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i X l  Roil U CC 1 ON 
1.1. 

E1 intbres que me motivo a conncer las actitudes de los colonos de 

san Isidro la  Gringa fueron muchos, puesto que. adentrarse con facto=- 

res que obstaculizm el t:csxi.ollo agropecuario, que son ocasionodrjs 
por muchas circunstancias cum0 por ejr?mplo: problemas con l a  organi- 

zaciOn !a asesoria tecnica y mbdicos entre ot.ros. 

Es import,ante también conncer la:; actividades de los colonos y como - 
se podría Entender luego un csmbio en en c.110~. 

La investigación que realice la hice cone1 f i n  de medir las actitudes 

de los colonos antes y después de mi investigación 
primernmente realice una serie de ontrevist,as de t i p o  abierto para 

ccJTiocer la problematica existente m la colonia. 
Estas Pnkrevistas serviran para la formación de mis testimonios que 

me da una amplia información de !a estructura de l a  colonia v a su 

vez está información servira como base para la formación de mi esrnla 
de actitiides de tipo Likert, que aplique a la comunidad. para coi-!mer 

]a estructura de la Colonia , como anteriormente mencione fueron 
dos estxdios , las memorias y la escala de Like&. 

cake acIarar que 

las materias de trabajo de campo y desarrollo de la comiinidad. Ins 

cuales estaban enfocadas a ir,Lervenir directammte en !a co!oiiia de 

San Isidro la Gringa 
F-SLC IF! dio más balar a \a in\  t ? r t i j cc i r ín  ya que im se q: i i~ . Jo  c;i un 

' 

durante la investigación parzilela~ente lleve a cabo 

piano tc?órico. sino que se tuvo la participación dirvcta con ius ccilonos 
y coiioce sus lerdaderas inquietudes. 
El cibjetivo de l!evar conjuntaniente estas dos materias con la investiga 
rión era !a de participar n i k i  estrechamente con 105 colonos y t r a  

tar de motivarlos para que su actitud fuera más positiva hacía el 
cambio, pero realmente el tiempo no fue el suficiente para llevar a 
cabo un plan ambisioco ya que se requiere de. más participaci6n para 
ver si r~almente se pueden cambiar las actitudes de los colnrios de 

* 
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San Isidro la Gringci. 
A pesar que en los resultados no se ve una transformación completa 
por parte de ellos, el comportamiento que tuuieron para conmigo 

daba a entender que tierim la mayor disposición de que los ayiiden 
5610 hace falta que se organicen y que alguien los apoye para salir 

adelante. 

, 
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1.2. JIJSPlFICALlON. 

Tomando en cuenta !as riecesidades actualrzs qub tienen en el agro 
mexicano, elatlor6 un estudio psico-social, en la comunidad sin dejar 
de lado que existenmuchas l imj  t,acioncs, ya que está problemática, 
no sólo se refiere a problemas pico-social, sino que hay un amplio -= 

cambio para otras disciplinas como: cuciologo, antrbpologoc, agrope 
cijarios, vet.eririarios, &c., que ai conjuntarse todos estos profesio 
njctas podría realizarse una trabajo interdisclplinario, que tuviera 
tJn curso más completo de 1 -  u problemStAca y manejar mejores perspec 
ibas 

iivac . 
?or otro lado es iri-iportante mewjonar que acthalmente Ia infraectru 
tura agropecuria es muy rtJdimieniaria y que se necesita de instalacio 
nes mhs complejas para salir adslante aunado a está la falta de ase- 

soria técnjca las conlleva a trabajar sin progre~~ación técnica siendo 

su factor muy importante para el fi-acaso de su produccibn 
Otro problema importante es que no tierien la información de 10 que 
pasa afuera de s u  continidad y no se pueden enterar de los diversos 
programas que ofrecen las institucicjnes y que !os podrían ayudar 
para acrecentar s u  producción. 
Ante estos problemas uno de los tantos w e  existen dentro de la colo 
pia fueron los qije motivaron como Psicologo social para ayudar con 
un Granito de arena . * 

3 



2. SAN ISIDRO L A  GRINGA, 

2.1. ANTECEDENTES HISTORICOS. 
HISTORIA DE LA  REGION, 

Desde la conquista los siguientes 350 años, el sureste 
fue poblado muy aisladamente, era muy insalubre y sólo 
se podIa producir poco alimento. 
En 1595 con un sistema semi-feudal la agricultura y 

la cría de ganado fue una de las pocas alternativas pa- 
ra los españoles terratenientes. 
Había mucha tierra sin explotar y no había incentivos 
para intensificar la producción. 
De la región del suroeste elque hab€a dominado la pro- 
ducción había sido Veracruz. 
Después de la Independencia afiries de siglo XIX y a 
principios del XX la construcción del ferrocarril y la 
expansión de los mercados fueron estímulos para l a s  in- 
versiones de la región. 
Se revoluciono todo: se crearon ingenios azucareros, se 
introdujo ganado y pastura mejorada, 
El liberalismo contribuyo a la rápida expansión del 
control de las haciendas sobre la mayor parte de la 
tierra agrícola en i!éxico . 
Durante la presidencsa de Porfirio Dlaz,(1876-1911), 
las condicones del trópico eran declinantes, las epi- 
demias y las brutales condiciones de vida y de traba 
jo la baja densidad de población se limitó al desa - 
rrollo de las empresas capitalistas. 
El cultivo de caña de azúcar y el tabaco fue un factor 
de descuido y desvalorizaci6n del sistema de suminis- 
tro de comida. 
Las tiendas de las haciendas se convirtieron en la d- 

nica fuente de comida y ropa y otros productos. 
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E s t a s  á r e a s  d e l  suroeste permanec ieron desocupados a 

f i n e s  d e l  s i g lo  XIX y se fomentaron l e y e s  pa ra  l a  

c o i o n i z a c i b n ,  ya  f u e r a  e x t r a n j e r o  o mexicanos. 

Esto p r o d u j o  g r an  e spe cu l a c i ón  con l a  t i e r r a  ya que 

en 1 8 8 1  y 1899  e s t u v o  b a j o  e l c o n t r o l  d e  20 pereo - 
nas ,  a d q u i r i e r o n  27.5 m i l l o n e s  d e  h e c t á r e a s  e l  1 5 %  

d e l  á r e a  t o t a l  de Mxico. 
S610 se c o l o n i z a r o n  á r e a s  muy l i m i t a d a s  d e l  tr6pi- 
co en  l e  p e r i o d o  r e v o l u c i o n a r i o  d e  1 9 1 0  a 1920 .  

LOS p r i n c i p a l e s  a con t e c im i en t o s  se s u s c i t a r o n  en e l  
c u e n t r o  y n o r t e  d e l  p a l s .  
En l a s  s i g u i e n t e s  décadas duran te  l a  adm ins i t r a c i 6n  

d e  L á z a r o  Cárdenas, g randes  p rop i edades  f u e r o n  d i s -  

t r i b u i d a s  a los  campesino. 
La m a y o r í a  d e  l a s  hac iendas  d e l  trópico hablan s i d o  

formadas,  los c incuen ta  años a n t e r i o r e s  en á r e a s ,  

que por mucho t i empo  habiendo s i d o  ocupadas por co- 

munidades i n d í g e n a s  homogéneas y l a s  t i e r r a s  f u e r on  

r e g r e s a d a s  a sus dueños y o t r a  p a r t e  d e  t i e r r a  se 
l a  d i e r o n  a campesinos que habían l l e g a d o  a l a  re - 
g i ó n  r e c i e n t m e n t e .  En 1 9 4 0  e l  30% d e  t i e r r a  e r a  a- 

r a b l e ,  En 1 9 4 0  e l  g o b i e r n o  comenzó a o r g a n i z a r  pro- 
y e c t o s  p a r a  los  campesino i n t e g r ados ,  de c a p i t a l  i n -  

t e n s i v o  t a n t o  pa ra  d i sm inu i r  l a  p r e s i ó n  sobre l a  - 
t i e r r a ,  p a r a  aumentar l a  producción.  

Unos de estos p r o y e c t o s  que se generaron  en está 

r e g i ó n  f u e  e l  p i a n  UXPANAPA, PLAN CHONTALPAN. 

La r e g i ó n  donde nos  ubicaremos noso t r o s  s e r á  en l a  

r e g i ó n  d e l  r l o  Uxpanapa, que es una de l a s  ú t l i m a s  

r e g i o n e s  de l a  s e l v a  t r o p i c a l  lluvioso e n q e  se 

pueden u t i l i z a r  s i s t emas  v a r i a b l e s  d e  a g r i c u l t u r a  
i n t e n s i v a  mecanizada,  este modelo e s t á  s i endo  u t i l i -  

z ado  p a r a  fomentar  e l  buen d e s a r r o l l o  d e l  campo. 



En 1 9 6 2 ,  se decretd una r.Jeva l e y  que permitiera l a  
distribuci6n de  t e r r i t o r i o s  vírgenes a los campesi- 

nos que hab ían  sol ic i tado tierras. 
Con l a  creación d e  estos nuevos centros de distribu- 

ción de t e r r i to r ios ,  empezd a emerger e l  desarrollo 

de estas zonas, siendo upemrisadas por e l  Gobierno 

Federal . Las comisiones que se han creado por par- 

te d e l  gobierno y otros organismos que han proporcio 

nado servicios y otros a estas comunidades, no han 

rec ibido ayuda necesaria para e l  beneficio del  desa- 

r ro l lo  regional. 

LOS programas fragmentarios del  gobierno no han sido 

capaces de  proporcionar a l  pueblo una alternativa en 

l a  cual aesarrollar sus recursos para su propio de - 
sarro l lo .  La banca o f i c i a l  ha proporcionado crédito 

agrlcolas,  a campesinos pero sus complejos, y su ine- 

f i c i enc ia  en sus procedimientos no han podido propor- 

cionar una alternativa biable l a  e f icacia paternalis- 

t a  de Is0 portadores privados; es decir los  campesi- 

nos prefieren trabajar muchas veces con l a  inc ic ia t i -  

va privada, que con e l  gobierno. 

Esta regi6n tiene un sistema de agricultura atrasada, 

e l  t i p o  de agricultura que es roza y quema es e l  sis- 

tema más antiguo. 
La exuberante vegetación existente, hace d i f i c i l  pro- 

gramar una producción constante de alimentos básicos, 

pero esto se podrifa modificar cambiando entre-otros 
elementos las formas de rieación entre colonos, d e .  

colonos con autoridades, en f in ,  cambiar l a  actitud 

de estos. 
La producción a g r a r i a ,  en e l  trópico tiene una larga 

carrera por recorrer; existe pues, un gran potencial 

de recursos para l a  produción de toda clase de pro - 
ductos y l a  crianza'de todo t ipo de ganado. 

- 

* 

Pero una 
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vez más nos encontramos con que nos f a l t a  que se or- 

ganicen los  colonos o asimilen nuevas técnicas, que 

da r í an  mejores resultados . 
La Banca a otorgado crédrltos, pero no se aseguran 

objet ivos,  son alcanzados a l o  largo plazo, ya que 

s610 resuelven los problemas inmediatos. 

PETER T. EWEL. 'I UXPANAPA REACOPlODO Y DESARROLLO 
AGRICOLA EN EL TROPIC0 HUMEDO 

MEXICANO". 

4 
. 
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7.2. UBICACION G E O G W I C A .  

GEOGRAFIA Y OROGRAFIA. 

E l  Istmo de Tehuantepec:  

E l  Uxpanapa, est6 l o c a l i z a d o  e n e l  c e n t r o  d e l  Istmo d e  

Tehuantepec ,  un istmo d e  200 k i l o m e t r o s  d e  ancho, que 

marca l a  t r a n s i c i ó n  n a t u r a l  e n t r e  n o r t e  y c en t r oamér i  

c a ,  l a  o r a n  columna de montañas que a t r a v i e z a  e l  con- 

t i e n e n t e  se rompe en  lomas más b a j a s  y pasos  angos t o s  

que,  d e s d e  los d í a s  de Cortés, han despe r tado  e l  i n t e  

res como medio d e  comunicac ión,  e n t r e  los Océanos 

A t l á n t i c o s  y P a c i f i c o s .  Su p a r t e  n o r t e  se encuentra  

en e l  e s t a d o  d e  Ve rac ruz  y es una p l a n i c i e  t r ó p i c a l  d e  

densoso  bosques  y e x t e n s o s  pantanos. En e l  c e n t r o  es - 
t á  l a  s i e r r a  d e  Chimalpas. 

En e l  l a d o  d e  s o t a v e n t o  l a s  t i e r r a s  b a j a s  d e l  p a c i f i -  

co d e  Oaxaca con  á r i d a s ,  c u b i e r t a s  con ramas e sp inosas  

y g o l p a d a s  por e l  v i e n t o  d e  t a l  f u e r z a  que a lgunas  ve- 

ces v o l t e a n  camiones  en  l a  c a r r e t e r a  Panamericana. 

Hasta  h a c e  poco, e l  istmo e r a  más una b a r r e r a  que una 

c onex i ón ,  d i v i d i e n d o  dos mares y los es tados  d e  Yuca- 

t án  d e l  resto de  México. La zona d e l  reacomodo d e l  

Uxpanapa ocupa l a  misma p o s i c i ó n  r e l a t i v a  a l o  l a r g o  

de l a s  c o l i n a s  de l a s  pendientes 'super iores d e l  go l fo  

como O j i t l á n ,  pero nunca ha mantenido una pob l a c i 6n  

- 

- 

permanente.  

. ECONOMIA. 2.3. 

1 

Aunque g r andes  zonas han permanecido inhab i t adas ,  l a  

8 



parte norte de istmo ha experimentado un rápido cre- 
cimiento econdmico en los últimos cuarneta años. 
La franja de pozos petroleros y l a s  plantas petroqul- 
micas entre Winatitlán, Veracruz y ciudad Pemex, 
en Tabasco, es el centro de la industria petrolera me- 
xicana, y produce -)etr6leo, gas y una variedad de 
productos químicos incluyendo fertilizantes, un 
oleoducto cruza el istmo y lo une con el resto del 
pals, incluyendo instalaciones y termoeléctrica es 
de más de dos millonc!s de KW (?léxico), las reservas 
de petrdleo fueron estimadas entre 50 y 300 billones 
de barriles en 1978, este recurso además de azufre, 
f6sfat0, y otros productos, como recursos Tinerales 
garantizan l a  continuidad de la expansión industrial. 
Este enclave de industria de alta tecnología y alta- 
mente especialización no han promovido el desarrollo 
balanceado del istmo en conjunto. La mayor parte 
de los empleos que han sido creados han sido ocuoa- 
dos por profesionistas y trabajadores de otras par- 
tes del país. El incrnento promedio anual de po - 
blación de 7% fue uno de los más altos en iiléxico. 
Estos emigrantes reciben buenos salarios gozan de 
un standar de vida cómoda. Consumen productos de 
alto valor alimenticio, productos de otras regiones 
y del extranje-ro, ya que Cnzt7acoalcos es un puerto 
libre. La pfoducción agrícola local no ha s ido  es 
tlrnulada. 

2-4. TRANSPORTE Y AGRICULTURA. 

La agricultura comercial productiva está limitada 
a muy pocos ranchcs ganaderos modernos y empresas 
especializadas en el área desarrollada y la menos 
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desarrollada del sureste es brusca. HidalgotitlSn, 
la cabecera de un municipio de 1700 kilometros, 
est6 ~610 a treinta kilomentros de l a  moderna ciudad -I 

de Minatitlán. Tiene una población de dos nil habi- 
tantes, no tiene agua potable, pocos serviciso y no 
e s  accesible por carretera, en temporadas de lluvias. 
La construcción de neuvos caminos, l a  distribución 
de tierra en los ejidos, l a  erradicación de la mala- 
ria, y los diversos proyectos de colonización . 
La falta de medios de transporte, la carencia de 
mercados bien organizados, conflic tos sobre dere- 
chos de tenencia, una gran variedad de otros pro- 
blemas han evitado el desarrollo ordenado. La a- 
gricultura, orietada hacia la subsistencia y basa- 
da en técnicas de ros a y quema y operaciones gana 
deras extensivas pobremente administradas, están 
extendiendose rápidamente. 

- 

Sistema de roza y quema. 

Las parcelas más productiyas estaban localizadas en 
areas aluviales a lo largo de los ríos, muy conve - 
nientes para la colonización y la relativamente fá- 
ciles de desmontar debido a que las inundaciones 
periódicas evitaban que los árboles crecieran mucho. 
Excpeto en áreas de grava, las tierras de aluvión, 
que han sido formadas por el sedimento atráido por 
los  ríos son fértiles, aunque se inundan en tempo- 
radas de lluvias. 
Durante los cinco ciclos del invierno estas áreas 
del Uxpanapa producen rendimientos más altos de - 
maíz, frijol, y chile. 
El ma í z ,  se plantaba en diciemSre con un palo es - 
pecial para plantar las lluvias fuertes duraban 
hasta Enero, lo cual permitía a las plantas un buen 
principio. Durante el resto d e  la temporada de c u l  - 
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tivo l a  cosecha  depend ía  d e l  r e s i d u o  d e  húmedad man - 
t e n i d o  en l a  t i e r r a  y conservando a t r á v e s  d e  l a  p a j a  

y a r c i l l a .  

7.5. GEOLOGIA Y CLIMA. 

E l  d r e n a j e  f e d e r a l  d e l  d i s t r i t o  de Uxpanapa, est5 lo- 
c a l i z a d o  justo a l  n o r t e  d e l  p a r a l e l o  1 7 ,  en  una d e p r e  - 
s i 6 n  que ocrre d e  oeste a este a l o  l a r g o  d e l  n o r t e  por 

unas c o l i n a s ,  t i e n e  75  kms., d e  l a r g o  y 35 d e  ancho, y 

c u b r e  una área  de 260 hec tá r eas .  

La t o p o g r a f í a ,  es i r r e g u l a r ,  abarcando desde  una f r a n  - 

j a  c e n t r a l ,  c a s i  p l ana ,  a p end i en t e s  i n c l i n a d a s ,  y 
f r e c u e n t e s  a l o r a m i e n t o s  6e p i e d r a  c a l i z a .  

L a  l a t i t u d  v a r i a  e n t r e  1 0 0  y 1 5 0  metros sobre e l  n i v e l  

d e l  mar. 
L a  p r e c i p i t a c i ó n  v a r i a  cons ide rab l emente  en d i s t a n c i a s  

c o r t a s ,  depend i endo  d e  l a  e l e v a c i ó n  y l a  o r i e n t a c i d n  

d e  l a s  montañas y los  v i e n t o s  dominantes, y es  mayor en  

e l  punto  este. La  p r e c i p i t a c i ó n  p l u v i a l  anua l  v a r l a  en- 

tre 3000 y 4000  rrm., (120-160), pulgadas.  Ex is te  una 

temporada d e  r e l a t i v a  s equ í a  d e  c u a t r o  meses, e n t r e  fe-  

brero y mayo cuando c a e  d e l  1 0 %  a l  1 5 %  d e  l a  l l u v i a .  

p as temporadas mensuales p r ox ed i o  f l u c túan  e n t r e  l o s  2 1  

y 29  C., con  a l t a s  d e  40,  en l a  e s t a c i ó n  seca  y b a j a s  

d e  1 0  e n  e l  i n v i e r n o ,  
La  húmedad r e l a t i v a  es  muy a l t a  duran te  t o d o  e l  año,  

promediando 7 0 %  en  mayo y más de  9 0 %  en noviembre.  Irlás 

d e  d o s  t e r c e r a s  p a r t e s  d e  los d í a s  son nublados. E l  i s t -  

mo d e  Tehuantepec  est6 s u j e t o  a complejos p a t r o n e s  de - 
v i e n t o s .  Los v i e n t o s  dominantes d e l  n o r e o e s t e  t r a e n  a i r e  

hGmedo d e s d e  e l  go l f o  durante  l a  e s t a c i ó n  d e  l l u v i a s .  

v i e n t o s  fríos y f u e n t e s  d e l  n o r t e  l lamados "no r t e s " ,  so- 

p l a n  en  los meses d e  i n v i e rno .  

a -  
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2.6. VEGETACION. 

El Uxpanapa tiene una gran variedad de plantas. En el 
estudio preeliminar, de Peter T. Ewel, (Uxpanapa rea - 
comodo y desarrollo agrícola en el trópico húmedo Me - 
xicano), se contaron casi quinientas especies en un 
círculo con un radio de 15 km escogido al azar. 
Las variaciones en el clima y el tipo de suelo se re- 
flejan en la composici6n del bosque, partes de la zo- 
nas han sido desmontadas y a través de los años, algu - 
nas en repetidas veces, de manera que la selva exis- 
te una mezcla de asociaciones secundarias y de clima. 
La vegetación ha sido clasificada en cinco amplios 
grupos: selva alta perrennifolia, selva alta subpren- 
nifolia, selva ribereña, jimbles y asociaciones secun- 
darias. 

FAUNA. 

~l Uxpanapa mantiene una cantidad limitada de especies 
de grandes mamíferos y de aves. Al colonizar el área, 
los  tigres, tapires, y venados, armadillos, monos y o- 
tros animales están siendo cazados por los campesinos 
y otros trabajadores. La población de pájaros está 
aumentando tanto en cantidad como en diversidad con el 
balance del cambio ecológico y la introducción de cul- 
tivos. 
microorganismos no ha sido estudiado. 

Los efectos de este proceso en los insectos y 
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2.7. ORGANIZACION LABORAL. 

Los rendimientos del trabajo. 

Casi en cualquier caso, los colonos.de1 reacomodo de 
la regidn del Uxpanapa, ganaban muy poco para el tra- 
bajo muy duro que se requería, para limpiar una área ' 

del bosque virgen y producir la suficiente comida pa- 

ra sobrevivir. 
De acuerdo a un criterio m-ramente económico, los ren 
dimientos tanto promedio como marginales eran extre - 
madamente bajos. Incluso en México, donde se estima 
que la mitad de la población está desempleada o sub - 
empleada los colonos prohlablemente podrían haber ga- 
nado más en los primeros años emigrados a la ciudad, 
en lugar que a la selva. 
~1 conocimiento empírico en el cual se basan los sis 
temas de roza y quema han sido acumulados a lo largo 
de miles de años. Los colonizadores espontáneos en el 
Uxpanapa, se basaron en está tradición para mantenerse 
en la selva. 
rJluchso de los ejidatarios creen que elsistema de cré- 
dkto y de agricultura mecanizada que ésta siendo in - 
troducida, l es  proporciona un rend5miento más bajo de 

- 

- 

los que podrían. lograr mejor su métodos tradicionales 
También sien<& que su independencia lograda con mu - 
cho -trabajo se ve amenzadas por un progrma para satis 
facer las'necesidades de los cinantecos y de economía 
nacional, en lugar de los suyos propios. 

- 

2.8. VIVIENDA. 

A principios de los años 50, una gran parte de los ma- 
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z a t e c o s  d e  l a  zona d e  reacomod d e l  Temazla se rehusa- 

ron a m o d i f i c a r  sus v i e n d a  t r a d i c i o n a l ,  i nc luyendo  

cuando e l  gobierno l e s  c o n s t r u y o  pisos y e s t r u c t u r a s  

d e  c o n c r e t o .  C a s i  t o d o s  los c o l o n o s  e s taban  c ons t ru  - 
yendo e s t r u c t u r a s  i d é n t i c a s  c a s a s  simples d e  un c u a r t o  

c o n s t r u i d a s  d e  l a d r i l l o s ,  p r oduc i do s  en l a  comunidad y 
t e chadas  con  láminas  d e  a s b e s t o  o d e  z i n c .  Una r a z ón  

que l a  palma c o y o l ,  que se u t i l i z a  pa ra  e l  t e cho ,  nose  

encuen t ra  en Uxpanapa. 

Los a r q u i t e c t o s  pensaron que l a s  c a s a s  deb ían  e s t a r  

d i v i d i d a s  en v a r i o s  cuartos para  que l os  h i j o s  durmie- 

r an  separados  d e  los padres ,  está i d e a  ha s i d o  g e n e r a l  

mente rechazada  y e L b a ñ o  l o  a c ep t a r on  p e r o  no  i n t e g r a -  

do  a l a  c a sa ,  s i n o  f u e r a  d e  e s t á ,  por que se les  h a c i a  

a n t i - h i g i é n i c o .  

