m u y  temprano los productores se 

establecen en la central de abastos exponiendo sus productos en 

canastas. Sus principales compradores son los intermediarios al 

medio mayoreo? las cuales venden en 105 mercados estzbles de la 

ciudad, y los intermediarios mayoristac quienes compran para 

r e d i s t r i b u r  +uerai; de la ciudad. 
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En el mercado d e  O c o t l a n  l a  production que  se vende es a 

menor escala y al menudeo. Los p r o d u c t o r e s  d e  San Pedro M A r t i r  

l l e g a n  a vender  a este mercado por  las  s i g u i e n t e s  r azones :  

a) Cuando l a  p roducc ibn  que s a c a n  es baja {menor a 5 cargas 

e q u i v a l e n t e  a 120 kilagAmos;) y no  les r e s u l t a  b e n é f i c a  

l l e v a r  el p r o d u c t o  a l a  c i u d a d  d e  Oaxaca,  ademas, e n  este 

mercado real i z a n  semanalmente su13 compras. 

b )  En O c o t i a n  podran  o b t e n e r  mayores v e n t a j a s  menudeando su 

producc idn ;  e n  las  t r a n s a c i o n e s  que r e a l i c e n  podran emplear  

el t r u e q u e ,  aunque no  obtengan  una e n t r a d a  en e f e c t i v o  

c a p t a n  o t ros  b i e n e s ;  el p r e c i o  d e  o t ros  p r o d u c t o s  s u e l e  

e n c o n t r a r s e  m a s  baratcss  que en  l a  c i u d a d  d e  Oaxaca. 

A s f  m i s m o ,  en  el t i a n g u i s  d e  Qcot lAn el i n t e r m e d i a r i s m o  es 

minimo, q u i e n e s  e n  o c a s i o n e s  compran una buena p a r t e  d e  l a  

p roducc ihn  p a r a  l u e g o  r e v e n d e r l a  e n  otras  d i a s  d e  l a  semana son 

l a s  r e g a t o n a s ,  p e r o  es tas  ope ran  e n  pequeña escala. En este 

t i a n g u i s  105 p r e c i o s  d e  las h o r t a l i z a s  se pueden e n c o n t r a r  ma5 

baratos que  en l a  c e n t r a l  d e  abastos, ya que  p a r a  l a  c i u d a d  d e  

Daxaca  se i n c l u y e  e1 costo d e l  t r a n s p o r t e .  La d i f e r e n c i a  e n  las  

p r e c i o s  d e  l a s  h o r t a l i z a s  e n t r e  l o s  d o s  mercados d u r a n t e  do5 

semanas d e  d i c i e m b r e  del 9 1  CP muest ran  en el s i g u i e n t e  c u a d r o  

Los p r o d u c t o r e s  c l a s i f i c a n  los  p r e c i o s  p o r  l a  calidad d e l  

product o. 
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Cuadro: 32 

Los p r e c i o s  d e  l a s  h o r t a l i z a s  v a r i a n  dependiendo de l a  

o f e r t a  y d e  l a  demanda. Hay semanas en  que los  p r e c i o s  de a lghn  

p r o d u c t o  d e  h o r t a l i z a s  son  f a v o r a b l e s  p a r a  el p r o d u c t a r ,  p e r o  

semanas en  que lais p r e c i o s  b a j a n  y n o  c u b r e  n i  s i q u i e r a  el costo 

de i n v e r s i o n .  De un c ic lo  p r o d u c t i v o  a o t ro  los  campesinos estan 

e x p u e s t o s  a g a n a r  en  a l g u n a s  v e c e s  c3 p e r d e r  d e f i n i t i v a m e n t e .  

A t r a v i e s a n  épocas en  que la producci tm o b t e n i d a  s u e l e  ser muy 

f a f o r a b l e ,  p e r o  si el p r e c i o  d e l  mercado es muy b a j o ,  e n t o n c e s  el 

r e n d i m i e n t o  ya no f u e  l u c r a t i v a .  VPamos el s i g u i e n t e  e j emplo  d e l  

c u a d r o  33. 
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Un p r o d u c t o r  logrb o b t e n e r  98 c a r g a s 2  (2352 kgs) de 

c a l a b a c i t a  en  un una p a r c e l a  de 0.25 h e c t a r e a s ,  e n  los m e s e s  de 

noviembre a d i c i e m b r e  d e  1991. En las p r i m e r a s  semanas d e  cosecha  

v e n d i 6  38 c a r g a s  cuando el p r e c i o  e s t a b a  a 25,OOC) p e s o s  l a  carga; 

25 c a r g a s  l a s  v e n d i 6  a 20,OOC) peso5  cada  una y el resto d e  l a  

producc idn  las  vendí& e n  un promedio d e  12,000 pesos por cada  

c a r g a .  I n v i r t i 6  p a r a  l a  prciduccifin 1,5ri0,000 pesos en  i n s u m o s  y 

a s a l a r i a d o s ,  y un total  d e  60 j o r n a d a s  d e  t r a b a j o .  Anal izando 

estos d a t o s  se o b t i e n e  l o  s i g u i e n t e :  el p r o d u c t o r  vendi& su 

prodciccitin to ta l  e n  un promedio d e  791.66 p e s o s  por kilogramo d e  

c a l a b a z a ;  ob tuvo  un i n g r e s o  b r u t a  d e  1,878,000 pesos y una 

gananc ia  n e t a  d e  378,000 pesas .  S i n  embargo esta g a n a n c i a  qua 

ob tuvo  no cubria el pago tie l as  j o r n a d a s  de t r a b a j a  f a m i l i a -  

i n v e r t i d a .  Si el t r a b a j o  f a m i l i a r  5e h u b i e r a  c o n t r a t a t a d o  po r  

j o r n a l ,  el i n g r e s o  seria s u p e r i a r ,  es d e c i r ,  que si las  6- 

j o r n a d a s  de t rabajo i n v e r t i d a s  5e l e  a g r e g a  el valor d e  10,OOC) 

pesos ( c a n t i d a d  pagada a 105 jarnaleros localec;), el ingresa 

ser ia  de 600,000 pesos. 

;c Una c a r g a  de c a l a b a c i t a  e q u i v a l e  a 24 kilogrAmoí. 

I 
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Cuadro: 33 

Rendimiento, costo, ingreso bruto y neto de la produccibn de 0.25 
hectareas d e  la calabacita, de noviembre a diciembre de 1991 
------__-----_-------------------------------------------------.- 

Gastos Cantidad En Kqs. Precio Ingreso Ingreso 
vendida Promedio bruto neto 

Par kq. s $- 
----_-___--_-_---_-_-------------------------------------------- 

Total 1 , 500,000 98 cargas 2352 791.66 1,878,OC)O 3,78,OOO 

Fuente: Datos de campo 1991 
________-_____--_-__-------------------------------------------- 

Se puede observar que aunque la produucihn sea buena, si los 

precios de los productos son bajos, el resultado nn e5 muy 

satisfactorio y esto sucede también en otros productos 

hortlcolos. 4 pesar d e  obtener una ganancia menor, los campesinos 

de la localidad producen para el mercado- ya que no todo resulta 

negativo, pues del ingreso bruto que 5e obtiene por cada venta 

realizada cubre algunas de las necesidades basicas de las 

unidades de produccibn, mientras cultivan otro tipo de hortalizas 

y quizas pueda mejorar su situacibn. 

Las ganancias de un productor local se vuelve ventajosa e n  

época5 en que escasea el producto en el mercado, en periodos de 

helada, y si logra producir enfrentandose a los problemas 

atmosf &ricos. 
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En el cuadro 32 se muestra los precios y ganancias de un 

productor en do5 ciclos productivos del jitomate. En el periodo 

de cosecha de febrero a mayo de 1991 el rendimiento del jitomate 

en 0.12 hectareas +ue de 2400 kilogramos, con un costo de 

production de 1,750,c100 pesos lins;umos y salarios), el precio 

promedio era de 2,666.66 pesos por kilogramo, un ingreso bruto de 

6,400,000 pesos y una ganancia neta de 4,650,0úC) pesos. Sin 

embargo, esa ventaja se restringe en periodos en que hay una 

sobreproduccion de hortalizas, coma 5e puede observar en el 

cuadro. De septiembre a diciembre cuando los precios disminuyeron 

a 625 pesos por kilogramo, la ganancia bruta  apenas y supera el 

costo. El productor obtiene tan solo 125,000 de utilidades. 

Cuadro: 34 

Rendimiento, costo, ingreso bruta y neta de 0.12 hectareas de 
tomate en' dos periodos;. 

Periodo Gastas Canti dad Precio Ingreso Ingreso 
................................................................ 

Total es Vendida Promedi o Bruto Neto 
(insum. S a l . )  Kgs. Por Kg. s 9 ................................................................ 

Febreo 
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En l a 5  semanas en que aumenta l a  produccion y disminuyen l o s  

prec ios l o s  productores acceden su mercancia a i o 5  intermediar ios 

a prec ios que 9ctos ü l t imos f i j e n ,  porque de l o  con t ra r i o  10s 

productores no venderian. 

4.3.2 La comercial izacion de plantas de recoleccíon 

Una buena pa r te  del  sustento de l a 5  fam i l i as  de escasos 

recursos e5ta basado en aquel las mujeres que comercial izan 

plantas de recolecci!3n, . f ruta de temporada y canti'dades menores 

de h o r t a l i z a s  que t rans i tan  en l o s  das mercados. En l o s  meses de 

l l u v i a s  sit act iv idad 5e vuelve mas ímportante. La mayor par te  de 

l a  semana venden en en e l  mercado f i j o  de Ocotlan y en l a  cent ra l  

de abastos de la ciudad de Oaxaca. Los ingresos obtenidos a 

t raves de esta camercial izacibn 543 destinan a comprar alimentos 

para sus fami l ias.  

