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El eje  central  del  presente  trabajo es el  andlisis  de  las 
sucesivas  transformaciones  de Ita unidad  familiar,  principalmente a 
trav4s de la estructura  que  conforma  la  permanencia y reproducci6n 
económica de l a s  unidades  domesticas:  la  estructura  ocupacional.  El 
andlisis  de  esta  estructura  involucra  no s610 las  variables 
económicas  que  sin  lugar a dudas  son  un  detonante  que  provocan  el 
cambio  en  la  organización  del  trabajo  familiar.  Tambien  encontramos 
variables  politicas y sociales, por ejemplo, los conflictos 
intercomunales  por  limites  territoriales  influyen y alteran  el 
orden de la vida  polftica y ecolnbmica  de los grupos  domGsticos,  en 
la  medida  en  que se pierde  el  control  de los recursos  productivos. 
En  tanto, los conflictos  intracomunales  desencadenan  la  rivalidad 
entre  las  unidades  de  produccidn  por  el  acceso a la  tierra;  por 
otra  parte,  la  polftica  local  se  vuelve  un  mecanismo  de 
diferenciqción  social  entre lac; unidades  domésticas  campesinas. 

Es, pues,  el  objetivo  del  presente  trabajo  presentar  una 
visión  hist6rica  de los procesos  que  llevaron a la  transformación 
de las  estructuras  demogrilf  ica y ocupacional, as€ como  el  de la 
producci6n y organización  del  trabajo  agrícola  de  las  unidades 
familiares;  que  da  como  resultado  la  composición  de  una  comunidad 
rural  dinarnica y heteroghea. 

El tema  del  presente  trabajo  trata  de  abordar dos 
problemdticas  distintas: 

A) Por  un  lado,  queremos  dar  una  perspectiva de la 
configuración  del  espacio  comunal a partir  de  la  dindmica  social. 
Por  el  otro,  se  trata  de  analizar a la  comunidad  desde  el  punto  de 
vista  de los recursos  productivos  como  la  principal  fuente  de 
subsistencia  para  la  reproducci6n  material  de  los  grupos  domésticos 
campesinos.  Sin  embargo,  esto  no  siempre  es  asi, a trevés  de la 
historia  podemos  observar  que  las  unidades  domésticas  dejan  de 
depender  exclusivamente  del  territorio  para  organizar  su  economia; 
ya  que los recursos  comunita~rios  son  un  elemento  mds  en  las 
estrategias  econdmicas del grupo. 

B) El segundo  aspecto  que  nos  importa  destacar  es  mostrar a 
los grupos  domésticos  como  parte  de  un  todo  interrelacionado  que 
estructura  el  tejido  social  de  la  población, y que  bien  puede 
explicar  la  existencia  del  campesinado,  en  distintos  niveles de la 
reproducci6n:  econbmica,  política y cultural. 

Para. observar y analizar  los  cambios  de  la  estructura 
ocupacional,  nos  basamos  no s610 en  el  analisis  de los grupos 
dom&sticos,  sino  tambien  en  el  desbordamiento  del  espacio  familiar. 
El grupo  amplio de parentesco,  que  involucra a un  número 
determinado de ndcleos  familiares  (genealogia) . Una  unidad 
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domestica  no  se  forma  aislada  de  otros  grupos,  necesita de la 
interrelacidn  de  un nClmero  mayor de grupos  sociales  para  poder 
conformar  su  existencia  social.(Lerner y Quesnel 1 9 8 9 ) .  

El  estudio  tiene  una  profundidad  hist6rica  poco  usual  en los 
trabajos  de  antropologia.  En  'un  primer  momento,  habia  planeado 
iniciar  el  andlisis  en  la  coyuntura  actual de la  comunidad de 1990 - 1991,  tiempo  en  que  realice  el  trabajo de campo.  Durante  ese 
tiempo los efectos y las  presiones de la  sociedad  incidian  sobre  la 
poblaci6n,  tales  como  la  venta  de  madera a las  agro  industrias,  la 
constante  penetracidn  de  mercancias  urbanas y la  persistente  salida 
de hombres y mujeres  para  ir a trabajar a las  fabricas y centros 
comerciales de la  ciudad de  Oaxaca,  mostraban  los  problemas y 
desajustes de una  comunidad  en  continuo  proceso de cambio. El 
problema  era  analizar  la  estxuctura  ocupacional  de los grupos 
dom6sticos  desde  una  perspectiva  sincr6nica  con  el  riesgo de caer 
en  explicaciones  reduccionistas.  Sin  embargo, a medida  que  avanzaba 
en  el  estudio  de  dicha  estructura,  me  di  cuenta  que  el  cambio  en  la 
composiciQn  ocupacional  no  tenia  poco  tiempo de iniciada,  sino  que 
tenia  toda  una  trayectoria  hist6rica.  Si se queria  abordar  la 
transformación  ocupacional,  ent.onces  era  necesario  trazar  un  hilo 
conductor a trevés  de  la  historia  privada de los grupos  domésticos. 

Al levantar  las  genealogias  de  las  unidades  domésticas  pude 
entender  que  las  historias  laborales y orales  recogidas  indicaban 
que  el  cambio  social  no  era  reciente.  La  gente  habia  estado 
involucrada  en  todo  tipo  de  asuntos,  desde los comunitarios  hasta 
los  propiamente  familiares. Los jefes de familia  eran  migrantes 
desde  hacia  mucho  tiempo,  habian  trabajado  en  las  fabricas  de 
triplay,  eran o habian trabajado como  peones  en  obras  de 
construcción. 

Si se trataba  de  analizar  los  cambios  que  estaban  ocurriendo 
en la  organización  de  la  produccidn  agrícola,  era  necesario  mirar 
hacia  el  pasado  de  la  comunidad  para  explicar  la  composición  de  la 
estructura  del  trabajo  familiar.  La  agricultura  no  es  el  Único 
elemento  que  permitia  la  reproducci6n  económica  del  grupo 
doméstico,  toma  parte  del  abanico de posibilidades  desplegadas  por 
las  unidades  domésticas. 

Uno  de  los  rasgos  mas  sobresalientes de la  historia  económica 
y social  de  Zautla  es  la  transformacidn  que  ha  sufrido  tanto a 
nivel, de la  composición  étnica,  como a nivel de la  estructura 
ocupacional  de  la  población. 

En  poco  tiempo  Zautla  dej'a de ser  una  comunidad  Zapoteca y 
pasa a ser  una  pueblo  mestizo.  Paralelo a este  proceso,  la 
actividad  econdmica  agro-forestal  pasa a un  segundo  plano,  para  dar 
lugar a la  incorporacidn y diversificaci6n  de  actividades 
asalariadas;  tanto  en  el  sector  agrlcola  como  en el sector 
industrial y en el de servicios.  Dichas  actividades  se  desarrollan 
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primordialmente  fuera  de  la  comunidad,  ya  sea  en  la  ciudad de 
Oaxaca o en  otras  partes  de1  pais o bien  en  el  extranjero. 

Aparentemente  Zautla  ha  sufrido  un  proceso  de  integraci6n  al 
espacio  urbano  en  el  que  la  com.unidad  aparece ya no  como  el  lugar 
en  el que se trabaja, se produce y se vive  sino  como  el  ámbito 
residencial de un  grupo  mas o menos heterogheo de.trabajadores 
asalariados  que  complementan  sus  ingresos  con ],.a actividad 
agricola. 

El presente  trabajo  pretende  abordar  el  andlisis  de los 
procesos  que  llevaron a la  transformacien de la  estructura 
ocupacional de l o s  grupos  domesticos  en  relacien  al  acceso y formas 
de explotación de los  recursos  agricolas y forestales de la 
comunidad. 

En  terminos  generales se pueden  distinguir  dos  grandes 
periodos.hi.st6ricos  en los que se esbozan  cambios  importantes  en  la 
comunidad :. 

El  primer  período se ubica a principios  de  siglo (1900) y 
termina eh la  decada de los aAos cuarentas (1949) . El  segundo 
periodo  va de 1950 hasta  1991;'en  este  dltimo  periodo  la  dinilmica 
social se vuelve m6s compleja,  los  procesos  macrosociales  como:  las 
crisis  económicas  no esth desligadas  de los grupos  domésticos de 
la comunidad rural. 

Los periodos  son  cortes  arbitrarios,  esto  nos  permite  tener 
mas claridad de los fenómenos  sociales.  El  corte  histdrica es s ó l o  
un  ejercicio  que  nos  ayuda a delimitar y observar  los cambios en la 
comunidad L, 

El  trabajo  est6  dividido  en  cuatro  capitulos,  el  primer 
capitulo  est&  formado por el  marco  tebrico,  las  hipbtesis  de 
trabajo, l o s  objetivos de la  investigación  asi  como  la  metodologia 
emp1ead.a  para  analizar  la  transformaci6n  de  la  estructura 
ocupacional. 

En  el  segundo  capitulo, se describe  el  Area de estudio.  En  el 
tercer  capitulo se aborda  el  primer  periodo  histerico, como se 
padr6  observar se trata  de  la  organizaci6n  comunitaria  para la 
defensa  del  territorio  comunal, y las  consecuencias  que acarrea. 
para l o s  grupos  dom8sticos.  El  cuarto  capitulo  finaliza  el 
recorrido  .histerico,  tiene  como^ propdsito  mostrar  la  organización 
de la  economia  campesina  tanto a nivel  productivo  como  ocupacional, 
en la  coyuntura  actual. 
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PRIHKR PELlIOWt ComIcrO POR TI- Y 
ORQAUIBACIW POLITICA 

La  primera  etapa (1900-1949) se  caracteriza  por  el  conflicto 
de  linderos  de  las  propiedades  comunales  entre  el  municipio  de 
Zautla  que  es  mestizo\progresista y el  municipio  vecino a éste, 
pueblo que es indigena-zapoteco\tradicional, por  ello  el  conflicto 
tom6  un  viraje  distinto (I). El  conflicto  por  la  tierra  se  coloca 
como  el  posible  detonador  de  los  procesos  de  movilidad  socio- 
econbmica,  trastrocando  todas  las  estructuras  sociales de la 
comunidad. ( 2 ,  

La  raz6n  del  conflicto  lueron los linderos  impuestos  para 
establecer  la  delimitaci6n  geo-politica de cada  uno  de  los 
municipios, y definir  la  extensi6n  total  de  las  tierras  de  los 
poblados. 

De &te  modo  las  comunidades  entraron  en  conflicto a causa  de 
la  p4rdida  del  control  que  ejercian  sobre  sus  recursos:  tierras  de 
labor,  bosques  comunales,  agua,  pozos y canales  de  riego  etc.  Las 
comunidades,  que  habian  respetado  las  fronteras  territoriales 
tradicionales, y los  derechos  comunales  de  explotación,  se 
enfrentaban  ahora  en  una  competencia  por  el  acceso a los recursos. 

El  conflicto  concluyó a finales  de  la  década  de  los afios 
cuarenta,  durante  el  gobierno  de  Ldzaro  Cdrdenas,  se  expropió y 
distribuyó  una  gran  cantidad  de  tierras.  En  el  caso  de  las  tierras 
comunales,  los  gobiernos  federal y estatal  dieron  la  oportunidad  de 
presentar  tPtulos  de  propiedad  que  avalaban  los  linderos  de  la 
extensi6n  comunal  de  los  municipios.  La  coyuntura  pol€tica 
favoreci6 a las  comunidades  que  presentaron  la  mayor  cantidad  de 
títulos ( 3 )  , mientras  que  las  comunidades  que  no  contaban  con 
ellos  demandaban  al  gobierno  e.1  reconocimiento  de  las  colindacias 
por  el  hecho  de  la  posesi6n. As: í ,  Zautla  cedió  una  parte  importante 
de  sus  tierras de cultivo  antes  de  perder  el  control  de su bosque. 
Los  litigios y demandas  llegaron a su  fin y el  nuevo  orden  entre 
las  comunidades  se  estableci6.  Los  conflictos  con  la  comunidad 
vecina  se  disolvió. 

. Tierras de labor y recursos  forestales  entre  otros,  pozos 
y retenes  de  agua  canales  de  riego y toda  obra de infraestructura 
relacionado  con la agricultura  de  riego y temporal 

2 ) .  El  concepto  de  movilidad  socioeconbmica  se  retoma  de 
Shanin  el  cual  entiende  la  movilidad  como en la  riqueza  de  las 
unidades  domesticas  en  una  comunidad  campesinas o en  la  sociedad 
campesina. 

3 ) .  Dichos  titulos  que  en :La gran  mayoria  datan  de  la  época  de 
la  Colonia 
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Sin  embargo,  el  conflicto  mas  prolongado y persistente  fue  el 
reclamo  al  derecho  comunal  de  explotacidn  del  bosque.  Una  gran 
extensidn  de  bosque  maderable  en  condiciones de explotaci6n  era 
disputado  por  las  comunidades.  La  madera  era  necesaria  tanto  para 
el consumo  interno  de los pueblos  como  para  satisfacer  el  mercado 
regional. 

Ante  los  acontecimientos  del  exterior,  la  comunidad  necesitaba 
el  apoyo y participacibn  de  los  jefes  de  familia  para  defender  sus 
recursos.  En  efecto,  este  periodo  se  caracteriza  por  ser 
relativamente  homogeneo, lo cual  permite  actuar  conjuntamente  para 
defender  el  territorio. Las actividades  que  se  desarrollan  son 
principalmente  agro-forestales,  campesinos  por  cuenta  propia, 
jornaleros,  lefladores y carboneros,  todas  estas  actividades se 
desarrollaban  dentro  del  espac.io  de  la  comunidad. 

Pero.se habia  trazado la .Linea  que  ocasionaria  un  cambio,  no 
sólo se perdi6  parte  de  la  extensión  de  las  tierras  de  labor, mas 
tarde  se  Ferderia  tambign  el  acceso a la  explotación  de su  propio 
bosque .I 

Nuevos  acontecimientos’  externos  ocasionaron  una 
reestructuracih de  las  actividades  familiares;  estos  agentes 
externos  implicaron  conflictos  dentro  de  la  comunidad. Los 
conflictos  se  volcaron  hacia el interior;  este  es  el  rasgo  que 
caracteriza la siguiente  etapa  de  cambio  social. 

El primer  periodo  de  emigración  comienza  precisamente  en  este 
momento  de  reajuste  económico :y social  que  sufre  la  comunidad. A 
partir  de 1940 se  inicia  una  oleada  de  expulsión de la población 
Zaut  leAa. 

8” PmIOW: CELISI8 AGRICOIIA, EBTRATEGIA8 DE BEPRODUCCIOH 
Y IIIVERSIFICACIOH OCUPACIOBIAL 

Al iniciar  esta  nueva  etapea  en  la  historia  social,  politica y 
económica  *de  la  comunidad (1950-1991), el  acceso a los  recursos  es 
diferenciado,  no  todos  tienen  tierras  de  labor  de  buena  calidad, 
muchos de los  productores  perdieron  parte de sus  tierras a causa  de 
los conflictos  territoriales. 