4 



2.9. SAN ISIDRO LA GRINGA. 

Las condiciones de la colonia son dificels, ya que ape- 
sar de la llegada de los primeros colonos/colonizadores 
hace aproximadamente unos 20 años, los avances que se 
han tenido son precarios. 
Son dlficiles de resdver los diversos problemas que 
han obstaculizado su progreso, como: el de habitar un 
lugar casi inóspito en donde no tienen medios de comu- 
nicación, ener5ia eléctrica, asistencia médica, aseso- 
ría técnica, carencias de mercados y donde su unidad 
se encuentra disgregada por falta de organización de 
ellos mismos. 
Actualmente su situaci6n ha creado en ellos un cierto 
desinterés hacia nuevas perspectivas, esto tiene sus 
razones, ya que para tener éxito en algún proyecto se 
necesita apoyo económico, técnico y comercial, del 
cual carecen. Ante está situación ellos toman una ac- 
titud de conformismo en donde no se atreven a dar un 
paso porque estan casi seguros de que fracasara. 
Debido a esto, a su poca preparación, argumentan que 
no podrán llegar muy lejos en sus objetivos, ya que 
se sienten impreparados y necesitan de alguien, que 
l os  guie, para que no se sientan desprotegidos y pue- 
dan s a l i r  adelante. 
Actualmente se está trabjando con un campo de demos- 
tración de borrego peliguey, con el fin de dar ense 
ñanza técnica a todos los compañeros pobladores de la 
Gringa, 
La primera sociedad ya establecida se compromete a 
dar toda la información necesaria para la formación 
de sociedad de producción rural, para la obtención 
de créditos y para la asesoría técnica de borrego 
peliguey. 

15 



Ac tua lmente  los l o g r o s  que ha t e n i d o  est6  so c i edad ,  

de d o s  años  para a c á ,  han sido los s i g u i e n t e s :  

La o b t e n c i ó n  d e  un c r é d i t o  d e  a v í o  pa ra  ganado vacuno, 

con Banrura l .  
La r e i n s c r i p c i ó n  d e  l a  c o l o n i a  a l a  Con f ede ra c i ón  Na- 

c i o n a l  d e  Pequeños P r o p i e t a r i o s ,  ( en  l a  c u a l  d i c h a  

c o l o n i a  n o  a p a r e c í a  e n  e l  e x p e d i e n t e ,  ya que su re - 
cord h a b l a  s i d o  manchado, por una deuda d e  un m i l l d n  

de pesos deun crédito que hab í a  o t o r g a d o  Banrura l  por 

los años s e t e n t a s ) ,  l a  c u a l  e r a  n e c e s a r i o  pa ra  l a  
o b t e n c i ó n  d e l  neuvo c r é d i t o ,  se l o g r o  hac e r  l a  conec  

c i ó n  p a r a  l a  o b t e n c i ó n  d e l  neuvo c r é d i t o ,  se logro 

h a c e r  l a  c o n e c c i ó n  con l a s  au t o r i dades  que se encar -  

ga rgan  d e l  p r o c e s o  d e  t i t u l a c i ó n ,  pa ra  los pequeños 

p r o p i e t a r i o s .  

Con l a  a d q u i s i c i ó n  d e  d o s  t r a c t o r e s  para l a  c o l o n i a  

por med io  de l a  SARH, con los cuales se está c ons t ru  - 
yendo l a  c a r r e t e r a  de l a  c o l o n i a ,  pa ra  h a c e r  que nues - 

tro a c c e s o  se r e a l i c e  más f a c i l m e n t e  y podamos t r a n s  

p o r t a r  más f á c i l m e n t e  n u e s t r o s  productos .  

También se ap ro v e cho  e l a gua ,  madera, arena,  y g r a va ,  

d e l  r ío ,  pa ra  c o n s t r u i r  un r a s t r o  para  s a c r i f i c a r  nues - 

tro ganado, en  l a  misma c o l o n i a  b a j o  l a  s u p e r v i s a c i ó n  

d e  s a lub r i dad ,  p a r a  que  e l  ganado sea  t r anspo r t ado  

con  camiones con  termoquim h a c i a  l a  c iudad  d e  Yéxi.co,  

a e l  r a s t r o  d e  F e r r e r z a .  

par; aprovechar  l a  c e r c a n l a  donde se encuentra  l a  e n e r  - 
g í a  e l é c t r i c a ,  que es d e  7 a 8 k i l o m e t r o s  y tomando 

en cuen ta  l a  abundancia d e  madera en nues t ra  zona, no- 

sotros podremos c o l a b o r a r  co r tando  e l  poste y sem - 
brando otro en su l u g a r  d e f i n i t i v o ,  con l o  Gnico  que 
n o  podemos,es c on  l a  compra de t ransformador  y e l  alam - 
bre conduc to  d e  l a  e n e r g í a  e l é c t r i c a  
La p r o b l e m a t i c a  e x i s t e n t e  es que no  hay o r g a n i z a c i ó n  por 
p a r t e  de  l os  c o l o n o s .  Pa ra  ganar su con f i an za  y l a  mejor 
m o v i l i z a c i ó n  d e  l a s  a c t i v i d a d e s  f u tu ra s ,  debemos corn - 
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prometernos a cumplir y a respetar las promesas que,rea-  
licemos a l a  colonia, tomando en cuenta que todos sal - 
dremos beneficiados. 
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LA SOCIEDAD AZTECA: 
3.1.1. 

“Den t r o  d e l  imperio a z t e c a ,  h a b í a  un régimen en  p l e n a  

e v o l u c i ó n ,  l l e n o  d e l  dinamismo, con  c a r a c t e r í s t i c a s  que 

l o  i b a n  v i g o r i z a n d o  cada v e z  más. 
E s t a s  e r a n  en s í n t e s i s ,  t res fundamentales:  l a  nr imera 

e s t r i b a  en  e l  hecho impo r t an t i s imo  d e  que ninqún rnexica 

c a r e c i ó  d e  t i e r r a s ;  l a  segunda, c o n s i s t i o  en  que l a s  a l  

t a s  c l a s e s  s o c i a l e s  no  se e r i g i a n  en gru?os c e r r a z o s  s i  
no  que  e s taban  a b i e r t o s  a t o d o  a q u e l  mexica que fiemos .- 

t r a r a  c u a l i d a d e s  p a r a  ascender  a l o s  d i s t i n t o s  e s t r a t o s  

s o c i a l e s ;  y l a  t e r c e r q , e r a  p a t e n t e  p o r  l a  f i e l  observan 

c i a  d e  sus  l e y e s  med ian te  una l i m p i a  ac tuac i ón  d e  t o d o  

e l  e n g r a n a j e  gubernamental  y a d m i n i s t r a t i v o ” .  (1) 

- 
- 

- 

LOS c a l p u l l i s  e r an  e l  c on jun t o  d e  l a s  p a r c e l a s  i n d i v i  - 
d u a l e s  los  ccia les tomaban e l  n m b r e  d e  t l a l m i l l i s .  Es- 
t a s  t i e r r a s  e r an  c once s i ones  d e  l a  soc i edad  a los can  - 
p e s i n o s  ( bás i camente  jefes d e  f a m i l i a s ] ,  como medio d e  

s u s t e n t o  a l i m e n t a r i o  -ara s í  y sus f a m i l i a s .  Los t l a l -  

m i l l i s  no  e r a n  e n a j e n a b l e s ,  e r a  h e r e d i t a r i o s  y e1 CZT - 
p e s i n o  p e r d í a  e l  d e r e cho  a su p a r c e l a ,  s i  de j aba  Se t r a  
b a j a r l a  duran te  dos años. Dor e s t a s  c a r a c t é r i s t i c a s  se 

puede c o n s i d e r a r  a l  c a l p u l l i  como un an teceden te  d e l  - 
e j ido  p o s - r e v o l u c i n r ~ a r j o ,  y a l  car ipesino a z t e c a  comc. un 

- 
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. 

a n t e c e s o r  d e l  e j i d a t a r i o  d e  hoy  en d í a ,  

Cada c a l p u l l i  poseia de t e rminadas  t i e r r a s  comunales,  que 

se c u l t i v a b a n  c o l e c t i v a m e n t e  por t u r n o  y e l  p r oduc t o  se 

d e s t i n a b a  a c u b r i r  T a c t o s  p ú b l i c o s  como e l  d e  l a  adminis  - 
t r a c i ó n ,  d e l  e jerc i to ,  d e l  templo, d e  l a s  f e s t i v i d a d e s  

re l ig iosas ,  d e l o s  j e fes  y d e  sus f a m i l i a s  y depend i en t es .  
E x i s t i a  también l a  p rop i edadp r i v ada  d e  l a s  t i e r r a s  que 

p e r t e n e c i a n  a l a  a n t i g u a  y nueva n o b l e z a ,  a l  rey,  a los 

templos y a los g u e r r e r o s .  "Grandes p r op i edades  pa ra  - . 
a q u e l l o s  tiempos y a q u e l l a  o r g a n i z a c i ó n ;  medianos o pe- 

queños  s i  se l e s  compara con  l a s  épocas  posteriores en  

l a s  mismas zonas g e o g r a f i c a s " .  (21 
p a r a  c u l t i v a r  e s t a s  t i e r r a s  hab ia  campesinos d e s t i n a d o s  
e s p e c i a l m e n t e  a este t r a b a j o  p e r o  además e l  o f i c i o  ad - 
m i n i s t r a t i v o  e s c o g i a  e n t r e  l a  g e n t e  común d e l  pueblo, 
más campes inos  que  se ded i c a r an  p a r c i a l m e n t e  a e s t a  l a -  

bor. E s t o s  t r a b a j a d o r e s  d e l  campo se denominaban "'Tla- 

m a i t l " ,  (manos d e  l a  t i e r r a ) ,  y su s i t u a c i ó n  puede con- 

s i d e r a r s e  s i m i l a r  a l a  de un peón. P e o r  s u e r t e  t o caba  

a l  macehuol  que cuando d e j a b a  d e  t r a b a j a r  su t l a ' m i l l i .  

"Se encon t raba  en t once s  e x c l u i d o  d e  l a  comunidad y re- 

d u c i d o ,  l os  más d e  l a s  veces, a a q u i l a r s e  en otros c a l -  

p u l l i s ,  a t r ans f o rmar s e  en siervo y aún a v ende r s e  como 

e s c l a v o "  (3). 

3.12. LA CONQUISTA Y LA EPOCA COLONIAL. 
* 

Cuando e l  e spaño l  l l e g ó a  YéxiCO, pa ra  c o n q u i s t a r l o  los  
l n d i g e n a s  pensaron que  hab l a  l l e g a d o  e l  d l a  d e  regreso 

d e  su  D i o s .  

"La c o n q u i s t a  e spaño la  f u e  l i s a  y l lanamente  una con - 
q u i s t a :  e l  t r i u n f o  d e  más f u e r t e .  E l  f u e r t e  que s o j u z  - 

ga a l  déb i l ,  p a r a  e x p l o t a r l o .  E l  f i n  fundamental d e l  
c o n q u i s t a d o r  p e n i n s u l a r  t i e n d e  en e s e n c i a  a su en r i que  - 
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c i m i e n t o  o c o s t a  d e l  i n d i o  mexicano.  N o  l e  impor ta  a l  

ibero c o n s e r v a r  los  g rnades  m a n i f i e s t a c i o n e s  a r t í s t i -  
cas d e  los  n a t i v o s  y ,  menos aGn, l e  i n t e r e s a  preser - 
var sus  costumbres, bast .ante severos que los  europe-  

OS .  s6l0 a s p i r e  a usu f ruc tuar  l a  fuerza d e  t r a b a j o  d e l  

sometido h a s t a  su completo a g o t a m i e n t o ' f í s i c o ,  menta l ,  

y e s p i r i t u a l .  

" T r e i n t a  años  t a n  ~ 6 1 0  l e  bas t a r on  pa ra  d e s t r u i r  has t a  

en su más pequeños eng rana j e s ,  una c u l t u r a  m i l e n a r i a  y 
por muchos a s p e c t o s  admi rab l e ,  d e c a r r o l a d a  con indepen- 

d enc i a  de i n f l u e n c i a  e x t r a  c o n t i n e n t a l e s ,  y t r e s c i e n t o s  

no  l e  f u e r o n  s u f i c i e n t e s  pa ra  s u b s i t u i r l a  con los rud i -  

mentos s i  q u i e r a  d e  su p r o p i a  c u l t u r a "  (4  y 5) 

Kuchos menos se t r a t a  d e  d i s c u l p a r  a l o s  e spaño l e s  a l e -  

gando que  los a z t e c a s  e r an  también un pueb lo  d e  cc:? uis 

t a d o r e s  y que  se comportaban como t a l e s  cuando ven"an 

en g u e r r a  con  otro pueb lo .  

" P e r o  d e b e  h a c e r s e  no ta r . . .  que  l a s  t r i b u s  v e n c i d a s  (por 

los a z t e c a s ) ,  c onse rva ron  su autonomla o r g á n i c a  y su 

propio g o b i e r n o  p e c u l i a r ,  a n t e r i o r  a l a  d e r r o t a  m i l i t a r ,  

y que  é s t a  s61 a f e c t d  a l a  v i d a  de  los mismos en cuanto  

se y i e r o n  o b l i g a d o s  a pagar  t r i b u t o "  (6 ) .  

Fue a s í  que con  l a  conqu i s t a  los pueblos d e  América se 

c o n v i r t i e r o n  en  peones d e  una c l a s e  avanzada que l l e g6  
a imponerse  en los g rados  unos a l t o s  d e  l a  j e rarc ju ia .  

La c o l o n i a  t r a j o  c o n s i g o  ni levas f o r q a s  y f ina lme i i t e  i a  

hac ienda .  

P e r o  hab laremos  ahora  de ta l l adamente  d e  los d i f e r e n t e s  

formas y moda l i dades  d e  l a s  conces i ones  de  t i e r r a s  que  

h a c í a  l a  Corona a los conqu i s tadores  de l a  Nueva España 

Con e s t a s  a s i g n a c i o n e s ,  los  r e y e s  l ograban v a r i a s  pro - 
positos: dado  q u e l a  corona  no  cos t eaba  l a s  empresas d e  
c o n q u i s t a  de l os  nuevos territorios, e s t a s  donac iones  

- 
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de tierra o encomiendas constituian una recompensa - 
(autorizada por medio de las capitulaciones), para 
los que se encargaban de conquistar1as.y para sus 

acompañantes; poniendo las tierras en manos de espa- 
ñoles lograban también cristianizar 3 los indios y 
sujetarlos a la corona. 
La encomienda consisti'a en una entrega de tierras 
(incluyendo los pueblos indígenas que se encontraran 
dentro de sus limites), que según l a  legislación no 
era propiedad del encomendero, sino simplemtne otor- 
gaban a éste el derecho de exigir tributos a los in- 
dlgenas que la habitaban; estos tríbutos se pagaban 
en forma de dinero, productos de la tierra, trabajo, 
o en su falta el cacique ind4gena ten€a que entregar 
el encomendero un cierto número de indios que queda- 
ban bajo su calidad de esclavos. 
A s í  el indigena paso a ser peón y exclavo y ya no le 
el simple tributario de sus conquistadores; fue en 
ocasiones trasladados a regiones lejanas de su lugar 
de origen para prestar sus servicios a agricultores 
españoles y muchas veces hasta los separaban de sus 
familias. Existia una forma de explotación aún más 
grave que "consistia en congregar indios salvajes so 
pretexto de enseñarles la religión. Utilizandoles 
para el desmonte y l a  cimbra de n-Jevas tierras que 
se abrian a l  cultivo, tratados peor que bestias, y 
con miras a ev i ta r  su manutención, el colono los man - 
daba al monte para que de raices y frutos silvestres 
se alimentaran; al fin de'acegurar su retorno debían 
dejar en calidad de rehen a su familia" (-71 

Surgen a s í  las haciendas, las grandes latifundios ci - 
viles y eclesiasticos y junto con todo esto el mesti 
zaje con un nuevo sistema, el de los costos: cspaño- 
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les, criollos, mestizos, indfgenas. Paralelamente a 
la hacienda surge el pe6n: y e s  el principio de una 
cadena que hasta ahora no se ha podido romper. 
En la época de los aztecas no eran tan importantes 
las divisiones territoriales para los indigenas, ya 
que les proporcionaba lo suficiente paravivir c y que 
era parte misma de su cultura y religión. Por lo tan - 
to es a partir de la conquista que el indigena tiene 
un enfrentamiento a otra cultura, a otras ideas y 

progresos, a btro religión y a la implantación de una 
nueva civilización, ante la cual vieron destruidos 
sus propios dioses, pisoteada y allanada su tierra 
y se conviertieron en peones, perdieron sus mujeres 
y tuvieron que someterse. 
A este respecto es muy importante el análisis c-I ha- 
ce F r o m  sobre la influencia w e  tuvo la organi ci6n 
social en l a  época colonial, en l a  formación d e l  "ca- 
racter receptivo" que encontro en la mayoria de los 

campesinos por el examinados. 
From define el carácter receptivo de la sigueinte 
forma: 'I En la orientación receptiva la persona sien- 
te que la fuente de todo bien se halla en el exterior 
y cree que la única forma de lograr lo que se desea 
(ya sea algo material, sea afecto, amor, conocimiento 

r 

o placer], es recibiendo de esa fuente externa. Pre- 
fiere trabajar para alguien inclin5ndose a sentir que 
lo que recibe se le da gracias a la "Bondad"de1 patrón 
m6s que como resultado del propio trabajo o como algo 
a lo que tiene derecho ( 8 ) .  

From observa que la sociedad mexicana después de la 
conquista, con el sistema de las haciendas, formo el 
caracter de una sociedad semifeudal o feudal modifica 
da, o sea una organización en la cual "el peón no te- 
nfa derecho alguno y el dueño de l a  hacienda a dife - 



rencia d e l  amo medieval no t iene obli9aciones" ( 9 )  

En l a s  haciendas " l o s  peones eran asignados a sus 

puestos de por vida, dependiendo por completo de  

sus amos, sin posiblidad de  cambios n i  de imaginar 

cambio alguno en su posición ( 1 0 ) .  

No  obstante l a  existencia de elmentos que hacen d i -  

f e r i r  l a  hacienda mexicana de una organizaci6n feu- 

d a l  c lás ica,  encontramos en e l l a  caracteristicas 

socio-psicologicos claves comunes a l  sistema feudal: 

''La estructura feudal implica que e l  individuo de 

cualquier n i v e l  socia l  depende un superior en e l  s i -  

guiente n ive l  y gue hay una jerarquia de dependencia 

de abajo arriba. La seguridad y e l  progreso individu 

a l  n o  se ganan originalmente sobre l a  base de los 

logros y de l a  corr,petencia, coino en una sociec:. ( 7  mo- 

derna, sino mS bien sobre l a  base de una lea36 . ab- 

soluta a l  supeiror a cambio de l a  esperanza Ge que 

e l  superior l e  hará  favores a l  individuo y l a  prote- 

gerá. En e fecto  e l  in fer ior  en l a  sociedad mexicana 

no considero l o  que  recibe como algo a l o  que tiene 

derecho sino más bien como favores o qenerosidad de 

parte de un superior, 
Hemos observado en l os  días de pago en l a  aldea que 

loshornbres receptivos que trabajan COTO jornaleros 
l legan sombrero en mano a Ir,endicar, por a s í  ?ec i r lo ,  

e l  sa lar io  que han ganado(l1). 

Como vemos From se ve en este sistema de dependen-. 

c i a  a l  superior que caracterlzo l a  hacienda como es- 

tructura feudal, e l  origen y l a  causa de l a  forma - 
ción de l  caraeter receptivo t a n  común entre los cam- 
pesinos mexicanos. 
From formula  también otra hipótesis para aplicar 
la rresponsabilidad que muchos veces observó en e l  

- 



campes ino d e  abandonar a Su f a m i l i a ,  d e  epbor racharse  

seguido o de Vagabundear, v iene s iL i , ,pre  c ons i d e r ada  

como n e g a t i v a  y condeada p o r  l a  ó p i n i b n  p ú b l i c a ,  pero 

s i n  t e n e r  en  cuenta  que e s t e  comportamiento  tiene va-  

r i as  h i s t o r i a s .  

E s t e  h i p 6 t e s i s  se basa  sobre l a  obs e r va c i ón  socio-psi 

c o l o g i c a  que  l a  mayor i a  d e  l os  campesinos por 61 exa- 

minados (con poca d i f e r e n c i a  e n t r e  l os  hombres y l a s  

m u j e r e s ) ,  t i e n e n  f i j a c i ó n  a l a  madre es d e c i r ,  que  e l  

p r i n c i p a l  v í n c u l o  emoc iona l  es con l a  madre ( 4 7 %  t ie-  

n e  una f i j a c i ó n  i n t e n s a  43% una f i j a c i ó n  moderada, 

m i e n t r a s  que  sólo 4 %  tiene poco  o ninguna) .  F r o m  de- 
f i n e  a l a  s o c i e d a d  mexicana como "una s o c i edad  aparen - 
t emente  p a t r i a r c a l  o concent rada  en e l  pad r e  pero e l  

d e  hecho  e s t á  emocionalmente en l a s  hac iendas ,  impo- 

t e n t e  p a r a  d e f e n d e r  a sus mujeres"  Los conqu i s tado  

res e s p a ñ o l e s  tomaron a los i nd i g enas  como esposas  o 
concub inas  y los hi j so  d e  e s t a  unión f u e r on  los nez- 
t i z o s .  Como peón depend i en t e  en l a  hac ienda ,  a l  nez- 

t i z o  l e  f a l t a b a  au t o r i dad  p a t r i a r c a l  v e rdade ra ,  y l os  

amos de los hacendados 5e aprop ia ron  sus mu je r es  a 

v o l u n t a d ( l 3 ) .  Estaba en una p o s i c i ó n  d e  t a l  impoten- 

c i a  que no  p o d í a  n i  s i q u i e r a  a t r e v e r s e  a l e v a n t a r  l a  

mano c o n t r a l o s  - amos e spa6o l c s  y los hacendados. 

B a j o  t a l  impo tenc ia  c u a l q u i e r  hoxbre  r e s u l t a  a f e c t a -  
d o  profundamente y comunica su sensac ión d e  c a s t r a c i ó n  

d e  f a l t a  de  hombría y pro funda verguenza.  E s  claro que 

un s i s t e m a  p a t r i a r c a l  se derrumba s i  sus hombres se 
v e n  a f e c t a d o s  t o t a l  o parc i a lmente  po r  este t i p o  d e  

i m p o t e n c i a ( l 4 ) .  

E s t a  s i t u a c i ó n  , c onc luy e  F r o m ,  l l evó  a l  campesino me - 
x i c a n o  a s e n t i r s e  humi l lado ,  sumiso e inseguro  a n t e  
sus m u j e r e s ,  porque  t i e n e  su  d e s p r e c i o  y este mismo 

s e t i m i e n t o  d e  impo tenc ia  y humi l lac idn  hace  que se d e  - 
mues t r e  más fuerte, más rudo y ma5 hombre, l o  que l o  
hace  abandonar su hogar ,  vagabundear, golpear a l a s  



l a  m u j e r e s  y tomar a c t i t u z e s  i r r e s p o n s a b l e s ,  como l a  

g a s t a r  buena p a r t e  d e  su s a l a r i o  emborrachandose y l a  

de  t e n e r  v a i r a s  concubinas.  

P o d r f a  c o n c l u i r  que l a  o r g n i z a c i ó n  s o c i a l  d e  l a  h a c i -  

enda y e l  t r a t o  que se daba a los  peones  no tuvo sólo 
r e p e r c u s i o n e s  d e  c a r á c t e r  economico y s o c i a l ,  como l a  
c r e a c i d n  de una c l a s e  pobre , s i n  t i e r r a  y s i n  educa - 
c i ó n ,  con  malos h á b i t o s  h i g i é n i c o s  y a l i m e n t i c i o ,  s i -  

no  que  tuvo también g r a v e s  consecuenc ias  p s i c o l o g i c a s  

en l a  mayo r i a  d e  los  d e s c e n d i e n t e s  d e  esos peones ,  que 

se encuen t ran  ahora  en una s i t u a c i ó n  d e  h u m i l l a c i ó n  

ya s e a  respecto a su pa t r6n ,  en cuanto  que s i e n t e n  que 

dependen d e  61 y que deben a su bondad e l  pode r  rec i -  

b i r  su s a l a r i o ,  ya s ea  r e s p e c t o  a sus mau je r es  po rque  

s i e n t e n  minada su a u t o r i d a d  p a t r i a r c a l ,  en un h a h e r l o s  

p o d i d o  d e f ende r  d e  sus amos espa f i o l es .  

No se pueda c a l c u l a r  con  e x a c t i t u d  e l  n h e r c  :e peones 

d e p e n d i e n t e s  d e  l a  hac i enda  a n t e s  d e  l a  Re v c iu c i ón ,  

pero se sabe  que l a  g r an  mayor ía  ( 9 0 % )  d e  l os  campesi- 

no s  n o  p o s e í a n  t i e r r a  y c a s i  l a  m i t ad  d e  esta p o b l a c i ó n  
e r a  e x p l o t a d a  en  l a s  hac i endas  p o r  medio  d e  l a  e s c l a -  

v i t u d  por deudas.' 
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Con l a  independenc ia  e l  peón s i g u i 6  los g r i t o s  d e  un 

H i d a l g o ,  buscando su p o s i c i ó n  p é r d i d a  buscando d e s  - 
q u i t a r s e  f i n a l m e n t e  d e l  Español ,  pa ra  r e e con t r a s e ;  

pero f u e  engañado porcpe su sang r e  v e r t i d a  fue sólo 
un ins t rumento  d e l  p a r r i c i d i o  d e  l a  ruptura  entre 
p e n i n s u l a r  y e l  cr io l lo ,  d e  l a  s eparac i6n  d e  l a  NAeva 

España, d e  su "madre P a t r i a " .  