Hay var ias  fam i l i as  que dependen en l a  mayor par te  del  azo 

del comercio de l a s  plantas, y muchas veces es su ünica b a s e  de 

sustento. Este es e l  caso de una fam i l i a  d e  7 miebras a quien 

en t rev is té  en una acasibn. E l l o 5  5blo poseian 0.5 hectareas de 

t i e r r a  de labor, de l a  cual C t . 1 2  hectareas t i e n e  r i e g o  y el resto 

de temporal ,. E l  j e f e  t rabajaba eventualmente como Jornalero, 

hacfa bordados y ayudaba a 5u esposa a l l e v a r l e  l a 5  casas a l  

mercado; l a  esposa se dedicaba, ademas de 'ius labores del  hogar, 

". I 
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a recolectar p l a n t a s  y c o m e r c i a l i z a r ;  los  hijos por  su p a r t e ,  

ayudaban a l a  madre a recolectar, E l  m a i z  que o b t e n i a n  e n  ambas 

p a r c e l a s  a p e n a s  y c u b r i a n  5u alimentation en  c u a t r o  meses d e l  

a ñ o .  S i n  embargo en  l a  p a r c e l a  d e  r i e g o  que con t inuamen te  es taba 

c u l t i v a d o  o b t e n i a n  a demAs d e l  m a l z  otras e s p e c i e s  c a l a b a c i t a ,  

c i l a n t r o .  c h e p i l  y e p a z o t e ,  de l  h u e r t o  d i 1  solar o b t e n i a n  f r u t a s ,  

l a s  c u a l e s  se comerc i l i zaban .  En o c a s i o n e s  que ya  no  t u v i e r a n  

n a d a  e n  l a  p a r c e l a  o e n  el solar t e n d i a n  a b u s c a r  en  los  t e r r e n o s  

de otros o a regatear p a r a  l l e v a r  a l g o  al  mercado. En l a  epoca de 

l l u v i a s  v i a j a b a n  todos lo s  d ias  a los  d a s  mercados y d u r a n t e  l a  

s e q u i a  era d e  tres veces.  El i n g r e s o  b r u t o  que o b t e n i a n  v a r i a b a  

e n t r e  15 y 30 m i l  pe so5  po r  did d e  estos compraban el maiz,  

f r i j o l ,  el c h o c o l a t e ,  el pan y a l g u n a s  g o l o s i n a s  p a r a  los 

menor es. 

Las vendedoras  o f r e c e n  d i r e c t a m e n t e  a 105 consumidores  que 

c o n c u r r e n  a estos mercados, sus c o m p e t i d o r a s  son  l a s  comerciantes 

locatarias. Los p r e c i o s  d e  estos p r o d u c t o s  s i e m p r e  son mas 

economicos que l o s  p r e c i a s  d e l  mercado e s t a b l e .  

E l  t i empo que les l l e v a  c o m e r c i a l i z a r  depende en g r a n  p a r t e  

d e  l a  h a b i l i d a d  d e  cada  vendedora., l o  c u a l  puede d u r a r  medio c3 

t o d o  un d i a .  En io5 d i a s  de p l a z a  d e  l o s  dos  mercados aumenta l a  

competenc ia  p a r a  es tas  vendedoras  y les l l e v a  m a s  t i empo  en 

t e r m i n a r  de r e a l i z a r  stili v e n t a s .  La u r g e n c i a  d e  comprar otro!: 
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bienes y regresar a su comunidad pueden llevaralas a disminuir el 

precio. 

Los productos que ofrecen las pequehs comerciantes se miden 

en pequeños canastos o lo hacen al tanteo, haciendo pequeños 

montones a en ramos por una cantidad que ellas creen que e5 su 

val or. 

Cuadro: 35 Plantas que se comercializan 

: Plantas de recoleccihn Fruta de teparada ! 
I y hortal iza5 I I 

I Chepi 1 Mango 

Nopal Limas 

de calabaza Jicama 
Cilantro T o r c m j  as a I 

Elute 
I Jitomate I 

E jo te  
I Cal abaci ta I 

I Chile I 

I Lechuga I 

Mi 1 tomate I 

I Chayote I 

I 

I I * Epazote Naranjas 1 

I Flor y quia5 Limones I 

I I 

I I 

I 

I 

I 

I 

I 

I I 

I I I 

I I 

I 1 

I I 

I I I 

I I 

I I I 

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

Estos productos se intercambian en d i n e r o  o en especie, 

aquellas mujeres que se ven en la necesid urgente del. dinero 

s a l e n  a vender a la ciudad de 5axaca para complementar su ga5to 

familiar, sin embargo, aquellas que no necesariamente le5 urge el 

I 
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d i n e r o ,  i n t e r c a m b i a n  au-i productos p o r  otros. E5 f r e c u e n t e  

o b s e r v a r  el í n t e r c a b i o  e n t r e  c u a l q u i e r a  d e  los  s i g u i e n t e s  

p r o d u c t o s .  

Praductoc; que dan 

H o r t a l i z a s  
Y 

cestos 

Chepi 
Guias d e  c a l a b a z a  

Mangos 
C h a y o t e  c o c i d o  

Li mcines 
L i  m a 5  

P r o d u c t o s  que reciben 

Fui joi 
Mai L 
T r a s t e s  de barro 

Calabaza  y c h i l a c a y o t e  

C i  r u e 1  as 
qierbas de condimenta 
Hierbas  para curar enfermedades  
P e p i t a s  
C a l  p a r a  el n i x t a m a l  

Los prciductos  que se i n t e r c a m b i a n  por  medio del trueque son 

de un  v a l o r  menor a 5,OOCl pesos. La e q u i v a l e n c i a  5e f i j a n  entre 

la5 dosi p a r t e s ,  d e  manera que ambas quedan s a t i s f e c h a s  con el 

cambio que r e a l i z a n .  
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4.3.3 E l  i n t e r m e d i a r i s t n o  

La i n t e r m e d i a c i o n  comercial que o p e r a  e n  l o s  d o s  mercados ha 

s ido  uno d e  l o s  problemas  a l o s  que  l o s  p r o d u c t o r e s  de San P e d r o  

Martir se someten cada vez que  r e a l i z a n  s u s  v e n t a s .  E n t r e  mayor 

sea l a  p roducc ion  que  s a c a n  a l  mercado mayor es l a  p r e s i a n  d e  los  

i n te rmed i  ar i os. 

En el mercado d e  a b a s t o s  d e  l a  c i u d a d  de O a x a c a  el 

i n t e r m e d i a r i s m o  se a n t e p o n e  con mayor f u e r z a ,  acapa rando  el 

g r u e s o  d e  l a  p roducc ion  p a r a  r e d i s t r i b u i r l a  en  o t ras  p a r t e s .  Hay 

un grupo d e  i n t e r m e d i a r i o s  que  c o n t r o l a n  los p r e c i o s  e impiden 

una l i b r e  t r a n s a c i h ' e n t r e  los  p r o d u c t o r e s  y consumidores .  

La mayor ia  d e  los i n t e r m e d i a r i o s  son d e  l a  m i s m a  region d e  

los V a l l e s  y otros son  f a r a n e o s .  E n t r e  los de l a  r e g i o n  d e s t a c a n  

los  de San Clntonino C a s t i l l o  V e l a s c o  q u i e n e s  desde años a t ras  5e 

han e s p e c i a l i z a d o  en el regateo y a c a p a r a m i e n t o  d e  a r t e s a n l a r ;  y 

p r o d u c t o s  a g r i c o l a c ;  e s p e c i a l m e n t e  v e r d u r a s  que  l u e g o  las 

r e s d i s t r i b u y e n  en l o s  mercados f i j o s  y s e m a n a r i o s  d e  l a  r e g i o n  y 

e n  los mercados  f u e r a s  d e  l a  r e g i h n ,  como d i c e n  Waterbury Y 

Turkeni  k: 

San Antonino  es el hito pueblo que ocupa e x c l u s i v a m e n t e  
una cal le  e n t e r a  en l a  p l a z a  d e  l a  c i u d a d  d e  O a x a c a  y 
muchos p u e s t o s  e n  l a s  p l a z a s  d e l  s u r  c o m o  T u x t l a  G u t i é -  
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Tres? S a l i n a  Cruz y P u e r t o  Escondido  (...) l a  v e r d u r a  
es s u  e s p e c i a l  i d a d  t .  . 1 

En los u l t i m a s  10 años el i n t e r m e d i a r i s m o  e n  l a  c e n t r a l  d e  

a b a s t o s  h a  c a u s a d o  muchos problemas  a los p r o d u c t o r e s ,  les han 

o b s t a c u l i z a d o  una l i b r e  t r a n s a c i b n .  Los i n t e r m e d i a r i o s  han 

o b l i g a d o  a los p r o d u c t o r e s  v e n d e r l e s  l a  p roducc ibn  al mayorea y 

al p r e c i o  que los  m i s m o s  i n t e r m e d i a r i o s  f i j e n  e n  l o s  d i a s  y h o r a s  

que  se han s e ñ a l a d o ,  po r  l o s  cabildos,  p a r a  l o s  p r o d u c t o r e s .  A 

estos ü l t i m o s  sblo 5e les p e r m i t e  vender  a l  mayoreo e n  los d i a s  

martes y v i e r n e s  todo el d i d ,  y el sAbado, l a  p l a z a  mas 
c o n c u r r i d a ,  solo deben permanecer  h a s t a  las  9 d e ' l a  mañana. En 

v a r i a s  o c a s i o n e s  los  p r o d u c t o r e s  han t e n i d o  que  r e g r e s a r  con s u 5  

p r o d u c t o s  a su comunidad po rque  l a s  a u t o r i d a d e s  i n f  l u e n c i a d a s  por 

los c o y o t e s  les ordenan  r e c o g e r  su mercancid ,  e n  o t ras  v e c e s  l a s  

m i s m a s  a u t o r i d a d e s  les recogen  s u s  p r o d u c t o s  p a r a  que  paguen los 

p r o d u c t o r e s  una m u l t a  y les devue lven  l a  mercancid  h a s t a  l a  tardo 

cuando ya no pueden s e g u i r  vendiendo.  

L a  p r e s i h n  que  se ejerce h a c i a  l o s  p r o d u c t o r e s  se h a r e  con 

l a  f i n a l i d a d  d e  que  los  i n t e r m e d i a r i o s  puedan a c a p a r a r  parte d e  

l a  p roducc ibn  e n  105 v i e r n e s  y revendan  al menudeo e n  sabado.  De 

esta manera e l i m i n a n  l a  competenc ia  y su a c t i v i d a d  l u c r a t i v a  5e 

i n c r e m e n t a ,  c o m o  d i c e  Margul is :  

3 V é a s e  Waterbury, R. y Turkenik ,  C. "Los c o m e r c i a n t e s  
Placeros d e  San Fintonino: F i n a l i s i s  C u a n t i t a t i v o "  en  Cook 
y D i s k i n ,  Mercados d e  ilaxaca, Colecc ion  SEP/INI, México 
1976, p a g i n a  248. 