I 

La  explotaci6n  del  bosque  era  la  iínica  posibilidad  de  obtener 
un  complemento  en  el  ingreso  familiar  para  cubrir  las  necesidades 
de consumo de la  familia, se vendfa lefia y carbbn  para  el  mercado 
regional,  se  hacian  vigas y xnorillos  para  la  construcción  de 
viviendas,  el  bosque  representaba  parte  de  la  soluci6n a la escasez 
de  buenas  tierras  de  cultivo.  Nuevas  labores,  como  el  obreraje,  la 
albafiilerla y oficios  varios  (carpinterla,  herrerfa y el  comercio) 
se  acoplaron a la  estructura  ocupacional  de  las  unidades de 
producción. 
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En  este  segundo  perlodo, I950 representa  el  parteaguas  de  un 
nuevo  cambio;  el  bosque  comunal  de  San  AndrBs  es  arrendado a los 
aserraderos  particulares de los  valles  centrales  de  Oaxaca. Los 
empresarios,  junto  con  el  gobierno  del  estado,  no  permitian  la  tala 
de Zlrboles en  distintas  zonas  del  bosque;  ellos  hablan  cedido  sus 
derechos de explotacibn a los  particulares y al  final  obtendrian  su 
ganancia. A s í  se prohibib a los  comuneros de Zautla  cortar  drboles 
durante  el  tiempo  del  arrendamiento  del  bosque.  Esto  repercutió 
indudablemente  en  la  economía  doméstica,  muchas de las  familias de 
San  AndrBs  obtenían  un  comple~nento  de  sus  ingresos  al  explotar 
familiarmente  pequefias  extensiones de bosque;  este  nuevo  reajuste 
ocasion6  que  los  comuneros  desarrollaran  otras  actividades  para 
complementar sus ingresos. 

En el municipio se inicial un  proceso  de  diferenciación  (el 
acceso a los  recursos  es  desigual, se comienza a polarizar  la 
población) y de diversificación  laboral  (amplia  gama  de  actividades 
por  familia e introducir  al  mayor  número de sus  miembros a 
trabajar) ., La  perdida  del  control de sus  recursos  llevan a la 
comunidad a un  proceso  de  reordenamiento  de  las  estructuras 
sociales. 

El  reordenamiento  que  sufre  la  organización  de  la  vida 
cotidiana se sintetiza  en  dos  aspectos:  En  primer  lugar se producen 
cambios  econdmicos  que  conducten  al  desarrollo de la actividad 
comercial,. que  toma  un  mayor  auge;  los  miembros  familiares  salen 
por  primera  vez a trabajar  fuera  de  la  comunidad.  En  segundo  lugar, 
en la  pol€tica  local los conflictos  intracomunitarios  se 
desarrollan  por  las  luchas  faccionales  entre  distintos  agentes 
sociales,  dado  que  el  control  de los  puestos  municipales  da  como 
resultado  el  acceso a los  recursos  productivos. 

En  resumen,  la  escasez de t.ierras de buena  calidad,  la  pérdida 
del  control  del  recurso  forestal,  el  aumento  demográfico  de  la 
población,  la  bdsqueda de nuevas  oportunidades de empleo  para 
obtener  ingresos, as€ como  los  cambios  socio-pollticos y económicos 
de la  sociedad  son  elementos  que  actuaron  para  la  transformación de 
la  estructura  ocupacional.  Durante  la  decada de los años 
cincuentas,  la  comunidad se encuentra  en  un  momento  de  transición. 
Los campesinos  buscan  ahora  las  oportunidades  que  ofrece  el  mercado 
de  trabajo  regional,  estatal,  nacional e internacional.  Las 
opciones de empleo  son  múltiples y van  desde  el  jornalerismo 
agricola,  hasta  la  venta  de  trabajo  en  otros  sectores  productivos, 
como  el  industrial  en  un  principio y posteriormente  en  el  de 
servicios. 

Cabe sefialar que  el  desarrollo  de  la  diversificación 
ocupacional  no  implica  el  abandono de las  actividades  agrxcolas. 
Las  prdct'icas  cotidianas de  barbechar-sembrar-cosechar  siguen 
siendo  el  eje  fundamental de la  economia  dom8stica.  Las  actividades 
no agricolas,  son  en  un  primer  momento,  elemento  de  subsidio a las 
actividades  agricolas,  para  comprar  insumos o para el pago  de los 
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mozos y jornaleros  que  se l:Legan a emplear  en  la  unidad  de 
producci6n.  Pero a medida  que ,mas individuos  del  grupo  dom6stico 
dependen de estas  actividades  la  agricultura se coloca  en  un 
segundo  plano. 

De esta  manera  llegamos  al  final de este  periodo  donde  las 
crisis  econ6mica y los movimientos  socio-politicos  de  finales  de 
los aAos  setentas y principios de los  ochentas  en  los  valles 
centrales de Oaxaca  son  elementos que ref  lejan  la  conf  iguracibn  de 
una  comunidad  diferenciada  socialmente.  La  creación  de 
organizaciones  campesinas  como  la COCEO,  COCEI,  FIACO,  CCI y la 
movilizaci6n  de  los  partidos  politicos  como  el P.R.D., P . P . S  
promueven  cambios  politicos y ec:onbmicos  en  la  región de los valles 
centrales.  Recientemente se han  ocasionado  una  serie  de  presiones 
en las ctipulas de  poder  politico y econdmico  de  la  región.  Muchas 
de  las  comunidades  empezaron a luchar  por la autonomía y la 
conservaci6n  de  sus  recursos  naturales.  Se  crean  comites  para 
defender.sus  recursos  de  la  mala  explotaci6n  de  la  que  son  objeto 
por  parte @e elementos  externos a la  comunidad. 

Las  comunidades  del  valle  de  Etla  son  las mds interesadas  en 
promover  este  tipo  de  acciones, esto se  debe a que  en  el  valle 
existe  una  gran  extensión  de  bosque,  en  un  principio  compañias 
particulares  explotaron  irracionalmente  este  recurso.  Pero  no  es 
hasta 1988  cuando  se  crea  un  comité  entre  las  comunidades  para 
defender y explotar  debidamente  sus  recursos  naturales.  En 1989  se 
crea  en  Zautla  la  unidad  de  explotación  forestal  para  el  uso y 
aprovechamiento  del  bosque  comunal;  proporcionando  una  nueva  fuente 
de  empleos (200 empleos  anuales)  para  los  comuneros  de  San  Andrés. 

La  comparación  entre  dist.intas  unidades  productivas  muestra 
que  no  todas  las  unidades  famili'ares se benefician  por  igual  de los 
recursos  forestales y agropecuarios.  Hay  una  gran  cantidad  de 
terrenos  agricolas  que  se  dejaron  sin  sembrar  en el ciclo  agricola 
de 1989- 1990. Se observa  que  10s  productores  estdn  reduciendo  la 
extensi6n  cultivada  de  bdsicos  (principalmente  malz y frijol); por 
otra  parte ya no  son  autosuf  icientes  en  estos  cultivos, son 
dependientes  de  la  producción  del  exterior. 

Este  hecho  es  complejo, 1.a respuesta  que  las  unidades  de 
producci6n  dan es que no  es  negocio  sembrar  la  tierra  por los altos 
costos de producci6n;  otra  respuesta es la  insuficiente  fuerza de 
trabajo  familiar  para  hacer  las  labores  agrfcolas. Tambih esto  se 
puede  deber a procesos  económicos  globales  que  afectan a la 
población  rural.  Esto es la  problemStica  que nos interesa  abordar 
al  analizar  la  transformación  de  la  estructura  ocupacional  de  las 
unidades  domBsticas  campesinas. 

Pero 2. son estos los 6nicos  procesos  que  llevaron a la 
transformación  de la estructura  ocupacional ? 
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L la  escasez de l o s  recursos  oc:asiona  que  las  familias  campesinas 
diversifiquen  sus  actividades  laborales o se  debe a fen6menos 
sociales  que  afectan  al  conjunto  de  la  sociedad ? 

L o es el  paso  generacional lo que  lleva a la  transformación de la 
estructura  ocupacional ? 

y por  último, ¿ qub  efectos  ha  tenido  la  transformaci6n  de  la 
estructura  ocupacional  en  las  distintas  esferas  sociales ?. 

Estas  preguntas  por  el  momento  no  tienen  respuesta, es 
necesario  hacer  un  andlisis mas profundo  de los procesos  históricos 
que  llevaron  tanto a la  transformación  de  la  estructura  ocupacional 
como a la  configuraci6n de una  comunidad  diferenciada y socialmente 
heteroggnea. 

Cuando  hablamos  de  la  comunidad  campesina,  no  nos  referimos a 
una  categoria  abstracta  sino a un hecho  concreto y real.  La 
comunidad, es  compleja y sumamente  dindmica,  transforma  sus 
estructura  sociales a los efectos y presiones  externas e internas. . 
Abordamos  el  analisis  de  la  transformación  de la estructura 
ocupacional  porque  es  sin  duda  donde  se  conjugan y expresan  una 
serie de factores  sociales,  políticos y ,  sobre  todo,  económicos 
para  observar  los  procesos 
ESQUEMA DE ORGANIBACION 
r 
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de  cambio  social. 

RECURSOS OCUPACION GENERACION 

BOSQUE Y CAMPESINO ler. GEN. 
TIERRA  DE 

CARBONERO DE LA 2a. LABOR 
LEÑADOR Y COMIEN2OS 

TIERRA DE 3a. GEN. CAMPESINO 
LABOR Y 

OBRERO BOSQUE 
ALBAhL DE LA l a .  OANAIDERIA 
JORNALERO Y PRINCIPIO 

MAESTRO 
EMPLEADOS 

" 

Los campesinos  para  garantizar  su  reproducción  social  cultural 
y econdmica se ven  forzados a incorporar e incluso a intensificar. 
sus actividades  laborales,  la  tierra  como  tal  ya no representa  por 
si sola  el  dnico  medio  de  subsistencia;  es  una  falsedad  decir  que 
el  campesino  sólo  vive  del  producto de la  tierra, es mas correcto 
pensar  que  sobrevive  por la  incorporación de múltiples  actividades 
laborales.  Esta  diversificación  ocupacional  no  es  una  estructura 
fija,  sino  que se va  transformando  en  el  tiempo. Los procesos 
sociales  cambian mas lento  que  los  procesos  que  involucran a las 
unidades  dom6sticas;  por  ello,  tratamos  de  construir  un  puente 
entre  estos  dos  componentes, es decir,  entre  las  unidades 
domésticas y las  estructuras  sociales  de la comunidad. 
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En  el  transcurso  hist6rico  del  presente  trabajo  se  puede analizar. 
claramente  c6mo  las  familias!  aparentemente,  dejan de ser 
totalmente  campesinas  para  configurar  un  modo de vida  urbano.  La 
comunidad  aparece  como  un  lugar  residencial  en  el  que  se  vive y 
s610 se consume y la  producci6n  deja de tener un peso  importante  en 
la  dindmica  familiar. 

Un visitante  repentino  podria  asegurar  que  la  comunidad  es  m6s 
una  colonia  urbana  que  una  comunidad  rural,  no  tanto  por  la 
comodidad de los  servicios  urbanos  sino  por  el  tipo  de  actividades 
que  desarrolla  la  poblacibn.  Este  mismo  viajero  podrla  definir a la 
poblaci6n  ZautleAa  como  un  tipo  específico de asalariados;  dado  que 
el aumento  en  el  consumo de mercancxas  (bienes  no  duraderos) y la 
actividad  del  comercio  interno cle la  poblaci6n  da  origen a un  modo 
de vida ya,no rural  sino de gustos y habitos  urbanos. 

Esto puede  ser  verdad  si s610 se  considera  el ntímero de 
asalariados  que  viven  en  la  Comunidad.  Sin  embargo,  también  existe 
un  porcentaje  importante de individuos  que  combinan  el  desarrollo 
de actividades  'no  asalariadas  (especificamente  agro-forestales  con 
el  trabajo  asalariado). A s l ,  una  observación  m6s  detallada  pondria 
en  evidencia  el  error  que  implicar€a  tomar a la  relación  salarial 
como  el  principal  indicador  para  definir a la  población  Zuatleña - 
como  una  colonia  predominantemente  urbana. 

En otras  palabras,  la  reproducción  socioeconómica  no  es  una 
asunto  de  individuos  sino  de  grupos  (unidad  doméstica). Es 
necesario  considerar  el  conjunto de actividades y relaciones  que  se 
tejen  al  interior  del  grupo. De esta  manera  las  relaciones 
salariales es un  elemento  entre  muchos  otros. 

Esto  se  explica  por  el  hecho de que  la  subsistencia  de  los 
grupos  domésticos  rurales  no  esta  definida  ni  organizada  por  el 
salario,  sino  que  particularmente  combinan  actividades,  como  apunta 
Warman:  "el  acceso a la  tierra  (si  bien  es  restringido y en 
ocasiones  insuficiente  para  galrantizar  la  reproducción de los 
grupos domt5sticos)  la  pertenenci.a a una  familia y a una  comunidad 
y las  prdcticas de relaciones  no  mercantiles de intercambio  de 
bienes,  servicios y trabajo,  ocupan  una  posici6n  central y 
estratggica  para  la  sobrevivencia y la  reproducci6nV1.  (Warman 
1977 : 8 7 )  

La  pregunta miis importante,  que  se  puede  hacer  el  observador 
es  si  en  la  comunidad se est6  dando  un  proceso  de  proletarizacidn 
o descampesinización, todo indicaría  que  este  proceso se esta. 
llevando a cabo;  el  cambio  en  la  composici6n  del  trabajo  familiar 
est6  dando  lugar a un  proletariado  agrlcola ó semiagr€cola  con 
caracter€sticas  muy  especlficas.  Sin  embargo,  esto  no es asi 
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. I .  salario  interviene  como un complemento  vital y muchas  veces 
irremplazable  pero  siempre  subotrdinado a una  red  de  relaciones 
fundamentales.  La  venta  de  fuerza  de  trabajo  esta  subordinada a 
otras  formas  para  obtener  ingreso  para los campesinos y por lo 
mismo  ocupa  una  posición  derivada  en  la  srganizaci6n de la 
producci6nt1. . . . . (Warman 1977:90) 
Debates y disausionea inconclusos 

En  el  curso  de los alios setentas  se  present6  en  el  escenario 
intelectual  dos  corrientes  que  debatian  sobre  la  necesidad  de 
entender  el  presente y el  futuro de1 campesinado.  La  polemica  entre 
campesinistas y praletarista, a partir  de  visiones  opuestas, 
analizan 50s procesos  sscioecon6micos  del  sector  rural. Ambas 
posturas, se fueron  diluyendo a lo largo  de  las dkadas pasadas.  El 
debate  se  alej6  de  la  investigacibn  empirica y se hizo  cada  vez m6s 
dogmdtico. y falsamente  politico  en  la  medida  que  caracterizaba  al 
campesinadQ  mas  en  funci6n  de  su  destino  supuesto,  derivado  de  la 
proyeccidn  16gica  de  sus  caracteristicas  estructurales,  que  de  su 
comportamiento  hist6rico. Ambas corrientes  se  pueden  sintetizar  de 
la siguiente  manera  (Armando Bartra 1980; Zepeda 1988; Warman 
1977) : 

Proletarisaci6n o descampesinioaci6n. En  primer  lugar los 
proletaristas  velan  que  el  campesinado  se  encontraba  en  un  proceso 
creciente de descampesinizaciónl.  Se  daba  por  supuesto  que  la 
industrializaci6n,  iniciada  en  .la  d6cada de los años  cuarentas, 
resolverfia el problema  rural.  Por  otro  lado,  el  desarrollo  urbano 
atraerfa  mano  de  obra a las  ciudades lo que  aliviaría  la  presi6n  de 
la  población  sobre  las  recursos  agrícolas. No obstante,  la 
modernizacidn  de  la  producción  agropecuaria  liberaría  mano  de  obra 
y transformarla  la  comunidad  agraria  en  una  sociedad  moderna, 
elevando  el  nivel  de  vida  de  la  poblaci6n. 