A s e s ina r on  a ' l o r a l e s  y j u n t o  con él murieron t odos  sus 

i d e a l e s  por m e j o r a r  l a  s i t u a c i ó n  d e  los campesinos. 

Y "este peón este j o r n a l e r o  campesino,  a qu ien  cjuere- 

mos s e g u i r  los  pasos  a t r a v é s  de l a  Historia de  Méxi- 
co, su lucha  y su desahogo a n t e  l a  i n j u s t i c i a  , l a  es 

c l a v i t u d ,  m i s e r i a  e i s n o r a n c i a ,  e l  robo d 3  su t i e r r a  

y su d i g n i d a d  p i s o t e ada .  

S e r i a  s u f i c i e n t e  con  a n a l i z a r  e l  P l a n  d e  I g u a l a ,  para  

da rnos  cuenta  d e  l o  que buscaban sus  l i d e r e s ;  sus p r i n  

c ip ios  en nada t r a t aban  de  me j o r a r  l a  s i t u a c i ó n  d e l  

campo. 'I La  l e c t u r a  d e l  p l a n  no puede causar  i n d i g n a  

c i ó n  mayor.  Todo se hab ía  F e rd i do ;  t o d o  has ta  e l  honor 
j T r a e r n o s  a un monarca ya hecho! i L a s  personas y l a s  
p r o p i e d a d e s  respetctdos y proteoidos! , L a s  prop ieda2es  .. 

¿de  q u i é n  ? d e  l o s  r?:siizos, d e  l o s  i nd i o s ,  d e * * l i s  
c a s t o s "  ? (15). .. 

En 1956  se creo l a  l e y  d e  desamor t i zac ibn ,  l a  cua l  bus 

caba  fucdmentalmente,  desde  e l  punto  d e  v i s t a  a g r a r i o ,  

d a r  v i d a  a los g randes  e x t e n s i o n e s  t e r r i t o r i a l e s  d e l  

clero, que e r n  improduc t i vas  p o r  no ser a t en t idas .  

"Sus preceptos y t endenc i a s  fundamentales pueden resu- 

mirse d e  l a  manera s i qu i en t e . :  

?b 

. .  



1.- 

2.- 

3.- 

Prohibición de que l a s  corporaciones r e l i g i o s a s  y 

c i v i l e s  poseyeran bienes ra ices .  
Las propiedades del  c l e r o  debian adjudicarse a 
l o s  arrendatarios claculando su  valor por l a  ren- 
t a  a l  6 %  anual. 
En e l  caso d e  que l o s  arrendatarios se nega-trzin a 
adquirir  t a l e s  inmuebles éstos  quedarian sujetos  
a denuncia, recibiendo e l  denunciante l a  octava 

parte de su valor" (16). 
Esto t r a j o  consigo, que l o s  denunciantes de es tas  t i e -  
r ras  "de manos muertas" fueran l o s  grandes propietarios 
que lograron de e s t a  forma aumentar sus l a t i f  indios. 
Con l a  l e y  de Nacionalización de l o s  bienes de l a  i g l e  
sPa (.1959], e l  f i n  de Benito Juarez, era tan sólo qui- 
t a r  poder a l  c l e r o ,  y no tomo en cuenta p e  a l  dar 
t i e r r a  en propiedad privada a l  canpesino, esta  l a  '- 

j enar ia ,  ya que l e  faltaban l o s  recursos necesar ic ,  
para t r a b a j a r l a  regresando a s í  alhtrabajo como jornal2 
ro. E l  campesino no no estaba preparado para ser  pro- 
pie tar io  de l a  t i e r r a ,  y l a  vendi6 a precios misera - 
bles ba jos  en obvio beneficio d e l  terrateniente.  Una 
vez más,e l  campesino pierde su t i e r r a ,  10s lat i fundios 
aumentan cosniderblemente su extensión, l a  hacienda 
es bun m a s  poderosa; e l  c lero  ve nacionalizados sus 
propiedades ¿Pero en beneficio d e  quién? de los  pode- 
rosos; de  é s t a  e l i t e  heredada desde l a  colonia, enmas 
carada con l a  independencia y oportunista a l  entrar 
en vigor l a s  leyes de Reforma. Mientras tanto l a  s i tua 
ción d e l  campesinono cambia': "Los miserables sirvien- 
tes d e l  campo, especialmente los  indios se hallaban 
enajenados por todo su vida,  por que el amo les regu- 
laba e l  s a l a r i o ,  l e s  daba e l  alimento y el vestido que 
queria y a l  precio que deseaba so pena de encarcelar 



. -- 

los ,  atormentarlos e infamarlos si no se sometian a 
su voluntad" (17). 

t 



E l  Porfirismo fue la gota que deriaho el vaso, aplas- 
to acin más al campesino durante sus trienta y tres a- 

ños de dictadura, sus leyes de colonizaci6n y bcldibs 
por medio delos cuales permitio acompañfas extranje - 
ras deslindar terrenos improductivos adjudicandoles 
la tercera parte de estas tierras. 

1'M6xico,. .l'En la brillante via de prospe 
ridad y progreso" 

Porfirio Díaz 16-IX-1906. 

De 1 8 8 1  a 1889 los compañias extranjeras "deslindaron 
32,200,000 hectáreas. De esta cantidad se les adjudi 
caron de conformidad con l a  ley, es decir, sin pago 
-alguno, 12,700,000 hectáreas; y se les vendieron a 
vil precio 14,800,000 hectáreas más. .. algo más del 
13% de la superficie total de la República" (18). 
Lograrse en cuanto a esta enorme cantidad de tierras 
e s  que los propietarios eran tan sólo 29 personas. 
A través de este sistemaideado - 
firista " 8  individuqs se hicieron propietarios de I 

22,500,000 hectáreas, hecho sinprecedente en la kist0 
ria de la propiedad territorial en el mundo *' (19). 
La forma como actuaba estas compañias era a costa del 
campesino robándole su propedad, como se expresa en 
los siguientes párrafos: "Claro está que no habla en 
M e i c o  la aso&roca cantidad de terrenos baldios que 
deslindaron para adueñarse de ellos las compañias 
deslindadoras: 49,OOO,Or30 hectáreas, la cuarta parte 
de todo el territorio mexicano. Cometieron toda clase 

por la dictadura por- 

29 
7 



de arbitrariedades y despojos, en particular tratsn- 
dose de pequeños propietarios yde pueblos indígenas 
que no poseían títulos perfectos a juicio de los 
influyentes ... tierras heredadas de padres a hijos, 
desde la época colonia fecundados con el suflor de 
varias generaciones. Lostribunales por si _ ) ~ ~ _ t s t c s ,  

fallaban siempre a fcvor de los poderosos. (20) 
kristíal'prosperidad', en este mexicano extranjero 
a costa de la explotación y robo a los tierras de 
los campesinos, progreso para unos cuantas manos 
que tomaban todo lo que se encontraba a su alcance 
apoyados por un sistema corrupto. 
Esta desigualdad, entre enriquecimiento de unos - 
cuantos y miseria de tantos caracterizd al ?'%ice 

pre-revolucionario, la situac Ón del campes' o, 5a- 

bia alcanzado altos grados de injusticia social 
"Según el censo de población de 1910, habla I-n 1. 

país 840 hacendados, 411,096 personas clasificadas 
como agriculturos y 3,096,827 jornaleros del campo. 
La población total de México, ascendía a 15,160,369 
habitantes, La cifra relativa a jornaleros del cam - 
PO no puede servir para calcular con exactitud r a t e  - 

mdtica el nhero de familias campesinas, por que 
en algunos de ellos trabajaban el padre y los hijos 
mayores, clasificados todos como jornaleros, pero 
s í  es útil para estimar el n6iero de individuos que 
dependían del salariorural y que cabe estimar en 
12,300,000 o sea, apoximadamente el 80% de la po- 
blaci6n." (21) 
Las cifras desde el punto de vista del analfabetis- 
mo eran: s610 sabían leer y escribir 2,992,026 re - 
presentando en 19% el restante 81% eran analfabe - 
tas(22) 
El latifundista de fines de siglo pasado y princi - 
pios de éste, se caracterizaba por su poco interés 
encpe la tierra rindiera lo más posible, de hecho 
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no le importo que eran exentos de impuestos y más 
redituables, dejando as€  al pueblo casi sin alimenta- 
cibn. De 1903-1904 a 1971-1912, se impartieron 27 mi- 
llones de pesos en maíz y 94  millones en granos. Es- 
to ocasionó el alza del precio del maíz que de 1897 
a 1901 subio en un 64% con graves repercusiones para 
el pueblo. 
"El latifundismo ha sido siempre y en todos partes la 
negación del progreso, llaga social y explo'ación de 
millones de parias por unos cuantos privilegiados" (-23) 

Dentro de este marco de injusticia, existieron pensa- 
dores que buscaron terminar con este ámbito de explo- 
tacibn, Entre ellos se encuentre Ricardo Flores Magon 
quien, a través de su documento de 1906" Programa ma- 
nifiesto del Partido Libera Mexicano", da a conocer 
principios políticos, sociales y económicos en los ?ut 
cabe mecionar: 

- 

1 

1,- Restitución del ejido y distribución de tierras o- 
ciosas entre los campesinos. 

2,- La  jornada máxima de trabajo será de ocho horas y 
se prohibir5 el trabajo infantil. 

3. -  Se deberá fijar un salario mínimo tanto en las ci- 
udades, como en el campo. 

4 . -  L>c tiendas de raya se abolirán en todo el territo 
río de la nación . 
5 , -  L a  raya indlgena será protegida. 

Este documento influyó en la constitución de 1917. 
P a r a  cóncluir con el análisis agrario del Porfirismo, 
podemos citar las siguente nota: 
"Hubo progreso ecónomico, pero no desarrollo econbmi- 
co que es diferente. Progresar e s  marchar: hacia ade- 

t 



lante. Se progresa s i  se contruye una nueva v í a  

férrea, si se establece una nueva industria Text i l  

o si 'se termina un nuevo camino para autom6viles; 

pero eso no es desarrollo: porque e l  desarrollo con- 

s i s t e  en e l  estrecho balance de l a  e f ic iencia -2conó- 

mica con l a  just ic ia  social. Lo uno y l o  otro ,,on 
indispensable" ( . 2 4 ) .  

c 
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El campesino ultrajado por tantos siglos veia en su 
peonaje y esclavitud por deudas, casi un sistema de 
vida, de trista acpetaic6n , que terminaria pero él, 
hasta ver quemada la hacienda y as€ destruido el es- 
labón que lo unia a ella y poder entonces desahogar 
cruelmente su miserable condición, siguiendo el la- 
cerante grito de "Tierra y Libertad" 
Y de este modo su lucha fue sangrienta y despiadada, 
siguendo el llmado de cualquiera en busca de vengan- 
za, fuera agrarista o ladrón, 
Con la revolución se rompen las puertas de la escla- 
vitud del campesino. Madero lleg a la presidencia 
después de luchar por la no reelección y promete la 
repartición de tierras, el aumento del jornal de tra- 
bajo, y etc,.Pero debido a su caracter d6bil y fácil- 
mente manipulable y al no estar consciente vivencial- 
mente de la situacfón delcampo, dejo este problema a 
segundo plano. "los tiempo no reclamaban el ensayo de 
revisiones en el rengldn agrario, sino que exigian do- 
taciones, inmdiatas de tierra y los pasos dados por 
Madero no se  dirigian a una reforma agraria" (25) 
La falta de visión revolucionaria de Madero se corn -. 
pueba al analizar la seguñda parte del artículo te?- 
cero del Plan de San Luis. "Siempre he abogado por - 
crear la pequeña propiedad pero eso no quiere decir 
que se vaya a despojar de sus tierras a ningún terra- 
teniente' '' (26) . 
LOS campesinos se unen a Zapata y lo eligen como l€- 
der y modelo de los ideales de justicia; Zapata ven - 
drfa a ser el shbolo más representativo de la lucha 
del pueblo, de lo que buscaba la revolución: la res- 
tituacibn de las tierras. Su grito era elgrito de 
protesta del peón acasillado, del inalgena, del cam- 
._ 3 -: . 
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pesino sin tierra, principal protagonista de la lucha 
ante l a  dictadurq, el mismo que ha vivido la emargura 
al margen de la civilización durante cuatro siglos. 
Encontramos innumerables planes durante la revolución 
tendiente a un mejoramiento social: el Plan c'? n Luis 
el Play de Ayala, el Plan de Guadalupe, etc. 
Lo que nos interesa es 
cia de la revolución y más propiamente a psrtir fie 

1917, cuando parece estabilizarse la situación y Le 
crea la constitución que es el fundamento del actual. 
Con esta Constituci6n se reafirma la inteqridad nacio- 
nal, ya que se déclara que la propiedad de las tierra 
y aguas correponde oriTinalemnte a la Nación; se esta- 
blece el principio de expropiación por causa de utili 
dad pública y el fracfonamientode los 7ctif-cnC-Fos con . 

el fin de crear la pequeña propiedad. 
Esta Constitución afirma también el "Princrpio C -  ?o 
reelección", y trata de esta forma de corhatir IC 2ic- 
tadura y establecer una democracia. Sin embargo de 
hecho se dejo el poder en manos de un sólo hombre y el 
demos el pueblo, no puede participar en las actividades 
politicas, viene exclusivo y engañado con la pronesa 
de un nuevo alegre porvenir por medio de una nueva for 
ma de manipulación: La Demagogia. 

más bien saber las coi~secuen - 

t 



Comci consecuencia de la lucna revolucionar5 i ,,1 cuno 
cimiento campesino demando una reforma agraria radi - 
cal. Concibió la tierra como una fuente de subsisten- 
cia y no como un capital productivo. Su programa era 
básicamente politico y social. Pedían que el dominio 
territorial quedace en las comunidades, en los pueblos 
como autoridades soberanos"(27), y se les otorgó así 
el ejido que no podían rentar, vender o embargar. 
Contrastando con los ideales de los  campes otros 
revolucionarios "Concebian la tierra como -i; Lento de 
una empresa individual que produjera capital y creci- 
miento(28), es decir que querian la tierra en propie- 
dad privada, así que ésta también se aceptó "Aunye 
con limitaciones, como el fundamento de una empresa 
particular en el marco de una sociedad capitalistay29) 
La ley del seis de Enero de 1915, que es el anteceden 
te del artsculo 27 Constitucional y que €ue expedido 
en Veracruz, por Venustiano Carranza, sustenta que 
todo los pueblos tienen derecho a la tierra para satis 
facer sus.necesidades o sea que los individuos por el 
hecho d e  existir.tiene; el derecho de que la socieaad 

Silos sean productivos. 
Sin embargo la situación economica desfavorable ora el 
pals despueg dela revolución ocoasiona la tendencia 
la tendencia hacia el desarrollo económico afectando 
as€ a la reforma agraria: "El primer pasó fue preservar 
las unidades agrlcolas productivas, cualquiera fuera 

- 

- le proporcioné medios de subsistencia, en tanto que 
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su extensión territorial" (30). 

" ~ 1  general y presidente Calles proscribid los  repar 
tos espontáneos de la tierra y quit6 a las comunida- 
des la facultad pra hacerlos. Desde entonces la rea 
lizaci6n del reparto y con ella toda la Reforms A - 
graria, paso de las manos de los campesinoa a los 
del gobierno fue la mayoria en su propio beneficio 
y en el del sector que rey Zsenta. Asi perdieron l o s  

campesinos sus más import; ,es batallas" (31) 
"La reforma agraria como nsnopolio del estado ya no 
respondio a demandas sociales sino a los imperati - 
vos económicos del mismo poder p6hlico y de sus afi- 
liados, los grupos modernizantes" ( 3 2 )  

- 

- 

La politica de repartición de tierras en ej&dos no 
solucionó completamente la situación, 17a que para el 
censo de 1930, existia una gran concentraci6n terri- 
torial; es decir, 1 . 5 %  de l os  propietarios poseia 
97% de la propiedad rural. 
Lázaro Cardenas que para 1940 reportio 17,888,792, 
hectáreas "afecto innumerables explotaciones agrico- 
las; protegi6 una abundante legislación acroria. Pe 
ro seis anos no bastan para transformar la tenencia 
de la tierra de un país con los dimensiones y carac- 
teristicas del nuestro" ( 3 3 )  , "Se repartieron millo- 
nes de hectáreas. La mitad de la superficie culti- 
vable del pals p as6 a al regimen de ejidal de tenen 
cia. si pudieron instituciones para el dzsarrollo 

* 

en el campo. En un corto lapso de tiempo-se aumentó 
notablemente el número notablemente el número de 
campesinos que producía un excedente, auque fuera 
muy poco . Pero está exdente no se dejó en manos de 
sino que se transfirio a otros ramos deactividad. 
LO productores quedaron como antes, no cambio su con- 



dicidn miserable" (34). 

En el censo 1940 deacuerdo conla poseción territo- 
ria$, los datos muestran a un México que seguia si 
endo un país latifundista, ya que los ejitadarios 
poseian el 5 6 . 8 %  de los predios, pero la S L ~  ~ r f i  - 
cie de éstos es sólo el 22.4% de la tierra. L-,s 

pequeñospropietarios - de predios de 5 hectáreas o 
menos, contituyen una tercera parte de todos l os  
propietarios, pero posee menos dell% o sea un 
(-0.8) de la tierra. 
En el extremo opuesto los propietarios de más de un 
milla. ..aunque s610 representan el 0.3 de todos los 
propietarios, poseian el 61.9% de la tierra; y los 
dueños de más de 40 mil hectareas poseen un total. 
de de 31,891,521 ha. o sea la cuarta parte de toda 
la tierra censada en 1940?(351 
Con Avila Camacho se da un paso atras a la Reforna 
Agraria ya que ofrece a los pequeños "como compensa 
ción del perjuicio cpe hayn sufrido, una superficie 
de valor equivalente a la afectada dentro de cual - 
quiera de los distritos de riego, que el Gobierno 
Federal está por concluir" (36). 
''Se dio por elpresidente Alemafi, seguridad plena 
a los empresarios privados en supropiedad y amplio 
margen para simularla. 

- 

* ,  . También se dieron a la empresa posibilidad de desa 
rrollo a través de los politicas de irrigación y 

colonización , hecho cpn recurses pluE5licos . Los 
empresarios fueron fieles y agradecidos. Cumplieron 
l o s  designios del gobierno y se enriquecieron. A 

los campesinos se l e s  dio encambio demagogia, el 

\ 



ritmo de reparto disminuyo. 
Cuando tuvo que hacerse para evitar riegos pollticoc 
se repartieron tierras poco productivas en las zonas 
más densamente pobldas, Desde entonces repartir lo 
indtil se ha convertido en objeto de competencia de 
los presidentes posteriores. Se reparte a los campe- 
sinos desiertos y cumbres, montañas, pedregales y 
es posible que hasta trozos de mar" (37) 
"Hacia 1945 habián sido distribuidas 30,619,321 ha. 
a 1,723,062 beneficiados; alrrededor de una cuarta 
parte de estS era de riego.. en 1940 Vivian en los 
ejidos 4,992,058 habitantes o sea una cuarta parte 
de la población de liléxico," (38). 
En la época posterior a la revoluci6n, tan ~ 6 1 0  se 
busco solucionar superficialmente la situaci6n del 
campo. No es posible entregar tierras en minifundio 
que imposibilitan el trabajo tecnificado, tampoco 
es lícito que se entreguen:tierras temporales o 
pedregosos, o de monte a campesinos que no tienen 
el capital para crear sistemas de riego o hacerlos 
producir; y es sobre todo injusto e inhumano, que - 
aún exista el latifundismo, cuando existen millones 
de campesinos esperando que se les entregue un peda- 
zo de tierra, 
La situación de miseria de estos campesinos tienen su 
origen desde la época colonial; el indígena paso de 

a peón de hacienda durante la colonia, a propietario 
de tierra, y con las leyes de reforma, hasta llegar 
a ser une vez más, dzcpués de la fievoluci6n ejidatario 
usufructuario de parcela de tierra de mala calidad en 
muchos casos. Los ejidatarios , con el productoa de 
un pequeño parcela, de 9.5 ha, promedio, no pueden sa- 
tisfacer sus necesidades y menos pueden lograr aque- 

4 usufructuario de sus tlalmillis'enla sociedad azteca, 

110s campesinos que ni tierras tienen. Por lo tanto 
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muchas veces no tienen más remedio que emigrar de sus 
lugares de origen e ir a trabajar como jornaleros en 
regiones donde se encuentran cultivos de extensi6n 
como la de caña de azúcar , el algodbn, etc. 
"Existen millones de mexicanso con hambre ' 1  jan, 
hambre de tierra, hambre de justicia; y hombre de iL- 
bertad" (391. 

-SITUACION SOCIECONOMICA DE ACUERDO AL CENSO DE 1960. 

"Las clases son grupos de persónas, una de las cuales, 
se apropia el trabajo de los  dernss, según el lugar que 

ocupa en un sitema económico definido"- Lenin. 
"Mientras ~ 6 1 0  hay contexto local (entre gri ikds  que 

tienen una situación igual de clase), mientrcr.; la <cien 
tidad de sus interese no produce una comuniciad, UR'? 

- 

asociacidn nacional, una orgnizacidn polftica, \ no c o n  

tituye una clase, son ihcapaces de hacer oír sus inte 
reses de clas" Para mostrar con datos estadísticos la 
desigualdad que ha existido en México dentro de su de- 
sarrollo, baste referirno a los siguentes datos, que 

presentan categoricamente est6 dicotom€a entre margina- 
dos del progreso y del privilegiado. 
SegGn los datos del censo de 1960, l a  población anal- 
fabeta es de 19,600,003 habitantes o sea- 3 8 %  (de seis  

años o más), con relacidn a 17,400,000, 62% de analfa- 
betos. Los n'iños de 6 a 1 4  años sin educación son el 
37% o sea 3,000,000 mientras los que reciben educación 
son 5,40,0,000 ( -33%) , 
La población de uno o más años que no usa zapatos es 
12,700,000 (38%) . Los cuales--no comen carne, ni pesca 
do, ni leche, ni huevo, de uno o más años, corresponden 
al 24% es decir: 8,100,000, mientras que 25,600,OOG co 

- 
- 

* 
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men uno o d o s  de estos a l i m e n t o s ,  l o  que c o n s t i t u y e  e l  
76% d e  l a  p o b l a c i ó n .  

De a c u e r d o  con Is proporcidn t o t a l  d e  ocupantes,  l a s  

v i v i e n d a s  s i n  d r e n a j e  o a l b a ñ i l  c o n s t i t u y e n  e l  71.5% 

los que c a r e c e n  d e  agua son e l  68%;  v i v endas  s i n  baño 

de agua c o r r i e n t e  79.5% . L a s  v i v i e n d a s  que usan l e ñ a  

o ca rbón  a f a l t a  d e  d e  p e t r b l e o ,  g a s  o e l e c t r i c i d a d  

c o n s t i t u y e n  e l  66.8%. 

Corno podemos ver, t o d a v i a  poco  1960 l a  mayor ía  d e  l a  

p o b l a c i ó n  n o  d i s f r u t a b a  d e  los r eque r ime in t o s  mínimos 

d e l  d e s a r r o l l o ,  l a  f a l t a  d e  agua, l u z ,  educac i ón ,  i n -  
v o l u c r a  mortandad,  ep idemia ,  f e c a l i s m o ,  que v i v a n  en  

c o n d i c i o n e s  infrahumanas y l a  e x p l o t a c i ó n ,  s i e n d o  e l  

med i o  r u r a l  e l  más d e s p r o t e g i d o  y a l  c u a l  es n e c e s a r i o  

ayudar  p a r a  i n c o r p o r a r l o  a l  d e s a r r o l l o  y a l a  s e g u r i -  

dad s o c i a l .  

El c r e c i m i e n t o  d e m o g r á f i c o  a c e l e r a d o  impide hoy en d l a  

s e g u i r  r e p a r t i e n d o  t i e r r a s  ya que no  a l c a n z a r l a n  para  

e l  número d e  campes inos  que l a  demandan; es preciso 

busca r  nuevas  f o rmas  d e  resolver este d i l ema ,  D e  l a  

misma forma n o  es y a  f a c t i b l e  e l  t r a b a j o  i n d i v i d u c l  d e  

s u p e r v i v i e n c i a  en e l  campo, ya que no l l e g a  a cubcanar 

l a s  demandas d e  a l i m e n t o s  y g ranos  para  l a  pob: - iSn  

d e b i d o  a que  n o  es posible t e c n i f c a r  una p a r c e l .  t an  

pequeña que m ide  un promed io  d e  4 . 5  ha; tampoco es a- 
c e p t a b l e  r e g r e s a r  a l  p o n a j e  de jando  en maños d e  l a -  

i n i c i a t i v a  p r i v a d a  l a  prodcicción a g r í c o l a .  Es  p r e c i s o  

a p l i c a r  e l  t r a b a j o  comunal de' c o o p e r a t i v a s  t e c n i f i c a n  - 
f i c a n d o  e l  campo, i n c luy endo  f á b r i c a s  d e  trans'forma - 
c i ó n  d e  m a t e r i a  pr ima,  en e l  l u ga r  donde se produce ,  

c r e ando  empleos, y l l e v a n d o  e l  d e s a r r o l l o  a l a  pob la -  

c i ó n  marg inada :  agua, l u z ,  d r ena j e ,  e scue las , s eguro  
s o c i a l ,  h a c i e n d o l a  p a r t i c i p a r  d e  l a s  l e y e s  l a b o r a l e s ,  

pa ra  que  pueda m a n i f e s t a r s e  y ser escuchada. 