I 



161 

El capital comercial extrae el valor del sector cam- 
sino al adquirir  US productos por debajo del precio 
del mercado. Esta transferencia es posible en virtud 
d e  la debilidad del sector campesino en el proceso 
d e  comercializacibn. De e&&. f o r m a  el intermediarismo 
obtiene fuertes ganancias a costa del plusproducta y 
aun del trabajo del productor.4 

Este problema de la intermediacidn se agudizb en 1990 cuando 

productores e intermediarios se enfrentaron f isicamente, ya que 

cada vez a los productores se les restringla el acceso a la 

comercializacibn. Las productores reclamaban su derecho a la 

participacibn al did de m a s  ventas y de poder comercializar al 

menudeo9 pero sus aclamaciones no tuvierun oidos. 

En 1 a actual i dad 1 us productores 5 M  0 consi qui eron permi so5 

teporales, por media d e  los partidos politicos (El Partido 

Democrata Mexicano y el Partido Revolucionario Institucional) 

para poder seguir vendiendo en los dias fijadas por las 

autoridades, acatandose a las normas establecidas. Si la5 

autoridades observan a un prc?ductor menudeando 5u mercancia 

inmediatamente les recogen todos 5us canastos de hortalizas. 

Margulis, Mario, Contradicciones en la estructura 
aciiraria Y trans+erencias de valor, Jornadas 90, El 
Colegio de México, 1979, pagina 100. 
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La organizacidn d e  los p~oductores y sus objetivos para la 4.3.4 

comerc i al i z aci an 

Como consecuencia d e  los p~oblemas con los intermediarios, 

en 1990 los. productores de San Pedro MArtir se organizaron para 

conseguir el permiso a seguir vendiendo en la central d e  abastos 

y mejorar 5t.t sistema d e  comercializacihn. En ese mismo año se 

creo una organizacibn d e  1C)O miembros afiliados al partido P R I  y 

a la Con+ederacidn Nacional Campesina (CNC) y pocos d i a s  deerpubs 

se conforma otra organizacibn de 50 miembros vinculados al 

partido de izquierda PDM. Sin embargo estas &ganizaciones, 

consiguieron sol amente un permi sa temporal, portando una 

credencial otorgada por los partidos9 en la central de abastos y 

no lograron mejorar el acceso al mercado. A partir de entonces 

comienza a emergen discrepancias al interior d e  las dos 

organizaciones y surgih la divicibn. 

En noviebre de 1991, miembros de las dos organizaciones y 

otros no afiliados crean una nueva organizacidn llamada: * 'Los  

auténticas hortelanos d e  San Pedro MArtir", confarmada por 134 

productores. Esta arqanizacibn no e5tA afiliada a ninghn partido 

politico y han conc;eguido que la presidencia municipal del Estado 

les concediera credenciales a todos sus productores en la que 5e 

les autoriza a vender en la central de abastos en l o s  d i a s  

+ijados por el cabildo, 
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La r e c i e n t e  o r g a n i z a c i a n  p l a n t e a ,  al i g u a l  que l as  

a n t e r i o r e s ,  l a  n e c e s i d a d  d e  mejorar la c o m e r c i a l i z a c i b n  de su5 

productos ; ,  p e r o  a n t e s ,  mejorar l a  p roducc idn  d e  h o r t a l i z a s .  P a r a  

t a l  f i n  p r e t e n d e n  a l c a n z a r  los  s i g u i e n t e s  o b j e t i v o s t  

a )  S u m i n i s t r a r  el agua p a r a  el r i e g o .  Tienen el p r o p o s i t o  d e  

formar  un d e p o s i t o  p a r a  el agua  p i d i e n d o  ayuda estatal .  

b )  P e d i r  asesoria t é c n i c a  p a r a  la p r o d u c c i h  d e  h o r t a l i z a s .  

c) Ampliar el area d e l  mercado, ya  que en  O a x a c a  no  e5 

p o s i b l e  vender  t o d a  l a  producc ihn .  P l a n t e a n  e x t e n d e r  s u  

mercado f u e r a s  d e l  Estado.  como Chiapas  en  donde h a n  

indagado que l a  comerc ia l izac i t3n  puede ser e x i t o s a .  

Consegui r  asi 5u p r o p i a  r e d  d e  mercados. 

d )  E l i m i n a r  el in t e rmed ia r i smo .  

e) Mejorar el t r a n s p o r t e .  

Q u i z a s  a l g u n o s  d e  105 o b j e t i v o s  que 5e han p r o p u e s t o  105 

p r o d u c t o r e s  se l o g r e n  a l g ü n  d i a  si los p a r t i d o s  p o l i t i c o s  d e j a r a n  

d e  i n f l u i r  en es ta  orqanizaci t3n,  p u e s t o  que en  l o s  i n l t i m o s  años 

han c r e a d o  d i s g u s t o s  e n t r e  los  p r o d u c t o r e s  y han t e n d i d o  a 

d i  v e r  si f i carse. 
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4.4 ESTRATEGIAS DE REPRODUCCION 

En l a  comunidad d e  San P e d r o  Martir ademas d e  l a  p roducc ibn  

h o r t i c o l a  se producen  otros p r o d u c t o s  con  los c u a l e s  l a  comunidad 

p a r t i c i p a  e n  el mercado c a p i t a l i s t a ,  es decir, se p r a c t i c a n  o t r a s  

a c t i v i d a d e s  que a p o r t a n  i n g r e s o s  a la5 u n i d a d e s  domés t i cas .  En 

este a p a r t a d o  s e ñ a l a r é  c u a l e s  5017 y c a m 0  se l l e v a n  a cabo. 

4.4.1 CRIA Y COMERCIO DE OfiNADO 

Hay poco ganado  vacuno en l a  comunidad d e b i d o  a l a  ec;casiez 

d e  tierras y p a s t o s .  V a r i a s  u n i d a d e s  p r o d u c t i v a s  o f a m i l i a s  

t i e n e n  una  y u n t a  y sb lo  d o s  f a m i l i a s  poseen  u n a s  c i n c o  reses. L a s  

y u n t a s  se a l q u i l a n  p o r  d i n e r o  y q u i e n e s  t i e n e n  estos a n i m a l e s  son 

f a m i l i a s  con m a s  r e c u r ~ o ~ í .  Cuando el campes ina  d e l  l u g a r  r e s u e l v e  

t e n e r  estos a n i m a l e s ,  t i e n e  que  t o m a r  e n  c u e n t a  los s i g u i e n t e s  

factores: a) l a  e x t e n s i o n  d e  tierra n e c e s a r i a  que le p e r m i t a  

p a s t a r  l a  y u n t a  o sembrar  l a  a l+a l+a ;  y b )  el d i n e r o  p a r a  

a d q u i r i r  l a  yun ta .  E l  costo de l o s  a n i m a l e s  i m p l i c a  una i n v e r s i b n  

c o n s i d e r a b l e  q u e  n o  todos pueden hace r :  el p r e c i o  e n  1990, de una 

y u n t a  j o v e n  p a r a  el trabajo v a r i a b a  e n t r e  2,000,CiOC) y 4,000,OOC) 

d e  pesos .  P a r a  el campes ino  t e n e r  y u n t a  es d e  gran i m p o r t a n c i a  

p u e s  r e p r e s e n t a  el trabajo v i v o  i n d i s p e n s a b l e  para muchos 

c u l t i v o s .  
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Q u i e n e s  estan en p o s i b i l i d a d e s  d e  comprarse  una yunta o d e  

vender  l a  que t i e n e n  lo hacen en  l a  p l a z a  -el d i a  v i e r n e s -  en 

O c o t l a n .  Los; p r e c i o s  de l as  reses v a r i a n  de a c u e r d o  a l  c ic lo  

a g r i c o l a :  e n  é p o c a s  d e  mas t r a b a j o ,  que son  las épocas d e  

l l u v i a s ,  el costo es mas a l t o  que e n  l a s  d e  poca a c t i v i d a d  o de 

secas. 

O t r o s  a n i m a l e s  d e  t r a b a j o  son  105 a s n o s  y los  caballos, p e r o  

son  p o c a s  las  f a m i l i a s  que poseen este t i p o  d e  an imales .  5e los 

emplea en  el t r a n p o r t e  d e  a l f a l f a ,  d e  mazorca o de  l e ñ a ,  e n t r e  

otr05. 

Las cabras y l a s  o v e j a s  complementan l a  g a n a d e r i a  d e  l a  

localidad. E l  p o s e e r  estas e s p e c i e s  s i g n i f i c a  en  t e n e r  un 

a h o r r o ,  ya que se pueden vender  y con el la e n f r e n t a r  c ie r tos  

gastos f a m i l i a r e s  (enfermedades,  -fiestas, m a l a  cosecha  y otros) .  

La c r i a  d e  cerdas, p o l l o s  y g u a j o l o t e s  es l a  m A í  d i f u n d i d a  

e n t r e  l a s  f a m i l i a s  d e  l a  comunidad. Estas a n i m a l e s  r e p r e s e n t a n  en 

p a r t e  el camplemento d e  l a  a l i m e n t a c i t m  d e l  campesino. Cuando hay 

neces idad  d e  comprar maIz, p o r  e jemplo ,  5e vende algttn an imal .  

E l  c u i d a d o  y l a  v e n t a  d e  estas e s p e c i e s  es tarea d e  mujeres .  

4 Los n i ñ o s  se les a s i g n a  p r i n c i p a l m e n t e  el c u i d a d o  d e  l a s  

cabras y l o s  hombres a d u l t o s  se enca rgan  d e  a l i m e n t a r  l a s  reses; 

p a r a  eso d i a r i a m e n t e  d u r a n t e  las  mañanas  y tardes t i e n e n  que 

cortar l a  a l f a l f a .  En l a  compra-venta d e  ganado mayor, los 
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rea l i zan  l a 5  transaciones; se d ice  que son l o s  mejores 

conoceder os. 