Al no  suceder su predicción  fueron  reformulando  sus  andlisis 
y cambiando  los  argumentos.  Se  planteaba  que  la  16gica  de  la 
dominaci6n  capitalista  se  impondria  sobre  la  campesina y la 
diferenciacidn  creciente  se  traduciría  en  la  disolución  del 
campesinado.  Por lo tanto, la especifidad de la  producción 
campesina  tenderfa a disolverse  en  el  marco de una  economia m6s 
globalizante (') . 

# 

Esta  escuela  tiene  sus  origenes  en  el  marxismo  ortodoxo, 
como  principales  exponentes  de  esta  corriente  se  tienen  varios 
autores.  En  primera  instancia  tenemos a Roger  Bartra  como  uno  de 

I). Se planteaba  la  incorporaci6n  total  de  el  campesinado  en 
la  sociedad  capitalista  en  fun.ci6n  de  modos  de  producci6n  no 
capitalistas  articulados y velan  en  la  disoluci6n  final  del 
campesinado  el rinico futuro  de  la  poblaci6n  rural. 
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los  defensores.  Roger  Bartra  i.ncorporaba  en  el  modelo  marxista 
nuevos  elementos de andlisis  .en  la  evoluci6n de  las  sociedades 
precapitalistas.  El  observaba  la  coexistencia de  diversas  formas  de 
produccidn  dentro  de  unidades  socio-econ6micas  particulares. Se fue 
acercando  al  estudio de las  formas  precapitalistas de organizaci6n 
socio-econ6mica  en  determinaci6n de la  sociedad  Mexicana 
contempor6nea.  Para  Roger  Bartra,  el  campesinado  era  una  clase, 
s610 porque  todavia  perduraba  fuera  del  capitalismo  como  parte  de 
un  modo  precapitalista  completamente  diferente,  interactuaba  con  la 
estructura de clases  capitalistas,  desde  una  posici6n  secundaria de 
exclusien, y esto  s610 se podria  remediarse  una  vez  que  sus 
miembros  fueran  absorbidos  por  e1M.P.C.  en  calidad  de  trabajadores 
padeciendo as€ la  disoluci6n  final  del  campesinado  en  proletarios 
obreros.  (Roger  Bartra 1 9 7 5 ,  Hewitt de Alcantara 1 9 8 8 ) .  

Para  los  marxistas  descampesinistas,  como  Roger  Bartra,  el 
campesinado y "las  múltiples  reLaciones  sociales  de  todo  tipo  entre 
la  poblaci6n  rural y la  urbana  empezaron a ser  señaladas  con 
frecuencia,como  articulaciones; y todas  las  diferentes  formas de 
generarse  la  vida  con  la  tierra  recibieron  "la  denominación  de 
modos de producci6n  no  capi.talistas"  (Hewitt  de  Alcántara 
1988:  206) . 

Sin embargo,  marxistas de esta  misma  escuela  señalaban  que  era 
incongruente  que  el  sistema  capitalista  pudiera  articularse  con 
otros.  Ademds,  la  proposición de que  un  modo  de  producci6n  pudiera 
estar  subordinado a otro  como  lo  estaba  el  campesinado  dentro  del 
sistema  capitalista,  era  una  contradicción  incomprensible en el  uso 
de  los  términos.  Las  denominaciones  socioeconómicas y politicas  se 
efectuaba  en el nivel  de las clases  no  en  el uso de  modos  de 
producci6n. 

La  defensa de los  argumentos  de  esta  corriente  se 
dogmatizaron  empantanando  la  discusi6n.  Posteriormente,  las 
categorias de análisis  dieron  un  salto,  si  en  un  primer  momento  era 
necesaria  la  comprobación  de  los  modos  de  producción 
precapitalistas y su  articulacidn  con.  el  modo  de  producción 
capitalista;  en  un  segundo  momento  era  la  verificación de la 
explotación  del  campesinado  en  la  esfera  de  la  circulación  del 
capital. El campesino  podía  ser  explotado  en  la  esfera  de  la 
circulación  m6s  que  en  la de la  producci6n. 

Luisa  Par6 se da  cuenta  que  no  habia  tal  autonomía  del  modo  de 
producción  precapitalista,  dado  que  las  formas  de  explotación  del 
campesinado se daban  en  varios  campos,  tanto  de  la  producción  como 
en  el de la  circulación de mercancias.  Luisa  Pare,  designaba a 
todos  los  campesinos  que  tenian.  relaciones  directas o indirectas 
con  instituciones u organismo  que  concedieran  creditos e insumos a 
los  productores,  como  semiproletariado, y los incluia,  junto  con 
los  jornaleros  sin  tierra,  en  una  sola  categoria  general a todos. 
(Hewitt  de  Alcantara 1 9 8 8 ,  Pare 1977): 
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Aquellos productores (aean o no dueífioa de la tierra), 
cuya producci6n esti financiada por  una  empresa 
capitalista estatal o privada, que genera un excedente 
apropiadlo por  el oapital y que no obtienen como 
remuneraci6n m68 quat una cantidad que lea permite 
reproducir BU fuersa de trabajo (L. Pari 1977:Sl) 

En  sintesis,  Roger  Bartra,  entre  otros  autores,  caracterizaban 
a las  familias  campesinas  en  la  categoria  de  unidades de producción 
agricolas  ineficientes.  Donde las habían  puesto  la  escuela de los 
modos de producci6n  precapitalistas,  ahora  eran  considerados  como 
un  semiproletariado  que  proplonia L. Paré y los  marxistas 
circulacionistas;  con  diferentes'  enfoques  les  permitia  analizar  al 
campesinado  como  parte  del  fondo  general  de  la  producción  social 
dentro  del  sistema  capitalista.  Como  unidades  agricolas  las 
familias  campesinas  podrian  ser  consideradas  ineficientes  cuando 
dedicaban  una  cantidad  excesiva.  de  trabajo a la producción 
agricola.. Pero  como  miembros de 1.a clase  trabajadora  contribuian  de 
manera  integra a la  formaci6n del! valor  social  (Newitt de Alcantara 
1988:229, Pare 1977:50-60). 

Los campesiniatas y las formas 
de dominación  del campesinado 

La  segunda  corriente, los campesinistas,  aunque  las  propuestas 
y observaciones de ésta  escuela  tambi8n  son  parciales,  completaron 
sus  analisis  teóricos  con  otros  métodos  de  diferentes  escuelas  de 
pensamiento,  por  ejemplo,  el  neoevolucionismo. 

Varios  autores  proponian un esquema  analitico  en  el  que  se 
privilegiaba  el  andlisis  de  las  subordinación  de  las  formas  de 
producción  domesticas  dentro  del  sistema  capitalista. En este 
esquema, se destacaba  la  importancia de la  producción  campesina  en 
el procesos de acumulación y :Los mecanismos de extracción  del 
excedente  via  el  intercambio  desigual. 

Llegaban a predecir  un  papal Inas activo  para  el  campesinado, 
relacionado  con  otros  sectores de la  población.  Esta  corriente 
argiiia que  la  dominación  fortalece y recrea  las  relaciones 
estructurales  con  el  sector  agricola,  afirmaban  que  el  campesinado 
en  tanto  vende y compra,  era  un  elemento  necesario  para  la 
reproducción  ampliada  del  capital.  (Feder 1977, Warman1977,  Zepeda 
1988) 

En  suma,  intelectuales  como  Warman.  Palerm,  Wolf,  Stavenhagen 
y Verg6poulos  entre  otros  mantienen  un  debate  durante  la  ddcada  de 
los aAos  sesentas  con  loa  marxistas  ortodoxos y los 
circulacionistas.  Esta  escuela  mejor  conocida  como  la  ecologia 
cultural  proponia  una  versic5n  diferente  del  destino del 
campesinado,  una  evolucibn  s'ocial  que  fuera  multilineal e 
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incorporaba  muchos  m6s  elementos  al  andlisis  estructural del 
campesinado  en  el  sistema  social1  capitalista. 

Para  ellos, la relaci6n  que  mantenia  el  Estado  como  aparato  de 
dominaci6n  era  fundamental.  Una  de  las  claves  de  la  supervivencia 
del  campesinado  es,  precisamente,  la  creciente  heterogeneidad mds 
que  la  homogeneidad  del  sector.  (Warman 1 9 8 3 ,  Hewitt  de  alcantara 
1988)  

Los campesinistas  de  es.ta  escuela  proponían  tratar  al 
campesinado  como  parte  de  un  mudo de producci6n  distinto  (Palerm 
1972),  y recurría  al  igual  que  la  escuela  de  los  proletaristas a 
los  mismo  instrumentos  te6ric:os. La coincidencia  entre  ambos 
enfoques,  de  un  andlisis  de  un  ltmodo  de  producci6ntt  podían  ser 
utilizados  por  los  campesinistas  para  reforzar  la  afirmacibn  de  la 
capacidad de supervivencia  del  campesinado, perotambih podian  ser 
utilizados  por  los  proletaristas;  para  subrayar  la  indole  anacrónica 
de la  vida  campesina y por  consiguiente  su  desaparición. 

S 

De  manera  que  los  campesinistas  de  la  escuela  de  la  ecologia 
cultural  manejaban  la  idea  de  una  economia  campesina  diferente  al 
modo  de  producci6n  campesino.  Sin  embargo,  el  error  en  el  que 
incurrieron  no  fue  en  mostrar  s6lo  las  relaciones  estructurales  de 
esta  economfa  diferente  al  capitalismo y sus  múltiples  estrategias 
que  tenían  para  sobreponerse a las  crisis  econbmicas,  sino  en  la 
opini6n  que  daban  del  campesinado  acerca  del  lugar  estructural  que 
ocuparian  en  el  momento  de  la  batalla  final.  El  debate se hizo  más 
politico y menos  academico,  la  polemica  entre  ambas  posturas  se 
enfrascó  en  la  lucha  de  clases y su  posible  futuro  en  tal 
estructura  social. 

Ambas  propuestas  son  aun  escuetas e insuficientes  para 
garantizar  un  analisis  profundo  de  la  realidad  social  del  agro.  Por 
un  lado,  los  campesinistas  s610  ven  la  relaci6n  de  los  productores 
directos  ligados  con  medios  de  producción y el  trabajo  familiar. 
Dejan de lado  las  relaciones  que se tejen  al  exterior y los 
diferentes  intercambios.  Por  otra  parte,  la  proletarización s ó l o  ve 
la  pérdida  de los recursos y la  salarizacien  de  los  campesinos. 

La comunidad corporativa cerrada va comunidad  abierta. 

6 

Aunque  esta  idea  fue  acufiada  hace  tiempo  por  Eric  Wolf,  es  de 
gran  ayuda  para  examinar  las  etapas  de  transici6n  de  una  población. 
En  el  andlisis  hist6rico  podemos  identificar  como  la  estructura 
ocupacional  entra  en  un  procesos  de  diferenciacibn,  en  un  principio 
&Sta  era  realtivamente  hornogenea  en  la  medida  que  los cambios se 
van  dando  esta  pasa a ser  una  estructura  heterogenea.  El  trabajo 
familiar  remplaza los espacios  comunitarios  por  espacios  m6s 
amplios y heterogeneos  que  perm.iten  la  reproducción  de  los  grupos 
domésticos. 
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Si en  un  principio  el  trabajo  de  las  unidades de producción 
era  eminentemente  agricola,  pero  este es susceptible a los  cambios 
que  ocurren  en  el  exterior.  En u:n momento  historic0  la  agricultura 
como  actividad  principal  satisfacia  las  necesidades  esenciales  del 
grupo  familiar,  pero  al  ir  transformandoce  al  trabajo  mismo,  Bsta 
actividad  no  puede  seguir  compensando  todas  las  necesidades 
sociales de reproduccidn  de  las  unidades  domésticas. 

Tenemos  que  la  comunidad :;e define  por  ser  un  entidad  que 
apoya  su  autonomia  por  una cesih de  tierra,  celosamente  defendfa 
la  garantia  de  la  homogeneidad  social y cultural  entre  sus 
miembros y luchaba  por  mantener  la  integridad  frente a los  ataques 
del.  exterior. 

Empero,  la  integridad y , la  homogeneidad  social  no  son 
elementos  perdurables, a lo  largo  de  la  historia  particular  de  la 
poblaci6n  podemos  observar  c6mo  se  abre  tanto a los  efectos de la 
economia de mercado,  cdmo a las  politicas  estatales  de  desarrollo 
rural.  Las  ,diferencias  entre  comunidades  abiertas y cerradas  radica 
en  varios  puntos  dice  Wolf: 

La comunidad abierta se diferencia de la cerrada en 
varios sentidos.  La  comunidad corporativa cerrada 
acenttia  la resistenoia contra influencias que puedan 
amenazar su integridad.  La  comunidad  abierta,  por  el 
'contrario acenttia la. interacción permanente con el 
mundo exterior y ha.ce depender su fortuna  de  las 
demandas externas. La comunidad corporativa cerrada 
reprueba la acmulaci6n individual y el despliegue de 
riqueza y se esfuerza por reducir l o s  efectos de tal 
acumulación en la astructura colectiva. La comunidad 
inclinada hacia la apertura permite y promueve Ia 
acumulaci6n individual y e1 despliegue de riqueza 
durante loo períodos en los que  se increment8 la 
demanda exterior y concede a esta  nueva  riqueza  una 
enorme influencia en las codificaciones peri6dicas de 
los  Pasos rrociales. . .,, (wolf 1955: 62) ( 2 )  o 

Aunado a esta  idea  tenemos  que  la  poblacidn  se  proletariza o 
campesiniza  cuando  la  comunidad se abre y se  cierra.  Regularmente 
se  puede  pensar  que  la  comunidad  cuando  se  abre  emprende  un  proceso 
de  proletarizacidn;  pero  esto no siempre  es  as1  las  estrategias 
campesinas  pueden  conjugar  varios  aspectos  económicos  que  enlazan 
l a s  formas campesinas de produccidn  con  las  formas  capitalistas  de 
produccidn. 

'). Wolf,Eric R., 'Types of latin  American  Peasantry,  American 
Antropologist 5 7 ,  1955, pp 452-471. 
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Nuestro  andlisis  se  coloca  dentro  de  la  reproducci6n  misma  de 
la  economia  campesina  0rganizad.a  desde  el  seno de  las  unidades 
domBsticas  de  producción. 

A pesar de que  en  la  comunidad  de  Zautla  la  actividad  agro- 
forestal  pasa a un  segundo  plano,  esto  no  significa  que  en  la 
comunidad se este  llevando un  proceso de proletarizaci6n y 
salarizacih. Por  el  contrario,  gracias a que los grupos  domdsticos 
de la  comunidad  conjugan los dos  procesos:  el  trabajo  asalariado y 
la  producci6n  agrzcola,  se  puede  entender  el  tejido  que  une  las . 
redes  sociales  comunitarias. La transformacih de la  estructura 
ocupacional y la  incorporacidn de  actividades de diversa  indole, 
constituyen  el  mecanismo  que  permite  enfrentar  las  crisis 
econ6micas  para  garantizar  la  reproducci6n  econbmica, y por  tanto 
sus expresiones  culturales,  ante  los  efectos  sociales  externos. 

Al  analizar  detenidamente los  cambios  ocurridos  en  la 
ocupación.  del  trabajo  familiar, se observa  que  las  unidades  de 
producci6n,  mantienen  su  organizaci6n  económica  basada  en  las 
prdcticas  agrfcolas.  Las  familias  campesinas  no  s610  deciden  quB, 
cbmo,  cu6ndo y cudnto  producir  sino  también  cómo  organizar  el 
trabajo  familiar.  Esta  autonamia  relativa  en  relacitjn  al  uso de sus 
recursos  productivos  les  permite  substraerse,  hasta  cierto  punto, 
de los  efectos  desintegradores  que  impone  la  economia  de  mercado. 