% * 
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Como hemos visto, la cituaci6n agraria junto con l a  

social y econdmica a través de la historia de México 
ha dejado a un lado a certos grupos de la poblaclSn 
marginandolos y dentro de Estos en mayor grado al 

campesino. 

t 
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De la revolución hasta nuestros días. se han repartj’o 
97 millones de has. a un millón 800 mil ejidat-rios, 
pero estas tierras son generalmente de mala co-i’ad,de 
temporal o pedregosos principalmente. Además e t e n  
todavia un millon 200 ejidatarios que no tien.3 tie- 
rras y que están en la lista de espera en la Secreta - 
rla dela Reforma Agraria; para recibir la parcela que 
legalmente les pertenece, pero que 
no le pueden trabajar todavia. 
Aunque es loGico que los primeros vivan mejor que l os  
segundos, hay que hacer unas breves consideraciones 
sobre el ejido partiendo de la hihótesis que el ejido 
rara yez proporciona a su usufructuario suficiente ré 
dit0 para que el ejidatario pueda vivir adecuadamente 
con su famflia. 
El ejido está basado en una ideología de tipo colecti-- 
vo y en cierta forma socialista: está estructura está 
incertada en uno sociedad que globlamente nos sigue la 
misma ideología, ni está envias - de hacerlo. 
De est6 sigue que la sociedad mexicana, que es sin du- 
da organizada bajo un sistema capitalista, no propor- 
ciona al ejido las suficiente medios para que sea pro- 
ductivo para su usufructuario y para la sociedad,: 
En términos prácticos no se proporcinna al ejidatario 
1, -  Una edudación adecuada sea a nivel general (alfa- 
betización), sea a nivel técnico, proporcionándole los 
conocimientos necesarios para que su ejido produzca más 
asistencia técnica y maquinaria par a poder trabajar 
mejor sus tierras”. 

en lo práctico 

- 



El credit0 rural, que tendría el fin de proporcionar 
al campesino los medios economicos para comprar semi- 
lla y fertilizantes, muchas veces por medios econ6mi 
cos para comprar semillas y fertilizantes, perjudica 
al campesino en vez de ayudarlo: el'Banco de Crédito 
ural, siempre decide lo que el ejidatario tiene que 
sembrar en "SU tierra", sin consultarlo; l a  consecuen 
cia es que sila semilla no da punto o no se obtiz-ie 
resultado esperado, el que tienen que cubrir las pir- 
dias el que sale afectado siempre es el campesino. 
A l  final de la cosecha, cuando ya el banco cálcula 
las deudas y las ganancias, muchas veces el ejidata - 
rio en vez de ganar, queda endeudado con el banco. 
Por todos estas razones el ejidatario ya no confía 
en la Institución bancaria y prefiere trabajar por 
su cuenta, perj- 3icarido de este nodo l a  productivi- 
dad. 
Es lógico pensar que, en esta situac , el ejido no 
sólo no puede ser productivo y propc Zionar alimento 
para la población de la ciudad, sino que ni siquiera 
puede llegar a garantizar al ejidatario y a su familia 
una adecuada condición de vida privada, ya que ésta 

teniendo los  recursos económicos suficientes, puede 
comprar la maquinaria necesaria y emplear mano de o- 
bra .* 
La entrada.de los  campesinos como fuerza aut6noma.en 
la vida polltica pone enriesgo la apertura, por que- 
para sus demandas no hay .soluciones. Pero la apertura 
no puede reprimir a los campesinos sin negerse a si 
misma. Por eso se ha trailado de controlar el campe- 
sino a traves de multiples medidas; haciendo conce - 
ciones a las demandas locales que no implican altos 
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costos econ6micos ni politicos, el fortalecimiento 
de la organizaci6n campesina oficial y su aparente 
radicalización verbal; con la esperanza de que ca- 
nalice la movilización, la instauraci6n, de progra 
mas de desarrollo agrícola, la rean,imación de la 
polifica indigenista, en fin, el uso de todas las 
medidas que hagan del campesino un sector manipula- 
do e incondicional" (40) 

4 



3.2. !IIARCO TEORICO ACTJTIJDC-S 

3.2.1. PERSPECTIVA HISTORICA SOBRE LAS ACTITUDES. 

, 

A l gunos  a u t o r e s  p i e i i ~ a n  que  e l  c o n c e p t o  d e  a c t i t u d  es 
e l  más impo r t an t e  en  l a  P s i c o l o g í a  s p c i a l .  Ha sf'o t a l  

su i m p o r t a n c i a  que  ya en  1908 ,  Tomas Snan i ech i ,  L 1 _- 
ba  que  l a  P s i c o l o g l a  s o c i a l ,  e r a  e l  e s t u d i o  c i e I t I í f i c o  

d e  l a s  a c t i t u d e s ,  este campo ha t e n i d o  un enormt cre - 
c i m i e n t o  y hoy en d l a  abarca  una so rp renden te  v a r i e d a d  

de c onduc t o s  s o c i a l e s ,  t a n t o  humanos como an imales ;  no  

o b s t a n t e ,  l a s  a c t i t u d e s  han s i d o  e l  c e n t r o  d e  buen nú- 

mero de i n v e s t i g a c i o n e s  y a l gunos  d e  l os  e s t u d i o s o s  nSs 
famosos d e  l a  P s i c o l o g l a  t u v i e r o n  por t enue  e l  concep to  

de a c t i t u d .  
\ 

3.2.2. COMPOSICION Y ADQUISICION DE LAS ACTITUDES, 

En l a  a c t u a l i d a d  nos  éncontramos con  que  l a  g e n t e  ha ~ 

a d q u i r i d o  c o n c i e n d a  respecto a los  d i f e r e n c i a s  que 

e x i s t e n  e n t r e  los v a r i o s  g rupos  humanos y l a  co:-osi-  

c i ó n  que  estos toman a n t e  l a s  formas d e  v i d a  a c t u a l z s  

que  i n c l u y e n  c r e e n c i a s  y valores, A l  hab l a r  d e  e s t a s  

d i f e r e n c i a s  es impo r t an t e  c ons i d e r a  e l  ambiente en que 
v i v e  e l  hombre, t a n t o  e l  socia l ,  como e l  f l s i c o ,  ya  que 

e s t á n  p r e s i o n á n d o l o  y lo o b l i g a n  %'co;lstantemente a una 

a d o p t a c i ó n .  Deb ido  a esta, e l  t é rm ino  a c t i t u d e s  ha apa - 
recido, por aue es una p o s i c i ó n  que cada i n d i v i d u o  to- 

ma a n t e  l a s  p r e s i o n e s  e j e r c i d a s  por 6 1  medio ambiente. 

L a s  a c t i t u d e s  son fundamentales cuando se quiere explii! 

c a r  l a  s o c i a l i z a c i ó n  y l a  conducta de cada ind i v iduo .  

A c tua lmen t e  no  e s t % n  d e l  t o d o d e f i n i d o s ,  pa ra  S h e r i  (-11 

\ 

.porque l os  problemas fundamentales d e  l a s  a c t i t u d e s  y 

de su m o d i f i c a c i ó n  e s t a n  áCin i n c i p i e n t e s "  



Independientemente de que las actitudes se encuentran 
aún en periodos de estudio, es un hecho, que en el te- 
ma más tratado dentro de los estudiosos piscologicos, 
en espeicial en Psicología-social, tiene una razón ex- 
plicativa, si se observa que la interacción social 
produce efectos sobre cada individuo .y continuamente 
cada sujeto tiene que estar adaptandose a las circuns - 
tancias y por lo tanto, tomando una actitud, Pero ade - 
más las actitudes no son situaciones aisladas, están 
interrelacionadas unas con otras formando conjuntos 
de actitudes que van delimitando y definiendo a cada 
sujeto y a l os  grupos de sujetos que viven en-común, 
Son varios intentos de definción, SHERIF Y SHERiF(21 
dan sus criterios fundamentales para distinguir las 
actitudes de otros factores internos y esto son: 

1.- "Las actitudes no son innatos", se adquieren du - 
rante la vida del individuo, sin ninguna base 
hereditaria . 

2.- "Las actitudes no son estados temporales del orga - 
nismo, sino que se establecen con mayor o minor 
fuerza una vez que se han configurado", este he - 
cho indica que si conformados son en consecuencia 
mutables,pero Existen, un dato real, una vez que 
están * configurados son altamente resistentes al 
cambio. 

* 

3 . -  :'Las actitudes realizan una relación entre la per - 
sena y los objetos". Ellos configuran o iprenden 
con relación a varios objetos identificables y la 
estabilidad de las relaciones persona-objeto, es 
el producto final, de la interaccibn entre el in- 
dividuo y su ambiente. 



4. -  "La relación sujeto-objeto, tiene propiedades afec- 
tivo-motivacionales", ya que cuando una persona con 
figura una actitud, no puede permanecer neutral ha- 
cia l o s  objetos de referencia. 

5.- "La formación de las actitudes incluye 1 . f c  ión 
de categorías, que abarcan un mayor o menor ii-k,.~ro 
de objetos", el objeto de referencia de una actitud 
constituye un conjunto de elementos que pueien va - 
riar desde una hasta un gran número de objetos" 

6.- "Los principios aplicables a la formación de las 
actitudes, en general, se pueden aplicar a la for- 
mación de las actitudes sociales", y se consideran 
como tales las que se dirigen hacia objetos socia- 
les", sin olvidar que la psicologla de la formaci- 
ón, de las actitudes y de su funcionameinto se a - 
plica igualmente a las relaciones sociales y a los 
indiosincráticos" . 

Hasta aquí se ha visto la importancia de las actitudes 
y la deferencia que eixten entre ellas y a l q a a s  6e sus 
factores internos, pero qué son las actitudes? 
Existen múltiples definciones, ROGER BP.Oi.JN, el trata 
de definirla no lo hace de modo total sino que con - 
diciona y afirma que una actitud'tiene sienpre un fo 
co y las personas ocupan siempre una posición respecto 
a él en su modo de comportarse. 

ROKEACH (4B), da otra definción de actitud "Una orga - 
nización aprendida y relativamente duradera, de creen- 
cias acerca de un que predis - 

* 

objeto de una situación 
a un individuo a favor de una respuesta preferida". 



3.2 2.1. 

ASCH (-51, Las estima como "Disposiciones duraderas, for- 
madas por l a  experiencia anterior'' 
KAT2 Y SCOTLAND (6) la define como "La tendencia a pre - 
disposición del individuo a evaluar en cierta forma un 
objeto o un shbolo  del mismo". 
SHERIF Y SHERIF ( 7 )  tiene una defincjón opcional "Una 
actitud es el conjunto de categorias que un individuo 
emplea para evaluar un dominio de estímulos sociales-ob - 
jeto, valores, grupos, idcas,etc., que el ha estableci- 
do y aprendido a partir de ese dominio, ten interaaci6n 
con otras personas, por regla general)., y que lo rela - 
ciona con los subconjuntos del dominio en diversos gra- 
dos de afecto (motivación-emociónl, positivo, negativo. 
AROLDO RODRIGUEZ - ( 8 1  Reunió varias definciones y llegó 
a la conclusión de que todas las definciones tienen una 
o varias de los elementos característicos, de los sigui- 
entes cuatro elementos: 

1.- "La organización duradera de creencias y cognicio- 

2.- "La carga afectiva en favor o en contra". 
3 . -  "La predisposición a la acción". f 

4. -  "La dirección a un objeto social". 

nes en general". 

Como consecuencia de estos cuatro elementos, se encuen- 

tran tres componentes en las actitudes: un componente: - 
cognocitivo, uno afectivo y otro relativo, a l a  conduc- 
ta. Los tres básicos e indispensables, por lo que se. 
procede a hacer un análisis de los mismos. 
-Cqmponente Cognocitivo: Según KATZ (-9) , alude a la cre- 
encia-descreimiento" y puede pensarse como representa- 
ción necesaria para que exista una actitud en relación 
a un objeto determinado. En otras palabras, no tenemos 
actitud en relación a un objeto determinado. 
palabras no tenemos actitud haciaalgo que no 

En otras 
conocemos 
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por io tanto necesitamos una representación cognitiva 
de algún objeto para tener una carga afectiva en favor 
de o en contra de dicho objeto. 

3.2.2.2. -Componente Afectivo. Para algunos este componente,es 
lo más caracteristico de las actitudes según FISHBEI / 
(lo), "Las creencias y las conductas asociadas a una 
actitud son apenas elementos a través de las cuales se 
puede medir la actitud, pero no forman parte de la 
misma'! 
Afirma que este componente es el más importante porque 
involucra emocionalmente al sujeto, ya que una creencia 
puede sólo involucrar el aspecto congnocitivo, sin ha- 
cer participar a todo el sujeto afectivamente. A pe - 
sar de lo anterior ambos componentes cognocitivo y afec - 
tivo tienden a ser coherentes, según lo demuestran al - 
gunos experimentos 

3.2.2.3. -Componente conductal. Es el elmento activo que mueve 
los conductos coherentes con las condiciones y los a - 
fectos, respecto a los objetos cognoscitivos de las 
actitudes, según Rodriguez (12) "Debido a este carác - 
ter instigador de la acción cuando la situacibn es pro - 
picia las actitudes pueden ser consideradas como bue:- 
nos elementos para la predicción de la conducta. 
Sin embargo en experimento realizado por la Plere (13) 
se comprobó que existe falta.de congruencia entre a - 
frontar una situación de he$ho, que planear como posi- 
ble,encontrandose-respuestas muy difernetes en cada 
caso por lo que_no se puede fácilmente predecir con 
respecto a las actitudes. 
Existen algunos elmentos que tienen cierta relación con 
las actitudes, ellos son por ejemplo los valores. Los 

valores participan como un componente nucleo de las ac- 
titudes y ocasionalmente una actitud puede tener nás de 
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valor inclusive ocupar un grupo o constelacidn de valores 
o bien una actitud y la acci6n hacia determinado objeto. 
Estos valores pueden ser según Allport Vernon y Lindzey 
(14) : 
- Te6ricos.- Se orientan hacia la busqueda de la verdad, 
mediante el empirismo, la crítica a la racion27tdad. 

conceptos económicos predominantes. 
- Prácticos.-Destacan la utilidad y l a  adhesión a ' ' 3  

- Estéticos.- Otorga preeminencia a la forma, la arnonía 
y la simetría como fuentes de goce. 

- Sociales.- Subrayan posiciones humanisticos tales como 
el altruísmo y lafilantropia. 

- De Poder.- Ponderan el poder y la influencia persona - 
les, incluidos aspectos políticos. 

- Religiosos,- Buscan experiencias trascendentales o mís - 
ticas que permitan camprender la unidad y el sentido 
de las cosas de l a  vi-da, 

 sí pues, de acuerdo a las respuestas de un individuo se 
,puede establecer un perfil que nos da su sistema de valo - 
res y por ende la orientación general de sus actitudes. 
Ademds es necesario no perder de vista que las actitudes 
se determinan no sólo por lo que el sujeto quiere hacer 
sino también por lo que cree que debe de hacer, incluyen - 
do en ello hábitos y normas adquiridas, así esto puede 
explicar en gran parte las conclusiones obtenidas por 
las diversas investigaciónes. 
También se localizan conponentes en las actitudes que o- 
rientan de forma precisa sus funciones, KATZ (15), seña- 
la w e  existen cuatro tipos de funciones que forman la 
base rnotivacional de l a c  a c t i t u d e s :  

1.7 La función instrumental, adaptativa o utilitaria". 

- 

2.- La función de expresión de valores". 

3. - La función de conocimientos". 

. 
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La funcidn adaptativa corresponde a respuestas favorables 
0 reforzamientos positivos que el sujeto obtiene como son 
subyacentes, ayuda al sujeto a tener un buen concepto de 
s$ mismo y a la vez evita el reconocimiento de sus dife - 
rencias. 
La función de expresión de valores es un cierto modo el 
aspecto contrario de la función anterior puesto que hace 
que el sujeto se autoexprese en función de sus valores y 

reconozca claramente sus compromisos, lo que confirma el 
cocepto que tiene de s í  mismo. 
La definción de conocimiento corresponde básicamente al 
componente cognocitivo y es la que da coherencia y direc- 
ción a la experiencia. 
Surge una pregunta más ~C6rno se adquieren las actitudes? 
Se tiene que tonar en cuenta dos aspectos principales, 
uno de los aspectos es el cultural y otro es el proceso 
dede socialización, 
y otro es el proceso de socialización. 
Todo sabemos que el ser humano en general, se relaciona 
con otras personas, grupos, objetos del medio, etc., y 

que existen diferencias tales como las diferencias I geo - 
gráficas que influyen sobre las 
ya sea en cantidad como en calidad y aún más hasta en el 
horario para tomarlos. HOILANDER (161, insiste aún más 
"los valores característicos de una cultura, tienen un 

costrumbres alimenticias 

efecto bastante generalizado, como puntos de referencia 
fundamentales, de los juicios individuales. "ES también 
que toda sociedad tiene :normas,en forma de puntos cultu- 
rales que influyen fuertlemente I sobre las exectativas de 
sus miembros acerca del medio ambiente edel que se mue- 
ven ya sean hechos objetos o situaciones. 
El factor cultural es tan importante que llega incluso a 

* 

. 

hacernos captar la realidad e una forma determinada, por 
que la clase de realidad que percibimos depende mucho de 
los modelos que tengamos ya que son dados por la propia 
cultura. 
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por otra parte, proceso socialización en la familia desde 
que el sujeto nacg consiste en la adquisición de las ac - 
titudes y valores porpios del grupo al que pertenecen. 
Las actitudes se adquieren mediante tres formas: 

1.- El contacto directo. 
2.- La interacci6n social 
3.- La crianza. 

Las tres formas se dan en el seno de la familia pues el 
sujeto participa en el objeto de la actitud con las per- 
sonas que tienen y/o sostiene dicha actitud en el seno . 
familiar. 
A medida de que el sujeto crece, va madurando el ambiente 
familiar se ensancha y es muy probable que nuevos grupos 
de referencia faciliten en 61 algunos cambios actitudina- 
les. En algunos casos se llega a dar una resocialización 
con cambios significativos en los aspectos actitudinales. 

* 

Es importante señalar que durante la socialización infan- 
til existen proceso, cada uno con implicaciones dir’eren - 
tes en la adquisición y son el aprendizaje y la madura - 
cibn. Así mismo la interacción social que es y son un 
factor muy importante para l a  adquisición de actitudes 
se ve muy influido por aspectos biologicos hercJados o 
aspectos físicos adquiridos, pdr ejmplo: la constitución 
flsica que también influye en el’concepto que el indivi- 
duo tenga de sí mismo. * 

ES conveniente mencionar ia importancia que tiene ‘la es- 
tructura familiar y el papel de los padres como modelos . 
a seguir ya que ellos pueden impartir, de modo determi - 
nante al sujeto, en conjunto de actividades que se man - 
tendrán de modo determinante al sujeto, en conjunto de 
actitudes que se mantendrán a lo largo de la vida del 
sujeto. 

* 



Una vez examinado lo que son las actitudes, se puede 
comprender con claridad el por que nos interesa ob - 
servar que actitud tienen los campesinos hacia técnicos 
agrícolas y sobre todo hacia el uso de nuevas técnicas 
como proparación al desarrollo que seauxiliarse - con la 
modificación de los componentes actitudinales, es decir, 
se les dará la base cognoscitiva ya que ellos en un ,ii- 
vel de vida más alto para ellos y sus familias y se 
les motivará a través de informaci6n audiovisual pa-a 
poder estimular el tercer componente, es el de la ac - 
ción y conseguir una modificaci6n clara y estable de 
los valores que representan para ellos, el uso de nue- 
vas técnicas agrícolas que los modernicen. 

DINAMICA DEL CX.íBI0 ACTITUDINAL. 

3.2.3.Procesos del cambio actitudina1.- Se ha visto que las 
actitudes tienen tres componentes básicos, por lo tanto 
es necesario para lograr un canbio actitudinal, lograr 
el cambio en uno o en todos los componentes. 
En el prosente caso se intenta provocar un cambio en el 
componente cognocitivo. Se eligio este componente confor - 
me a Festinger (17), quien elaboró una teoría denominada 
de la Disonancia Cognocitiva "Similar a otros tales como 
la teoría del equilibrio de Heider (1946-1958), la teo - 
ria de la congruencia actitudinal de Osgood y Tannenbaun 
(1955). y su principios son una de las ideas mbs influyen- 
tes en el campo de la Psicología social. 
Partiendo de que disonancia es el nombre que se le da al 
desequilibrio y cc sononcTa es el que se le da al equili- 
brio, la teoría nos dice que: la disonancia cognoscitiva 

es un estado de incomodidad o de tensión psicologica que 
motiva la realizacidn de esfuerzos por recuperar la con- 
sonancia. 

I 
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LOS c o n c e p t o s  fundamenta les  de l a  t e o r í a  d e  l a  d isonank 

c i a  c o g n o s c i t i v a  son: e l  e lmen t o  c o g n i t i v o ,  e l  fen6meno 

d e  la i m p l i c a c i ó n ,  la magni tud  de l a  d i s onanc i a ,  e l  

compromiso moral a una causa o a c c i ó n  y l a s  consecuen - 
c i a s  de l a  d i s onanc i a .  

Una d i s o n a n c i a  va a empujar a l  s u j e t o  a l  cambio d e  una 

a c t i t u d  según l a  magni tud d e  l a  d i s onanc i a ,  generada 

por una a c c i ó n  o un compromiso mora l  y a  que s i  e l  cam- 

b io  n o  puede ser e x p l i c a d o  por otros f a c t o r e s  que sean 

un j u i c i o  f a v o r a b l e s  e x i s t e n t e  una g ran  neces idad  d e  

m o t i v a r  o j u s t i f i c a r  d e  manera congruen te  e l  cambio,  ha 

ciendo d i c h o  j u i c i o  f a v o r a b l e .  

Todo l o  a n t e r i o r  t r a t a  de e x p l i c a r  e l  p r i n c i p i o  d e  con 

sonanc ia  que ex is te  en  l a  mente d e l  ser humano y que es 

fundamental  en  e l  cambio de congruenc ia  y l a s  a c t i t u d e s  

se cambian en  g e n e r a l  a f i n  d e  e l i m i n a r  a lguna incongru- 

enc i a .  
Aparecen  a l  l a d o  de  e s t a  t e o r í a  de l a  congruenc ia  otros, 
con sus  d i s t i n t o s  mode los ;  e l  mode lo  d e  congruenc ia  y a  

c i t a d o ,  e l  modelo  d e  b a l a n c e  que predice e l  acon tec im ien  

to  d e  un suceso  a p a r t i r  de un pequeño número de  cambios 
posibles, t o d o s  los c u a l e s  ope ran  en d i r e c c i ó n  d e l  aumen - 
to  en  l a  congrue-ncia y l a  t e o r í a  de  l a  d i s onanc i a  ya  ex- 

p l $ cada .  
HEIDER ( 1 9 )  en  su ob ra  g e n e r a l  se d i r i g e  p r i n c i pa lmen t e  

aunque no  enforma exc lus i . va  a comprender como percibe 

l a  g e n t e  los  a c o n t e c i m i e n t o s  y l a s  r e l a c i o n e s  i n t e r p e r -  

s ona l e s .  Su ob ra  i n t e n t a  e x p l i c a r  los  concep tos  psicolo- 
gicos y sus i n t e r r a l a c i o n e s  inco rpo rados  en l a  psicolo- 

g í a  ingenua;  

. 

hab l a  d e  que  l a s  pe r sonas  a f i n  de preve - 



n i r  e l  desequil ibrio cognit ivo se esfuerzan por buscar 

congruentes entre los  cxpcctativos causales y los  ob 1 

je tos con que se relacionan ya que para  que exista un 

estado de completa armonía cognikiva, no debe e x i s t i r  

contradición entre los variedades consecuencias de los 
expectativas o juic ios de una persona sobre l os  d is t in  - 
tos,aspectos de l  ambiente conocido. 

Cuando la estructura cognitiva está en estado de dese- 

qu i l i b r i o  o es amenazada por l a  pérdida del  mismo, apa- 

recen fuerzas que producen tendencias hacia l a  locomo - 
ci6n con el objeto de modificar e l  conocimiento del  am- 

biente pero en las condiciones en l os  que no se permite 

l a  locomoc-ión aumenta l a  tensión y l a  tendencia a l  cam- 

bio cognit ivo o afectivo,  esto es e l  cambio de actitud. 