La compra venta del  ganado se r e a l i z a  en en e l  mercado de 

Ocotlan, se prac t i ca  con l a  f i n a l i d a d  de obtener un ingreso 

adic ional .  esto sucede frecuentemente en l a  venta de l a s  cabras, 

cerdos, g a l l i n a s  y guajolotes. L o s  precios del  ganado se 

re lacionan directamente con e l  c i c l o  de f i e s t a s  de l a  region. 

Aumentas l o s  prec ios del  ganado menor en l o s  d id5 de plaza de 

muertos, navidad y año nuevo, fechas en que se consume m a s  carne. 

La compra-venta o intercambio de las  reses es l a  t ransacibn 

m a s  i po r tan te  que l a 5  unidades rea l i zan  pues representa un costo 

m a s  a l t o  que l o s  o t ros  productos de venta comhn y porque es e l  

instrumento de t raba jo  m a s  importa.nte de un productor. 

Quienes compran o venden su yunta deben de informarse antes 

de l o s  precios, l o s  cuales se relacionan con e l  c i c l o  agr icola.  

En l o s  meses en que se i n i c i a n  l a s  labores agr ico las l o s  prec ios 

son m a 5  alto5 que en o t ros  menses del  año. Los precios se f i j a n  

en re lac ibn  a l  tamaño y de l a  edad del  animal, l l egan a costar 

m a s  caras l a s  yuntas de trabajo.  A manera de ejemplo en l a  

s igu iente t a b l a  muestro l o s  prec ios del  ganado en una época d e l  

año. 
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Cuadro: 36 Precios del ganado 

Generalmente en este tipo de comercializacibn no resulta 

riegosa y coflictiva, hay un buen conocimiento de parte de las 

campesinos d e  San Pedro Martit-, saben en que cantidad deben 

vender o comprar el ganado. A demas lo5 campeeíinoci consideran que 

hay una buena organizaclon de parte d e  las autoridades quienes se 

encargan del orden c-n el establecimiento d e l  ganado. Estos 

funcionarios cobran una tarifa por cada venta que se realice al 

i nter i or. 

4.4.2 PRODUCCION Y COMERCIO ARTESANAL 

La elaboration de artesanlas en san Pedro MAritir se ha 

convertido en una actividad importante que aporta ingrec,os a la 

unidad familiar. Generalmente se produce con la finalidad 
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primordial: la venta d e  los artictilos para comprar otros. bienes. 

Frente al problema del minifundismo que prevalece, la practica 

artesanal se ha presentado como una las alternativas m a s  que las 

unidades domésticas han tomado para 5u reproduccibn. 

La especializacibn artesanal incluye dos tipos: la 

elaboracion d e  blusas y vestidas bordados para el turismo y la 

elaboracibn de cestos de carrizo. 

4.4.2.1 Bordados 

La especializacibn artesanal de costura y bordado se inicib 

a fines de los años sesentas entre algunas mujeres del pueblo que 

se interesaron en aprender el oficia a través d e  otras artesanas 

de Dcotlan. Esta actividad fue adquiriendo cada vez mas Bxitci en 

el mercado lo que provocb su expansibn, hasta llegar a seir a sei- 

en la actualidad una de las actividades economicas mas 

importantes. La mayor parte de las mujeres son artesanas desde 

los 9 o 16 años de edad. Con frecuencia se ven 105 niños que 

ayudan a sc4s madres a bordar, aunque también hay hombres adultos 

qc4e dedican parte de su tiempo a elaborar estas artesanias. 

La elaboracion de vestidos y blusas bordadas manualmente ha 

llamado la atencibn a las autoridades encargadas del turismo 

estatal, las qi4e han impulsado la praduccion de estas arte5anias 
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y les h a  p e r m i t i d o  a los h a b i t a n t e s  o b t e n e r  un i n g r e s o  p a r a  sus 

f a m i  1 i as. 

Los v e s t i d o s  que se f a b r i c a n  son  d e  tela b l a n c a ,  l a r g o s  con 

bordados  d e  colores y f i g u r a s  que se d i b u j a n  e n  l a  p a r t a  d e l  

c u e l l o ,  mangas, p a r t e  d e l a n t e r a  y a l  c o s t a d o  d e  l a  + a l d a .  L a s  

b l u s a s  que se hacen son también b l a n c a s  y c o n  bordados e n  l a  

p a r t e  s u p e r i o r .  E l  t i p o  d e  bordado d e  estas a r t e s a n a s  es l o  que 

l a s  d i s t i n g u e  de  l a s  demas. 

P a r a  l a  f a b r i c a c i b n  se emplean los  s i g u i e n t e s  materiales; 

t e l a  d e  a lgodan  o p o p e l i n a ;  t i n t a  o l a p i z  p a r a  p i n t a r  l a s  

f i g u r a s ;  h i l o s  d e  d i s t i s t o s  t i p o s .  L a s  h e r r a m i e n t a s  son  l a  

maquina d e  coser, t i jeras,  aros d e  c o s t u r a ,  a g u j a s  de coser y di2 

tejer. Todo el material se compra e n  105 comercios d e  O c o t l A n  a 

e n  l a  c i u d a d  d e  O a x a c a .  

En l a  e l a b o r a c i & n  d e l  v e s t i d o  el p r o c e s o  d e l  t rabajo 5e 

i n i c i a  con el corte d e  l a  te la  p a r a  l a  f-alda, c u e l l o s ,  mangas y 

puños (son l a s  o r i l l a s  d e  la  mangal; se hacen los  d i b u j a s  y se 

bordan  cada  una d e  lac; piezas;; se armar el v e s t i d o  y ,  por  d l t i m o  

se l a v a  y plancha .  La b l u s a  es mas s e n c i l l o  d e  e l a b o r a r :  st110 5e 

r e q u i e r e  cortar l a  te la  ir d i b u j a r  y bordar la p i e z a .  De todos los 

pasos el bordado e5 el mas l a b o r i o s o .  Es i m p o r t a n t e  s e ñ a l a r  que 

no todas l a s  a r t e s a n a s  r e a l i z a n  todcl el p roced imien to ,  muchas 

encargan  a l g u n a  p a r t e  d e l  t rabajo a ot ros .  
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l a s  a r t e c a n a s  locales pueden cla5if icarcese en  tres 

estratos: 

a) L a s  g r a n d e s  a r t e s a n a s  

Son las que cuen tan  con mas ~ecursos,  t r a b a j a n  po r  ~ I J  

c u e n t a ,  le d e d i c a n  l a  mayor p a r t e  de  su t iempo,  r e a l i z a n  mas 

c o s t u r a s  que l as  otras, u t i l i z a n  m A s  mano de  obra pagada, 

d i s t r i b u y e n  el trabajo a terceros d e n t r o  y f u e r a  d e  l a  comunidad, 

s u s  trabajos s o n  acabados  l i s tos  para el mercado y t i e n e n  un 

c a n a l  d e  c o m e r c i a l i t a c i b n  casi s e g u r o  en los C O & V C ~ O S  de l a  

c i u d a d  de  Oaxaca. Con f r e c u e n c i a  estas a r t e s a n a s  d i s t r i b u y e n  et 

trabajo a comunidades v e c i n a s  (Canta  Lcicia, flagdalena,  San José y 

Asuncibn) y a l g u n o s  p u e b l o s  d e l  d i s t r i t o  d e  E j u t l a .  

El pago p o r  l as  p i e z a s  del v e s t i d o  se r e a l i z a  por l a  c a l i d a d  

d e l  bordada, e n  l a  mayorias d e  l a s  vete5 se paga  salo el trabajo 

ya  que el material ( t e l a  e h i l o )  l o  pone qu ien  da a bordar. Para 

l a  f a l d a  to camis6n le l laman l o c a l m e n t e )  la  c u a l  l l e v a  mas 

bordados se paga en un promedio d e  7,000 pesos ;  po r  el deshi lado 

y bordado d e l  c u e l l o  5e paga en  un promedio d e  5,000 pesos; Por 

las mangas 3,000 pesos ;  p o r  los puños 2,000 pesoc. E l  acabado 

corre p o r  c u e n t a  de las d i s t r i b u i d o r a s ,  el precio del vestido on 

el mercado d e  la c i u d a d  d e  O x a c a  es d e  35,000 pesos.  
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Son l a s  que u t i l i z a n  mana d e  obra familiar ( n i ñ o s  y tarnbi&,i 

hombres a d u l t o s ) ,  d e  vez en  cuando pagan a tercer-05, !-su 

producc ion  e5 menor que la d e  l as  anteriores,  las  bordados l c i íz .  

venden aün s i n  h a b e r s e  acabado (venden l a s  p a r t e s  d e  un v e s t i d o :  

c u e l l o ,  mangas, falda, puño) ,  s u  p r i n c i p a l  comprador son  la: 

r e g a t o n a s  d e  San Antonino. 

c) Pequeños a r t e s a n a s  

Traba jan  al d e s t a j o  p a r a  las  p r imeras ,  el material no es 

p r o p i o  bordan a l g u n a s  d e  lac p i e z a s  d e  los vc;lr;t'idajs: cuel lo9 

mangas, fa lda y puño, cobran  po r  l a  c a l i d a d  d e l  t rabajo,  son 

p e r s o n a s  d e  muy escasos r e c u r s o s .  Con r e g u l a r i d a d  est215 a r t e s a n a s  

son  v i u d a s  o d e  n u c l e o s  pequeños. 

E s t e  t i p o  d e  a r t e s a n l a  h a  l l e g a d a  a ser d e  g r a n  i m p o r t a n c i a  

como complemento de otras a c t i v i d a d e s  y d e  i n g r e s o s  para el grupo  

doméstico. 