El fenómeno  se  expresa  como  una  proletarización,  pero  la 
reproducción  de  las  unidades  campesinas se siguen  dando  en  el 
ambit0 de la  comunidad  rural  en e1 marco  de  las  relaciones  sociales 
y econ6micas  predominantemente  domésticas. Es decir, no 
capitalistas. 

La  categoría  del  grupo  doméstico  nos  explica  dos  campos 
distintos de la  economia  campesina  por  una  parte,  traduce  el 
a,tributo  definidor  como  portador  de  fuerza de trabajo  ligado a 
medios de producción  limitantes.  El  concepto de fuerza  de  trabajo 
alude  al  estatus  económico  del  campesino  en  el  sistema  capitalista. 
En  tal  situacidn,  su  vinculaci.ón  con los medios de produccih 
representan  tanto  una  atadura,  una  limitación,  como  la  condición 
especifica  de  su  existencia. 

Por otra  parte,  las.  relaciones  sociales  que  movilizan  las 
energias y los  recursos  campesinos se establecen  entre  los  m.iembros 
de l o s  grupos  domésticos  sobre  la  base  de los lazos de parentesco, 
y llactivanll  los  principios de interdependencia y solidaridad 
familiar  alrededor  de  las  acciones  necesarias  para su supervivencia 
colectiva.. .I1 (Pepin  Lehalleur y Rendón 1 9 8 8 :  110). 

Para  observar  el  fenómeno  de  la  transformacidn de la 
estructura,  ocupacional  tomamos como unidad de  andlisis  al  grupo 
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domhtico ( 3 )  . Esta  expresión  es  un  termino  generico  que  engloba 
tres  tipo  principales  de  unid<ades, a saber: 1) la  unidad de 
residencia, 2) la  unidad de  reproducci6n  social y 3 )  la  unidad 
econ6mica.  La  unidad  económica, a su  vez,  es  un  termino  genérico 
que  abarca a las  personas  comprometidas  conjuntamente  en  el  proceso 
de  producci6n y consumo.  En  las  sociedades  agricolas  (as1  como  en 
la  producci6n  artesanal)  estas  diversas  unidades  estan  intimamente 
ligadas,  mientras  que  en  las  sociedades  industriales se les  puede 
distinguir  con  nitidez".  (Goody :L972  p.2 citado  en  Jelin,  Elisabeth 
1988 p.8) 

La  especificad de la  econonlia  campesina  consiste  b6sicamente 
en  organizar  familiarmente  la  producción,  distribución y consumo. 
Esta  organizaci6n  es  sumamente  compleja y cuenta  con  una  dindmica 
propia,  ligada  al  desarrollo de las  condiciones  demogr6f  icas de los 
grupos dombticos (relaci6n  consumo / trabajo) y el  acceso a los 
recursos  productivos  (especificamente  la  tierra). 

La  groducci6n  campesina  responde  sobre  todo a los 
requerimientos de consumo, o sea a la  reproducci6n  del  trabajo  de 
la  unidad  familiar.  La  diversificación  ocupacional es  consecuencia 
tanto de la  limitaci6n  de  los  recursos  productivos  como  de  la  falta 
de oportunidades  que  tienen  los  miembros de la  familia  para 
emplearse.  Ambos  elementos,  escasez  en  calidad  de  tierra y 
cantidad de los  recursos y el  subempleo  de  la  mano  de  obra 
familiar;  actúan  sobre  las  alternativas  de  producción y 
reproducción de las  unidades  donlésticas.  (De  Teresa 1989) 

Con  respecto a este  punto es importante  recalcar  el  hecho de 
que,  para  la  mayoría  de los campesinos, el uso y el  cultivo de la 
tierra  no  garantiza  la  reproducción  de  las  unidades  domésticas. 
Esto  implica  que  las  distintas  unidades  tengan  que  desempeñar 
actividades de diversa  indole; el auto-consumo,  la  compra-venta de 
productos,  el  jornalerismo,  la  búsqueda  de  otras  alternativas 
productivas,  la  migración  temporal  etc.,  constituyen  espacios 
económicos  indispensables  para  e1  logro  de  la  reproducción. 

Los  campesinos  que  no  son  absorbidos  por  el  mercado  de  trabajo 
tienen  que  crear  con  sus  propios  recursos  algunas  actividades 
productivas  complementarias para1 superar  las  limitantes  tanto  del 
medio f isico  como  del  medio  social. A veces  es  posible  dar  m6s 
intensidad a su trabajo -en la  tierra y con  ello  aumentar  los 
rendimientos  por  unidad de superficie  para  alcanzar  la  satisfacción 
de  las  necesidades  vitales.  Otras  veces  se  desarrollan  actividades 
no agricolas  que  permiten  as5  obtener  un  ingreso  complementario, 
estas  actividades  van  desde  el  trabajo  asalariado  hasta  otras 
actividades  remuneradas.  (Warman 1983) 



Es  pues,  la  diversif  icacihn  ocupacional  una  estrategia  del 
campesino a seguir  en  momentos  en  que  la  actividad  agrícola no 
permita  la  reproducci6n  econdmilca  del  grupo  domdistico.  La  mayoria 
de los ca.mpesinos  no  pueden  sobrevivir  como  cultivadores 
exclusivamente y se ven  oblilgados a dive-r su trabajo 
personal y el de su familia  en  ,otros  espacios  no  agrícolas. 

Las familias campesinas e8,tbn en la actualidad comprometidas 
en diversas actividades que no tienen que ver directamenta no 
solo con...lila producci6n agricola...pero, a veaea, ni 
siquiera con la  ObteACi6mL de aquellos bienes que lea son 
estrictamente necesario8 pera la simple reproducci6n 
biol6gica.  Esto abre la pumrta a una  gama de formas 
campesinas donda sua aoaione8 desde el  punto de vf&a 
eaon(imrieo tienen que ver no r610 con la actividad 
estrictamente agropecuaria, sino con variadas actividades 
que le son indispensables para la realiEaci6n de formas 
diversas de la reproducci6n social del sector, Be hecho,  el 
campspino no esta dedicado solamente a las actividades 
agropecuarias. Generalmente se combinan las  laborea del 
campo (ya sea como ejidrlarios,  propietarios, medieros o 
peones) con otro tipo de, actividad88 oomerciales, de 
servidos o de manufactura simple (y no adlo de artssanias 
tradieionalea).  Tal diveraificaci6n tiene, adeds, sus 
propias asignaciones de trabajo  al interior de las familias 
campesinas. Así ,  muchos campesinos se han  visto obligados  a 
ampliar su actividad a otr'as ramas de la economia, ademdis de 
continuar con los trabajos agrícolas ( 4 )  . 
El  sector  informal  representa  una  buena  estrategia  para 

obtener  ingresos  que  permitan la satisfacción  de  las  necesidades. 
Dicho  sector  puede  ser  la  mejor  via  para  dar  empleo a l o s  miembros 
familiares  que no tienen  los  medios  suficientes  para  migrar a otras 
ciudades  del  país o aquellos  que  no son absorbidos  por  el  sector 
industrial  en  calidad  de  obreros. 

2.  HIPOTESI# DE TRABA30 

En  tgrminos  generales se plantea que los  efectos de la presih 
de la  población  sobre los recursos  incide  sobre  la  estructura 
ocupacional; a causa de esta  presi6n  la  economia  campesina  tiene 
que ir  adecu6ndose a l o s  requerimientos  que  permitan su 
reproduccih. La  capacidad  que  tienen  las  unidades  domésticas  para 
adaptarse a la  escasez de recursos se debe a su  aptitud  para 

'). Verduzco,  Gustavo.  "Poblaci6n  Campesina,  Recursos y 
Migraci6n  Temporales  MBxicoI1.  en ... Se  Fue 
A Volver.  Seminario  de  migraciones  temporales 
En  América  Latina,  COLMEX 1 9 8 6 ,  pp 99-102 
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transformar  la  organizaci6n  interna,  tanto a nivel  demogrdfico  como 
productivo y ocupacional. 

Cuando  los  grupos  dom8sticos  de  Zautla  pierden  parte  de los 
recursos  agro-forestales  se  ven  obligados a cubrir  otros  espacios 
laborales  que  no  estaban  contemplados  en  la  estructura  ocupacional 
original.  La  hip6tesis  general es: la  comunidad  rural  transforma 
sus  estructuras  sociales  en  los  diferentes  procesos  del  conflicto 
Social. Es decir, a lo  largo  de  las  perlodos  analizados  se  puede 
observar  en  la  comunidad  como  l'as  unidades  domesticas  forman  una 
red  para  configurar  un  pobltaci6n heteroghea y sumamente 
diferenciada. 

En  cada  corte  histdrico  se  plantean  dos  tipos  diferentes  de 
hip6tesis de trabajo;  cada  perlodo no tiene  las  mismas 
caracteristicas y por  ello  no  se  puede  utilizar  una  sola  hipótesis. 

En la primera  etapa,  la  comunidad  se  caracteriza  por  tener  una 
confrontacjdn  con  otra  comunidad  rural,  principalmente  por  un 
conflicto de llmites  de  tierras,  aqui  la  pregunta  es  la  siguiente: 
¿ qué  efectos  han  causado  los  conflictos  por,  la  apropiación,  de l o s  
recursos  productivos  (tanto  agropecuarios  como  forestales)  sobre  la 
organizaci6n  socio-económica  de  las  unidades  domésticas ?. 

La  hipótesis  es  que  dura:nte  este  periodo  las  relaciones 
sociales  al  interior  de  la  comunidad  son  de  una  relativa 
homogeneidad  social.  La  respuesta  de los grupos  domésticos  ante  la 
amenaza  de  perder l o s  recursos  productivos  lleva a la  población 
entera a la  participaci6n y orgamizaci6n  politica  para la defensa 
de su territorio. 

Sin  embargo,  las  unidades  domésticas  al  perder  parte  de  las 
tierras de labor  se  ven  forzadas a realizar  nuevas  actividades 
laborales.  La  comparación  entre  diferentes  grupos  domésticos  nos 
puede  mostrar  si  cada  jefe  de  familia  incorpora  nuevas  estrategias 
de  reproducción. 

Otro  elemento  importante  de  la  hipótesis  es  que  la 
movilización  politica  da  como  consecuencia  el  reforzamiento de.las 
prdcticas  culturales  de  la  localidad. 

En  efecto,  en  este  periodo,  el  andlisis  de  datos  preliminares 
indica  que  las  unidades dombticas de  la  primera  generaci6n  que  les 
tocó  vivir  la  efervescencia  del  conflicto  por  las  tierras;  se 
caracterizan  principalmente  porque  los  hombres  adultos  son  los 
dnicos  en  sostener  las  necesidades  de  consumo;  la  composici6n  de  la 
familia  se  reestructura,  las  actividades  de  los  jefes  de  familia  se 
enfrentan a la  limitacidn  de  los  recursos  disponibles;  esto da como 
resultado  la  intensificaci6n  de  su  esfuerzo,  reemplazando la 
escasez  de  sus  recursos  por  una  cantidad  de  trabajo  mayor, 
multiplicando  las  actividades  per-sonales  al  incorporar  otras  que  no 
se  tenían  en  la  estructura  original.  Sin  embargo,  la  actividad 
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agro-forestal  se  mantiene  como el eje  de  la  reproducci6n  económica 
del  grupo dombtico. 

En  el  segundo  periodo  histórico,  los  recursos  se  presentan 
insuficientes  para  toda  la  comunidad,  existe  una  presión 
demogrdfica  de  la  poblaci6n;  lo  cual  ocasiona  como  resultado  la 
apropiaci6n  desigual  de  los  recursos. 

Existen  grupos  domésticos  que  se  apropian o tienen  acceso a 
mejores  recursos  productivos  (tierras  de  cultivo  de  alta  calidad, 
infraestructura de riego y bosques  comunales).  Mientras  que  otros 
grupos  domesticos  son  incapaces de obtener  los  recursos  necesarios 
para la subsistencia. Esto se agrava  cuando  concesionan  su  bosque 
a los  aserraderos  particulares de Oaxaca. 

La  pregunta  que se maneja es: 2 si la  pgrdida de  los  recursos 
implica  una  respuesta  diferencial, de las  unidades  domesticas, y 
ocasiona .un aumenta  en  la  proliferación  de  actividades  diferentes 
a la  agriqultura ?. As€, suponemos  que se desencadenan  procesos 
diferenciadores  entre  las  unidades;  cada  familia  crea  sus  propios 
mecanismos de ajuste,  ya  sea  soblre-explotar a la fuerza de trabajo 
familiar,  otra  repuesta es, expulsar a sus  miembros v€a la 
migración. 

La  hip6tesis  que  nos  planteamos  es  la  siguiente:  la  estructura 
ocupacional  no  sólo  sufre  una  diversificación  de  actividades,  sino 
ademds, se da un  proceso de diferenciación  laboral  al  interior  de 
la  unidad  domestica.  Es  decir, no es lo mismo  que  una  sola  persona 
tenga  diversas  ocupaciones  al  mismo  tiempo,  que  un  grupo  doméstico 
tenga  diferentes  trabajadores  con  distintos  trabajos  (hombres, 
mujeres,  ancianos y niños) . En este  periodo  no  sólo se da  una 
diversificación  ocupacional de u:n miembro  familiar  (regularmente  es 
el  jefe  de  familia),  se  incorpora a mds  individuos a diferentes 
procesos de trabajo.  Esto es, mientras  el  jefe  de  familia  e? 
migrante  temporal  en  la  ciudad de Oaxaca,  como  albaAil  por  cuenta 
propia o en  alguna  obra  como  peen,  ademas  de  hacer  las  labores  del 
campo  (barbechar,  sembrar y cosechar) ; el  hijo  mayor  puede  trabajar 
como  obrero  en  las  fdbricas de triplay  de  la  región,  los  hijos 
pequeños  cuidar  el  ganado y 1.a mujer  vender  queso,  hacer  tortillas 
o lavar  sopa  ajena.  Queremos  aclarar  que los hijos o las  mujeres 
pueden  substituir  al  jefe en las  labores  del  campo,  mientras  que  é1 
realiza  otras  labores  que  complementan  el  gasto  familiar.  sin 
embargo,  el  jefe  deja  de  tener :La responsabilidad  total  de  buscar 
el pan  diario de la  casa, e involucra a todo  el  grupo  doméstico  en 
las  satisfacción  de  las  necesidades  de  consumo. 

Para  este  periodo  la  comunidad se presenta  ya  no  como  una 
comunidad  homogenea,  que  en un primer  momento  defendió  sus  recursos 
ante  la  amenaza  de  perderlos  definitivamente;  sino  como  una 
comunidad  heterogénea  que  arrienda  su  principal  recurso  (tierra 
montafiosa)  por un  pago  al  final  de  la  explotaci6n,  ingreso  que  no 
era  equitativo  ni  mucho  menos se repartia  entre  la  población. El 
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control de este  recurso  monetario  quedaba  en manos de las 
autoridades del ayuntamiento, y ellos  eran los tínicos que podian 
disponer de este. 

Esto  ocasion6  que  en la  p'oblacibn se empezara  a gestar un 
nuevo conflicto social.  Conflicto  que  lleva  a  una  confrontacibn de 
los grupos domesticos en el mismo  espacio  social de la comunidad. 