-Cambio de l  componente cognoscitivo.- Se da generalmen- 

t e  cuando e l  sujeto constata que sus prejuicios o creen - 
cias son fa lsas y se ve obligado a reconstruir sus cog- 

niciones, l o  que conlleva a un cambio en los  componen - 
t es  a fect ivos  y r e la t i vo  a l a  conducta. 

<.7..%.1. 

3.2.3.2. -Cambio en e l  componente re la t i vo  a l a  conducta. La a - 
dopción forzosa de c ier ta  conducta puede hacer que se 

cambien o se recostructuren los otros componentes act i -  

tudinales, para hacer coincidir o representar coheren - 
c ia  entre nuestr conducta y los componentes cogntivos 

y a fect ivos acerca de l o s  combios ya presentidos. KeL - 
PIAN ( 2 0 )  plantea que es e l  medio socia l  e l  que determi- 

na l a  expresión de las  actitudes para  e l l o  usa términos 

aceptación, identif icación e internalización. 
.5 

- E l  acatamiento señala y expresa l a  actitud sólo como con - 
veniencia socia l .  La idenficación implica cambio en e l  

campo psicologico de l a  persona en base a su moldeamien - 
to. 
La internalizacion s ign i f i ca  un cambio básico en uno de 

los  valores sujetos del  sujeto. 

r I- 3 )  

v 



Las personas generalmente son resistentes a l  cambio 

debido a que por l o  común se pcrtencen a uno o varios 

grupos de referencia en los cuales se apoya y de los 
que se toman los modelos a seSuir; por l o  mismo s i  
e l  grupo cambiara y e l  sujeto siquiera en é l ,  enton- 

ces dicho sujeto ha cambiado en virtud de l  cambio del  

grupo. 
FESTINGER lo explica as í  (-21). , “Insituations where ma- 

ny persons who associate w i t h  one another a l l  suffer 

from t h e  ident i f ica1 disconancia dissonance produc - 
t ion by obtaining social  support i s  very easy t o  accom - 
pl ish” .  A l  hablar de l  cambio y de resistencia a l  cam- 

b io  es  necesario hablar de l a  comunicacidn persuasiva 

Se ha encontrado que toda persona o institución que de - 

sea i n f l u i r  en e l  cambio social, desarrolla actividades 

persuasivas, pero también se ha v i s t o  que los i n d i v i  - 
duos son más inf luidos por sus propios grupos de refe- 

rencia que por l a  sola corunicacidn persuasiva. Este 
es un hecho importante paxa e l  objeto de está investi-  

gación ya que e l  t r a t a s  de provocar un cambio de act i -  

tud en un grupo, minoritario de una comunidad de cam - 
pesinos indígenas, se está entretejiendo l a  posiblidad 

de l l e ga r  a provocar e l  cambio total de l  grupo de 

referencia.  
Estos procesos de influencia, l a  comunicación o mensaje 

y ’ e l  recpetor de l a  conunicación. Para l l evar  a cabo l a  

comunicación o mensaje persuasiv se requiere d e  c iertas 
% 

condiciones y depende de algunos factores. 

Pa ra  HOULAND JAMES Y KELLEY (221, son factores e l  comu- 

nicador y su credibil idad, a los que se l e  puede agregar 

l a  competencia y e l  prestigio con l o  qeu l a  influencia 

de una persona puede ser definitva o a l  menos ,causar una 

fuerte presión en e l  proceso de cambio actitudinal. Tam- 

bién puede una añadirse los  antecedentes, l a  experiencia 
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la presentaci6n y en general la aceptaciljn que el comuni - 
cador tenga entre el p6blico. 
si se pretende hablar de cambio actitudinál en base a in - 
formación ya que para que está adquiera mayor impacto de - 
be de presentarse siguendo ciertas preferencias y por lo 
tanto de acuerdo al grupo. 
Según AROLDO RODRIGUEZ (231, primero se presentan los ar 
gumentos más importantes, la argumentación debe de prece - 
der a la conclusión, pero sí la debe de dejar implícita. 
El comunicador debe de cuidar de no presehtar sus propios 
conclusiones por que puede dar la imagen de ser un mani - 
pulador . 
Es importante también saberde que lado se inclina el au - 
ditorio para selecciónar la clase de argumentos a emplear 
Para lograr un alto índice de cambio el comunicador o a - 
gente de cambio debe ser una Dersona que posea entre sus 
auditorio un alto índice de credibilidad. 
Concluyendo, el cambio actitudinal va a tratar de cambiar 
esencialmente alguno de los componentes de la actitud de 
los individuos por lo cual es necesario conocer antes el 
mapa cognocltivo de los sujetos que componen el auditorio 
para que el agente de cambio o cumunicador presente 
argumentos reales que impactenal público y puede provocar 
la disonancia cognocitiva entre ellos conduciendolos a la 
búsqueda de la congruencia pro la modificación de valores 
y actitudes. 



de Actitudes. 

Como ya se d i j o  antes, l a  actitud es una predisposi- 

c i tn  a responder a un cbjeto. 

pero ésa predisposición latente en l o s  componentes 

coonocitivos, a fect ivo  y conductual no se ya  a r;,odi- 

f i ca r  simple y llanamente, de t a l  modo que creamos 

que corresponde a un hecho previsible.  Estamos entre 

un fenóncno hurcano cuya variedad de  conducta nos ha 

mostrado estos caracteres :nZs conunes. 

La infornación vert ida cor un individuo será ~ 6 1 0  un 

indicador representante de l os  que en verdad se en - 
cuentra subyacente, a s í  que estos datos deben ser 
interpretados como probables. Previo a cualquier i n -  

vestiyación de l  porque las personas nanifiestan t a l  

o cual ccnducta, debe: ser una construcción teórica 

que necesitará comprobrarse con datos obtenidos por 

e l  instruzento adecuado. 

IU’O tocios l a s  pruebas que existen son igualmente buenas 

l o  hay unas nejores que otros. Esto depende de las  ca-- 

rac te r i s t i cas  que debe re-inir todo instrumento de medi - 
ción en ciencias sociales. S i  se c a F 1 i n  éstos, se pue - 
de hablar de l a  confiabil idad d e  ICs datos resultantes, 

- s t a s  caracter íst iczs son: l a  objetivizad, e l  poder d e  1 

. .  .. ~i -~ : - ;~ - - ,ac lon ,  e l  ?,-de esiSri 2star ,dar izz?z .s ,  su confia - 
k-ii<<,acj -,- - ~2 t y a l ‘ ¿ c ~ ; .  

w 3 J E T I J ~ I b A D .  - S e  enciende por c5jetixriZad e l  ?irario en e l  

que var ios  investigadores est%n de acuerdo en e l  d i a g  - 
nóstico, ca l i f i cac ión o clasi f icación de  l a s  respuestas 

que un su j e t o  da  a xi- prseba, En l a  medida en que haya 

unos de  acuerdo entre diversos investigadores en este 

respecto, ma5 obje t ivo  será e l  instrumento, Hay pruebas 

que se ca l i f i can  con p lont i l las  y a s í  e l  ju ic io  d e l  C a l i  - 
ficador no interviene para nada . S e  busca l a  obtención 

_.2./+.1. 
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Hay pruebas que se califican con plantillas y a s í  el jui- 
cio del calificador no intervienen para nada. Se busca 
la obtencidn de pruebas objetivas más que los de otro ti- 

PO* 
Estos tienen los argumentos siguientes ventajas: las pue- 
de calificar cualquier persona sin ningún entrenamiento 
previo y hasta una máquina. 
En la medida que una prueba pierde objetividad, se  requie - 
re de personas mGs y más entrenadas para su calificaci6n 
yesto - cuenta tiempo y dinero; se califican ráldamente no 
intervienen la subjetividad del calificador y por lo tan - 
to hay menos distinción de la informaci6n 
Poder de descriminación: Uno de los objetivos de las 
pruebas de cualquier índole en ciencias Sociales, es el 
registrar diferencias entre individuos . Por ejemplo 
creyente o no creyente existen diferencias 
Estandarizaci6n.- Este es un punto muy importante de to- 
mar en cuenta para aplicar una prueba ya que si está 
fue hecha para una determinada poblaci6n, está no será 
Útil para otra.. Esta estandarización se extiende a los  
materiales’empleados, el tiempo, instrucciones reales 
alos sujetos dicen lo mismo o similiires respuestas as€ 
s e  lo apliquen las pruebas en varias ocasiones o con 
variaciones, pero que se mide el mismo en los mismos 

3.2.4.2. 

sujetos. 
3 . 2 . 4 . : .  Validez. La validez se refiere a lo que se está indi - 

cando y que cumple con dicho objetivo. 
se mide lo que se pretende y no otra cosa. Hya dife - 
rentes tipos de validez: de contenido, concurrente, 
predictiva y de const:rucci6n. 
la Validez de Contenido.- Se refiere al grado en que 
la prueba sea bien entendida por l a  población donde se 

Es decir que * *  

piensa aplicar. 
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Validez Pred1ctiva.- Se refiere a la exactitud con que 
el investigadro puede producir la variable de acuerdo 
a los reusltados obtenidos. 
Validez. Concurrente.- Esto se refiere a los resultados 
de la prueba y su afinidad con otros resultados indica- 
dores obtenidos por otros medios al mismo tiempo. 
Validez de Construcción.- Se refiere al grado en que la 
prueba s e  acerca la construcción teórica, rango o varia- 
ble que se pretenda medir. 

0 

7 . 2 . L . h .  METODOS DE MEDICION DEL COMPONENTE COGNOSCITIVO. 

Esto consiste principalmente a hacer que el sujeto de in- 
formes sobre s€ mismo, por ejemplo a traGes de la asocia- 
ción verbal libre, se trata de poner el descubierto las 
ideas que están asociadas con cierta .estímulos o estlmu- 
los nuevos. 
Existen diferntes tipos de medición de actitudes los 
cuales son: l a  escala de Lickert, Thurstone, entre otros 
Sus escalas de medición pueden ser a) nominal, b)-ordinal 
e) por intervales e incluso de proporci6n. 
Razón para que los fines que me propuse en está investi- 
gación, cambiar actitud de los colonos de San Isidro la 
Gringa, hacia la modernización, una escala tipo Lickert, 
es lo que podrá proporc5ionarnos mayor información de lo 
que pretendo, ya que sus reactivos son los  necesarios 
para poder interpretar l a s  resp2esas de mis sujetos de 
estudio. 

fiere a la consistencia de los resutados obtenidos en 
diferntes individuos, en diferentes ocasiones o diferen - 
tes reactivos' equivalentes.Esto quiere decir que los 
sujetos dicen lo mismo o similares respuestas a s í  se 

es apliquen pruebas en varias ocasiones o con variación 
peros que se mide el nismo, en los mismo sujetos. 

z 

5.S.L.5. Confiabilidad. La confiabilidad de -un instrumento se re- 



b.i.1. Planteamiento del problema 

El objerivo de está investigación es conocer las acti- 
tudes y explicar lac posibilidades de cambio de los  

colonos de San isidro l a  Gringa, hacia el uso de nue - 
vas técnicas agrícolas y ganaderas, así como nuevas 
formas de organización y la mayor participación en su  

comunidad. 

4.1.2. DESCRIPCION DE LA COMUNIDAD. 

¿Que es la Colonia San Isidro la Gringa? 

La colonia de San Isidro la Gringa, es una colonia de 
pequeños propietarios que se encuentra enclavada en el 
estado de Chiapas. Es una porción de territorio que 

hace frontera con el estado de Oaxaca, aunque hasta 
la fecha no se conoce exactamente la división precisa, 
porque persiste la disputa, entre los estados de Oaxa- 
ca y Chiapas, por l os  tierras de l a  como suyos. 
Se dice que la Gringa, fue fundada hace aproximadamente 
quince años, aunque no se tienen registros exactos de 
esta colonia, por que se sabe que sus pobladores llega- 
ron como "paracaidistas", y poco a poco se conjuntron 
hasta llegar a crecer y formar una colonia; el hecho . 

mSs curioso que detecte fue, que los pobladores del 
lugar, no son oriundos del lugar, sino que son venidos 
de otras latitudes de 'la 
Según los  pobladores, la colonia ha permanecido sin 
cambios notables, no cuentna con caminos, 

pero sus traslados de un lugar a otro usan veredas, 
no cuentan con asistencia médica, no hay luz eléctri- 
ca y tienen 3 años aproximadamente de haberles condi- 
cionado una escuela. La colonia cuenta con una exten- 

I 

~ 

I 

4 
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tensi6n de 1 2 , 0 0 0 ,  hectáreas, repart idas en lotes  como 
lo establece e l  municipio, (según e l  a r t í cu lo  de l a  

l ey  de terrenos nacionales),  además se sabe que de los  
lo tes  con que cuenta cada colono, no aprovecha más del 
5 0 %  e l  res to  se d i r í a ,  que todavfa es t i e r r a  virgen. 

I 

4 

J 
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4.1 3, OBJETIVOS GENERALES: 

1.- C o n o c e r  las factores q u e  han e n t o r p e c i d o  e l  desarrol lo  agrope- 

cuario 'en l a  c o l o n i a  S a n  Isidro la Gringa. 

2.- C o n o c e r  l a s  a c t i t u d e s  d e  los colonos de  S a n  isidro Ja Gringa 
h a c i a  n u e v a s  p e r s p e c t i v a s .  

3 Anal izar  la s i t u a c i 6 n  q u e  l a  colonia  y proponer  p e r s p e c t i v a s  para- 
su d e s a r r o l l o .  

4.1.4. HIPOTESIC: 

HO 

1.- No hay r e l a c i ó n  e n t r e  edad y a c t i t u d e s  hacia el cambio. 

HA 

1.- 
A mayor edad mayor r e s i s t e n c i a  al cambio. 

HCJ. 

2.- 

IiA 

%o n a y  r e l a c i ó n  e n t r e  escolaridad y a c t i t u d .  

2.-. rl mayor esco!aridad mayor disposición al  cambio. .' 
HO . 

1-3.- La difusión de información acerca de jnnovaciones  y formas de orga- 

i 
{ HA, 

3.- 

I 

nización,  n o  inf luye e n  01 cambio de  a c t i t u d .  

La difusión produce ectíinulos de cambios de actitud, hacia la or- 
i nización y la  innovación. 
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4.1.5. VARIABLES.: 

-- V. O. ACTiIUüES. 

-- V. I. EDAD 

-- V. I .  AROS DE ESCOLARIDAD. 

b.l.6. INSTRUMEN7 GS DE MEOlCION 

MEMORIAS. 

ESCALA DE ACTITUDES DE LIKERT. 

. 

. I  
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4.2.1. OBJETIVOS: 

Los objetivos están encaminados a conocer Pos origenec 
problemas, luchas y fracasos a lo largo de la historia 
de la colonxa San isidro la Gringa, lo cual nos servi- 
r a  para contextualizarlo e ir formando las actitudes de 
ellos. 

‘42.2. SUJETOS. 

El nhero de sujetos con los cuales realizamos las me - 
morias, fue de 10, de los cuales 3 pertenecian a las 
directiva de la colonia; el presidente el secretario, y 
el tesorero, así como tambi&n el presidente de los pa - 
dres de familia de la escuela y las personas restantes 
eran las personas con más antiguedad en la colonia. 
Todos fueron hombres y representantes de familia, radi- 
cados en la colonia. 

1,. 2. j JN STRUMENTO’: 

Las entrevistas realizadas eran de tipo abierto, y se 

hicieron por medio de grabaciones, para después ser - 
transcritas a máquina.  



En principio realice un sondeo de la colonia, a ni- 
vel de reconocimiento, antes de dar inicio con la 
investigaoi6n, esto valio de mucho'porque se pudo 
detectar desde el inicio los problemas más urgentes 
de la colonia. 
En base a este sondeo puede delimitar los problemas 
más apremiantes, de la colonia, como: organizaci6n 
educación, entre otros. 
Y fue así como hice mi formulario de preguntas para 
aplicarselas a la muestra que elegí. 

6.2.5. COMO SE ANALIZO. 

Las entrevistas se fueron desglozando por temas pos- 
teriormente por cada persona, para confrontarlos 
entre s l  y enriquecer más ase los  resultados. 
Hay pocos factores que han influido para el poco de- 
sarrollo de la colonia, y a su vez fomentando la po- 
ca participación de l os  colonos, frente a sus proble - 
mas. 

Se desglozaron estos temas en dos grandes bloques.: 
* 

k 

1.- Los que se refieren a la producci6n y comerciali - 
zación de sus productos. 

2.- Y el otro referente a l a  infraestructura y servi- 
cios. 

. 



14.3. ESCALA DE ACTITUDES. 

4.3.1. OBJETIVOS.. 

Por medio de está técnica o inslrunianto, se pretendió medir lac acti 

tudes en los colonos de San Isidro la Gringa. 

Se pretendió ap!icar está escala de actitudes, aiites y después de 

tener la  inter\/ención en la colonia, esto con el finalidad de ver si 
existía un cambio de actitudes en .ellos. 

4.3.2. COMO SE €1-ABORO LA ESCALA. 

Se formaron 30 items en base a los resultados de las inemorias, es 

decir se detecto una serie de temas o problemas en lso que los colo 

nos viven, y les afecta, tales son: falta de organización, falta de 
interés par innovar sus formas de producción agrídela y ganadera 
y rechazo a toda forma de implenientar nuevos sistemas de produc 
ción. 

0 

4.3 .3 .  COMO SE ELABORO LOS 1TEMS. 

Una vez ya establecidos los temas, pasamos a la elaboración de los 

Items. 
Los items, se refieren en base al cambio de la innovación, orgnización 
y rechazo. 

Se e!aboró un cuescionario con escala t ipo Likert, donde las opcio 

. " 



nes de respuesta 
ferente (2): desacuerdo (1): totalmente en desacuerdo (O). 
la  muestra fue de 31 sujetos, el primer paso fue saber la significa 
cancia de los items, para quedarme con los más confiables. 
Los Items, de este cuestionario fueron hechos en función a los cues 

tionarios hechos a los colonos de San Isidro l a  Gringa, valoramos 

fuerun: muy de acuerdo (4): de acuerdo (3)' indi 

las preguntas más sutiles que pudieran influir en la i*epl;eL;ta. 
Por consiguiente descriminamos los lteins, que no se encontraban en 
un rariyo determinado de significancia, por lo cual se tomaron los 
Items, cuyos valores fueron mayores de P 10 

De los cuales quedaron fuera 9 items que fueron los siguientes: 

- 1, 4 ,  IO,  13, 16, 17, 18, 22 Y 27. 

A partir de aquí nos quedamos con un cuestionario de 21 preguntas 
para realizar la primera prueba de actitudes. 



LOS items, fueron i~laborados, pensando en los problemas más urgentes 
menciondos por los colonos, de donde se formaron 15 items, positivos 
y 15 itcsm negativos, todos elahorados en un lenguaje sencillo de com- 
prender para los colonos 
Luego se les mecanografío enforma rwuelta, para que nos fueran 
f Scilmente identificados. 

4.3 .4 .  COMO SE SELECCIONO LA MUESTRA. 

En la 
inuestra, no tuvo oportunidad de ser seleccionada, ya que con la idea 
de entrevistar ai 100% de los padres de familia, que se aproxima a 
50 personas, pero por razones de tiempo no pudimos más que entrevis- 

tar a 31 sujetos, por razones de tiempo, n o  de nostros, sino m$as 

primera aplicación de los cuestionarios, puede decirse que la 

bien de los colonos, que por sus diversas ocupaciones no están todos 

en sus casas. 
En la segunda aplicación del cuestionrio, se entrevistaron igualmente 
a 31 sujetos. 
Se les explico qüe algunos ya se les había aplicado est.e cuestionari 
y se !es aplicaria cone1 f i n  de ver que tantao habían cambiado s u  
actitud hacia nuesvas perspectivas. 
Y a los que no lo habían contestado. les explique que era para co i 
noce? cua! era s u  actitud hacia nuevas perspectivas. 
Los sujetos eran'todos del sexo masculino y jefes de familia. 

4.3.5. COMO Y CüANDO SE APLICO. 

¡.a diferencia de tiempo para la aplicación de un cuesticnario a otro, 
fue de un mes aprwximadarnente. 



La primera aplicación fue de la siguimte manera: 

Se lley6 a la colonia y se convocó a una junta a los colonos padres 
de familia, que estuviern interesadns en conocer cosas nuevas en 
beneficio de ellos. la  asistencia tota: a está primera reuriibn fue 

de un máximo de 10 sujetos, los cuales en su mayoria, no sabían leer 
ni escribir, por lo cual, se les tuvo que jr leyendo pregunta por pregun 
ta y analizar sus respuestas para acompletar la muestra, se fueron 

buscando casa por casa, o en sus lugares de trabajo hasta acomple 
tar a todos. 

En lo segunda aplicación que fue de un mes aproximadamente, poste- 
rior a la primera , se tuvo mejores resultados, ya que en la  asamblea 
se tuvo una cocurrencia de aproximadamente 40 peronas, de las cuajes 

fueron 32 podía utilizar en m i  cnuestrá. Primeramente comence la 
aplicación de los cuestionarios, con los que sabían leer y escribir, 
para después pasar con los que no sabían leer ni escribir. y ayudar 
ies a resolver los cuestionarios. 



5.' PRESENTACION D E  RESULTADOS. 

5.1. PlEIViORI AS 
Este es e l  drden e n  l a  q u e  aparecen los temas de los los 

3.7.1. test imonios,  que f u e r o n  ana l izados .  

1.- LLEGADA A L A  COLONIA SAN I S I D R O  LA GRINGA 

2.- PROBLEIIATICA S O C I A L  DE LA COLONIA SAN I S I D R O  L A  

GRINGA. 

3.- PROBLEMAS CON EL MEDIO N4BIENTE EN LA COLONIA SAN 
I S I D R O  L A  GRINGA 

4. -  GANADERIA. 

5.- A S I S T E N C I A  TECNICA AGROPECUARIA 

6 .  - COI!'BRCIALIZACIBN 

4 

7 .  - CREDITO' Y ASEGURADORA. 

8.- SALUD 

9 .  - EDUCACION I 
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1.- COLONO DE LA GRINGA : 4 5  A g O S  Y 300 HECTAREAS.  

2.- COLONO DE L A  GRINGA 2 70 2450s Y 300 HECTAREAS.  

3.- OBSERVADOR DE L O S  P R O B L m I A S  DE L A  COLONIA: 50 

AflOS S IN  TIERRRS. 

4 . -  COLONO DE L A  GRINGA APROXIMADAVENTE 4 8  A g O S  Y 

30 O HECTAREAS.  

5.- COLONO DE LA GRINGA DE APROXIMADAMENTE 50 años 

Y 5 3 0  HECTAREAS.  

6.- COLONO D E  LA GRINGA D E  APROXIMADAMENTE 70 AgOS 

Y 300  H E C T A R E A S ,  

7.-  COLONO D E  L A  GRINGA D E  APROXIMADAMENTE 35 AVOS 

Y 7 0 0  HECTAREAS.  

8, -  COLONO D E  LA GRINGA DE APROXIMADFIMENTE 4 3  AgOS 

Y 4 0 0  HECTAREAS 
t 

9 . -  COLONO D E  L A  GRINGA D E  APROXIMADAMENTE 37 AXSOS 

Y 4 0 0  HECTAREAS. 

10. -XAESTRO DE LA E S C U E L A  D E  L A ’ G R I N G A :  30 AnOS APROX. 
* 



‘J.I.~.:.LLEGADA A LA COLONIA SAN ISIDRO LA GRIPJGA. 