Generalmente el comercio d e  los  bardados se practica e n t r e  

l a s  a r t e s a n a s  locales y l a s  i n t e r m e d i a r i a s  f o r h e a s  y operan  e n  

los  tres s i g u i e n t e s  n i v e l e s .  
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a) En la comunidad 

Aquel las artesanas que solamente bordan piezas sueltas del 

vestido venden sus bordados a las regatonas o intermediarias de 

San Antonino la5 cuales llegan a la comunidad buscando quienes 

vendan. Las precios por pieza varia d e  2 a 12 mil pesos. Tambien 

llegan a la comunida comerciantes de mercados turisticas, tales 

como Teotilan del Valle, Mitla, Tlacolula, entre otros que 

compran los vestidos terminados. En ocasiones estos comerciantes 

conprometen a la5 artesanos a venderles en sus prbxirnas visitas 

adelantandoles el dinero de las compras. 

b) En el mercado de OcotlAn 

En el dia de tianguis las artesanas venden sus bordados ya 

acabados o solamente piezas incompletas a la5 regatonas de San 

Antoni no. 

c) En la ciudad de O a x a c a  

Las artesanas que trabajan por er~cargo~ se dirigen a los 

comerciantes de artesanias situados en 105 principales mercados 

de la ciudad. El pago por el articulo 512 puede retrasar una o dos 

semanas. También llegan o vender en las tiendas de artesanlar, 

para el turismo, quienes lo llegan hacer obtienen un ingreso mas 

rapid#. 

. . . ... . ~ .- - 
I 
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La mayor parte de la ventas se realizan al intermediarismo 

regional y una pequeña parte al pctlblico consumidor. No hay un 

mercado propio para estas artesanas. 

En el mercado de Ocotlan 5i bien la intermediaeion es menor 

en el comercio de los  productocj agrlccilas, no se puede decir lo 

mismo en la comercializacidn de las artesanias puesto que la 

mayor parte del trabajo del artesano cae en las manos d e  los 

intermediarios. Estos intermediarios compran en la comunidad a 

precios bajos y llegan a venderlos a un precio mas alto en los 

principales centros turisticos d e  la region. En la t a b l a  se 

muestran los precios de los articulas de mayor demanda en 1 0 5  

mercados; a nivel local e5 el precio medio que venden las 

artesanas a los intermediarios. 

El usa lC), O00 18, 0C)O 25,000 

Fuente: D a t o s  de campo 1991 
_____-___---__----_------------------------------------------ 

En 1987 una arganizacidn del Estado: &poyo a la M u j e r  

Oaxaqueña (AMO) trataba de mejorar la situacibn de las artesanas. 

Lanzo un proyecto que consistia en otorgarles un crédito a las 
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artesanas para que invirtieran en los bordados y de esta manera 

incrementar la produccibn, y buscar un canal de comercializacibn 

en que se facilitara la transacian, evadiendo el intermediarismo. 

Pero estos planteamientos fuerqn un fracaso, no sOlo dejo de 

funcionar, sino que perjudico econbmicamente a la mayeria de la5 

artesanas quienes adelantaban su5 bordados sin cobrar, ya que los 

pagos se efectuaban hasta que se realizara la venta del articulo. 

4.4.2.2 Cestecia 

La cesteria es el otro tipo de artesanias que se elabora en 

la localidad, aunque sOlo son seis familias que invierten parte 

de su trabajo (principalmente de hombres) en la produccibn de 

cestos. Esta actividad es m a 5  antigua que la de los bordados; sin 

embargo, no se ha extendido en toda la poblacihn. La 

especializacibn de estas familias proviene de generaciones atrás. 

Los cestos son fabricados d e  carrizo, y los hay de varios 

tipos y formas segcin las técnicas d e l  a~tesanos que los elaboran. 

Dentro de este grupo se distingue cada uno en su forma de 

fabricacibn. Hay quienes solo trabajan l o s  cestos d e  usa agricola 

(piscadores y medidas del tomate); otros solo elaboran cestos 

para las señoras y otros elaboran los mas pequeños. 
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Los artesanos venden su producto en la misma localidad, por 

pedidos o los llevan a ocotlAn. El intercambio 5e realiza 

directamente con el consumidor. Los precios varlan segün la 

calidad, a veces los ma5 c ñ r o ~  son los pequeños pues segfin los 

productores son los mas laboriosos. 

4.3 COMERCIO LOCAL 

La actividad comercial de los pobladores en la localidad se 

efectua a través de los pequeños comercios familiares, 105 cuales 

representan una fuente de ingresos a las unidades que 105 

manejan, estos son: 12 tiendas particulares en la que se venden 

algunos productos industriales comestibles y de uso combn, tales 

como refrescos, galletas, dulces, javon y otros; 2 panaderias; 3 

carnicerias (este negocio 5C)lci e5 de íabados, domingos y dias 

festivos); y finalmente 9 molinos de nixtamal que todos los dia5 

reciben una corriente de clientes femeninos; por la mañana y a 

medio dla. 

Fara 10s habitantes estos neyocioc; cubren flus necesidades 

m a s  urgentes. Los comerciantes se abastecen en 10s; comercios de 

OcotlAn y d e  lac, industrias distribuidoras. Las precios de 105 

artlculos aumentan algunos pesos sobre el precio de compra en los 

centros comerciales, pues va d e  par medio la ganancia mlnima que 

puede obtener el tendero. 
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En l a  t ienda CONASUPO se consumen los  p r o d u c t ~ s  bAsicos, los 

prec ios son mas baratos que en los m i s m o s  comercios de orot lan.  

En la s igu iente t a b l a  +iguran los. productoc; con mayor demanda que 

vende CONASUPO y se comparan l o s  prec ios de estos productos con 

l o s  de algunos comercios de OcotlAn (precias de 199í). 

: PRODUCTO 

: M a i z  
: F r i j o l  
: CIzZtcar 
: A c e i t e  : 
; W r o z  
: Chile 
: Javbn 
: Foco 
; Veladora ; 

I 

I I 

I 

I 

I I 

I 

I I 

MCSRCA 

blanco 
Val lo 
Standar 

---------- 

H y 5 a  

Guaj i 1 1 0  
A r  i e l  

Carmen 

E l  m a i z  es e l  producto de mayor venta. En las  meses en que 

escasean l a s  reservas del  campesino, de mayo a actubre, la 

CONASUPO l l e g a  a vender una tonelada por semana. 

€1 comercio d e  las  panaderiac y de los molinos es de todos 

los  dias. Quienes se dedican a esta ac t iv idad en l a  m a y o r  par te  

d e  l o s  casos san mujeres. 
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4.5 MERCEIDO DE TRABAJO 

L a  v e n t a  d e  l a  f u e r z a  d e  trabaja d e  los l u g a r e ñ o s ,  en  l a  

mayor i a  d e  los  casos, esta empleada  e n  el trabajo agricola y se 

m a n i f i e s t a  e n  4 n i v e l e s :  

a) L o c a l  

L a  c o n t r a t a c i h n  d e  jornaleros a g r i c o l a s  s u e l e  darse, con  

mayor r e g u l a r i d a d ,  e n  los  c u l t i v o s  d e  h o r t a l i z a s  por a q u e l l a s  

f a m i l i a s  que no a l c a n z a n  a c u b r i r  el p r o c e s o  de trabajo. 

Genera lmen te  q u i e n e s  se emplean en l a  comunidad son m i e m b r o s  de  

l a s  u n i d a d e s  s i n  t ierra (16 Z ) - 5  E l  trabajo que d e s a r r o l l a n  es 

e v e n t u a l ,  d u r a n t e  l o s  meses d e  l l u v i a s  su o c u p a c i b n  es mayor. El  

pago  d e  los  j o r n a l e r o s ,  e n  10s a ñ o s  de 1990 y 1991, era de 10,000 

a lS,OOO p e s o s  p a r  d i a  y 5e les p r o p o r c i o n a b a  a l i m e n t a s .  

b )  Regiona l  

En los p u e b l o s  v e c i n o s  (San Pedrci CSpbfjtol y Asuncibn)  y en 

ot ras  localidades de l  E s t a d o  se emplean e v e n t u a l  o t empora lmen te  

a l y i i n o s  h o m b r e s  en  l a s  labores a q r i c o l a s ,  carno t ractor is tas  o 

y u n t e r o s .  En a s u n c i o n ,  p o r  ejemplo,  hay un a l t o  i n d i c e  de 

SegCtn i n f o r m a c i b n  d e  la5 e n c u e s t a s  q e n e a l b g i c a c ,  en 1991 
e1 1 6  X d e  l a s  u n i d a d e s  de la m u e s t r a  n o  t i e n e n  tierras. 

_.__ _. - -- 
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m i g r a n t e s  po r  l o  que c o n t r a n  j o r n a l e r o s  d e  otros  p u e b l o s  p a r a  que 

remplacen esa f u e r z a  d e  trabajo. 

c )  Nacional  

En la decada  de 1css s e s e n t a  l a  c o m e r c i a l i z a c i h n  d e  l a  f u e r z a  

d e  t rabajo d e  lo5 hombres de San Pedro  M A r t i r  t e n d i a  h a c i a  

l u g a r e s  m a s  c e r c a n o s  d e  la  RepiSnblica Mexicana, como Chiapas ,  en 

l a  p i s c a  d a  algoddn.  Pero ,  a medida que se f u e r o n  a b r i e n d o  nuevos 

mercados de t r a b a j o  en otros lugares con mejore’s p e r s p e c t i v a s ,  

esa f u e r z a  d e  trabajo t i e n d e  a alejarse. 

En l a  a c t u a l i d a d ,  a este n i v e l  5e i n t e g r a n  l a  mayor p a r t e  d e  

l o s  m i g r a n t e s  t e m p o r a l e s  c o n t r a t a d o s  en C ~ i 1  i a c a n ,  Ensenada, 

C i n a l o a ,  Sonora y B a j a  C a l i f o r n i a  N o r t e .  E l  t rabajo 5e r e a l i z a  

b a j o  c o n t r a t o  e n  ciertos p e r i o d o s  de l  a ñ o ,  e n  los  c u l t i v o s  d e  

verduras y f r u t a s ,  t a les  coma t o m a t e ,  papa, f r e s a ,  manzanas, 

e té tera .  Algunos m i g r a n t e s  permanecen po r  todo un año o m A 5 ,  

otros se van mas h a c i a  el n o r t e  e n  busca d e  una nueva 

c o n t r a t a c i d n ,  p e r o  la mayoria de e l lo s  r e g r e s a n  t a n  p r o n t o  reunan  

l a  c a n t i d a d  d e  d i n e r o  n e c e s a r i o  p a r a  invertir en algo que ellos 

i d e a r o n  a n t e 5  d e  irse. 