La poblaci6n  rural se presenta  diferenciada  socialmente.  La 
actividad  agro-forestal  deja  de  tener  un  peso  mayor en el conjunto 
de las actividades econ6micas  del  grupo domhtico. Las unidades de 
produccidn  reducen la extensien de cultivos  bbsicos, lo cual 
repercute en la  auto-suficiencia de productos como el  maiz y 
frijol. La estructura  ocupacional se presenta  sumamente 
diversificada. Se conjugan  tamto  actividades agricolas como 
actividades no agricolas  en  los  diferentes  sectores,  principalmente 
en los sectores industrial,  comercial  y  de  servicios. 

Una tíbtima pregunta  que ncs planteamos,  para  concluir  este 
periodo hist6rico es: ¿ de que manera  los  grupos  domesticos se ven 
influenciados  por  el  mercado de trabajo  regional,  y si esta es la 
causa  principal  por la que  acortan la superficie de cultivos 
bdsicos ?. Si  bien  el  aumento  demogrSfico de la poblacidn  y  las 
malas condiciones  ecol6gicas de su  entorno flsico son 
condicionantes que afectan  a la producción  agrlcola, sin embargo, 
esto es común para  el  conjunto  de  las  comunidades del valle de 
Etla. 

No obstante,  en la comunidad  Zautleña no se extirpa el 
conflicto social,  Qste se presenta  con  mayor  fuerza que antes, 
propiciando que las  relaciones  sociales  dentro de la poblaci6n 
estén en  un reordenamiento. La lucha  ahora no se da  por los 
linderos entre las  comunidad o por  la  escasez de las tierras de 
labor sino por  los  recursos  politicos,  como son los puestos del 
municipio. 

Es pues el  intento  del  presente  trabajo  mostrar  en diferentes 
periodos como se van  modificando  tanto  las  estructuras sociales de 
la comunidad  a  causa de efectos  politicos,  sociales  y  económicos, 
y la  manera  en  que  estos  efectos  alteran  las  estructuras 
demogrdficas y  ocupacionales de las  unidades domesticas para 
modificarlas y reconstituirlas. A simple  vista  podemos seflalar que 
las tnansformaciones generacionales de l o s  grupos  domesticos se dan 
conforme suceden los  cambios  sociales. 

3. OBJETIVOS DE LA IlllwBTIGACIO~ 

Los alcances de la investigaci6n  son  modestos y no  pretenden 
ir m65 a116: del nivel de un  estudio de caso,  en  el que se describe 



una  realidad  concreta  que  bien  puede  tener  m6ltiples  enfoques y 
propuestas de analisis. 

El  objetivo  general  del  trabajo  es  construir  una  visión 
etnografica e hist6rica  de loa: grupos  dom6sticos de San  Andrés 
Zaut,la;  abordar  las  historias  familiares  en 4 generaciones 
distintas y describir los procesos y factores  que  influyen  en  la 
organizaci6n  econ6mica de la  unidad  dom6stica  campesina  en 
diferentes  momentos  sociales. 

El objetivo  especifico  es  analizar  generacionalmente  las 
transformaciones de la  estructura  ocupacional,  desarrollando  una 
visi6n  diacr6nica y al  mismo  tiempo  sincrbnica,  de  los  procesos 
sociales  que  afectan a los  grup,os  dom6sticos  en  su  conjunto. 

Al analizar  sincr6nicamente  las  unidades  domdsticas  nos 
permitir6  obtener  informaci6n  sobre el proceso  de  diferenciaci6n 
social  de  la  comunidad y observar  c6mo  las  unidades  domesticas 
crean  mecapismos  diferentes  que  permiten  su  reproducción  social y 
econijmica. 

Para  analizar la transformaci6n  de  la  estructura  ocupacional 
de los grupos  domesticos  proponemos  dos  diferentes  tipos  de 
andlisis.  Uno  vertical  que  nos  proporciona  diacrónicamente l a s  
transformaciones  que  ha  sufrido  la  estructura  ocupacional  en 
distintos  periodos  históricos.  El  andlisis  horizontal se sitúa 
entre  las  distintas  unidades  domesticas  dentro  de  una  misma 
generación;  esto  nos  permite  tener  una  visión  sincrdnica  en  un 
periodo  determinado,  asi  como  las  formas  diferentes de respuesta 
que  cada  unidad  domdstica  muestra  en  tal o cual  periodo. 

Dentro  del  nivel  sincrónico  se  analizan  dos  niveles  diferentes 
que  son: A)  el espacio familiur -el  grupo  de  parentesco  amplio  de 
la genealogia-  donde  se  da  el  acceso a la tierra,  la  migración 
definitiva de miembros y las  actividades  principales  en  una  misma 
generacibn. B) El grupo dom6rrtico -entendido  como  unidad  de 
producción y consumo-  considerado  en  cuanto a su tamafio  (número  de 
miembros) y su  composici6n  (sexo y edad  de  miembros) ; en  el 
andligis  se  considerardn  las  caracteristicas  de  la  unidad  familiar 
en  cuanto a su  estructura  demogrdfica  (número  promedio  de  miembros 
familiares) y ocupacional  (trabajadores  totales  por  familia, 
trabajadores  principales y trabajadores  secundarios). 

En  este  Qltimo  punto se  pretende  observar  la  manera  cómo  se 
organizan  las  familias  para  ocupar  la  mayor  parte  de  sus  miembros 
en  edad  de  trabajar,  la  forma  en  cbmo  se  buscan  actividades  para 
satisfacer  las  necesidades de consumo y de  reproducci6n  cotidiana. 
As€ mismo,  se  considerar6  el  peso  relativo  de  las  distintas 
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actividades  que  realizan l o s  grupos  domBsticos,  que  se  pondera a 
traves  del nfímero de  actividades  familiares,  considerando  la 
oposici6n  entre  las  actividades  locales  (dentro  de  la  comunidad) y 
externas  (fuera  de  la comunidadl). 

El segundo  andlisis,  consiste  en  dar  una  visi6n  diacrónica  de 
los cambios  que se dan  tanto  en  la  comunidad  como sus efectos  en 
las  estructuras de los  grupos  domBsticos.  Se  trata de abordar 
analxticamente  cada  periodo  hist6rico y observar  c6mo  altera  la 
estructura  social de la  comunidad, e ir  ligando  cada  periodo 
estudiado  hasta  llegar a la  comunidad  en  su  presente. 

La  investigacien se desarrolla  en  dos  etapas.  En  la  primera 
etapa se realiza  la  descripci6n  etnografica  de  la  comunidad; y se 
complementa con la  aplicacien de una  encuesta al 10% de  los 
productores de la  comunidad  para  cuantificar  los  niveles de 
producci6n y productividad  en  dos  años  distintos: 1989 y 1990. Los 
criterios de selecci6n  fueron  aleatorios;  primeramente se levantó 
un mapa ?e la  comunidad  numerando los solares,  para  despu6s 
seleccionar  una  muestra de 4 0  midades de producci6n. 

En  la  segunda  etapa,  los  datos  proporcionados  por  las  unidades 
de  producai6n  son  sumamente  importantes  para  la  aplicación  de  la 
encuesta  geneal6gica.  La  especificidad  de  esta  metodologia 
bgsicamente  cosiste  en  recopilar y organizar  la  historia  particular 
de los grupos  domésticos  campesinos.  La  encuesta  genealógica  tiene 
la  virtud de presentar  información  demogrGfica,  ocupacional y 
productiva de las  unidades  domesticas  campesinas  en  un  conjunto  de 
aAos  sucesivos,  en  sus  diferentes  ciclos  domésticos. De esta  manera 
tenemos  que  la  encuesta  proporciona  informacidn  estadistica  en  una 
serie de tiempo, se pueden  hacer  cortes  históricos  cada  cinco,  diez 
o veinte  años  para  analizar  las  transformaciones  que  ha  sufrido  la 
unidad  doméstica  durante su tiempo  de  vida. La encuesta 
genealógica,  puede  plamtearce  de  manera  general  como  una  serie  de 
censos  hilados  en  el  tiempo,  por  eso  resulta  uti1  para  el  andlisis 
de los estudios  dindmicos  desde  la  pespectiva de Shanin. 

Otra  caracteristica  importante de la  encuesta  genealógica es 
comparar a diferentes  unidades  domésticas de la  genealogia  con 
otras  genealogfas.  Dado  que  las  unidades  domésticas se encuentran 
en  diferentes  ciclos  domésticos  no se puede  meter a todas  en  un 
mismo  saco.  La  desventaja  de 3.0s censos  sincrónicos  es  que  no 
trazan  la  red  entre los grupos  dsm6sticos. El individuo o el  grupo 
se  abstrae  de  la  red  de  relaciones  en  la  que  est6  inserta;  en  los 
censos  sincrónicos  no  se  pueden  observar  todas  las  transformaciones 
demogrdficas y reconstruir  la  historia  laboral o la  herencia de la 
tierra de los  grupos  dom6sticos. 

Es pues  el  objetivo de la  metodologia  obtener  información 
diacr6nica  sobre  la  organizaci6n  de  la  economia  campesina, y al 
mismo  tiempo  colocar a la unidad  doméstica  en  el  contexto  social 
determinado  para  observar  c6mo  influye  el  medio  socio-económico, 



factores  politicos y sociales  en la  dindmica de la  organizaci6n 
domestica  (para  mayor informacih ver  Ana  Paula de Teresa 1991). 

Los criterios de selecci.6n se tomaron  en  base a la  muestra 
anterior de la  encuesta de  producci6n  agricola, se escogieron a las 
5 familias mbs viejas  para  tener  mayor  profundidad  histórica y 
aplicarles  la  encuesta  geneal6gica.  Por  la  extensi6n de las. 
genealogias y su profundidad ~'610 se levantaron 4 genealogias,  que 
abarcan un total de 80 unidades  domesticas,  aproximadamente  el 30% 
de las familias de la  comunidad. 

La  encuesta  geneal6gica  abarca 8 temas  b6sicos: 

Tipo  de familia. 
Eatruatura buogrifiaa 4. la  unidad  domiistica. 
Matriaonio y residencia. 
Historia de trabajo be 1.08 miembros de la unidad doméstica. 
migracibn temporal. 
Par,tieipaoi6n  de loa caxgos pliblicos. 
Patrimonio familiar. 
Vivienda 
Euerrto familiar 
Uimalee de traspatie 

VIII).Tenenoia y derechos sobre l a  tierra. 
Tecnología agrlcola 
Equipo e ínstalacionea 

La  encuesta  nos  permite  hacer  un  andlisis  comparativo a nivel 
sincrónico  para  observar  las  diferencias  que  hay  entre distintos. 
grupos  domGsticos,  tanto  en  sus  caracteristicas  demogrdficas como 
en su comportamiento  económico  particular. Como ya  hemos  dicho, 
este  nivel no permite  tener  una  vfsi6n  histórica,  sino  que se sitda 
en  un  periodo  concreto y determinado  del  grupo  doméstico.  Para 
analizar los cambios  que  han  acontecido  en  dicha  estructura es 
prioritario  reconstruir  la  situación  histerica  del  grupo doméstico, 
de  esta  forma  tenemos  una  vi:si6n  diacrdnica  de los  cambios en 
distintos perlados de  tiempo y de la  forma  especifica  de Pa 
estructura  donestica  en  tal o c u a l  periodo de tiempo. 

Como orientaci6n  general  para  Levantar  la  información  genealógica 
se  tomaron  las  siguientes  indicaciones: 

-Seleccionar a los miembros  varones  mayores  de 60 años (la 
selección se obtuvo  de  la  muestra  anterior de 3 9  unidades 
domesticas) 

-Se  localiz6 a los  miembros m6s grandes  de  edad  (ancianos), se tom6 
.la linea  patrilineal. 

-Entrevistarse  con 10s miembros  seleccianados  con  el  objetivo  de 
averiguar y dibujar  su referencia  genealdgica.  Apuntar  todos sus 
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nticleos y miembros  de la generacidn entrevistada, se consideran: 
padres,  hermanos, hijos,  nietos etc. 

-Una vez dibujada la genealogla  podrd  verse a  cuantos  ndcleos 
corresponde, por lo correspondiente deber6 entrevistarse con cada 
una de  estas unidades. 

-Se recomienda entrevistar al jefe de  familia y posteriormente a 
todos  los miembros del grupo familiar  que vivan en la misma casa y 
que  compartan  gastos de  alimentacidn. Es importante entrevistar a 
los miembros familiares que tengan o intervengan  en  las actividades 
agrlcolas ass como las no agrlcolas. 

-Para los  casos  de migraci6n temporal o definitiva, tratar  de 
reconstruir  con otros miembros de la genealogxa la informacidn ' 

correspondiente. 
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I. DZSCRIPCIO~ DEL DE BSTUDIO 

El municipio de San  Andrds  Zautla se localiza a 17 grados 
7'30' 'y 17 grados 12' de latitud  norte y entre los a 96 grados  Sil 
15' 'y 69 grados  86'de  longitud  oeste  del  meridiano  de  Greenwich,  en 
los  valles  centrales  de  Oaxaca. La altura  sobre  el  nivel  del  mar  es 
de 1 , 6 8 5  m. 

Sus  limites y colindancias  son: al  norte  con  la  localidad  de 
Santiago  Suchilquitongo,  al  noroeste  con  el  municipio de Santa  Cruz 
Lachisolana,  al  suroeste  con los  municipios  de  Soledad y Nazarerno 
Etla,  al  sureste  con  los  municipios  de  Santo  Tomas  Mazaltepec y 
Santa  Maria  PeAoles,  al  este  can los ejidos  de  la  ex-Hacienda de 
Alemdn y San  Isidro  Labrador,  agencias  del  mismo  municipio.  Por 
última, $1 oeste  con  el  municipio  de  Santo  Domingo  Nuxaa y San 
Andrés  Mux,iño.  (Ver  mapa  número 1 de localizacibn de la  comunidad). 

El  municipio se encuentra a. 22 km de distancia  de  la  ciudad  de 
Oaxaca.  Comunicado  principalmente  por 2 km  de  terraceria y 1 km 
asfaltado'a la cabecera  del  distrito  de  Valle  de  Etla.  De  la 
capital  del  estado a la  ciudad de Etla  hay 19  km  que se recorren 
por l a  carretera  internacional  panamericana. 

Composici6n del lugar.  

El municipio se encuentra  enclavado a la  orilla de la  sierra 
madre  de  Oaxaca, cuya cercan1.a de las  montañas  ocasiona  una 
topografla  muy  accidentada,  asoc!iado  con  lomerios y llanuras  donde 
se practi.ca  la  agricultura de temporal y en  menor  medida  la de 
riego. 

De acuerdo a las  cartas de INEGI,  en  la  comunidad de San 
Andrés  Zautla se observan 1.0s siguientes  tipos de rocas 
metamórficas:  del  tipo  igneas de1 prec6mbrico y rocas  extrusivas; 
además  presenta  suelos  originarios a partir de rocas  sedimentarias 
y metasedimentarias  del  cuaternario. 

El principal  tipo  de  vegetacidn  que se presenta en el &rea 
municipal  son los bosques  de encina, bosques  de  pino y asociaciones 
pino-encino;  existen  otras  especies  maderables  para  otros usos 
domesticos y comerciales  como e1 drbol de Timbre  (de  uso  en  el. 
curtido  de  pieles),  el  madrafion,  entre  otras  plantas de  tipo 
medicinal.  Respecto a las  dreas de pastizales  existen  pastos 
nativos  conocidos  como  pastos  colorados o algodonados. 