“La primera vez que venimos aquí, fue caminando a través 
de l  monte, traíamos unos documentos en los que decía, 
que podíamos poseer un terreno nacional, donde no hubie- 
r a  problemas con los e j idatar ios  n i  con l a  selva, de  n i n  - 
guna especie (estamos ubicados en medio de l a  se lva) ,  . 
Veniamos procedentes de Yerceditas, nosotros ya teníamos 
conocimiento de esta zona, hace más o menos 14 años. D e  
v i v i r  aquf tengo entrados a los 1 2 ”  

testimonio 1 

“Nosotros ya tenemos de v i v i r  aquf cerca de 4 años, con 
m i  f a m i l i a ,  pero ya antes habíamos venido, llegamos a 
p i e ,  por e l  monte atravezandolo, veníamos en compañía de 
otros compañeros, yo antes ya habla  venido los  de A r r i a -  
ga una sociedad que venía fundar ah€ donde l e  dicen los 
Sol ices,  como más r icos l es  quitarón. Los de A r r i a ga ,  
agarraron prímero oero l os  Sol ices,  como más r icos les  
qu i t a r on ;  e l l o s  regresaron porque tenlan una pehuta de 
parte de l  gobierno de los terrenos, porque se los  habían 
queitado, nada más que a los  de A r r i a g a ,  se los hablan 
quitado, nada más que a los de A r r i a ga ,  no l es  gusto e l  
terreno por quebrado, que fue como uno de e l l o s  empezo 
a caminar y l l e go  hastz a q u í ,  encontrandose unos cazado- 
res que se sorprendierc i de ver lo ,  porque e l l o s  sabían 
que para acá no habla 53nte, n i  rancherías entonces l l a -  
mo a los demás y vinieron; l es  gusto y venían 9ero s610 
venían cada año de paseo, pero nada mds. Ellos pasaban 
por l as  Merceditas, que fue como yo me entere y como ya 
no quería v i v i r  en las Yerceditas, me l es  pegue y ?ie h i -  
ce de e l l o s ,  entonces e l l o s  me dieron 50 hectáreas’ 
Después e l l o s  hicieron una casi ta,  hicieron una hortal i-  
za ,  f u e  cuando a m l  me toco doblar e l  ma íz ,  lueuo pusie- 
ron una cruz de palo con un l e t rero ,  pero e l loc .ya  no 
prosiguieron; que fue cuando empezo a venir los  demSs, - 
en ese tiempo eramos como 2 4 ,  luego como 40 que s e p i a  .- 
mos viniendo constantemente, fue así-como pensamos en 
traer  a un ingeniero para asentarnos cada uno y no mover 
nos más, para n o  t i r a r  trabajo en vano, traíamos comida- 
de Sintalapa, y nos veníamos atravezando l a  sierra. 
Yo f u f  uno de l os  primeros fundadores, nosotros fuImos 
los que brechamos, medimos los  7 0  lotes,  eramos 20,  
diez ibamos y diez nos quedabos’’ 

testimonio 2 
b 

i 
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“Hasta hace poco más d e  5 años fue que l a  Gringa 
fue poblandose más y a l a  fecha debe tener unos 
3 , 0 0 0  habitantes,  cuya economSa dependfa primero 
del Tabasco, después a través de créditos  obteni 
dos d e l  Banco d e  c rédi to  r u r a l ‘ d e l  Istmo, S.A .  
(BA~IJCRISA),  han comprado gandao bovino, c r í a  de 
engorda, son actividades que empezan a explotar 
pero a la vez los cuales no se les ve ganancia, 
pues, e l  desarrollo es lento ,  por fal ’ ta  de capa- 
cidad econdmica de sus pobladores” 

testimonio 3 

4 . 

c 



" Cuando l l e g u e  a q u f ,  hace  9 años, e n c o n t r e  d e  5 a . 6 '  

f a m i l i a s ,  p a r a  l l e g a r  a este l u g a r  no e r a  t a n  fácil, 
unas p e r s onas  v i n i e r o n  a t r a v e sando  l a  s i e r r a  y esto 

es muy peligroso por los v o l a d e r o s  t a n  p ro fundos  que 

t i e n e n ;  otros l l e g a r o n  por a v i o n e t a ,  porque  hab la  una 

p i s t a  de a t e r r i z a j e  que s e r v l a n  a l a s  a v i o n e t a s  d e  

Chuluapan Ve ra c ru z ,  unos v i n i e r o n  y n o  aguantaron y 

se f u e r o n  ya  s ea  porque se les  mor í a  a lgún f a m i l i a r  o 
y a  s e a  po rque  no aguantaron  l a s  i n c l emenc i a s  d e l  tiem - 
PO. Ahora y a  se cuen ta  con c e r c a  

se cuen ta  con un camino d e  t e r r a c e r l a ,  en buen e s t a  - 
do ,  con  e n e r g l a  e l é c t r i c a ,  una manera d e  v i v i r  y y a  

l a  g e n t e  que  nos  ha v i s i t a d o  se da  cuenta  

t o  e s t a  en más forma que y a  v a  cambiando". 

d e  60  f a m i l i a s  y a  

d e  que es- 

t e s t i m o n i o  4 

"Todo l o  a n t e r i o r  ennarca  e l  l u g a r  que en  1 9 7 3  i r i a  

s i e n d o  pau la t inamente  pob lado ;  San I s i d r o  l a  Gr inga  

N u n i c i p i o  d e  C i n t a l a p a  Ch íapas ,  s i t u a d o  a una a l t u -  

r a  d e  1 9 2  mts, sobre e l  n i v e l  d e l  mar, con una tern - 
p e r a t u r a  v a r i a b l e  según l a  epoca  d e l  aso, con un ci-  
c lo  anua l  d e  l l u v i a s  d e  j u n i o  a febrero, s i endo  los  
3 ú l t i m o s  d e  más i n t e n s a  a c t i v i d a d  p l u v i a l "  

t e s t i m o n i o  3 

"Por l a  s e l v a  moraban d i v e r s a s  e s p e c i e s  d e  s e r p i e n t e s  

como n a y a c a , . c o r a l i l l o ,  l i s t o n ,  etc., an imales  cuya 

c a r n e  sirve cono al imer, to :  el mazate ,  t e p e z c u i c l e ,  ja 
b a l l ,  a r m a d i l l o ,  venado ,  l e 6n ;d e  o rna to :  papagayo, 

guacamaya". 

t e s t i m o n i o  3 



'I En e l  tiempo e n  que  n o s o t r o s  l l e qamos  q u í ,  

por v í a  a é r e a ,  en  una a v i o n e t a ,  t o d o  esto era pu- 
r a  montaña, n o  habSa c a s a s  como hov y e l  s u f r i  - 
m i e n t o  que  hemos pasado es con  e l  fin d e  t e n e r  un 
t e r r e n i t o  p a r a  t r a b a j a r ,  los a l i m e n t o s  en t raban  

en  ese tiempo por medio  d e  una a v i o n e t a  y y a  des-  

pués  l a s  t en íamos  que  

a lomo, po rque  no  h a b l a  camino, s6l0 h a b í a  una ve - 
r e d i t a  que  nos  t r a l a  a este l u g a r ,  s u f r i e n d o  y 

l uchando  l l e g a m o s  ocupar  este territorio.  N o s o t r o s  

eramos 4 ,  que t o d a v í a  vivimos,, erarnos Tnis tres 

hermanos, m i  s e s o r a ,  a o a r t e  mis h i j o s .  Cuando 

l l e g a m o s  y a  h a b í a  a q u í  c a sas ,  e s taban  a l gunos  co- 
l o n o s ,  e n t r e  ellos h a b l a  un señor que v a  n o  aqusn - 
t a b a  más, se f u e ,  por c ier to  a l  ú l t i m o  l o  mataron 

n o  se porque y es que no t e n l a  ganas d e  t r a b a j a r .  

Cue ' 

t r a e r  n o s o t r o s  carqando 

t e s t i m o n i o .  4 

t 
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'I Nosotros sufriendo y aguantando l a  c a r g a  estamos 

h a s t a  a h o r i t a  aqu í ,  po rque  hay d í a s  que  nada más 
comoemos una to r t i l l a ,  d í a s  que  nada más bebemos 
a g u i t a ,  ya  ve que  l a  s i t u a c i b n  es d í f í c í l "  

t e s t i m o n i o . &  

"Yo l l egáe  aproximadamente en  e l  s e x e n i o  d e l  n r e s i -  

d e n t e  Ordaz ,  l l e g amos  en  una a v i o n e t a ,  en ese tiem- 
po se e s t a b a  i n v i t a n d o  a l a  g e n t e  p a r a  que v i n i e r a  

a c o l o n i z a r ,  además que  se n e c e s i t a b a n  c u b r i r  los 
g a s t o s  que  se i b a n  o r i g i n a n d o ,  y que e r an  corno: 
viveres, p a g o  a l  i n g e n i e r o  que  v i n o  a med i r  los 79  

lotes, etc., por eso se t r a t a b a  d e  t r a e r  más g e n t e  

pa ra  q u e  e n t r e  más pe rsonas  SI y u d i e r a  r e u n i r  l a s  

c a n t i d a d e s  que  se i b a n  ne c e s i t ando .  Cuando yo e n t r e ,  

ya e s t a S a n  en t rando  o t r a s  pe r sonas ,  p r e c i s amen t e  l a  

c o o p e r a c i ó n  que  dimos, e r a  pa ra  los viveres, f ie l a s  
p e r s onas  que  y a  e s taban  aqu€, yo coceere con  v a r i a s  

p r o d u c t o s  s e m i l l a s ,  5 d i f e r e n t e s  s e m i l l a s  de pa?a, 

pa ra  q u e  h i c i e r a n l a  - prueba. Entranios por medio d e  
uiia a v i o n e t a ,  y duramos c a s i  8 d í a s  pa ra  pocl.er en - 
t r a r ,  cuando yo l l egáe  h a b l a  so l amente  una c o c i n a ,  

y un campamento pa ra  t o d a  l a  pen t e ,  h a b í a  un c o c i n e  - 
ro y una pae rsona  encarcada de l l e v a r  a l i v e n t a c i ó n  

a l a s  p e r s o n a s ' q u e  e s taban  t r aba j ando  en e l  12 ,  e r a  

una r n a c h e r l a .  

A l l i  encargabamos n u e s t r a s  c o sas ,  n o  h a b í a  camino 
nada mds una v e r e d i t a  donde apenas se v e í a  q u e  l a  

g e n t e  empezaba a t r a n s i t a r " .  

t e s t i n o n i o .  5 
I 



E l  r l o  se empezo a tomar como v f a  d e  comunicaci6n 

porc le c r e í a m o s  que e r a  l o  más f á c i l ,  por l o  d e  l a  
c o r r - * i n t e ,  n o  h a b l a  caminos y t e n í a  uno que a r r i e s -  

g a r s e  a caminar  5 o 6 h o r a s ,  has t a  1 0 ,  andando des-  

d e  l a  Gr inqa  a l  14, f u e  cuando emnezamos a i d e a r  d e  

usa r  l a s  l anchas ,  e r a  e l  medio  d e  t r a n s p o r t e ,  n o  l o  
e r a  l o  mismo a i r  en  l a c h a ,  i r  parado o sen tado ,  que  

i r  a p i e  en l odazandose ;  y a  que después la com i s i ón  

empezd a f o rmar  c n e t r o  d e  p o b l a c i ó n ;  ?ara eso e l  S r .  

' lendez, v o l a b a  en a v i o n e t a  a l a s  Chuluagas v va  e r an  

2 c e n t r o s  f u e  cuando se empezo a hace r  una c a r r e t e r a  

b r e cha ,  l os  caminos d e  t e r r a c e r l a ,  con v i s t a  a una 

c a r r e t e r a .  Lo malo  es que l a  comis i6n se forno en  

papaloapan y e l  I n g e n i e r o  que e s t aba  encarqado d e  l a  

com i s i ón ,  nos ev i to  I-a e n t r z d a  ?or l a  c a r r e t e r a ,  
además que  no  2od í an  c oncen t r a r  e l  d i n e r o  oue  p o r  - 
no  p e r t e n c l m o s  d e  l os  e j i d o s  y e l  que no  f u e r a  d e  

l o s  e j i d o s ,  n o  en t r aba .  Y hablarnos con él va r i - as  ve- 

ces, h a s t a  que  un se!?or f u e  a verlo y f u e  cuando en- 

t o n c e s  l e  idjo que  no ,  que rotundarnente que no nos  - 
i b a  a d e j a r  e n t r a r .  

t e s t i m o n i o .  6 

En l a  a c t u a l i d a d  se cuenta  con a-rqx*imadamcnte 

12 ,000 ,  h e c t á r e a s .  . S e  pensó Tue se me t i e ran  aqu í  a l -  

r e d e d o r  de 290  f a m i l i a s ,  que cada qu i en  e s t u v i e r a  en  
su predio t r a b a j a n d o  de.la f o rna  que ellos cruis ieran 

e i ban  a t e n e r  a c c e s o  a un l uga r  urbano, en donde i- 

ban a c o n c e n t r a r  l a  q en t e .  Se ha i d o  mod i f i cando  un 
poco, ya que  ha  depend ido  d e l  c r i t e r i o  d e  cada uno: 
que e s t u v i e r a n  en  l a  c o l o n i a  y cue después se <ueran 
a su p r e d i o  a t r a b a j a r ,  y re-resaran.  L a  Grinaa Cue 
primero un c e n t r o  de  pob lac ió r i  v l ueqo  -aso a ser una 
c o l o n i a  y es que  depende d e  e l  nGmero d e  h a b i t a n t e s  

70 
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y las necesidades 

medida de que crece l a  poblaci6n. La  colonia esta 

organizada por una mesa direct iva ,  en un principio 

se cmpezo a j un ta r  a l a  gente y preguntandole cuales 

eran sus actividades anteriores, donde se encontro 

que a l g u n o  era zapatero, carpintero, herrero, músico 
y de muy diversas actividades económicas, c laro en 

pequeño todos, pero se encontraba un problema que - 
t a l  vez esas personas en sus poblaciones anteriores 

no eran t a l  vez cambiar d e  actividades, además que 

h a b í a  c i e r t o  recelo, l a  mayoría se avocava a su ac- 

t i v idad s i n  una c ier ta  unidad de trabajo, ya después 

se ernpezo a un intercanbio de actividades económicas 

como se fueron conociendo", 

de iJhicaci6n que van  recultarido*a 

1 

testimonio. 3 

. 



r,.1.1.2. PROBLEYATICA SOCIAL DE LA COL0!3IA SAN I S I ü F . 0  LA GP'I'JCI? 

I' La colonia de i n i c i a d a  t iene como 1 5  años, pero ya  

con gente viviendo aqu f ,  de planta como 13,  los avan- 
ces que se han tenido con pocos sustancialmente casi  

nulos, esto se ha dcbido.ta1 vez a las  diferentes cos - 
tubmres de l a s  persona.s, l a  d i f i cu l tad de a s i m i l i a  - 
ción de una costunbre: a otra,  esto ha inf luido en e l  

que l a  gente trabaje independientemente, cada quien 

por su l ado ,  l a  f a l t a  de confianza entre l a  gente a 

actuado de muy diversas formas", 

testimonio. 5 

"Los fracasos que hemos tenido es que a veces e l  r í o ,  

está crecido, y está uno enferno y no puede uno sa l i r  

y no hay médico, no podemos hacer nada y sin poder 

s a l i r  y no hay médico, no podemos hacer nada y sin Po - 
der salir y sin dinero, se pone uno trXste,aqu€ no 
ganamos nada,  yo  que diego que tengo vacas, me pongo 

nervioso cuando empiezo a ver que se está acabando 

el m a í z ,  y empiezo a ver quien me comprara un becerro 

y eso que yo tengo vacas, inaginece l o s  que no tienen 

n i  que vender, hay veces que se v.nn a116 afuera a ver 

\ 

. 
. que consiguen y luego vienen ". 

testimonio . 2 

''Uno no debe estar contento con l o  que l a  t i erra  pro - 
duce, debe uno hacerla producir rápido y abundantencn- 
te,aqul no  liemos podido recoqer cosecha por f a l t a  de 

60 
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a lambre ,  p o r que  e l  ganado se come l a  m i l pa ,  ya  hemos sem - 
b rado  3 veces, pero se l a  comen." 

t e s t i m o n i o .  6 

' 'Pienso que está c o l o n i a  v a  a t e n e r  un g r an  2 o r v e n i r  y 

que v a  a depender  de los h a b i t a n t e s ,  po rque  como van a 

ser p r o p i e t a r i o s  t o d o s ,  van a t r a b a j a r  duro. La  paz  es 
t r a b a j a r  b i e n  y s i  t o d o s  estamos unidos  puede que esto 

s ea  un pueb l o ,  también v a  a i n f l u i r  mucho l a  ayuda que  

e l  g o b i e r n o  m u n i c i p a l  n o s  da a t r a v é s  d e  que  nos  cons- 

t ruyan  l a  carretera y en t once s  esto se v a  a ser l a  Tran 

cosa" .  

t e s t i m o n i o .  

Aqu l  e n  l a  c o l o n i a  hay  y ha hab ido  dsavenenc ias  e n t r e  

los miembros de l a  co l l on ia  y l a  mesa d i r e c t i v a ,  c o s a  que  

me ag rada  porque debe r í amos  d e  e s t a r  un idos  pa ra  j a l a r  

todos j u n t o s  y no unos p o r  iin l a d o  y otros por otro,  n o  

ha h a b i d o  o r g a n i z a c i ó n ,  pa r e c e  que todos estamos a l i n e a -  

dos r que estamos en t end i endo  ~ d s  l o  cue es e s t a r  x n i d o s  
Yo- s o y  d e  Guanajuato,  a mf Te t ra j o  n i  p a s r e ,  pa ra  dca  4 

Guy pequeño., a éi y a  110 l e  gus t o  y se r e g r e s o  y .io me - 
quede po rque  q u i e r o  t r a b a j a r  honraganente s i n  m o l e s t a r  a .  

n a d i e  y mucho menos a l  gob i e rno ,  a l  c o n t r a r i o ,  que 61  no  

b r i n d e  ayuda, han v e n i d o  l a  Fede rac i ón ,  l os  j u d i c i a l e s ,  

y e s t á  b i e n  que  vengan porque no f a l t a  a lquno  que se q u i  

e r a  p a s a r  devivo? pero ya v i e n d o  que e s t á  l a  F ede ra c i ón  

se a l i n e a  uno. A mí m e  g u s t a r í a  que hub i e ra  un d e s t a c a  - 
mento aquf en  l a  G r inga ,  donde pusieramos nues t r a s  cue .- 



jas y que n o s  

se me corrija". 
o y e r a n  y que  si soy éi que  se equivoca 

t e s t i m o n i o .  Z 

El poco avance  que  hemos t e n i d o  en  l a  Gr inga ,  d e sde  

sus i n i c i o s  hoy, se ha d e b i d o  a l a  f a l t a  d e  o r g a n i z a  - 
c i d n  por un lado  y por e l  otro a l a  f a l t a  d e  recursos 
econ6micos.  Están mal  o r g a n i z a d o s  porque l a  g e n t e  no  

camina d e  acuerdo ,  unos c u i s i e r a n  t r a b a j a r  y otros no,  

a l gunos  t i e n e n  d i n e r o  y otros no ,  se v a  t r aba j ando  en  

l o q u e  se v a  pudiendo,  manualmente, porque n o  hay n i n  - 
guna maquinar ia .  T a l  v e z  s i  l a  g e n t e  e s t u v i e r a  o r g a n i  

zada se p u d i e r a  c o n s e g u i r  más c r é d i t o s ,  como e l  de aho 

r a ;  l a  g e n t e  e s t á  116s con t en t a ,  esperanzada,  en  que 

con  este t r a b a j o ,  este crédto se pague y nos  s i g a n  pres 

tando  p a r a  s e g u i r  t r aba j ando , "  

- 
- 

- 

t e s t i m o n i o .  4 

"La p r i m e r a  c o n v i v i e n c i a  que n o s o t r o s  tuv imos  file con la 
F e d e r a c i ó n ,  que  e r a  l a  que  nos aseso raba  de  como se t e n 5  

a n - q u e  a r r e g l a r  los  p a p e l e s ,  que documentación se t e n í a  

que l l e v a r ,  en g e n e r a l  d e  todo l o  que se n e c e s i t a b a  pa ra  

e l  a r r e g l o  d e  n u e s t r o s  t e r r e n o s .  S e  hacen j un ta s  y se 
s i guen  hac i endo .  La  p e s a  d e  n o s o t r o s  se formo en tiempos 

de C c h e v e r r f a  , se ha i d o  d e s in t e g r ando ,  unos porque no  

t i e n e n  tieínpo y otros proque no qu i e r en .  Actualmente se 
formo una s o c i e d a d  con  e l  f i n  de q u e  se i b a  a ped ir  un 
crédito a l  Banco y e l  e x i g i 6  que se h i c i e r a  y se regis  - 
t r a r a  p a r a  que  se nos  o t o r g a r a  e l  crédito, desde  l u e g o  

+ 
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man i f e s t ando  los t c r r o n o s  a Hac ienda y paqando e l  

impuesto.  El c r e d i t 0  se dio en  ganado d e  engorda ,  

se estuvo t r a b a j a n d o ,  desg rac i adamente  se mur io  

mucho ganado por f a l t a  d e  a t enc ibn " .  

t e s t i m o n i o .  5 

" En cuan t o  a l  c r é d i t o  no puedo comentar mucho, 

po rque  yo  n o  t e n o o  c r 6 d i t o ;  d e sde  los p r i n c i p i o s  yo 

no q u i s e  e l  c r é d i t o  po rque  y o  e s t a b a  ya  mirando ade- 

l a n t e  y s a b í a  que  n o  i ban  a s a l i r  Sien y que no c u i  - 
se e v i t a r  problemas,  y l o s  d e j e  que  l o  h i c i e r a n .  Y o  

c o l a b o r e e  p a r a  e l  c r € ! d i t o ,  pero nada más\ pa ra  d a r l e s  

f u e r z a  y que se l os  d i e r a ,  pero cuando yo l e s  d i j e  

que n o  q u e r l a  nada, que se l o  r e n a r t i e r a n  a otros que 

n e c e s i t a r a  más que  y o ,  que  yo n o  q u e r l a  nada, f u e r on  

a l r e d e d o r  de $2'000,U30.00, por cada lo te ,  después me 

p l a t i c a r o n  que var io ! ;  d e  los  que hablan r e c i b i d o  i ban  

a s a l i r  t r onados .  La s o c i e d a d  que recibio y firmo, 

es l a  que  va a paga r ,  a m í  no me metan, porque yo no  

r e c ib í  nada, yo asl. l es  d i j e .  Y o  no  quise d e c i r  nada 
po rque  muchos i ban  a d e s e r t a r  y s i  eso hub i e r a  pasado 

no  l es  hub i e ran  dado e l  c r é d i t o ,  por eso yo no  l e s  
d i j e  nada, pero e l l os  sa5en que y o  soy conocedor  d e  

eso. 
Y s i  t-ruenan, es porque no han t e n i d p ' l a  deb ida  a t e n  - 
c i ó n  a los  an ima l es ,  han' s i d o  descuidados" .  

t e  st i m m  io ,  3 

A t r a v é s  d e l  tiempo que l l e v amos  en la d i r e c t i v a ,  sen 

timos que hay p r e s i o n e s  por p a r t e  d e  ellos, los conpafie - 
ros, pero esto es p a r t e  d e  l o  qae uno t i e n e  que aguan - 

i 



t a r  es par te  de l a  responsabilidad que tenemos que su - 
fir anomalías por parte d e  e l l os .  
Esto hay veces que s irve mucho porque t r a t a  uno de  mejo 
par ya que uno siente l a  responsabilidad de que t r a t a  uno 

de que esto  salga bien p ~ c o  a poco. Se va uno relacionan 

do con diferentes personas: gentes del.banco, de  l a  asegu 

radora, e t c . ,  Ya se l es  ha dicho en algunas asambleas, que 

uno es como cualquiera dle e l l o s  y que unotiene l a  mayor 

disposici6n de poder colaborar pero hasta c i e r to  l ímites, 

que uno crea conveniente y considera que t a n t a  responsabi 

l i d a d  tienen e l l o s  como uno, e l l o s  como socios y nosotros 

como representantes". 

- 

- 
- 

- 

- 
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PROBLEYAS CON EL %DIO  A'4BICNTE DE LA COLONIA SAN 5.1.1.3. 
ISIDRO LA  GRINGA. 

Para salir de  l a  colonia, hacia otros poblados, tene - 
mos que ser trasladodos por una lacha y esto es un gasto 

porque usa ace i te  y gasolina, y no puede uno s a l i r ,  si 
no es algo muy urgente, por está parte s i  nos perjudica, 
pero por e l  otro nos beneficia,  poruqe e l  ?asto se pone 

bonito, crece l a  milpa, los  cualtivos: e l  f r i j o l ,  se a l i  - 
mentan de  l l u v i a " .  

testimonio. 9 

I' Nos hemos enfermado ~ O C O ,  de l a  tos,  de piquetes, de 

sancudos, etc . ,  enfermedades sencil las, a q u l  no t iene uno 

las misma como2idades que a l l á  en l a  Yerceditas, pero es- 

t a  t i e r ra  es muy buena, nada más que se necesita insecti- 

cidas por que l a  plaga se c r ía  en e l  monte y se viene a 

comer aqul, también se necesita liquidos para quenar l a  

hierba porque es muy violenta y a machete no se termina, 

quiere de s a l  para f e r t i l i z a r l a  t i e r ra ,  no necesita abo- 

no, porque aquí l a  t i e r ra  es joven no necesita abono, a- 
demás l lueve mucho, l o  que necesita es  e l  calor, nececi- 

. t a  s u l f a t o  de aninio que es  calierite y que haga fernen - 
* * 

- t a r  l a  t i e rra .  ya l o  experimente en las Ilerceditas y se 

da  buena mi lpa y es que l a  l luvia enfría l a  t i e r ra  y con 

l a  sal  calientea. 

testimonio. 2 

t 



D e  boca del Monte hasta quf no hacemos 9 horas, eso 
es ,  s i  hay transporte, sino nos quedamos en l a  Laguna, 

en l a  casa del campesino, nos dan con mucho gusto hos- 

pedaje, a s €  que para aix-eqlar todos estos asuntos en 

Tuxtla Gutierrez, por ]!o que por lo menos perdemos 4 
días y un puro v ia j e .  Salimos d e  a q u í  a p i e  hasta e l  

14 y s i  no hay que s a l i r ,  pues de nuevo a p ie ,  y t an  
s6lo ah5 ya  nos llevamos un d í a ,  llegmos como a las 

12 .00  y ya no  hay transporte, entonces n o  tenemos que 

quedar a l l á ,  a l  ot ro  dLa a ? l a t í ,  a l  otro d l a  para Tux 

t l a ,  t á n  ~ 6 1 0  a l l €  ya nos llevamos 3 d í a s  y de repe-  

so otros tres.  En ese tiempo nada más de ?asaje de 

i d a  se gasta uno $10,300,00 v $10,000.90 de vuelta. 