179 

d) Internacional 

La migration hacia los Estados Unidos (California y Oregbn) 

se inicia a mediados de los cincuentas, es también de caracter 

temporal. La mayoria de 10s miqrantec; son hombres jovenes y en 

los oltimos cinco años 5e han detectado algunos nücleos 

familiares que migran en büsqueda de mejorar ELI nivel de vida. Se 

emplean principalmente en la pisca de frutas y legumbres, el 

periodo de salida corresponde a la demanda de trabajadores en las 

zonas frecuentadas. La red de informacion y comunicacibn de que 

existe trabajo en determinadas zonas se teje a través d e  los que 

regresan. 

Mediante la estrategia de migracion temporal nacional e 

internacional, la comunidad ha podido obtener beneficios, no 

solamente en la produccihn agricola (con la difusión tecnolbgira 

e inversion), sino que también en "el reforiamiento d e  las 

instituciones comunales". Una parte de los ingresos obtenidos de 

los rnigrantes se destinan al desempeñamiento de los cargos 

pablicos y a las fiestas comunales, esto permite la reproduccibn 

de la misma comunidad. 



4.6 CONSUMO E INVERSION 

La comercializacion de los productos agricola, aun con todo 

y los problemas a los que 5e han enfrentado los productores, ha 

sido la fuente importante de ingresos monetarios, de bienes y 

servicios de la comunidad. La reproduccibn biologica y social de 

la mayoria de las familias dependen a hora de la proáuccibn y de 

la comercializacibn d e  las hortalizas. 

Al mismo tiempo que la comunidad se integra al mercado 

regional como proveeedora de productos agricolas se incrementa 

tambi én su ni vel d e  consumo, puesto que surgen nuevas necesidades 

de adquirir otros bienes elementales que requiere su praduccibn. 

Una parte del ingreso de los productores se gastan en cubrir 

las necesidades elementales y culturalmente determinadas, tales 

como: 

a) Compra de alimentos 

Dado que el rendimiento de los cultivos destinados al 

autoconsumo no satisfacen las necesidades de las unidades de 

produccitm, estas tienden a complementar su consumo anual en los 

mercados. El maiz y el frijol principalmente 5e compran en la 

CONASUPD de la comunidad y en la plaza d e  OcotlAn. En lac años en 
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que las cosechas de temporal fallan, corno en 1990, aumenta la 

cantidad de granos que se compran. 

Hay a demas otros prodcictos alimenticios en que se basa la 

dieta habitual como: e1 chile, el atole, pan y el chocolate, 5130 

alimentos que rara ver faltan en la comida diaria de las 

familias. La carne, frutas y verduras se consumen con ma5 

frecuencia en los diar; d e  plaza de ClcotlAn, las mujeres que 

comercializan sus productos en e5e dia de plaza podran 

abastecerse de alimentos. 

b )  Gastos para aliviar las enfermedades 

L a s  unidades asignan parte de 5us ingresos a los  médicos 

particulares de OcotlAn y de la ciudad de Oaxaca, ya que no 

cuentan con centros de salud gratuitos, de ah3 que La mayor parte 

de las familias locales asistan a los hospitales particulares. 

También gastan parte del ingreso en recurrir a los curanderos 

locales o foraneos. 

c) G a s t o s  en la5 +iestas 

Una gran parte d e  estos ingresos se invierten en las fiestas 

d e  mayordomia y fiestas familiares que se realizan en la 

comunidad. En la5 fiestas d e  los 5antos los mayordamo~, gastan en 

el pago d e  m i 5 a 5 ,  comidas, bebidas, müsica, juego artificial,, 
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velas, entre otros. Hay 1C) mayordomos que se eligen entre quienes 

cuenten con ma5 recursos que les permita enfrentar los gastos, 

tres de ellos: el Mayor de Palma. el mayordomo del Santo Patrbn y 

el mayordomo del Dulce Nombre de Jest35 efectuan fiestas d e  altos 

costos (v4ase aphdice 2). El mayar de palma, por ejemplo, gasto 

en 1990 la cantidad de 12,00O,@OO de pesos. 

En la participacihn de otros cargos politicos y religioíos 

inplican gastos que las  unidades deben enfrentar durante el 

periodo que se les asigne. Estos gastas son de cuotas para 

organizar algizin evento y / o  para las fiestas. 

En las fiestas d e  bodas y bautizos se destinan también parte 

de los ingresos que se generan con la comercializacihn, los 

costos de estas -Fiestas son casi de igual magnitud que las de los 

mayordomos. 

d )  Gastos en la produccibn 

El principal propasito de las familias e5 invertir en la5 

ramas de producci&n porque de ello depende asegurar su 

alimentacibn. La inversion de mayor costo e5 en la agricultura 

sobre todo en la produccidn de las hortalizas, en las cuales se 

invierte una mayor tecnolaqia y trabajo asalariado. Los 

productores constantemente compran 10s agroquf mi cos e 
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i n s t r u m e n t o s  d e  trabajo e n  105 mercados d e  O a x a c a  y Ocat lan .  Por  

o t ra  p a r t e ,  se i n v i e r t e  e n  l a  compra d e  tierras, 

L o s  d a t o s  a b t e n i d a s  d e  l a s  e n c u e s t a s  g e n e a l b g i c a s  a p l i c a d a s  

en 1991, muest ran  que a p a r t i r  de 1970 las unidades damésticas 

han i d o  a d q u i r i e n d o  t e c n o l o g i a  a g r i c o l a .  En ese año se i n i c i a  l a  

c o n s t r u c c i b n  d e  pozos p a r a  el r i e g o ,  se i n t r o d u c e  el f e r t i l i z a n t e  

quimico, a l g u n a s  f a m i l i a s  a q u i e r e n  camionetas .  Por  1985 empiezan 

a s u r g i r  p r o p i e t a r i o s  d e  tractores. 

L a  inverc;i&n e n  l a  produccitrn d e  las  a r t e s a n i a s  d e l  bordado 

se e f e c t u a  en  l a  compra d e l  m a t e r i a l  p a r a  l a  f a b r i c a c i b n  y se 

compra en  los dos  mercados.  

También una p a r t e  d e l  d i n e r o  5e g a s t a  e n  l a  compra y crfa  de 

a n i m a l e s  que  i m p l i c a  una c a r g a  p a r a  el p r e s u p u e s t o ,  ya  que  p a r a  

l a  a l i m e n t a c i b n  d e  estos a n i m a l e s  5e compran g r a n o s  cuando 

escasea y p a s t u r a  p a r a  el ganado mayor. 

En 5 i n t e s i s ,  l a  c o m e r c i a l i z a c i h n  d e  los  p r o d u c t o s  a g r i c o l a s ,  

ganadero ,  a r t e s a n a l  y l a  v e n t a  d e  l a  f u e r z a  de trabajo 

c o n s t i t u y e n  la economia d e  s u b s i t e n c i a  d e  l a  comunidad d e  San 

Pedro  Martir. 
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El mercado de productos y el mercado de trabajo generan 

importantes ingresos monetarios y en especie a la5 familias de la 

comunidad, pero también crean una extracci6n del excedente. 

CONCLUSIONES GENERALES 

L a  introduccibn d e  cultivos comerciales ha cid0 una de las 

alternativas que 105 campesinos de la Comunidad de San Pedrcsr 

Martir hsn tomado para hacerle frente al minifundismo que 

prevalece. La sustitucibn de estos cultivos, en la5 tierras de 

mejor calidad, par lo5 cultivos d e  subsistencia mediante la 

practica de diversas estrategias se ha conseguida que las 

unidades domésticas mejoren de alguna manera su n i v e l  de vida. La 

existencia aün d e  diversas formas d e  acceso a la tierra, como el 

préstamo, la medianla, y el empeño, les ha permitido obtner 

beneficios monetarios y10 en especie. 

CI través de l a  comercializacibn de las hortalizas, las 

relaciones d e  los producctares con los dos mercados son rada vez 

was i mpresi ndi b i  e5. 

Los resultados ma5 notables que prcivocl, la modificacibn d e l  

patron de cultivos se puede traducir de das maneras, l a  mayorfa 

de ellos c o m a  ventajas y algunas en desventajas, en términos de 

las primeras se tiene los siguientes aspectos: 
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a) Un desplazamiento y un decenso de ciertos cultivos y 

variedades no muy bien adaptadas a las condiciones 

ecolbgicas para dar cabida a los mejor adaptados y sobre 

todo redituables. La siembra del maiz como cultivo menos 

riegoso y de importancia primordial en la alimentacibn de 

105 campesinos, sera permanente en la medida que las 

unidades domésticas puedan racionalizar sus parcelas. 

b) Una subdivisibn de 1 0 5  terrenos que les permite obtener 

esa variedad d e  cultivos. 

c) Un ingreso monetario mayor en 105 cultivos de hortalizas 

que en los granos bkicos. 

d) Una intensificacibn de la5 jornadas de trabajo familiar 

y / o  asalariada, logrando una retencibn temporal de la fuerza 

de trabajo expuesta a migrar. 

e) Posibilidades d e  emplea unque 5010 5ea temporal o 

eventual d e  los miembros de las familias con menos recursos. 

En consecuencia las desventajas 5tr1-t: 

a) Originb una dependencia de un paquete tecnolbgico con 

precios altos y por ende un incremento en el costo de 

produccidn repercutiendo en la economia de la5 unidades 

dom&sticas. 

b) Un deterioro ecolhqico que se empieza a observar en la 

disminucion del manto freatico por la abertura de un gran 

namero de pozos, esto a la larga traera serios problemas a 
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los lugareños. Por otra parte, hay un uso inedecuado de l a s  

substancias qusmicas que no solamente ocasionan perjuicios 

al suelo, sino también a la salud de quienes lo usan, por 

falta de asesoria técnica. 

c) La comercialiiacibn de lac, hortalizas ha propiciado una 

mayor extraccibn del excedente por parte d e  los 

intermediarios. La fijacibn de los precios y la captacihn de 

los productos por parte d e  los coyotes occasiona una baja  Q 

pérdida de las ganancias del productor, esto aunado a las 

fluctuacitm de los precios que se dan de un tiempo a otro. 