La fauna de este  lugar es muy  diversa,  4sta se encuentra 
principalmente  en  las  dreas  de  pastizales y de bosques.  El  inter& 
se centra en las  aves y mamiferos  que  dan  seAas de riesgo  de 



extinción  ya  que  tienen  alguna  importancia  económica.  Entre  las 
principales  especies  que  se  pudieron  observar  son: 

Ardilla  de  cola  gris  Venadol 
Cone j o Coodornis 
Te j 6n Chachalaca 
Liebre  Zanate 
Tlacuache  Tortolitas 
Coyote  Gallina de Monte 

clima. 

El  clima  predominante  en  la  regidn  es  templado  sub-h€ímedo, 
teniendo  el  ciclo  completo de ].as estaciones a lo  largo  del aAo; 
con temperaturas  m6ximas  de 30 a 35  O C  en  los  meses  de  abril,  mayo, 
y parte  de  junio y las  bajas  en  los  meses  de  octubre a enero  entre 
10 y 15 OC; con  una  temperatura  media  anual  de 25 O C .  I y una 
precipitwión anual  de 800 mm. El periodo  de  lluvias  se  presenta  en 
el  verano y en  el  resto  de  las  estaciones  se  registran  lluvias  de 
escasa  intensidad (l). El municipio  al  estar a la  orilla  de  la 
sierra  OaxaqueKa  soplan  constantes  ventarrones;  las  corrientes  de 
viento  son de  dos  tipos  los  que  bienen  del  noroeste  al  sureste  con 
direccidn  hacia  el  pacífico  sur  (costa  OaxaqueAa) ; y las  que  vienen 
del  suroeste  hacia  el  noroeste  con  dirección  al  golfo  de  México 
(Veracruz). 

Zautla  cuenta  con  varios  torrentes,  afluentes  del rio Atoyac. 
En  la  temporada  de  lluvias  el  agua  baja  de la serranla 
comunic6ndose  con  tres  pequefios  riachuelos  que  cruzan  el  pueblo,  se 
conectan  con  el  rio  Atoyac, a 1.a altura  de  este  predio  toman  el 
nombre de .río  Garzas,  Garcez y 2;autla.  Asimismo,  se  localizan  una 
serie  de  arroyos  de  menor  importancia,  los  cuales  únicamente  en 
temporada de lluvias  forman  corrientes.la  disponibilidad  de  agua  se 
localiza en pequeños  valles  al  interior  del  municipio,  conocidos 
por los zautlefios  como  el Valle del Chilar, el Valle del Palenque 
y la Barranca de Juana donde  existen  nacimientos  naturales.  Ademds 
cuentan  con  dos  pequefias  presas y 6 retenes o bordos  distribuidos 
por  el  territorio  del  municipio,  que  tienen por objeto  mantener los 
nacimientos  naturales  del  agua.  Esto  se  debe a que  en  el  Valle  de 
Etla  los  municipios  de  este  distrito  se  organizaron  en  un  programa 
de  construccidn  de  bordos  para el mejoramiento y conservación 
ecol6gica  con  el  fin  de  mantener  el  nivel  estable del manto 
fridtico de la  zona. 

Por  otra  parte,  de  acuerdo  con  la  cartograf  la  de INEGI I el 
municipio  de  San  Andrés  Zautla  se  encuentra  ubicado  dentro  de  la 
Regidn  Hidrológica No. 20, costa  chica-rio  grande,  en  la  cuenca  del 

~~ 

'1. Ver  la  carta 
resolución  presidencial 
comunales  de  San  AndrBs 

de  cartogrdfica del INEGI 1:50000 y 
del  archivo  del cornisariado de  bienes 
Zaut  la. 
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rlo  Atoyac,  formando  parte  de  las  subcuencas  rio  Garcez y el rio 
Sordo.  Específicamente,  el  municipio se ubica  en  las  microcuencas 
que  definen los escurrimientos  de  los  rios  Zautla,  río  Santa  Cruz 
y río Garzas. 

caraateristicaa eoolbgicas 

Los suelos  que  predominan  en  la  superficie  de  regadio,  al 
margen del r€o, son  tierras de yoauela, francos, o sea  propios  para 
el  cultivo.  En  la  parte  de  aglostadero,  en  el  lomerio  suave  son 
suelos de varios  tipos y colores,  desde  rojizos,  amarillos y 
blancos,  pedregosos y arenosos;  en  lomerio se encuentran  los 
pedregosos y en  las  llanuras son del  tipo  arenoso.  El  suelo  varia 
desde limo armo610 con  arena  gruesa (silioo cruarso) hasta  tierras 
ardlloaaa y aaloilreas (cascajos) . Este tipo de suelo  es 
caracteristico de las  zonas  semisridas,  con  un  contenido  moderado 
de materia  organica.  Otro  tipo de suelo  encontrado  son  los 
vertiaolqs de t i p o  pilico y de textura  fina.,  propio  par  la 
agricultur?  aunque  en  muy  pequefia  cantidad. 

En las tierras  montafiosas  Los  suelos  encontrados  segtín la 
cartografia  del  INEGI son cambisoles hClmicos asociados  con 
luvisoles  crbmicos  (contienen  altos  contenidos  de  materia  orgdnica 
como  los  suelos de aluvibn)  rendizinas y litosoles. De acuerdo a la 
textura y el  calor  dominante  es la arenosa y el  café,  según 
informante  el  suelo  de la montafia es  muy  fértil y f6cil  de  arar 
porque no es un  terreno  pedregoso  como l ~ s  valles y lomas donde se 
prdctica  actualmente  la  agricultura. El relieve  predominante  del 
poblada y en su drea  circundante  est6  constituido  por  lomerfos 
suaves  en su mayoria  con  pendientes  inclinadas;  en  términos 
relativos,  el 40%  de  la  localidad se  encuentra en estas 
condlciones. 

Tener  una  variedad  ecoldgica no sólo permite  alta y baja 
productividad  sino  también  favorece  las  actividades  de  recoleccibn 
de las  unidades  dom6sticas.  Esta  actividad no se realiza  durante 
todo  el  aAo.  Durante  el  período  de  secas es cuando se deja  de 
realizar  la  recolección y en  la  temporada de  lluvias  cuando  aumenta 
la  recolección  tanto  de  plantas  cultivadas  en  la  parcela  como  de 
otras  especies  silvestres.  En  la  parcela  nacen  distintas  plantas 
silvestres  que son susceptibles  de  recolecci6n;  para el consumo 
doméstico se encuentran:  la  pata de  gallo,  el  chepi.1,  verdolagas 
ademds  de  cortar  los  tallos  de  calabaza y la  flor  de  ésta,  también 
se otras  especies  como  son  el  chepiche,  la  hierba de borracho,  la 
hi.erba de poleo y hongos comestibles,  los  quintoniles  entre  otras 
plantas que sirven  para  hacer  tOs  contra  dolenci.as y malestares. 
Ademas  estas  plantas  proporcionan  un  complemento de la.  dieta  diaria 
de las  familias.  La  actividad de recolección  no  es  una de l a s  
principales sino  que es una  actividad  complementaria.  En  el 
interior de cada  solar  hay  pequefios  huertos  que  tambidn 
complementan  el  consumo dietetic0 de la  familia. 



Las  zonas  donde se practica  la  agricultura se pueden  dividir 
en  dos  dreas,  de  riego y de  temporal, de alta y baja  productividad. 
Las  dreas m68 extensas  son  baja  productividad o sea las zonas  de 
temporal.  En su conjunto  las  zonas  agroecol6gicas  forman  una Y 
(griega)  con  una  pequefla  cordillera  de  lomerio  que  divide  la 
vertiente de los  dos  valles  paralelos.  Las  zonas  ecol6gicas  de 
temporal  de  baja  producci6n se conocen  en  la  comunidad  con los 
nombres  de:  La  Chilar, El Yucuhe,  El  Llano,  La  Barranca  de  Juana, 
El  Palenque, El Mogote,  La  Cueva,  La  Caflada  del  Carnero,  La Cihaga 
del  Arriero,  La  CaAada  del  Otate,  La  Cheya.  Las  zonas  de  riego  de 
alta  productividad  son:  El  Bordo,  Bordo  del R € o ,  Rabo  Ratdn, 
Tierras  Largas, El Comtín,  La  CiBnaga.  (Ver  el  cuadro  siguiente) 

CLASIFICACION DE TIERRAS  DEL  AREA  AGROECOLOGICA. 

CLASE DE 
TIERRA 

ZONA WEDEDAD RELIEVE 
ECOLOGICA  DISPONIBLE 

SUELOS Dq 
YOCUELA TIERRAS 
COLOR : VALLE 

NEGRO 
LARGAS AMARILLO Y 

RIEGO 

SUELOS DEi 
VERTISOL  VALLE RIEGO 

NEGRO LOMA TEMPORAL 
CENIZADO 

SUELOS CAÑADA DE 
VALLE TEMPORAL LA ESTACA 

ARENOSOS LA  CHILAR 

COLOR : Y LA  CHEYA Y 

EL LLANO 
Y I 

CALCAREOS 

~ARRSERO TEMPORAL LONA GRIS 
CIENAGA  DE Y Y BLANCO 
EL  COMUN  RIEGO VALLE  COLOR : 
EL BORDO 

SUELOS CAÑADA DEL 
CALCAREO Y LOMA TEMPORAL  OTATE 
ARCILLOSO 
ARENOSO Y 

COLOR : LOMA TEMPORAL CARNERO Y 
ROJIZO * LA CUEVA 

ARCILLOSO CAÑADA DEL 

/COLINDAN 
~ CIA. 
I 

 EJIDO DE 
1 EX HAC. 

' ALEMAN 

SOLEDAD 

ETLA 

SUCHILQUI 
TONGO Y 
MAZALTE 
PEC 

CAÑADA DE 
OTATE Y 
EL  CARNE 
RO 

MAZALTE 
PEC 

I 

LACHI ZO 
LANA Y 
NAZARENO - 

TON DE 
MAIZ 

TON DE 
2.0 
A 
1.0 

TON DE 
1.0 
A 

0.5 

HASTA 
0.5  

TON. 

TON DE 
1.0 
A 
0.5 

MENOS 
DE 

0.5 

HASTA 

0.5 

- 

En suma el municipio  tiene  una  extensi6n  irregular de 
6,352,20 hectdreas.  El  asentamiento de la poblaci6m  abarca 122 
hectdreas o sea el 2 % del  territorio  total.  En  tanto el patrbn  del 
asentamiento  del  poblado  se  est6  modificando  de  nucleado a 
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disperso, colonizando incipientemente tres  6reas principales, 
Rancho Nuevo, El Arenal y El Palenque(2) e 

Referente a este punto se tiene que de las 6,352.20 has con 
que cuenta la comunidad, tínicamente 420 hectdreas se encuentran en 
condiciones de  riego;  esto representa el 20 % de la tierra 
laborable. Ahora bien de los terrenos  de  cultivo  de temporal, la 
mayorla corresponde a una annpl.iaci6n de lomerio y agostadero de 
1,680 heceareas. En tanto que el grueso de la tierra corresponde a 
pastizales y a bosques en  un 66 % aproximadamente.  De esto se 
desprenden las tierras de  mejor  calidad, que  se encuentran en 
pequenos valles @n torno al  pueblo.  Estas tierras cuentan con una 
rad de  canales y pozos profundos de riego colectivo, poco m6s o 
menos  de 45 hectareas. No obstante de 144 usuarios registrados, 
sdlo 30 comuneros pueden regar a tiempo sus tierras, ya sea por 
restricciones politicas y/o sociales; as1 como  de  tiempo y espacio 
al esperar su turno de riego(3) . Las zonas de riego son : Tierras 
Largas, pordo del R l o ,  El Camtin, Rabo Rath, La Cienega.  Ver la 
siguiente ,grgfica 

BOSQUE 

U50 DEL SUELO CoMlWcIL 
DISTRIBUCIOb( DEL TERRENO hGRICOLII 

RENOS DE LABOR 21- 
33% 

OTROS USOS 148B . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . .  23% . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . .  

POBLADO  122 
2% 

BOSQUE NO COMERC. 

BOSQUE CCMEXCIBL 1.458 
19% 

RENOS DE LABOR 21- 
33% 

OTROS USOS 148B . . . . . . . . . . .  
23% . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . .  

POBLADO  122 
2% 

BOSQUE NO COMERC. 

BOSQUE CCMEXCIBL 1.458 “-4 19% 

23% 

‘SO, DEL SUELO COMUNAL 
- 

2 ) .  Archivo general del ayuntamiento y resoluci6n presidencial 

3 ) .  Ver archivo de la unidad  de  riego  del municipio 

del comisariado de bienes  comunales. 
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Poblaci6n y reoursos 

Como  ya se ha  senalado,  el  municipio de San Andres Zautla 
presenta  una gran diversidad  ecol6gica  tanto  al  uso que se da al 
suelo como la  ya existente  en la  localidad.  En  la actualidad se 
presenta  diferencias  en  el  aprovechamiento de los recursos, se 
puede  decir que las  unidades de produccibn  integran tres sub- 
sectores distintos  pero  no  excluyentes 

A) El sub-8eotor agríoola: La agricultura  en la comunidad 
podemos  decir que en  un 70% es de temporal  y  el 30% es de riego. 
para  la  agricultura de riego la fuente de abastecimiento de agua 
son  los  pozos  profundos  y de noria o de  cielo  abierto.  Apartir de 
1980 se han  construido  en  el  pueblo  obras de infraestructura 
hidrdulica  muy  importantes,  como las presas,  retenes  y  bosdos de 
agua, estos Clltimos han  aumentado con el  tiempo;  con con ello  han 
logrado  mantener los mantos  fr6aticos  a  un  buen  nivel. 

Los qultivos  principales son: maíz,  frijol y calabaza,  y en 
poca  medida  otros  cultivos  como  el  garbanzo, la alberja (chícharo) 
y haba. Ademds algunos  campesinos  cultivan  cacahuate y soya  pero no 
son cultivos predominantes e:n el  pueblo.  La  producción  es 
principalmente  para  el  autoconsumo.  Otro de los  cultivos 
principales y que sirve  para  comercializar es la alfalfa,  este 
producto se vende tanto al  i.nterior como  al  exterior de la 
comunidad, en el  mercado  regional de forraje. 

El  destino de los productos es el  local, los productores 
cultivan  bssicamente  para  el  autoconsumo y raramente  para  el 
mercado de la  región. 

Una  observación  importante  es  que  en  el  ciclo  agricola de 1991 
cinco campesinos  incurcionaron en  el  cultivo  de  hortalizas,  las 
ganancias recogidas  fueron  cuantiosas;  Hay  buenas razones para 
pensar  que en el  futuro la agricultura de riego  aumente, y con esto 
se de un cambio  en  el  patrón de los  cultivos  tradicionales  por  los 
cultivos  comerciales como son las  hortalizas 

B) B1 sub-sector  pecuario:  La  actividad  pecuaria  en  la 
comunidad es del tipo extrusivo  para todas l a s  clases de ganado, 
esta sólo se practica  para  el  consumo  dom6stico. En aiios anteriores 
se tenia un proyecto de una asociacitin de productores  para  aumentar 
la paoducci6n  pecuaria,  ya  que  las  condiciones del terreno lo 
amerita,  teniendo una gran  extensión  de  agostadero  para  construir 
potreros; sin embargo,  los  planes de esta  agrupaci6n  han  fallado 
porque los prestamos de los organismos  gubernamentales  no se 
hicieron  llegar  a los productores. 

El  alimento  que se les da. a l o s  animales de traspatio es 
Cínicamente aquel  que  ellos  mismos se encuentran  cuando sus duefios 
los  llevan  a los montes y parajes  comunales  destinados al pastoreo. 
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El ganado  mayor  importancia  que  se  encuentra  en  la  población 

Ganado  porcino  Aves  de  corral:  guajolotes y gallinas. 
es :  Ganado  bovino  Ganado  caprino 

y en  poca  medida  patos y gansos. 