Tiene uno que i r  rascando de a q u í  y por a l l á ,  para  jun 

tarlos.  Pero l a  t i e r r a  es rruy Suena, estarnos en un 

va l l e ,  está bonito, es favorable, no hay calor,  ahori- 

t a  que es Ilarzo, nuestro problema es cuando llueve 

que no podemos s a l i r  a jornalear, y tenemos que ver co- 

mo l e  hacemos" 

- 

testimonio. 8 

Y l a  mata no alcanza a compenetrar l a  hámedad por eso 

los primeros años fueron f rúct i f i e ros  ?era de 3 años 2ar 
acá ha  desmejorado, 4 

Antes dieron mucha estas t ierras,  pero desgraciadamente 

muchas veces se hecha a perder e l  maíz, por causa de las 

v ías  de comunicaci6n ya que contabamos con l a s  tangas, 

pero muchas veces se l a s  llevaba e l  r í o ,  o estaban des - 
compuestas o e l  puente estaba descompuesto, a q u l  en e l  

l u g a r  l a  zona que pudiera servir para sembrar esa exten- 
si6n cuendo viene l a  l luv ia  y arrasa con todo por eso 

no hemos funcionado, s i  2s buena ?ara  e l  consur!?o interno, 

dltimarnente se ha sembrado ~ I S S  porque ha ido disminuyen- 

do por l o  que se han hecho desmontes orandes, l a  l luvia 

et; 7 



se ha  e s p a c i a d o  más ya  no son e s t a s  tempestados  y n o r t e s  

d e  tres meses, que  no l e  ve uno l a  c a r a  a l  so l ,  y a  n o  

v i e n e n  con esa f u r i a  d e  antes " .  

t e s t i m o n i o .  1 

A p a r t i r  d e l  d í a  29 d e  Yayo pasado ,  cuando una tromba 

d e  agua c a l d a  en  l a  s i e r r a  inundo l a s  p lanadas de l a  co- 

l o n i a ,  pero n o  t o d o  quedo ah€, a l a s  4 d e  l a  maFana, e l  
agua que  h a b l a  d e s g a j a d o  montañas a l l á ,  en l a  s i e r r a  inun 

d o  todos los potreros a l a  margen d e l  r í o  Uxpanapan (rnar- 

g en  d e r e c h a ) ,  duran te  4 8  ho ras ,  l a  a n g u s t i a  y l a  sosobra  

h i c i e r o n  presa d e  l o s  h a b i t a n t e s  d e  San i s i d r o  l a  Cr inga .  

Docenas d e  p e r s onas  f u e r o n  evacuadas a l a  p a r t e  a l t a  en 

l a  margen i z q u i e r d a  d e l  r lo ,  e l  agua en  muchos l u g a r e s  

a l c a n z o  los 7 6 6 metros d e  a l t u r a ,  e l  lmpetu d e  l a s  a - 
guas en  muchos l u g a r e s  a l c a n z o  c r a n  c a t i d a d  d e  t r o n c o s ,  

de á r b o l e s  d e r r i b a d o s ,  a r r a s t r a b a  an ima l es  como: n o v i l l o s  

c e r d o s ,  a v e s  d e  corral, a r m a d i l l o s ,  t e j o n e s ,  t e p e z c u i n c l e s  

y t o d a  c l a s e  d e  fauna an imal ,  p r o p i a  d e  l a  zona s e l v á t i c a "  

t a s t i r o n i o .  3 

Todo empezb a l a s  11 ho ras  d e  l a  maGana esto f u e  muy 
bueno ya  que  s i  ha s i d o  d e  noche h u b i e r a  s i d o  t e r r i b l e ,  

po rque  s i  a s í  n o  pudimcis a l c a n z a r  a l e v a n t a r  t o d a s  nues- 

t r a s  c o s a s ,  imag inese  s i  ha s i d o  d e  noche,  Tuvimos que 

s u b i r l a s  a l  t apanco ,  :ue has t a  l a  f e c h a  e s t án  ah€,  tuvi- 

t 



vimos que esperar a ver s i  subía más o s i  bajaba, ha- 

bla s ido  más pérdidas si hubiera sido de noche,. E l  aqua 

fue subiendo ?oto a poco, no fue de golpe y cuando bajo 

e l  nive l  de l  agua, fue rápido, eso es l o  que tiene río 
seco". 

testimonio. 3 

1t Esto ha sido una catástrofe, nunca hab l a  sucedido an- 

tes. Yo tengo de estar viviendo 7 años y no h a b l a  suce- 

dido antes. He tenido :La suerte de que en cada tempora- 

l i t o  en l a s  primeras-aguas e l  agua sube, pero unos 64  

cm, por eso de cpe empieza a l l over  y se crece e l  arro- 

l l o  seco y se empieza i i  t i r a r  agua. 

Esto parecía una gran l aguna ,  todas las casas se llena- 

ron de agua". 

testimonio. 2 

1 

Aquf e l  n i ve l  de l  agua no subio mucho, nosotros no nos 

asustamos, l a  gente estaba rete  espantada, porque era l a  

primera vez,  a m i  ya me h a b l a  tocado a116 en Guanajuato, 

a q u l  l l e g ó  a un n i ve l  y-nos nos espantsmos. 
La  escuela sufr ió  una gran lesión, s e  inundo toda. E l  

susto era grande en e l  arro l lo  seco, porque a116 se a t a s  - 
co más y es que está en plano, a c y l  l l ego  a 1/2 metro de 

a l t u r a  y cerca de l  arro l lo  un poco más al to  Lorque a q u í  

un l lovedero de t res  o cuatro días anda uno que e l  gana  - 
do n o  sabe que hacer",. 

testimonio. 9 



5.1.1.1;. CLIADERIA.  

I’ Yo considero que esta zona debería ser ganadera, 

porque e l  temporal as€ l o  permite, e l  temporal sólo 
permite que se siembre m a í z ,  y f r i j o l ,  l a  mejor co- 

secha en l a .de  Enero para levantar en Abri l  o Yayo, 

E l  ganado es l o  más seguro, porcqe s i  llueve puede 

estar uno cuidando e l  gando, desparasitándolo, va - 
curiándolo, e t c , ,  ademds que no hay l a  suficiente 

gente para levantar una coseci.a, es deicr para que 

convenga, es que es muy eventual, For l o  del  agua, 

es más pérdida que otra  cosa. Llueve todo e l  año ’  
Actualmente hay como 79 familias, colonos en to ta l  

somos 270 no  todos viven aqul, unos nada más adqui- 

r ieron sus terrenos, pero no  los trabajan, otros 

los  trabajan, pero no permanecen aqul todo e l  tiem- 

pol‘ I 

testimonio 7 

Como zona ganadera es muy buena, porqueaqul - e l  ga - 

nado se adelanta en c i rar  por l o  menso 4 meses, esto 

reabunda en l a  producción de aniaales, a q u l  es más 
que en las  Merceditas, e l  problema e s  l a  mortandad 

de los  animales, por e l  exceso de snirrales, l o s  Fotre - 

ros se reduce mucho, entonces se muere, quiero decir . 

que hay que tener rotación de potreros yo no tengo 

experiencia todavla en esto Fero, oienso que debe ha- 

ber 5 o 6 animales por hectárea, También es cuestión 

de uno‘, que debe dejar poblar de pas tos  bien las hec - 
táreas y sacarlos de uno luego a otro. Phorita tengo 
como 20 animales pero más bien de l o  vue me quejo es 
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a veces l os  animales se comen l a  m i l pa ,  no tengo a lam 

bre, por f a l t a  de dinero, como apenas empieza uno a 
veces n o  t i e n e  uno para todo, y l os  animales r e q u i e  - 
ren todo de acuerdo a sus necesidades, por eso no h e  

podio recoger f r i j o l ,  n i  maíz porque se comen l a  mil- 

Pa a 

t e s t i m o n i o .  5 
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5.1.1.5. ASISTENCIA TECNICA. 

La t i erra  d e  aqulf como medio  d e  a g r i c u l t u r a  requie- 

re un i n g e n i e r o  aordnomo o t é c n i c o  que l e  haga a l g o ;  

l a  t i e r ra  a s f  no  produce  n i  una t o n e l a d a  por h e c t á r e a  

comparada con  l a  F e r c e d i t a s ,  a h í  se sembraba a n t e s  a 

pura  macana y daba e l  ma í z  d e  3 a 3 y media  t o n e l a d a  

por h e c t á r e a ,  pero a q u í  no y es que también nos  e n f r e n  

tamos c o n  l a  paga:  l a  mosca p i n t a ,  e l  s a l i v a s o ,  moja  - 
l lero,  etc., La  t i e r r a  es muy buena, l o  que n o s  a f e c t a  

es l a  p laga  que  v i e n e  d e  l a  s e l v a .  N i e n t r a s  no  haya 

servicios t é c n i c o s  a g r ope cua r i o s  únicamente o o d r a  pro- 
d u c i r  g r a n o  n a t u r a l ,  p a s t o s ,  p i e n s o  que e s t á  zona po - 
d r r a  ser 1 0 0 %  ganadera .  F-hor i ta hay poco ganado nero 

no  es au t en t i c amen t e  nues t r o ,  es d e l  Banco y a  que t r a -  

ba jamos  de acuerdo  con el Banco; se nos han c o n c e d i d o  

ya créditos a l os  habl i tantes  d e  San I s i d r o  e n  e l  c i c l o  

- 

1985-1986. 

t e s t i m o n i o .  8 

'I C o n s i d e r o  que  l a  zona en cuanto  a l a  a g r i c u l t u r a  es 
buena,  e l  problema es que hay mucha p l a g a ;  l a  mosca 

p i n t a ,  o t r a  un a b r o j i . t a q u e  l e  cqe a l a  mata d e  nafz, 
y luego se. la s e ca ,  neces i tamos  nosotros t e n e r  í n s e c  - 
t i c i d a s ,  p a r a  c0mbati.r a estos a n i m a l i t o s  p a r a  ver que 
no  se coma ninguna mata d e  m í z ,  s i n o  d e  l o  c o n t r a r i o  

no c o s e c h a  uno nada. Yo  en m l  l o te  sembre 4 0  k i l o s  de 

a r r o z  y cuando l l e g o  a l  porte d e  un mes, t o d o  acabo;  l a  

t i e r r a  s i  es buena,  p e r o  es más buena para  e l  asunto  d e  
l a  ganader l 'a ,  c l a r o  que con i n t e l i g e n c i a  puede uno sem- 

b r a r ,  como l a  p i ñ a  que s i  se da y e l  asunto  d e  l a  gana- 

d e r í a  puede  ser muy bueno". 

9 1 



- r .  5.1.1 .h. COMERCIAL1 2 AC IOH 

Ya  te rminada  l a  c a r r e t e r a  es p r o b l a b l e  que pueda 

uno v e n d e r  mejor sus  an ima l es ,  y no  se mueve uno 

d e a q u í  - en  cambio  as$ t i e n e  uno que l l e v a r l o  a MCT - 
xico, y l o  pagan a uno muy b a j o ,  l e  descuentan a 

uno h a s t a  30 k i l o s  y l o  vende  uno aqu í ,  s a l e  l o  
mismo, l o  Un i c o  es que uno e v i t a  maniobras". 

t e s t i m o n i o .  4 

S o b r e  l a  c o m e r c i a l i z a c i ó n  d e  ganado vacuno, s u f r i  - 
mos muchas p e n a l i d a d e s  pa ra  s a ca r  este ganado s u f r e  

por muchas r a z ones ,  p r i emro  e l  ganado se a t e r c a  mu- 

cho  a n o  s a l i r ,  o t r a s  s i  no  t i e n e  uno c iudad0  e l  
ganado que si' camina se ve o b l i g a d o  a s e g u i r  a otro 
que rompio e l  alambrado q u e  a t r a v e z o  los potreros, 
p a r a  r e g r e s a r  de nuevo a donde e s t aba ,  en e s a s  c a r r e  - 
r a s  que  anda uno a r r i a n d o l o s  l a z a n d o l o s  a c a b a l l o ,  

se pierde a r a zdn  de 5 a 1 0  k i l o s ,  s i n  c o n t a r  e l  t r a  - 
y e c t o  de  aqu í  h a s t a  donde e s t a  l a  manga en c a r r e t e r a  

p a r a  embarcarse  d e  a h í  h a s t a  l a  c iudad  de  Méx i co ,  

p o r que  c ome r c i a l i z amos  con  l a  c e n t r a l  d e  Abas tos  d e  

F e r r e t e r f a ,  imag inese  que c an t i dad  b a j a  en ese t r a y e c -  

to. 
* 

t e s t i m o n i o .  7 
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5.1.?.;'CREDITO Y ASEGURADORA. 

I' La c a n t i d a d  d e  c r é d i t o  que se nos o t o r g o  f u e  d e  - 
$99,030.00, y n o s  l o  d i e r o n  en dos  e t a p a s ,  45  y 45 

con  un lapso d e  aproximadamente d e  22 d í a s ,  aunque 

n o s t r o s  h i c imos  un progrma d e  15 d í a s  ya que e l  tiem - 
PO d e  nav idad  y t o d o s  que r í an  e s t a r  con sus f a m i l i a s  

y no  e l  l a  compra d e  ganado, que se d e b í a  h a c e r ,  en- 

t o n c e s  quedamos con  e l  banco que f u e r a  l a  compra en- 

tre los  p r ime ro s  6 d í a s  d e l  mes d e  e n e r o  d e  1985,  - 
cuando s e l l e v a r a  a cablo l a  compra. Entonces  ya  nos  

dedicamos a recorrer l a s  g anade r l a s  d eaqu í ,  - de  Chia- 

pas, y d e  Ve ra c ru z ,  en l a s  c u a l e s  en contrabamos a - 
n ima l e s  a q u í  en San I s i d r o .  S s t e  c f e d i t o  t i e n e  un 

v enc im i en t o  aprox imado d e  2 años, se v ence  e l  15  d e  

nov iem bre d e  1986.  E l  banco no hace  ninguna ore - 
s i 6 n ,  aunque hay a h o r i t a  un paco d e  l a  aseguradora " ,  

t e s t i m o n i o ,  7 

Dent ro  d e  los  c r é d i t o s  o t o r gados  has t a  hoy l a s  d e  - 
f i c i e n c i a s  que hay es que e l  ?recio b a j o  que pagan 

sor los an imales .  

l o  vende  d igamos 120,, us t ed  g a s t o  l a  s a l ,  l o s  g a r r a  - 
S i  u s t ed  compro un animal  a 75 y 

p a t i c i d a s ,  l a s  med i c i nas ,  que l e  a p l i c o ,  l a s  med i c i -  

nas ,  e l  pago  d e l  s e gu ro ,  i n t e r e s e s  d e l  s eguro ,  a l  

f i n a l  n o  l e  queda nada". 

t e s t i m o n i o  t 



*I Dependiendo de l a  enfermedad se supone que l a  cober- 

t u r a  por a n i m a l  es de $100,000.00 claro, de muerte na- 
t u r a l ,  o de pique t e  de vibora o por enfermedad t ra -  
tada .  Tenemos 2 4  hrs paica dar aviso. Si hay informes 

de que e l  animal  ya fue atendido entonces ese an ima l  

queda como pérdida para e1 socio, ya n o  es siniestrado 

n i  finiquitado. Ya nosotros hemos apelado con respec- 

to a l  tiempo que se nos tia para d a r  aviso, dado l o  re- 

t irado que está l a  poblacibn, hasta donde está l a  Ase- 

guradora, ya tenemos varias negativas, incluso nos 

mandaron un o f i c i o  diciendo que son normas estableci - 
das que ellos tienen y que no pueden reconsiderarlas". 

testimonio. 9 



S.1.í.d. SALUD. 

It NO hemes t en i do  nunca médico, una vez vinieron unos 

que trajeron medicinas y las dejaron -ara que las re  

partieran entre los pobres, pero esa medicina ah€ se 

quedo, ah€ se perdio, pero jamas nunca l a  dieron, nun- 

ca l a  regalaron. N o  hemos recibido ayuda ecónomica de 

fuera. Es necesario una c l ín ica  médica, porque hay 

muchos niños chiquitos, recien nacidos. Cuando tenemos 
c 

a l gun  niño enfermo, l l ega  uno a l  14 no hay médico, y 

en e l l 2  kay ,  Lero luego no está, entonces hay que i r  

hasta l a  Laguna,  a l l á  s i  nos atienden, pero muchas ve- 

ces ya e l  niño posiblemente ya se murio". 

testimonio. 4 

En l a  cuestión médica, nosotros no contanos con e l l a ,  

estamos completamente aislados, necesitamos ayuda para 

poder, de l  Gobierno nos hiciera un centro de salud para  

nosotros; cuando estamosenfermos tenemos que caminar un 

promedio de 30 a 35 kilometros, l o  más cercano y cuando 

es grave es más; en  cuesti6n de dinero equivale por  los  

menos en $G,OOO.OO de i da  y 6,090 .03  de regreso, aparte 

l as  medicinas, consulta, hospedaje. 



Estamos d i s p u e s t o s  a poner  un pedazo  d e  terreno y ma- 

t e r i a l  o s e a  mader para  poder  ponder l a  c l í n i c a ,  a qu í  

hay madera pa ra  este tipo de  t r a b a j o  y no es  pesado 

para  nosotros poner  un pedazo  de  t i e r r a  para  ello. 
Pagamos en  d i n e r o  l a  co:nculta médica"  .. 

testimonio. 1 

46 



Tenemos problemas Icon Is0 niños de edad escolar, 

(yo soy presidente de los padres de familia en e l  

c i c l o  1985- 1986), ya  que 10s maestros que vienen - 
de Cintalapa, vienen una semana y se van, que van 

a ser un paro, que por que unos son vanguardista y 

otros no; yo  no entiendo nada esto, pero yo hable 

con l a  inspectora y me contesto que ya hab la  dicho 

a l a  Secretarla y que no hab ía  maestros, y l es  d i j e ,  

que en m i  poco conocimiento l o  que nosotros quería- 

mos era que nos mandaran maestros. Tanto y tanto 

les  rogue, hasta que nos l o  mandaron, por eso es 

que tenemos ahorita maestros, nada más que se fue- 

ron de .vacaciones, pero van a regresar". 

testimonio. t l  

I' Considerarnos que e l  estancamiento de l a  niñez es 

debido a que l os  maestros i>erdían mucho tiempo en 

i r  y venir. Nosotros estamos hace más o menos de l  
2 de Febrero para  acá, por un carnbio de zona, y des- 

de que llegarnos no hemos s a l i d o ,  salimos en Semana 
Santa a disfrutar l a c  vacaciones, nos hemos dedica- 4 

do a trabajar, e l  único que ha salido es e l  director 

y por asutnos de arreglar documentación de l os  niEos . 

boletas,etc. ,  En m i  caso yo  quise acompañarlo pero 

desgraciadamente porque está muv retirado y no es 

recomdnable v i a j a r  s610, porque hay diferentes c i r  - 

* 

cunstancias, y e  e l  canino -resents: llamece que se 
queda uno sin transporte, ?us no podemos encontrar 

alojamiento o alimentación, t a l e s  son los casos que 
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hemos v i v i d o ,  Nosotros a1 l l e ga r  acd  nos  propusimos una 

meta  con e l  d i r e c t o r ,  que es un buen amiga, p e r o  sobre 

todo una persona r e s p o n s a b l e ,  nos  propuso que t r a b a  j a r a -  

mos 2 t u r n o s  mañana y t a r d e ,  y esto n o  nos  a f e c t a  en na- 

da  po rque  sabemos que l a  ún i ca  b e n e f i c i a d a  es l a  n i ñ e z ,  

c l a r o  que  tuvimos c r í t i c a s  pero fue r on  d e  pe rsonas  a j e -  

n a s  a l a  e scue la .  Agarr\amos en h o r a r i o  de 8.30 a 100 
y d e  2 112 con grupos d i f e r e n t e s ,  porque  n o  es s u € i c i e n -  

t e  e l  m o b i l i a r i o  d e  e s c u e l a ,  e l  l o c a l  es demasiado c h i -  

co, s ince ramente  los m a e s t r o s  a q u í  no  se dan abas t o  - 
porque  se manejan n i ñ o s  (de primero a q u i n t o  o rado ,  en b e  - 
se a esto es que es tamos  t r aba j ando " .  

t e s t i m o n i o .  1.0 

'' D e n t r o  d e  l a  n i ñ e z ,  se encon t raba  e l  problema d e  l a  es - 
c u e l a ,  t e n í a n  que i r  h a s t a  e l 1 2 ,  d e l 1 2  a l a  g r i n g a  son 

aproximadamente 9 k i l o m e n t r o s ,  además que p e r t e n e c í a  a 
otro e s t a d o  l a  e s c u e l a ,  donde i ban ,  e r a  impos i b l e  que un 

n i ñ o ,  se l e v a n t a r  d e sde  l a s  8 .30  d e  l a  maFana para  r e y r e  

c a r  a l a s  5 o y.00 d e  l a  t a r d e ,  i n c luy endo  e l  problema 

d e  l a  a l imen ta c i bn ,  en  ese t r a n s c u r s o ,  e l  problema 

d e  l a  a l imen ta c i ón  e r a  mayor ,  hay veces que pasan semanas 

y no v e n  l a  carne  e n t o n c e s  e r a  b a s t a n t e  p r o b l e n á t i c o " .  
4 

9 t e s t i m o n i o .  

Desde e l  punto de v i s t a  como director p i e n s o  que hay 
una p rob l emá t i c a  un poco d í f i c i l ,  pero tal vez ha s ido  

por l a  l e j a n l a ,  l o  r e t i r a d o  que e s t á  l a  c o l o n i a  d e  un ?!u- 

n i c i p i o ,  independ ientemente  que uno como p r o f e s i o n i s t a  



t iene l a  obligacidn de estar en  donde se nos ordene 

y cumplir con su labor, Nosotros estamos realizando 

una labor, voluntarias en las tardes,nos avocarnos a 

esto porque vimos e l  comportamiento de l os  padres 

de famil ias,  son bastante comprensivos en cuanto a 
uno, cuanto a comida,ellos sustentanbesos gastos y 
a nosotros nos quedalol - delos pasajes, y l a  manuten- 

ci6n de nuestras familias, ya que l o  que percibimos 

es rnuy raquítico, pero por eso mismo nosotros e v i  - 
tamos salir a cada rat.0, n i  l os  niños pierden clases 

n i  nosotros hacemos taintos gastos". 

testimonio.4 ~ 

A nosotros nos ha ofrecido algunos compañeros que 

s i  querPamos hacer nuestro cambio, pero mcuhas veces 

uno no se pone a pensar en e l  daño cpe l e  causa a los 

niños, porque cuando ellos empiezan a tener confianza 

con e l  maestro, s i  se l o  cambiamos a l  mes, e l  niño 

t iene que volver a comenzar, y e l l c s  tienen derecho de 

tener un maestro desde principios de curos y hasta l a  

terminación y que l a  escuela tenga su nobi l iar io  nece- 

sario, nosotros quisieranos que cada uno de  los cornpa- 

ñeros que vengan vayan superando l o  que nosotros esta- 

mos realizando. Ahor5, tambig3 otro Froblema que nos 
encontramos es de que hay mucha gente análfabeta, y que 
e l l o s  nos han pedido como un favor espec i a l ,  que les  

enseñemos, pero nos encon.tramos con muchos factores, en 

contra como son f a l t a  de tiempo, f a l t a  de enrgía eléc- 

t r i ca ,  como para poder trabajar con e l l o s  digamos de 7 
a 9 de l a  noche. Hay veces que l a  voluntad es mucha, 
pero aqu í  desgraciadanente se tienen factores con los que 

a veces cuentan, e l  clima, l u z ,  etc. ,"  

& * 
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LA COLONIA SAN ISIDRO LR GRINGA SE ENCUENTRA UBICADA 

EN EL I(IUNICIPI0 DE CINTALAPA CHIAPAS. 

Es una c o l o n i a  d e  pequeños p r o p i e t a r i o s  con una ex - 
t e n s i d n  d e  12 ,090  h e c t á r e a s .  

Donde a c tua lmen t e  su p o b l a c i ó n  no  s obe  Faca a l os  
1000 h a b i t a n t e s ,  donde se puede d e c i r  que l a  p o b l a  - 
c i ó n  es d e  g e n t e  j o v e n  ya  que su g ran  mayor í a  se en- 

c u e n t r a  pb i c ada  en un rango  d e  edad d e  los  20 a los  
40 años ,  y en done e l  g r ado  d e  e s c o l a r i d a d  es l a  p r í  - 
mar ia  i n comp l e t a .  

Ac tua lmente  l a  c o l o n i a  c a r e c e  d e  t í t u l o s  d e  propie - 
dad; es d e c i r  6610 cuentan con los  d e r e c h o s  d e  pose- 
c i e n  d e  t e r r e n o s  n a c i o n a l e s .  