For otra parte, las relaciones d e  105 lugareños con el 

mercado regional se vuelve de mayor importancia a medida que se 

logra producir las hortalizas, si antes de los años setentas la 

participacien era a menor escala, ahora los mercados de Ocotlan y 

el de Oaxaca se vuelven imprescindibles. Lo5 productores 

mantienen un equilibrio entre la venta de la produccihn y la 

compra de otros bienes de produccibn y d e  cansumo. 

La transformacidn en la agricultura y la diversificacibn 

ocupacional de la comunidad no es consecuencia de la misma, se 

han ariginado por fenbmenos externos, es una de las respuestas a 

la crisis agricola de nuestro p a i s  que se inicia a mediados de la 

década de los sesenta y que los campesinos como principales 

protaghnistas han ideado medidas bptimas. La combinacibn d e  la 

agricultura con otras actividades como, el trabajo artesanal, el 
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comercio a nivel local y regional, y la migration se complementan 

para la reproduccibn biologica y social de las  unidades 

domésticas y por tanto la permenacia de la comunidad. 

La captacibn d e  importantes recursos mediante las diferentes 

actividades que se realizan se apuntan una buena parte hacia ]la 

preservación de algunos elementos del sistema tradicional tales 

como: las fiestas, la guelaguetza, cargas pZiblicos, entre otros y 

que los distinguen de otros pueblos indigenas. 

La agricultura, con caractor minifundista, como h i c a  fuente 

d e  ingresas no permitiria la subsi~kencia de todas las familias, 

aunque la hoticultura genera ingresos monetarios, no basta para 

cubrir todas las necesidades que requieren 10s campesinos de la 

localidad para su reproduccibn. Necesariamente deben recurrir a 

otras actividades que ayuden a mitigar 10s gastos. 

De esta manera L m a  comunidad campesina de escasos recursos, 

como lo e5 San Pedro Martir hii. luchado y conseguido, mediante 

miiltiples mecanismos, su sobrevivencia. Los problemas en la 

produccibn y distribucibn de los productos agropecuarios a los 

cuales 5e han enfrentado Ius productares hasta ahora, 

desafortunadamente, son cada vez mas agudizantes a medida que se 

ven en la necesidad de articularse al mercado. 
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APENDICE I 

MEDIDAS LOCALES 

Las medidas que se emplean en los granos, principalmente del 
malz, y los productos de hortalizas son los siguientes: 

M a l  z 

1 Carreta de mazorca = 700 kilográmos 

1 fanega = 1 1 0  kgs. 

1 Almud = 4 Kgs. 
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APENDICE 2 

1. ORGhNIZACION CIVIL Y RELIGIOSA 

La  e s t r u c t u r a  d e l  poder  local esta i n t e g r a d a  a d o s  n i v e l e s :  

el p o l i t i c o  y el r e l i g i o s o ,  c a d a  uno con s u  p r o p i a  u b i c ñ c i b n  y 

o r g a n i z a c i o n  i n t e r n a .  La o r g a n i z a c i h n  d e  c a d a  n i v e l  se i n t e g r a  e n  

un s i s t e m a  d e  c a r g o s .  

La p r e s t a c i b n  de s e r v i c i o s  en los d o s  Ambitos r e p r e s e n t a  

p a r a  el c i u d a d a n o  una pos i c i f in  d e n t r o  de l a  comunidad, l o  c u a l  

i m p l i c a  a d q u i r i r  p r e s t i g i o .  La p a r t i c i p a c i d n  d e  los  i n d i v i d u o s  5e 

i n i c i a  d e s d e  que c o n t r a e n  mat r imonio  occ!pando los  c a r g o s  d e  menor 

s t a t u s ,  c o m o  el d e  a u x i l i a r  d e  p o l i c i a ,  h a s t a  l l e g a r  a ocupar  l o s  

d e  mayor i m p o r t a n c i a ,  c o m o  d e  p r e s i d e n t e .  L o s  p a r t i c i p a n t e s  e n  el 

s i s t e m a  de c a r g o s  501-1 e l e g i d o s  e n t r e  lo5 miembros d e  l a  ccimunidad 

y no  p e r c i b e n  r emunerac idn  d u r a n t e  el p e r i o d o  d e  s e r v i c i o .  E s t e  

t i e n e  una d u r a c i h  que  va  desde un azo h a s t a  3 años. L a  mayor 

p a r t e  d e  l o s  c a r g o s  s o n  a s i g n a d o s  a los v a r o n e s ,  SblO a l g u n o s  que  

r e p r e s e n t a n  una  menor r e s p o n s a b i l i d a d  se les concede  a las 

m u j e r e s ,  p o r  e j emplo ,  e n  los c a r g o s  d e  c o m i t k  d e  escuelas y de 

a l g u n a s  mayordomias pueden p a r t i c i p a r  la5 mujeres; ,  p e r o  e n  los  

p u e s t o s  d e l  mun ic ip io ,  e j i d o  y otros d e  mayar j e r a r q u i a  

part i c i pan iini camente  va rones .  
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P o l i t i c a  se i n t e g r a  a v a r i a s  n i v e l e s  estos La o r g a n i z a c i h  

son  : 

a )  E l  m u n i c i p i o  

Es l a  o r g a n i z a c i h - i  mas i m p o r t a n t e  e n  l o  que 5e r e f i e r e  a l a  

i n t e g r a c i o n  d e  l a  comunidad, 5e compone d e  una  serie d e  pues í tes  

j e r a r q u i z a d o s ,  los c u a l e s  se r enuevan  p e r i o d i c a m e n t e  (cada itno o 

tres a ñ o s )  de a c u e r d o  a l a  i m p o r t a n c i a  d e l  cargo cs puesto. La 

a s c e d e n c i a  e n  l a  escala d e  cargas i m p l i c a  l a  a d q u i s i c i o n  d e  mayor 

r e s p o n s a b i l i d a d  y p r e s t i g i o  a n t e  la comunidad. Esta o r g a n i z a c i b n  

es ta  i n t e g r a d a  p o r  un p r e s i d e n t e  mcinicipalg un s i n d i c o ;  un 

tesorero: un secretario? 8 r e g i d o r e s ,  d e  los c u a l e s  se 

d i s t r i b u y e n  d e  la s i g u i e n t e  manera: 4 r e g i d o r e s  p r i n c i p a l e s  ( d e  

h a c i e n d a ,  e d u c a c i o n a l ,  t r i b u n a l  y d e  a c c i o n  social) y 4 r e g i d o r e s  

s u p l e n t e s ;  4 j e f e s  d e  p o l i c i a ;  l b  a u x i l i a r e s  d e  p o l i c i a .  Son asi 

unas 213 p e r s o n a s  que  se e n c a r g a n  d e  l a  a d m i n i s t r a c i i h  d e l  

mun i c i p i  o. 

b )  La o r g a n i z a c i b n  e j i d a l  

Es t ambién  d e  gran i m p o r t a n c i a  in t e rcomuna l  ya que  

p e r t e n e c e n  a este g r u p o  ma5 d e  la m i t a d  d e  los  jefes de f a m i l i a .  

La a u t o r i d a d  d e l  e j i d o  e s t a  furmada por:  un comisario, un 

secretario, un tesorero y v o c a l e s .  T i e n e  l a  mis ion  l e g a l  d e  

v i g i l a r  y a d m i n i s t r a r  l a s  tierras d e l  e j i d o .  E n t r e  l o s  d e b e r e s  d e  
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este consejo estan: llevar un control del namero de ejidatarios y 

la extension territorial que le c~rresponde a cada uno3 dar 

solucion a los problemas de limites entre los ejidatarios; 

escuchar quejas y peticiones de los ejidatarios; organizar 

comisiones que se encarguen d e l  abastecimiento de insumas y 

~iervicios; etcétera. 

c) El comité de la cosecha 

Este organismo e5tA  subordinad^ par el municipio y por la 

iglesia. Tiene la mision de administrar las tierras.de la iglesia 

(estas tierras fueron donadas por varias personas anteriarmente, 

ahora conforman un total de 3 3  hectareas) y administrar los 

productos agricolac; que se obtienen de ellas a través de la 

medianfa. Las autoridades del municipio y de la iglesia vigilan 

l a s  acciones del comité de la cosecha. 

Existen adema5 otras organisaciunes al interim- de la 

comunidad que han ido surgiendo para cubrir alguna5 de sus 

necesidades especificas, como los comitris de educacihn, d e  obras 

phblicas, de insumos, entre otros. 

Los miembros, sobre todo  10s jefes de familia, que 

permanecen fuera temporalmente de los cargos politico-religiosa 

participan en otra forma: asistiendo a reuniones convacadas p o r  

las autoridades, cantribuyendo can cuotas y trabaja comunal. 



192 

La organizacibn religiosa tiene un gran peso en la 

comunidad, esta integrada por autoridades de la iglesia que 

mantiene relaciones con el municipio a través de los cargos 

diversos que cada individu debe desempeñar en ambas 

instituciones. Los miembros de los dos dos organismos colaboran 

para la realizacibn y el servicio comtm, aunque operen en campos 

di st i ntos. 

Se conforman comisiones que 5e encargan de cuidar 105 

interes de la iglesia. Todos los individuos tienen el deber de 

prestar a esta istitucibn sus servicios, a h  cuando 'hayan ocupado 

la mayor parte de los puestos del municipio no se liberan d e  105 

cargos religiosos. Dentro de la organizacibn de la iglesia 

destacan: 

a) El cornit& de la iglesia 

Esta integrada por el sacristan y sus ayudantes, Tienen 1s misihn 

de cuidar los bienes de la iglesia y organizar las festividades 

religiosas (misas, rosario, fiestas, e t c ) .  

b) La mayordomia 

Es la base de la organizacibn y de 5us actividades que gira en 

torno a la iglesia. Los cargos d e  mayordomo tienen un gran 

significado religioso y se goza de prestigio ante la comunidad. 
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E x i s t e n  '3 mayordomos cada uno d e  ellos + e s t e j a n  un s a n t o  en 

d i s t i n t o s  f e c h a s  d e l  a ñ o  y se hacen c a r q o  d e  l a  " c o f r a d i a "  (l) 

d e l  s a n t o  i n d i c a d a d o ,  l a  d u r a c i d n  d e l  c a r g o  e5 d e  un a ñ o .  E n t r e  

l o s  d e b e r e s  de los mayordomos d e s t a c a n  los  s i g u i e n t e s :  c e l e b r a r  

f i e s t a s  p a r a  los s a n t o s  que c o n s i s t e  en p a g a r  tres m i s a s  ( d e  

c a l e n d a .  m a i t i n e s  y consumacibn);  r e a l i z a r  comidas para los  

i n v i t a d o s  ( a u t o r i d a d e s  c i v i l  y r e l i g i o s a ,  p a r i e n t e s  y amigoa); 

p a j a r  l a  m i i c i i c a ;  a r r e g l a r  el a l tar  de  i g l e s i a ,  etc.  En l a  

r e a l i z a c i b n  d e  trabajos y f e s t i v i d a d e s  p a r a  l a  i g l e s i a ,  t o d o s  los  

mayordomos p a r t i c i p a n .  