C ) .  Sub-socrtor forestal: La  actividad  forestal se  observa  como 
una  labor de tipo  secundaria.  Esto  se  debe  principalmente a causas 
sociales,  tanto  politicas corno econdmicas,  m6s  adelante  ser6n 
expuestas  las  ideas  en  torno a este  problema.  Para  aprovechar  este 
recurso  los  comuneros  se  limitan sólo a usufructuarlo  en  forma  de 
leAa  para  combustible. 

Este  recurso  es  el  m6s  importante  con  que  cuenta  la  comunidad. 
Anteriormente  el  bosque s6 arrendaba  principalmente a los 
aserraderos  particulares de los valles  centrales.  Los  contratos  de 
arrendamiento  terminaron  cuando  la  comunidad  decidid  crear  un 
@omite  que se encargara  de  la  explotaci6n  para el. provecho  de  la 
misma. . 

I 

Actualmente  el  municipio se encarga  de  explotar  por  cuenta 
propia  su  bosque  teniendo m6s cuidado  en  cuanto a la  tala 
inmoderada de 6rboles;  para  ello  tienen  un  vivero  que  les  permite 
la  conservaci6n  del  ecotipo. 

Explotaci6n del bosque comunal. 

Para  iniciar  la  explotación  del  bosque  cualquier  compañia 
forestal  debe  tener  en  orden l o s  permisos y los  derechos  legales 
que  permitan  la  extracción  de  la  madera.  Regularmente  son los 
aserraderos los que  llegan a la  comunidad  para  dialogar  con  las 
autoridades y crear  un  tipo  de  sociedad  productiva. Se hace  un 
contrato de arrendamiento  donde  se  fija  el  pago  que  la  compañia se 
compromete  por  cada  metro  cúbico  extraido de madera de  pino,  en el 
contrato  también se puede  comprometer a la  compañia  forestal a 
contratar a un nClmero  determinado de  trabajadores  que  pertenezcan 
a la  comunidad. Es deber de los aserraderos  respetar  el  &rea de 
corte y reforestar las  zonas  explotadas;  el  municipio se encarga  de 
cuidar  debidamente  el  bosque  contra  leñadores  clandestinos e 
incluso  que  el  aserradero  no  sobrepase  el  volumen  marcado  por  las 
autoridades  legales.  Claro  esta  que  estos  convenios  casi  nunca se 
llevaron a la  prdctica  puesto  que  en  todas  las  explotaciones el 
bosque  siempre  era  explotado  irracionalmente, a ello se debe  que 
las  partes  bajas de la  montaña.  estén  muy  erosionadas  por  la  tala 
inmoderada de las  compañias  forestales. 

El principal  tipo de vegetaci6n  que  se  presenta  en  el  &rea 
montaflosa  'son l o s  bosques de encino,  bosques  de  pino y asociaciones 
de pino  enci.no. Las especies  que  concurren  que  concurren  en  este 
tipo de bosque  son  el  Pinus  oocarpa,  pinus  oaxacana,  pinus  teocote 
y pinus  pseudostrobus  tipo.  Normal  mente se encuentran  asociados 
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con diferentes especies de encino (Quercus ssp) y algunas otras 
latifoliadas como el madrafion (arbustus sp) y el alie (alnus sp). 

En  la zona es frecuente la prdctica de los desmontes, lo cual 
ha traido como consecuencia la presencia de areas con diferentes 
grados de erosi6n.  Dentro de lar; dreas arboladas, de acuerdo a los 
recorridos por  la  zona y los informantes, los tipos de erosi6n mds 
frecuentes son la destrucci6n de,  la cubierta vegetal, la segunda es 
la erosi6n causada por la lluvia que barre  el suelo as1 como los 
escurrimientos de las mismas. 

De acuerdo con lo  anterior, se puede concluir que la 
explotacidn forestal que comenz6 con las compafiias privadas, 
provoc6 muchos desastres ecol6gicos en el bosque; a medida que la 
comunidad ha explotado su recurso el  bosque se ha regenerado 
considerablemente, la cubierta vegetal se ha podido reproducir. 

Uso Dotenoiak: El uso potencial es un  indicador de la posibilidad 
de extracqibn de madera en una  zona  designada, y determinar que 
tipo  de producto se puede aprovechar en  el terreno para tal uso 
industrial. Para ello se estudian los requerimientos tecticos que 
se deben de utilizar al mdximo el ecotipo, sin perjudicar el 
entorno biol6gico del area de corte.  En este sentido y de acuerdo 
a el uso potencial del terreno definido  por  el Instituto Nacional 
de Estadistica e Informdtica (INEGI), el  predio de San Andrés 
Zautla presenta las siguientes aptitudes forestales: 

A ) .  Tierras aptas para uso forestal industrial. 
B ) .  Tierras aptas para el uso doméstico 
C )  . Tierras no aptas para  el  uso  forestal.  AquX podemos 

incluir  los terrenos con capacidad de uso agricola 
para riego o temporal 

Oonaa de esmlotacibn: La tierra montañosa se divide en zonas o 
dreas de explotaci6n que reciben un nombre que las distingue de las 
otras dreas. 

Sin embargo,  Qsta se divide geogrhficamente y delimitada por 
microcuencas hidrograficas, que se define como un espacio 
geometrico perfectamente delimitado topogr6ficamente para fijar el 
territorio de explotaci6n comunal. 

I 

De  esta manera se entiende que el municipio de §an Andres 
Zautla est6 formado por  cuencas, subcuencas y microcuencas; la 
cuenca hidrol6gica se define como el espacio geogrdfico 
perfectamente definido, para  delimitar  un territorio de drenaje 
coman en donde interactuan los sistemas ffsico, biol6gico y 
socioecon6mico de una regi6n determinada. 

3 3  





Según  la  delimitación  que  hace INEGI el  bosque  de  zautla  se 
divide  en  cuatro  niveles  de  extracciein  de  madera;  los  tres  primeros 
de  mayor  generalidad  son:  La  regi6n  hidrológica,  la  cuenca, y la 
subcuenca.  El  riltimo  nivel,  la  microcuenca,  la  cual es m6s 
importante  en la localidad se  define  expresamente  considerando 
rangos de 5 a 10 hectdreas  de  radio. 

Cada  uno  de  estos  niveles  conforman  dreas  de  explotación  las 
cuales  se  distinguen  por  medio de fotograf€a  aerea y posteriormente 
localizadas y sefíaladas  en  un  mapa  topogrdfico  de  la  región. El 
bosque  comercial  se  encuentra  en  las  siguientes  microcuencas: 

Regi6n hidrol6gica 
euenca 

subcuenca 
microcuoncae 

0 Costa  Chica-Río Grande . Río Atayac 
: Río Atoyac-Oaxaca 
: Río  Sautla 

Río Santa Cruz 
Ría  Garcez 
Río Garzas 

rmeo Y clasificaci6n del bosaue emlotable: Cuando  una  Area 
determinada de la  tierra  montafiosa se va a explotar  dsta  es 
previamente  marcada  por  especialistas,  quienes  se  encargan  de 
recorrer a pie  toda  la  zona  seleccionando y marcar a los árboles 
que se van a cortar,  estos  drboles  deben  de  ser  los  m6s  viejos y 
enfermos  (plagas)  dejando a los  Arboles  semilleros  para  permitir  la 
regeneracidn  del  ecotipo. Los tBcnicos  forestales  cuentan los 
Arboles  de la zona a explotar,  después  con  una  hacha  cortan  un 
pedazo de corteza y colocan  un.  ntímero  de  identificación;  no se 
pueden  cortar  drboles  jóvenes o aquellos  que  estdn en la  plenitud 
de  su  reproducción  biológica.  Ta.mpoco  se  pueden  cortar  6rboles que 
sean  para  el  uso  industrial,  esto  es,  se  tiene  que  conservar  en  su 
originalidad  el  ambiente  biótico  para  la  regeneracidn del bosque. 

Ciclo de corte: Es el  intervalo  de  tiempo  entre dos o más 
intervenciones  consecutivas y programadas  dentro  de  una  misma  Area 
de corta;  con su determinación  se  busca  que  la  intervención se 
mantenga  al  mdximo  la  producción,  ademds  de  que  estas  sean 
rentables  en  todo  momento.  El  ciclo  de  corte  en  cada  Area de 
explotación  es  de 25 afios  entre  cada  extracción;  mientras  que  en 
una  zona se esta  explotando  otra  est6  regenerandose  para  su  próxima 
intervenci6n.  Sin  embargo,  como  se  ver& m6s adelante,  teniendo  en 
cuenta  las  arrendamientos  del  bosque,  el  corte  se  reduce a menos de. 
10 años entre  una y otra  intervencibn. 

Extracoida de madera: La  producci6n  de  madera  se  clasifica  por 
medio de su  uso  industrial,  los  productos  resultantes  de  este 
aprovechamiento  son el pino y el  encino. Los tipos de productos  que 
se  elaboran  como  resultado  de  los  aprovechamientos  forestales  son: 
trocer€a  de  medidas  comerciales 2 , 6 0  m de largo, y troceria  de 
cortas  dimensiones 1 , 6 0  m. de.  largo y la  de lefia: Madera  en  rollo 
para  primario:  se  utiliza  para  hacer  tablas y vigas  de  múltiples 
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usos, se conoce como madera  para  aserrio,  el trozo mide 2,60 m de 
largo.  Madera en rollo  para  secundario: se utiliza  para  extracción 
de celulosa y otros  usos  industriales,  el trozo mide 1,20 m. de 
largo.  Madera  para  combustible y uso dom6stico: extraccih 
principalmente de leAa,  el  troza es muy  variado,  pero  regularmente 
mide de 30 cm. a un  metro de largo.  La  forma de extraccidn es la 
siguiente: 

A) Corte Y troceo.  para  realizar  esta  actividad se emplean  las 
motosierras.  En  el  derribe de Arboles se utiliza el metodo 
direccional, el lefiador marca y determina donde va a caer  el  drbol 
sin lastimar a los retonos  del  entorno;  una  vez  que el drbol  esta 
tirado  el trocero se dispone a cortar troncos para  la  obtencidn  del 
producto deseado. 

B) m i m a .  El arrime de trocersa se debe de jalar los troncos 
lo m6s cercano a las  brechas par.a sus transportacibn,  esta  labor se 
realiza qn forma  manual  auxilidndose de ganchos  madereros y con la 
ayuda de vaquinaria,  en  el  caso de una  grúa mechica cuando el 
proceso se efecttía debajo de las  brechas. 

C )  Clasificaoi6n de  trocerrd: Los troncos de 2,60 se destinan 
para la fabricacidn de tablas de varias  medidas.  Las troncos de 
1,60 se utilizan para  otros  usos  industriales  como la celulosa. 

El mercado de bienes y servicios lo podemos  establecer  en  dos 
niveles, el local o de uso  doméstico y el  comercial. 

A) Dom6stico.  La  utilización del recurso  forestal a nivel 
doméstico es muy  amplio, se le  utiliza  como  leAa-combustible;  para 
material de construcción,  como  tejamanil,  morillos,  paredes, 
polines,  tablones,  cimbras o como techo mismo;  para  cercas de 
ganado o de hurto  familiar.  La  demanda de estos  bienes  son  cada  vez 
mayores, sin embargo la posibilidad de tener el recurso  forestal 
accesible es de gran  significancia. 

B) comercial.  Los tipos de productos que se pueden  obtener y 
que tienen demanda  en  el  mercado  regional  son : 

1. madera para  triplay 
2. madera de aserrio 
3. madera para productos celul6sicos 

Para el  consumo de los  productos  resultantes de los 
aprovechamientos maderables, se cuenta  con  gran  diversidad de 
industrias consumidoras de estos,  como : 

1. aserradesos 
2. fdbricas de triplay 
.3. fdbricas de muebles 
4. fdbricas de puertas 
5 .  fdbricas de mangos para herramientas 
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6. f6brica de papel y pasta  meobnioa 
Todas estas ubicadas  en la ciudad de Oaxaca,  Tuxtepec y otras 

mas. 

DISTRIBUCION DEL BOSQUE CCMlNAL 

I l u a t r .  2 BOSQUE DE PINO  ENCINO  DISTRIBUCION  SEGUN  USO  COMERCIA1 

La historia  del  aprovechamiento  forestal  muestra que la 
explotación en la  comunidad  ha  operado  en  baja  escala,  las 
compafiias forestales  obraron de manera  indiscriminada  en  el  bosque. 
Hasta finales de 1977  los  aprovechamientos se realizaban a cargo de 
la dirección  tecnica de dos unidades  industriales de explotación 
forestal,  en  ese  entonces,  fabricas de papel  Textepec y compañia 
forestal de Oaxaca,  los  responsables de la explotación y técnicos 
Vivian  en la ciudad de Mexico  desatendiendo  las  formas  correctas de 
extracción de madera; de esta  manera la explotaci6n se realizaba de 
manera  ineficiente e inadecuada,  ademds  dichos  aprovechamientos se 
realizan en las  aBreas m6s accesibles y de mejor  calidad  sin 
considerar las sefialadas por  las  autoridades  correspondientes. 

Es importante  aclarar que para  el  aAo  de 1985 se present6 un 
incendio de grandes magnitudes,  donde el  area  afectada  es la que 
actualmente se est6 aprovechando;  aunque  desde  1984  no se ha 
ejercido  ninguna  explotaci6n, es necesario  aclarar que se perdió 
una  area  importante de bosque, el volumen  registrado  en  el afio de 
1991 para el ciclo de corte de 1990-1991 es de 16,000,OO  metros 
cfibicos de la especie de pino y de 9,000,OO metros cfibicos para la 
especie  pino del genero  Quercus, que dan un total de 25 mil metros 
cúbicos de madera. 
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El &rea  de  corta  correspondiente a la  anualidad  de 1990-1991 
se  pretende  extraer  un  volumen  de  por  lo  menos  de 4,500 metros 
cúbicos de madera,  obteniendo  ganancias  por 333,410,000.00 millones 
de  pesos . 
Tenenoia  de la  tierra. 

EL  derecho  sobre  la  tierra  en  Zautla  es  comunal;  esto  es, 
cualquier  persona  originaria  del  municipio  puede  solicitar  al 
ayuntamiento  tierras  para  trabajar.  El  total  de  comuneros 
registrados  en  la  lista  del  Comisariado  de  Bienes  Comunales  es  de 
353 jefes  de  familia  (en  el afio de 1991). El usufructo  de  la  tierra 
se  transmite  por  herencia y de  ah1  su  car6cter  de  propiedad 
privada.  Esto  es,  la  herencia  de  la  tierra  pripicia  relaciones  de 
propiedad  privada  entre los avecindados;  nadie  puede  trabajar  la 
tierra de otro  sin  hantes  haber  sidido  la  tierra a un  tercero. 

Por,otro  lado,  la  comunidad  no  cuenta  con  titulos  de  propiedad 
que  avalep  el  patrimonio  familiar;  oficialmente  el  territorio 
municipal  esta  registrado  como  terreno  comunal.  En  vista  de  que  la 
tierra  disponible  es  poco  rentable  por  su  baja  calidad,  no  todas 
las  personas  cuentan  con  terrenos  de  cultivo. 