La c o l o n i a  t i e n e  una edad aproximada d e  20 años,  don - 
d e  los  o b j e t i v o s  que t u v o  en su fundac i ón  f u e  e l  d e  

f omentar  l a  a c t i v i d a d  a g r ope cua r i a .  

E s t a s  t i e r r a s  e s t án 'ub i c adas  en e l  trópico húmedo, 

donde es c ons i d e r ada  l a  ú l t i m a  espe ranza  d e l  país en 

c u e s t i ó n  a g r ope cua r i a .  

An te  t o d o  esto l a  c o l o n i a  desde  su fundac i ón  has t a  

l a  f e c h a  a pasado p o r  una serie d e  c i r c u n s t a n c i a s  que 

han e n t o r p e c i d o  su d e s a r r o l l o .  

P r i n c i p a l m e n t e  se puede v i s u a l i z a r  que en  l a  c o l o n i a  

no han podido d e s a r r o l l a r  i n t e r n a  y externamente.  Co- 

* menzando podemos v i s u a l i z a r  que los  p r i n c i p a l e s  * f a c  - 
tores e x t e r n o s  que han o b s t a c u l i z a d o  e l  d e s a r r o l l o  d e  

l a  c o l o n i a .  

La c o l o n i a  pa ra  pode r  tener un d e s a r r o l l o  depende d e  

muchas i n s t i t u c i o n e s  como: 
1 ,  - INSTITUCIONES DE CREDIT0 O APOYO FINANCIERO. 

a )  BANRURAL 
b) FIRA 

c) PRONAGRA. 



2.- INSTITUCIONES DE APOYO TECNICO 

a )  DEPENDENCIAS DE LA, S A M  COYO: 

ALBAMEX, FERTIMEX , CONAPRUT , ETC . 
b). CENTROS DE INVESTIGACION DE LA UNAY COMO; 

CIETT 

c). ASEGURADORAS 

3.- INSTITUCIONES QUE TWJIITAN LA TENENCIA DE LA TIERRA 

4 . -  CREACION DE NERCADOS O INTRODUCCION A YERCADOS PARA 

LA COMERCIALIZACION DE SUS PRODUCTOS. 

F r e n t e  a estos f a c t o r e s  extraños a l a  c o l o n i a  que han - 
f r enado  su d e s a r r o l l o ,  l o s  c o l o n o s  se han visto incapa- 

c i t a d o s  p r a  s u p e r a r l o  
P r i n c i p a l e m e n t e  l e s  ha f a l t a d o  más d n i d a d  y una mejor or - 
g a n i z a c i ó n ,  se han c o n c r e t a d o  s6l0 a ver l a s  s i t u a c i o n e s  

i n t e r n a s  y han d e j a d o  c a s i  o l v i d a d a s  l a s  c u e s t i o n e s  ex - 
t e r n a s .  

La  c o l o n i a  d e b e  d e  promomver l a s  e x c e l e n t e s  t i e r r a s  que 

t i e n e n ;  pr imeramente  d e t e n  d e  i n v e s t i g a r  por medio  d e  l a  

SARH, los programas d e  s . e s a r r o l l o  a g r o p e c u a r i o  que  ofre - 
c e n  p a r a  e l  campo; promover v i s i t a s  d e  t é c n i c o s  pa ra  que 

den c o n f e r e n c i a s  en  l a  c o l o n i a  y d e s a r r o l l e n  los p r o g r a  - 
mas aptos p a r a l a  - r e g i ó n .  
Cuando se t engan  l a s  me:jores p e r s p e c t i v a s  es n e c e s a r i o ,  

promover c r g d i t o s  r e f a c c i o n a r i o s  o de a v í o ,  para la colo- 

n i a ;  p a r a  s o l i c i t a r  estos créditos es muy impo r t an t e  a c e  - 
l e r a r  los  trámites d e  t i t u l a c i ó n ,  y a  que estos s e r v i r í a n  

como h i p o t e c a s  pa ra  l a  t r a m i t a c i 6 n . d e  c u a l q u i e r  c r é d i t o  
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Cabe recordar que es muy importante 41 so l i c i t a r  cual' - 
quier crédito e l  de so l i c i t a r  también que se asegure 

su participación y su producción, ya que e l  hacer 

esto se obtienen dos beneficios: se asegura el capita l  

invertido y se obtienen asistencia técnica por parte - 
de las aseguradoras. 

No hay que dejar de lado  l a  asistencia técnica , ya que 

e l  principal factor que encamina a l  éx i to  de l a  produ - 
cci6n., uno de l os  principales problemas que encuntran 

cuando ya tienen su proáucci6n es como l a  van a vender 

a qu i én  l a  van a vender?, 

Ante está perspectiva e l  campesino t iene que buscar sus 

mercados conforme l e  convengan, y mantener produccidnes 

constantes para que cumpla como distribuidor, es impor- 

tante que l a  colonia tenga un c réd i to  comercial y esto 

l o  puede lograr a Base de constancia en sus producciones 

E s  importante que consivan l a  idea en l a  colonia de que 

no debe esperar que lleg-ue alguen que los  ayude, sino 

que deben de sa l l r  a buscar mejores perspectivas para l a  
colonia, ya que actualmente se encuentra casi olvidadas. 

gue se promocione para que se l es  otorguen créditos, em- 

pezar a generar mejores condiciones para e l l os ,  ya que 

estaran produciendo y se han necesarios para l a  economla 

de l  país. 
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Ante estas perspectivas que presento, es motivante para 
cualquiera que lo lea ya que como es planteado visua - 
liza un panorama f á c i l .  
Pero la realidad es otra, ya que la problemática agra - 
ria debe de tener un análisis más profundo debe de ver - 
se desde sus raíces para poder considerarla. 
LOS colonos de San Isidro la Gringa en sus 20 años no 
han podido encontrar el camino para salir adelante, por 
ser una región tan lejana y apartada, le dificulta las 
cosas. 
La escasa preparación de sus habitantes han sido pre - 
sa fácil paraeollticas mal intencionadas, y fracasos 
en su producción. 
La colonia ha caido muchas veces en la demagogía de 
parte de sus Instituciones, como aquellas que no cumplen 
como es debido los progamas que ellos respandan. 
Un ejemplo de estoes: 
de propiedad; lo cual e s  casi imposible frenarlos debi- 
do a la corrupción imperante ya los escasos recursos 
econbmicos de los campesinos. 
Ante estas perspectivas nunca se les otorgaron créditos 
fuertes, ya que como sólo cuentan con sus tierras y no 
tienen tfiulos de propiedad no tienen que hipotecar por 
lo cual no tendrán créditos, y cuando logran trdmitar 
algdn crédito se encuentra con muchos obstáculos; 
no tienen asesoría técnica; actualmente cuando aseguran 

la trdmitacibn de los títulos 

ya que 

su producción la aseguradora se cornpi-omete a dar asís - 
tencia tgcnica pero está no se cumple ya que. en el pro- 
ceso de produci6n ~ 6 1 0  se cumplen algunas visitas qiie no 
son suficientes para salir' adelante. 
Esto trae como consecuencia mala producción, que no ai - 
canza un nivel de primera calidad y quedando en desven - 
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ventaja con otros mercados. 
Por consiguiente este tipo de regiones no tendran un 
nivel competitivo y sus productos s6l serán acptados 
como de segunda calidad y por consgiuente malbarata- 
dos todos sus productos. 
El campesino ante esta perspectiva ve,muy dificil 
salir de su comunidad y relacionarse, ya que por ex- 
periencias anteriores ha visto que no ha a obtenido 
nada. 
El plan de desarrollo rural como está planteado o - 
frece muchas garantias para el campesino, a pesar 
del reco,rte presupuesta1 que vivimos actualmente. 
La ley de crediticia y de catastro; asistencia tée- 
nica , los planes que ofrecen son muy estimulantes 
pero la realidad es otra, se ofrece más de los que 
se cumple y lo que se da se otorga al que puede dar 
más y no se da si no hay un previo interés polfico 
y económico. 
Que puede hacer ente esto los prequeños propietarios 
antes, ante estructuras, que no dan cabida y obsta - 
culizan su producción; dando margen a interéses pol’ - 
ticos y economicos externos a ellos, donde tienen 
que conformarse con lo que puedan darles y mantenerse 
en calma que no existe. 
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CON RESPECTO A LOS FACTORES INERNOS PODENOS DECIR: 

Al avance dela colonia desde sus inicios hasta la fe- 
cha ha sido muy raquítico, esto es debido a una serie 
de problemas que vienen desde su fundadi6n,por ejem - 
plo lo dlficil que ha sido conjuntrse desde su llega- 
da, t ya que se encuentran constituidos de diferentes 
partes de la república mexicana, esto ha generado una 
diferencia en sus costumbres y hace díficil una plena 
identificación entre ellos mismos. 
Esta falta de unidad en los colonos ha creado un sin - 
número de problemas, debido a su mala orgenizaci6n, no 
han podido resolver sus problemas adecuadamente, B L F Z -  

do a esto sus escasos rec\irosos económicos de la coio- 
nia, su poca preparación en materia agropecuaria, io 
apartado de la comunidad, hace que las instituciones 
los tengan completamente olvidados y esto contribuya 
seriamente en su desarrollo. 
Actualmente la colonia tiene la imperiosa necesidad 
de realizar muchos cambios en la estructura de l a  co- 
lonia ya que la gente ha empezado a perder l a  confian - 
za y el temor hacia nuevos proyectos se ve más recal- 
cado. 
Pero a pesar de sus desavenencias que han tenido ellos 
ven con buenos ojos al futuro, y piensan que podran 
salir adelante más aún con l os  acontecimientos que se 
han suscitado bltimamente; la titulación de sus lotes 
la nueva carretera que es y se está formando y el cleé- 
dito que les han otorgado, los han motivadoa - trabajar 
para salir adelante. 
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EL PROBLEMA INTERNO SE EIICUNTRA CONSTITUIDO POR 

DOS PARTES: 

1.- CREACION DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS EN LA 

COLONIA. 

2.- A C E L E a R  EL NIVEL, DE PRODUCCION AGROPECUARIO 

DE L A  COLONIA. 

L a  c r e a c i ó n  de i n f r a e s t r u c t u r a  e n  drden c o n f o r m e  a 

sus n e c e s i d a d e s :  

A )  COMUNICACION. 

- C r e a c i ó n  caminos:.  

- E n e r g í a  e l é c t r i c a  

- Medios t r a n s p 0 r t . e .  

B )  SALUD. 

La c r e a c i ó n  d e  un c e n t r o  d e  s a l u d  e n  l a  c o l o n i a  o 

en su deíecto, l a  a s i s t e n c i a  d e  b r i g a d a s s a  n i t a r i a s .  - 

C )  EDUCACION. 

- 
ida c r e a c i ó n  de  e s c u e l a s .  

- P a r a  los  n i ñ o s  de a c u e r d o  c o n  l a  SEP 

- P a r a  l o a  a d u l t o s  d e  a c u e r d o  c o n  l a  SARH. 
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D) .- PRODUCCION. 
La creacidn de mejores instalaciones agropecuarias 
y fomentar la asictencia técnica. 

E) .-VIVIENDA. 

La construcción de casas con material de concreto. 

2.- LA ACELERACION DEL NIVEL DE LA PRODUCION DE LA 
COLONIA. 

A) ORGAN1 ZACION. 

La realizaci6n de una organización dentro de la co- 
lonia. 

La creación de comisiones: 

- Comisiones que encarguen de los factores inernos 
- Comisiones que se encarguen de los factores externos 

B). ANALISIS DELOS PROBLEMAS AGROPECUARIOS QUE OFRECE: 
EL PAIS. 

C) ELECCION DEL PROGRZINA AGROPECUARIO. 

D) SOLICITUDES DE CREIIITOS. 

E) .SOLICITUDES DE ASISTENCIA TECNICA. 

F) SOLICITUDES A ASEGURADORAS. 

G) COMERCIALIZACION 



Existe la imperiosa ncclesidad de l a  creación de infra - 
estructura y servicios para acelerar la producción en 
la colonia, no se puede hablar de un cambio de actitu- 
de en la colonia hasta que no pueda ofrécerseles un 
camino seguro. 
A través de los añospe han permanecido en la colonia 
nunca han i3dido llevar a cabo un programa de desarro- 
el cual les traerla muchas ventajas ya que la colonia 
poco a POCO se podrla ir comercializando; derivando 
de esto la necesidad de majorar su infraestructura y 
la adquisición de nuevos servicios. 
ES importante que ia colonia forme una nueva organiza- 
ción ya que es la base todo. 
Actualmente es el presupuesto hacia el campo rnacnigfico 
en comparación hacia a alqdn otro sector, ss también 
importante señalar que el territorio mexicano es muy 
grande por lo tanto el presupesto se ve muy reducido 
para hacerlo llegar a todos. 
Las perspectivas agropecuarias que ofrecen para el fu- 
turo la colonia son magnificas, y es imporante que los 
colonos no decaigan ya que €arde o tremparno podran 
irerse los resultados. 
Es importante que las instituciones presten más apoyo 
del que han dado pero también es necesario que los co- 
lonos se esfuerzen mucho más de lo que han hecho. 
Para poder salir adelante debe existir.una Tsncaerna 
entre l o s  cainpesinos y las instituci6nes ya4que uno 
sin el otro no podria reali-zarse nada, la alternati- 
va para poder salir adelante es solamente promover 
los recursos de la colonia para que sea conocidos por 
las instituciones respectivas y preseten su ayuda. 
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(!star detcTminadiJ por la edad o por la escolaridad. 

3.- Con rcspccto a l a  discusióri de rc~si~lt,ados de la prirmra aplica 

ciGn podemos decir, les corrr?lar:¡ories existentes están por debajo 
de los valores aceptables por I[) cual no podenios r.emitir;ios a rcalizar 
una inferencia confiable. 
Una de lac causas de que estas correlaciones no hayan sido confia 

bles es debido a que la población que se utilizó para está invwtigci  
ciGn no fue suficiente para acompletar la muestra. 
Como (3.5 de cuporierse sólo se wdit?ron analizar 31 sujetos para los 

50 que requiere la escala de Likert, para ab'ener una rnayor ronfja- 
bi!idad, pero ensi en está primc!ra aplicacihn ;'.odemos obsevar varias 

cosas como: 

" Se vi6 una ligera tendencia Facia el camSio [le actitudes en l a  r ~ o  

b!ación, podemos obtener datos 
promedio de la pob!acibn acl como el Firr.medici de grado de esrol~jridad. 

eciadisticos para cunorer la ed;7-d 

4 . -  

temor por parte de la poblaciún para rnoctrar una actitud r á s  abierta 
hacia 21 cambio de actitud pero esto tiene sus bases y a  que desde 

la fundación de  la colonia, h a n  sido pocos los logros que ha tenido 

y niAs ins fracasos por l o  cual se mantienen rewriedos iiacia nljevas 

perspecLivas. 

Con respecto a las actit:rdcs podamos decir: que existe UÍI cjertc 

\ 

t 



3.- Cun respecto a la disci~sibn de r[~sult.aúor; de la primera aplica 
ciOn podemos decir, los corralncionflr, L?xi!itentes e s t h  por debajo 
de lor, valorcs aceptables por lo cual no podenios remitirnos a realizar 
una inferencia confiabl~i. 
Gris de las causas de que estas corr.elaciones no hayan sido confia 
blt-s FIG, debido a que la poblahión 
ciún no fije suficiente para acompletar la muestra. 

Como es de suporierse sólo se pudieron analiiar 31 sujetos para !os 

50 que requi¿>re la escala de Likert, para ab'ener una mayor ronfla- 

bilidad, pero ensi en está priinera arlicacjún podemos obsevar varjas 

que se utilizó para ec>t,á invrlvtiga 

cocas como: 

" Se vih una ligera tendencia hacia el carrbio de actitudps en !a po 

hlación, podemos obtener datos ecicjd;cLícos para conorsr ia t?d,d 

promedio de la pob!aciÚn así como el promedio de grado de escolarichd. 

4 . -  

temor por parte de la población para rnostrar una aCt i t i Jd  vás abierta 
hacia el cambio de actitud pero esto tiene sus bases ya que desde 
la  fundación de la colonia, han sido pcicos los logros que ha tenido 

y más ioc fracasos por lo cual se mantienen recervzdos hacia nuevas 

perspect.ivac. 

Con respecto a ¡as actitudes podemos decir: que existe un cleric 

* 
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5.2.2. L O S  RESULTADOS DE LA SEGUNDA PRUCBA DE ACTITUDES FUE LA SIGUENTE 

1.- Sr! volvio a utilizar una mur!stra de 31 sujetos donde no se pudiera 
conjuntar los mismos de la primera aplicación, 

Donde encmtrarnos una media de 48 con una desviación estndard 
de 6.3.; r~sto  quiere decir que la población se vio líyeramcnte a favor 
de un cambio de acti%ud positjva en donde existía un rango de 
O a 84 puntos con un media teórica de 

Se obtuwierGn las siguientes mediasÑ 
La media de ia edad 
de anos de estudio 2.5 con una desviacjón de estudio 2.5. con una 
desviación estailard 1.9 

42. 

33.8 con ufio desviación estaridard 14.5: !a media 

Con respecko a la edad porlmns encontrar un promedio de grijdo 

de escularioad de 7.5 años es decir, la gran mayoría tiene primaria 
incompleta. 

2.- Con respecto a las correlociones: 
Actitud con edad = -18 

A c t i t u d  con años estudio = .O1 

A I  igual que en la primeraa ai~lizacjón lac corrdaciories no son cig 

nificativas por lo  c1-d no seria muy comfiable, decir que la actitud 
hacia el cambio podía estar determinado por 10 edad o por lo escolari- 

dad. * 

3.- 

ción podemos decir: 
En esta segunda apjicación cabe mencionar qtie iio se pudo rcunir 
la misma poblacibn de l a  primera muestra, l o  cual contribuyo mucho 

Con respecto a !a discusión d e  resultados de la segunda avlica- 
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en la realiiracibn de los resultados. 
En está segunda aplicación poilemos observar que tuvimos una media 

ligeramente menor a la de la primera aplicaci6n. 
Si obt;erwamos en las medias de edad y cscolaridad veremos que no 
son las mismas con respecto a la primFra y segunda aplicación. 
Con respecto a los resultados de la segunda aplicación se puede 

decir que se veran infiiienciados por el tiaTIp0 y porque no estuvie 
ron presentes muchas personas con lac que se había venido traba- 

jando con g&te nueva que era menus susceptible al cambio porque 

no nos conocia muy bien. 

4.- Con respecto a las actitudes podemos decir: 

Para visualizar si realmente SE? pued~? ver un cambio de actitudes 
notorio requiere de más t,ie!npo que el que utilize eri mi investigación. 
A pesar de que en el tranccvrso (le !a inuestigación IleWe a !a par 

las materias de trabajo de campo y d~sarrollo de l a  comunidad, enfo 
cadas a !a probiematka dela mlonia, no fue suficiente para gene 
rar en ellos un cambio de actitud , el comportamiento de elios mostra 

ba gran intéres en conocer nuwas t.écnicas agropecuarias. pero por 
lo corto de la investigación, no se pudo seguir trabajando. 

4 
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5.3. Se realiró una comparaci6n de mpdins mcdio d e  un prileba " 1 ". entre 
la primera escala de actitudes se otituvii3ron lo5 siguientes wsulta- 

dos : 

i"idia de 51 con una desviación estondard de 6.9 

En In segunda escala de actitudes se obtuvjwon los sicjiiimte WSUI 
t,o d os: 

Una rneclia de 48 con una desviación estsndd1.d 6.3 

Can los resultados obtenidos podrmos observar qiJe no cxictió dife-  

rencia cignficativa con respecto a la media Gel 

y la media 
El objetivo que tenjarnos antes de realizar est2 ccmpsracjón de me 

dias, era de que si existiera una  difwcncia siyi1:f;catitia con respec- 
to a sus mrdias. 

Esto corno presentamos anteriormente fue cauza del poco tiernuo que 

dj:nos de espacio en la aplicación de un ci,ecticnorio y olro. 
Y qcle la segunda muestra no estuvo la poblacián completa de ic! pri- 

niera aplicación por l o  cual tuvo aiie acompletarse con gente nueva. 

primer cuestiünario 
del segundo cuestionario. 

Esto era menos predispuesta hacia e! cambio ya que no se habia 

t.r*ahajado con ellos. 

. 
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En la primera a~~licarjón cuestionamos y en l a  segunda se obtuvieron 
los siguientm re5ultad0s: 
-- KO hajf wIaci;7n cignrficativa t-ritre ambas va:.iati!es par3 poder 

aceptar la aternativa, a pcsar‘ de ciertas evldericias. 

En la hipótesis 2: 

Cn lo prmera apliczción y segunda aplicacifin de Ins cut!si;ionarias 
se oht,uvieriin los siguiente resiiltados: 
--No hay rp1ac;bn siynificativa m¿re ambas variaales para rioder 

awptar ia aierr,ativa ,a pesar de que había cierta widencia.i 

En lo hipotesis 31.3 
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Al inicio de mi invcstigación, me rilarit,je c~i i io prr'blenias el de la actitudes 
de los colonos de San isidro In [;rii:ya, el cambio, sys formss organizativas 
y ain positiilidcrd d e  aceptar nuevas tknicas agrupecuarias y aumentar el 

iiivel d e  su reproducci0ri:eI porque se da el rechazo de :os colorios hacia 
la posityjliíjad de de mejores conrtieionc!s de trabajo. 

Papa el primer t¿rrnjrio sc! hace la reconstruccI6n tiistbrica del poblado, sus 

gentes y t.odos Ins anteccdc!ri!,es we rodean que rodean a la comunidad de 

San isidro la Gringa. Apart.ir d c  eijo \I (lo ins testhonios recogidos, nos ubi- 

canos con mako? seguridad ec ei espacio, en el poblado eri si. Considero 
que Qstij porte de donde sc reco3ió la información, Sue de ~nucho beriei'icio. 

porqu9 enriqueciú en gran medida nuestras in ?erc?ncias en este lugar. 
Tanibjén sustente mitrabejo cor1 háSc a un aiiá!isis de lo .lit. efiCierfY3 13 teo- 

ria de actitudes , apartir de la .l:isjón de \!arios psicblogos que han dedica- 

de sus inuectigaciones en torno a k s  ectitudes. 
De lo cual puede partir que las actividades se adoptan en Lodo el proceso 

de socialización del individuo para :a cual se Cistinguen las tres forms de 

manifestarse: en s u  forma monositiva y condxtuai. Este málisis lo hjce 
con la necesidad de conocer las causas Gel canportamiento de los cojonos 
ae San Isidro la Gringa, pri su vida cotidiana. 

tjn ei estudio í!e ¡as activiciades It S?IS posibles cambios en los co:onos. d e  

e! trmscu:'so cle mi investigozlón me pudo ayudar a visualizar otros tipos 
de problemas. pude coiist.ar qce hay muchas necesidades aparte de las psi- 

cosociales: como por e je:npIo: So!cid. educ.ación-y aliment&ijn, ent re  otros. 
1.0s cuales no ueben turnarse en Cyma ais!ada,'sino al contrario tratar d e  

encontrarles un enfoque psicol6gico. 
13 psícoloyia , ante éstas prohlemát.i:as. no debería? de verse de una form 

independiente a las demás ya q i ~ e  para eiitenilr !as actitudes, es inportante 

extender ia dinámice de &Sta pi-ciuismática I¡ h8cw  una unif'icación 



de las actitudes, dentro de un contcxto psico-so~iai.Va que un p!jicO1ogo 
ayuda coordinar y sensibilizar a Ins PCI 'SOII ;~~,  ante &!ita problemhtica. * 

Para terminar creo rwcesario señalr que esta investigación dejó un enorme 
camjriopor recorrer, para cualquier disciplina q m  PJC? interese por estudiar 

el campo. 

- 

, 



Quiero dejar establecido que, con ésta investigación solo abrS espacio, pa- 
ra que otros psicólogos sociales CimtiriUen con mi labor, tomando en cuenta 
que los pi*ob!emas del agro, no shli:, pueden tener una visión Psicn-social 
sing que invita a cualquier profesionista comprometido con el sector campe- 
sino y pueda poner en evidencia los múltiples problemas poi- los que se atra- 

viesa. 
Una de !as rec-omendacjones que deben de tornarse en cuenta, püra hacer 
psie tipo de investigaciones, es que provenga el tiempo a disponer para 

sacarle el máximo provecho. 
Este tipo de invcstiqacioves deben de estar compaginadas con una int-erven- 
cjón directa 
estrecha con el campesino, para ;ioder conccer d e  ut;a manera mas amplia 

los \erdaderos Prob!emas que los aquejan. Hago hincapie también. que es- 

tos trabajos estan abiertos a otrlis discipliras sociales y no sociales, CMIO 

por ejemplo: antrophlogos, sociólogos, economistas, agrónumos, en f i n  toda 

jnformacihn que tenga que ver con el campo. 

en !a comunidad. es decir. se debe de tener una r.e!ación más 
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