Es i m p o r t a n t e  s e ñ a l a r  que l o s  mayordomos d e  m a 5  a l t a  

j e r a r q u i a  estan c ib i igados  a r e a l i z a r  mayores g a s t o s  d e  l a s  

f ies tas  que l o s  mayordomos d e  segunda y tercera impor t anc ia .  La 

e lecc idn  d e  estos mayordomos se h a c e  al i n t e r i o r  d e  l a  

a g r u p a c i b n ,  gene ra lmen te  p a r a  ocupar  10s d e  mayor i m p o r t a n c i a  se 

e l i g e n  a los  que c u e n t e n  con mas r e c u r s o s .  La d u r a c i b n  de la 

f i e s t a  es de 5 a 8 d ias ; .  En el c u a d r o  s i g u i e n t e  se c l . a s i f i c a n  105 

mayordomos seqün s u  impor t anc ia .  

L a s  c c i f r a d l a s  son l as  a l c a n c i a s  que debe t e n e r  cada 
s a n t o ,  cuyo cudado y r e ~ i p o n s a b i l i d a d  recae sobre el 
mayordomo. ( f u e n t e ;  datos d e  campo, j u n i o  19JC)) .  
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: 2. Dulce Nombre de J e s h s  : 1 d e  enero y semana: Segunda ; 
I I santa. 1 
I I I I 

I 7  
I 3. 

: 4. 
I 5. 
: 6 .  
: 7. 
: €3. 
: 9. ---- 

Santi si ma trinidad : 1 0  de junio 
San Pedro Apbstol : 29 de junio 
V. del Rosario I 7 de octubre 
V. Cuquila 8 de diciembre 
V. Guadalupe 12 de diciembre 
V. Soledad 18 de diciembre 
San sebast i an : 20 de enero 

I 

I 

I 

I 

---_---__-________-___________________I_------ 

I I 

I I 

I 

I s 

I I 

I 

I I 

---- 

Tercera ; 
1I I 

I 

I1 I 

I t  I I 

II I I 

S I  I I 

II I I 

Existe ademas otro cargo que supera a tudos 105 mayordomos, 

este es el Mayor de Palma, el cual guarda similitudes con la 

funcibn que desempeñan los mayordomos, pero al mismo tiempo es 

independiente de estos, es decir que las actividades del mayor de 

palma no se realizan en conjunto con los integrantes de la 

mayordomia. El caracter particular del Mayor e5 realizar la 

fiesta mas grande del pueblo y distribuir palmas a todos los que 

acuden a la iglesia en el d i a  del Santo Patrhn, esto lo coloca 

como el de mayor rango dentro de la mayordomia y goza de alto 

prestigio en la comunidad. Este cargo resulta muy co~jtoso (por 

ejemplo, el desembolso del Mayor de Palma en abril de 1990 fue de 

S5 12,000,000.) por ello hay persanas que se rehusan a aceptar. EL 

puesto de Mayor de Palma se elige en una reunihn comunal y se 
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elige a personas que puedan realizar todo el gasto que implica 

este cargo. 

La rotacibn de los cargos politico-religioso permite a la 

comunidad conservar su tradicibn y al individuo gozar de 

prestigio, aunque esto implique desembolsar fuertes cantidades. 

El campesino tiende a buscar alternativas que puedan generarle 

ingresos y aai poder costearse una fiesta y,o desempeñar algSln 

cargo. Ultimamente los recursos que se generan a través de la 

venta de hortalizas, las artesanias y la migracibn permiten a la5 

familias campesinas enfrentar ese tipo de gastos. 

2. ORGANIZACION F A M I L I A R  

La unidad basica de la organisacibn social y economica es 

la familia nuclearT, compuesta de un matrimonio y 5u5 hijos, 

aunque tambih la familia extensa t%.ene gran irnpostanc La 

et1 Pa comurnidud, y.¿.:. que sus m i e m b r o s  se p r e s t a n  ayuda mutua. 

para los trabajos agrícolas y para la realización de la&; fiestas, 

La residencia muestra una fuerte tendencia patrilocal. E5 

muy frecuente que los hijos casados vivan en el mismo s#lar con 

sus padres aunque mantengan viviendas separadas, en términos de 

un año o m a 5  hasta que el hijo tenga su vivienda propia. En 
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o c a s i o n e s  que los  h i j o s  c a s a d o s ,  con r e s i d e n c i a  ya  p r o p i a  migran 

e5 e n t o n c e s  cuando l a  n u e r a  con 5u5 h i j o s  pasan a v i v i r  

t e p o r a l m e n t e  con 5us s u e g r o s  h a s t a  el regreso d e l  h i j o .  

E l  p a r e n t e s c o  t i e n e  un caracter b i la te ra l ,  el reconocimento  

d e  los h i j o s  se establece por  l a s  d o s  l i n e a s  d e  los p a d r e s ,  

r e g u l a r m e n t e  l o s  b i e n e s  mas i m p o r t a n t e s ,  c o m o  l a  tierra, l a  casa, 

se d i s t r i b u y e n  a l o s  h i j o s  va rones ,  aunque l a s  muje res  t a m b i é n  

r e c i b e n  una p a r t e  d e  l a  h e r e n c i a .  

L a  formacibn  d e l  matr imonio se l l e v a  acabo entre j b v e n e s  de 

l a  m i s m a  comunidad, po r  s u  p r a p i a  deci5ic3n y con el 

c o n s e n t i m i e n t o  d e  los padres .  

Los f andangos  ( f i e s t a s )  d e  boda t i e n e n  g r a n  r e l e v a n c i a  e n  l a  

localidad, a t r a v é s  d e  estas +iestas se m a n i f i e s t a  el n i v e l  d e  

p a r e n t e s c o  y l a  ayuda r e c i p r o c a  ( q u e l a g u e t z a )  que se p r e s t a n ,  l o  

c u a l  es muy e v i d e n t e  e n  l a  e n t r e g a  d e  l a  dote a l a  n o v i a  e n  la 

que p a r t i c i p a n  los  p a r i e n t e s  c o n s a q u i n e a s  y r i t u a l e s .  

L o s  p a r i e n t e s  consagufneos  hacen e n t r e g a  d e  105 b i e n e s  mas 

i m p o r t a n t e s  p a r a  l a  s u b s i s t e n c i a  d e  l a  p a r e j a ,  c o m o  ganado, 

muebles  para el hogar ,  e n  ocasiones se l l e g a  a r e g a l a r  tierras 

-cuando no  hay v a r o n e s  en  l a  + a m i l i a  n u c l e a r  se e n t r e g a  l a  tierra 

a la h i j a - .  f k t u a l m e n t e  los r e g a l a s  que se hacen son  d e  un c15o 

mas comun e n  l a s  sociedades m e s t i z a s :  e s t u f a ,  r e f r i g e r a d o r ,  
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a l a c e n a ,  l i c u a d o r a ,  l a v a d o r a ,  e n t r e  otros. E s t o 5  r e g a l o s  se 

e f e c t u a n  mediante  l a  f o r m a  d e  l a  g u e l a g u e t r a ,  es d e c i r ,  que lo 

recibido 5e t i e n e  que d e v o l v e r  cuando s u r g e  la ocarjibn, si n o  e5 

el m i s m o  r e g a l o  po r  l o  menos a l g o  e q u i v a l e n t e  a l o  r e c i b i d o .  

Por  o t ro  l a d o  p a r t i c i p a n  l o s  p a r i e n t e s  r i t u a l e s ,  es d e c i r ,  

los p a d r i n o s  d e  los  nov ios ,  aunque t i e n e n  mayor s i g n i f a n c i a  los 

p a d r i n o s  d e  la  novia:  b a u t i z o ,  c a n f i r m a c i b n ,  primemra coinunibn y 

rosario, es una t r a d i c i t m  que estos p a d r i n o s  e n t r e g u e n  

d e t e r m i n a d o s  regalos. L o s  p a d r i n o s  d e  b a u t i z o  r e g a l a n  el ropero, 

has ta  hace 10 años se r e g a l a b a  un baZll, estos se 'ha icsiistituido 

por  el otro mueble; L o s  p a d r i n o s  d e  c a n f i r m a c i b n  e n t r e g a n  un 

m e t a t e  y l o s  p a d r i n o s  d e  p r i m e r a  comunibn y d e l  rosario r e g a l a n  

trastes, r o p a ,  o / y  otros at iculcrr i  p a r a  el hogar .  

Las  dos  + a m i l i a s  d e  l o s  n o v i o s  r e a l i z a n  su f i e s t a  po r  

s e p a r a d o ,  e n  donde cada una debe  g a s t a r  l o  mas que se puede 

d u r a n t e  los d las  d e  fandango ( d e  5 a 8 dias d u r a  l a  f i e s t a )  p a r a  

quedar  b i e n  con sus p a r i e n t e s  y n o  p r e s t a r s e  a l a s  murmuraciones 

d e  l o s  demas. E l  costo d e  una f i e s t a  de estas por  f a m i l i a  va d e  

B 6,000,00(:>. a 8 8,000,000. Uno de lo5 m e c a n i s m o s  p a r a  c o n s e g u i r  

el d i n e r o  es en l a  producc ion  d e  h c l r t a l i z a s  o a t r a v é s  d e  la 

migrac ibn .  
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