Esta  forma  de  la  tenencia  de la tierra  al  interior  desarticula 
a la  población  con  el  exterior,  ocasionando  contradicciones  en  el 
manejo  administrativo  de  la  tierra.  El  origen  de  este  problema 
estructural  probablemente  se  debe a los  conflictos  por  tierras  con 
otro  municipio  de la región  que  alteró  la  organización  comunal  de 
explotación  de los recursos  poblacionales;  perdiendo  las  formas 
culturales de organizaci6n  colectiva  del  uso y aprovechamiento  del 
suelo. 

La comunidad y su  historia 

La población  fue  fundada  el 22 de  febrero  de 1599 por 
autorización  de  Don  Luis  de  Velasco,  virrey  del  la  Nueva  Espafia. 
Los comisariados  fueron : Don  Juan  de  Centeno,  Don  Diego  de  Salde, 
Don  Domingo de l o s  Angeles,  Don  Pedro  de  Arellanes y Melchor  de 
San  Pedro de Cacique. 

San Andres  Zautla  cuenta  con  una  población  total  de 2,340 
habitantes,  residentes  permanentes  en 1990 ( 4 ) .  Su  población  es 
primordialmente  mestiza.  Sin  embargo,  todavla  podemos  encontrar 

4, El  censo  se  levanto  en  el afio de 1989 por l o s  maestros  de 
la primaria,  dicho  censo solo contempla  poblaci6n  total  del 
municipio y poblaci6n  estudiantil  registrada  en  la  escuela;  sin 
embargo  no  est6n  registrados  los  alumnos  entre 6 y 12 aAos  que  no 
asisten a la escuela. 
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entre la poblaci6n  adulta  gente que entienden o saben  hablar  el 
sapoteao. Esto se debe a  las  relaciones  parentales y comerciales 
que mantienen con Santo  Tomas  Mazaltepec,  pueblo  enteramente 
sapoteclo. Pocos son los adultos que hablan  el  zapoteco en Zautla, 
entre ellos s610 se puede  contar a los mZls ancianos; la poblaci6n 
joven ha  perdido  el  conocimiento de 6sta lengua verndicula . 

En  una  descripci6n general- diremos  que  las  viviendas  estbn 
construidas en su mayoria  principalmente de adobe y teja,  aunque 
estos materiales se estdn  reemplazando  por  mejores y mas 
resistentes. Las viejas  casas de adobe  dejan  el  paso  a  modernas 
construcciones.  Otra  caracteristica  fundamental es el alto nZlmero 
de  tendajos de abarrotes y pequefias miscel6neas en la comunidad 
para una  poblaci6n tan pequefia, aproximadamente  hay 30 tiendas en 
la comunidad, con artículos  varios. 

La transformaci6n de sus rasgos y caracteristicas  culturales 
probableqente se debieron  a  causas  como: la articulaci6n y 
relaciones, con la Ciudad de Oaxaca  como centro administrativo, 
politico, social y cultural, que funciona como una  forma de 
orquestacf6n del poder y de influencia;  pero no es  una  forma 
exclusiva  ni  decisiva  siquiera.  Un  rasgo mds es el  progresivo 
aumento de escolaridad y la penetracidn de la institución 
educativa. Si anteriormente su población  era  predominantemente 
sapoteca ahora tiene rasgos  principalmente mestisos. 

El poblado de San  Andrés se ha  modificado  por la introducción 
de los servicios ptiblicos. Primero,  durante  la  década de los 1930's 
se ampliaron las  calles,  con  esto  siguió la construcción de la 
escuela primaria  en 1950. Posteriormente  en 1960 se instaló la red 
del agua potable.  En  el  año de :L965 se introdujo la luz  eléctrica 
al poblado modificando  totalmente la vida de Bste,  la  introducci6n 
del radio y la televisión  fueron y son  un  elemento de contacto e 
informaci6n con la cultura  nacional. 

En  la  comunidad se cuenta  con  preescolar,  primaria y 
secundaria;  adembs, en cuanto a educación de nivel  técnico, se 
tiene en el  distrito de Etla u!n bachillerato  tecnol6gico. En el 
caso de que se quiera  continuar con estudios  superiores se tiene 
que acudir a  otros  centros de mayor  importancia  en  Oaxaca u otras 
ciudades de la  regi6n. Segdn l o s  datos de la escuela  actualmente 
cuenta con la siguiente  población  estudiantil  para  el  ciclo  escolar 
1991-1992 de: 

NIÑOS EN EDADES TOTAL 
O 4 12 o 

5 1 6  
6 2 4  

7 1 4  180 
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Desde 1970, se han venido dando pequefias pinceladas que 
cambian el paisaje y la fisonom5a del cuadro social.  La 
construcci6n de un mercado pdblico, la remodelaci6n de la iglesia 
y la pavimentaci6n de la explanada del ayuntamiento, son hechos de 
orgullo que marcan los aires de progreso en la mentalidad de los 
lugarenos., Con la introduccidn ,de mas servicios y el asfaltado de 
los caminos de terraceria, la  c:omunidad esta mucho mas  prdxima a 
los centros urbanos m6s importantes de la  regi6n. Durante mi 
trabajo de campo (verano de 1990) , la poblacidn trabajó durante mes 
y medio para ampliar la  capacida.d de agua  potable de 2 a 4 pulgadas 
con el fin de abastecer a la poblaci6n en su totalidad durante la 
temporada de sequla. 

Esto no hubiera podido hacerse sin la participaci6n de la 
poblacibn, aportando su trabajo voluntario en Vequioslg. En esta 
decada, tienen el proyecto de construir la  red de alcantarillado y 
drenaje así como la planta tratadora de aguas negras. 

EstAq cambios en la estructura social del municipio no se han 
dado aisladamente de los fen6menos macrosociales, que afectan  en su 
conjunto a las aiereas regionales de la  sociedad  mexicana; sin lugar 
a dudas propiciaron la configuraci6n de una  comunidad heterogenea 
y socialmente diferenciada. Los elementos de cambio social se 
pueden plasmar en hechos como la construcci6n de las escuelas o las 
mejoras de las vias de comunicacidn, sin embargo, donde se 
concretan estos cambios son en el modo de vida de los individuos y 
grupos dom6sticos como sujetos que actcan y participan en los 
problemas de la comunidad a lo largo de su historia  particular. Es 
pues el objetivo del siguiente capitulo mostrar  al  lector cómo los 
efectos que vienen del exterior modifican las relaciones sociales 
al interior del pueblo,  asi como mostrar  el comportamiento 
diferente que desarrollan l o s  grupos domBsticos ante las presiones 
externas para transformar las estructuras de organización del 
trabajo familiar. 
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1. TlpprTORIO Y O R ~ S A C I O I  CO"ITARIAt 
ZL COHFLICPO FOR LA TIERRA. 

Anteeadentee da1 oonfliato. 

Los conflictos  por  la  tierra  en  las  sociedades  campesinas son 
un  aspecto  importante  de  la  vida  campesina.  Las  luchas y 
movimientos  campesinos  se  ocasionan  en  su  gran  mayoría  por  la 
obtencibn o el  reconocimiento  de  un  pedazo  de  tierra  para 
subsistir..  Sin  embargo,  en  las  comunidades  campesinas los 
conflictos  por  límites  territoriales  son  causa  de  querellas y 
trifulcas  entre  pueblos.  Cada  comunidad  trata  por  todos los medios 
de defender  sus  llmites  territoriales y mucho  mds  cuando  se  trata 
de  terrenos  comunales,  donde la comunidad  agraria es duefia 
colectivamente  de  las tierras(') . 

, . . . . IIEn muchas regiones,  prdcticamaente todos los  
pueblos continuos tienen disputas acerca de sus limitas 
a menudo agraviada8 por derramamientos de sangro y por 
compromisos de venganzas consanguíneas que ae remontan 
a varias generacianes.,.. O #  

Los efectos  de  estos  conflictos  pueden  modificar  las 
estructuras  no  solamente  sociales  de  la  comunidad  sino  sobretodo a 
las  familias  campesinas  que  pierden  parte  de  sus  parcelas  para  su 
subsistencia. Es pues  nuestro  intento  mostrar  cdmo  desd.e  una 
disputa  politica  entre  comunidades  tiene  efectos  directos  sobre  10s 
grupos  dom6sticos  campesinos,  trataremos  mostrar  algunos  de  los 
hechos  m&s  importantes  del  conflicto,  para  después  analizar cuál 
fue el. impacto  que  tuvo  en  dichos  grupos. 

Los escasos  recursos  naturales son las  causas  obvias  del 
conflicto  por  las  tierras  en  las  sociedades  campesinas. El 
conflicto  es  una  consecuencia de la  competencia  por  la  tierra  entre 
comunidades  locales  organizadas  colectivamente, lo que  lleva a la 
defensa  colectiva  de  sus  recursos,  Tal  es  el  caso  de  nuestra 
comunidad  de  estudio  San  Andr6s  Zautla,  lo  que  el  conflicto 
repercuti6 y alter6  en  la  organizaci6n  de  las  estructuras 
comunitarias y en  mayor  profundidad  en la vida de las familias 
campesinas  que  fueron  directamente  afectadas  por los litigios  de 
posesibn  de  las  tierras. 

En  esta  primera  etapa  de  cambio  social  nuestro  punto  de 
partida son l o s  litigios  de l o s  diferentes  linderos  entre  las 
comunidades  de  San  Andrés  Zautln y Santo  Tomas  Mazaltepec, a causa 
de la  disputa  de  territorios  entre  ambas  comunidades. 

' ) .  Swartz,  Marc J. The  political  Middleman.  En  local 
level  politics  pp. 199-204. 
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Los dos pueblos  pertenecen  al  distrito  del  Valle de Etla 
Oaxaca. Los pueblos  estdn  divididos  por  el rio Zautla,  del centro 
de Zautla al centro de Mazaltepec  hay mAs o menos  un kilbmetro y 
medio de distancia. Los dos  poblados  estan  ubicados  dentro de una 
cuenca  formada  por  el rio Atoyac y otros  rLos  tributarios. 

Ambos pueblos  estdn  insertos  dentro  de la ruta  comercial de la 
Mixteca  alta,  ruta  que  en la actualidad persiste. Los dlas de plaza 
en la  ciudad de Etla, los mixtecos de la sierra  bajan  por los 
caminos que recorren por  entre  los  dos  pueblos, los mixtecos 
compran,  venden y en ocasiones  intercambian  productos con las 
comunidades. 

Pluralidad cultural. 

Entre  las dos comunidades  hay  grandes  diferencias 6tnicas, 
Santo Tomas Mazaltepec es el  Único  pueblo  zapoteco  del  valle de 
Etla  que.aun  conserva sus caracter€sticas:  primeramente su lengua 
vernticula,, el  vestido  tradicional  en  las  mujeres  es un rasgo 
importante;  en tanto que en San  Andres  Zautla,  estos  rasgos,  por lo 
menos el de la lengua, se han  reemplazado por  el  castellano, la 
primera  yeneración, los  ancianos del pueblo  recuerdan algo de 
zapoteco( ) . 

Dicho lo anterior  hay  notables  diferencias  culturales  entre 
los dos pueblos.  Zautla es notable  y  orgullosamente  progresista, la 
gente sefiala con agrado sus logros  sociales, la escuela, el 
abastecimiento del agua  potable, los retenes y presas de 
irrigación,  en  este  momento la explotaci6n de su  propio  bosque 
comunal.  En cambio la opini6n que tienen  del  otro  pueblo, Santo 
Tomas Mazaltepec, es totalmente lo contrario, se les  conoce 
peyorativamente como  Maxu'cos (pude encontrar  varias  diferencias 
dialectales, también se les conoc:e como  Yashucos,  Marrucos,  Mazucos 
y  por Gltimo caso como  Mazaltepecos)  nombre  que les dan  por  su 
condición de atraso,  pobreza  y  por  no  hablar  bien el castellano. 

Cabe sefialar que  al  rastrear el conflicto  entre  las dos 
comunidades s ó l o  se pudo  recopilar  información  de  San  Andrgs  y  por 
lo tanto la versión que presentaamos  es de una  sola  de  las  partes 
integrantes del conflicto, en este caso se tiene una  visión 
unilateral de esta  etapa.  TambiBn  es  necesario  aclarar que no se 
trata de analizar  el  conflicto  en  simismo,  sino  el  efecto de éste 
sobre'  las  estructuras  sociales de la comunidad, y sobre  todo, de 

2 ) .  Colocar  en  el tiempo la transformacibn de sus rasgos 
etnicos es muy  impreciso  esto se debe m6s al  paso  generacional 
entre l o s  individuos y no se recuerda  cuando o por que los padres 
o l o s  abuelos dejaron de hablar el zapoteco  como  legua  materna.  Hay 
un  amnesia  histdrica  en la comunidad,  caracteristico de las 
sociedades sin escritura,  con la muerte  de  las  ancianos se pierde 
gran  parte de la historia  viva de la  población. 
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las  estructuras de l o s  grupos  domesticos  del  pueblo,  ya que fue la 
comunidad de estudio la que  perdi6  parte de sus terrenos de labor 
y no la otra  comunidad  involucrada. 

Dada la aclaración  anterior  podemos  continuar  con  las 
diferencias culturales  entre  los  poblados.  Las  "diferencias 
microculturales"  entre  los dos pueblos  campesinos  resulta  una  vla 
de la  explicaci6n de las  confrontaciones  intercomunales  pero  no  es 
la causa en sí de los conflictos  entre  ambas  comunidades  por el 
simple hecho de que ambas  esten  compuestas  por  diferentes  grupos 
btnicos; sin embargo,  el  conflicto no se debe  por  el  simple  hecho 
de que ambos pueblos tengan diferencias  btnicas  sino de una 
prolongada serie de disputas  por la tierra, que si bien los 
mecanismos de lucha y defensa  pueden  tener sus bases en las 
diferencias Qtnicas, no debe confundirse con las  causas de las 
contradicciones. 

Coneidero que es importante  juzgar  las  diferencias  culturales 
y las im%genes progresista-conservadora que hay  entre  Zautla y 
Mazaltepec, como formas y conceptos  que tiene la gente de ser 
diferente de  sus vecinos, y que estos  conceptos se han 
interiorizado en el mundo de las  ideas y simbolos colectivos,  ahora 
se hace una  interpretación  mltica  del  inicio o principio  del 
conflicto entre  las dos comunidades. Por tanto,  las  relaciones 
entre Zautla  (mestizo-progresista) y Mazaltepec  (zapoteco- 
conservador) son asimgtricas  en cuanto a  sus relaciones  colectivas. 

El pcoceso  del  conflicto  ayuda a crear  historias  distintas e 
incompatibles, que hasta cierto  punto  forman  parte  importante de 
las diferencias microculturales  entre  los  pueblos. 
Tal como lo indica P. A. Dennis. . . "Las  disputas  por  las  tierras, el 
Bnfasis sobre l a s  diferencias  microculturales  parece  funcionar  como 
un mecanismo conservador de los limites  territoriales  entre las 
comunidades campesinas . . . . ' I (  Dennis 1 9 7 6 : 3 2 ) .  

Otro  autor que considera  sumamente  importante  las  diferencias 
microculturales es E. Wolf quien nos dice: 

. . .*I Las  comunidades colectivas crean "atributos culturalesng, 
lingiiísticos y soaialms aaraateristicos que Beals 
acertadamente ha denominada mgculturas pluralas" (1953: 53) ; la 
tenas defensa de Bsta  pluralidad mantiene la integridad  de 
dichas comunidades". . . . (Wolf 1965:461) 
El conflicto  por  las  tierras se inicia segirn informantes de 

San Andres,  cuando  Mazaltepec se apropia de tierras comunales de 
Zautla  al  otro  lado del rio se *asienta la poblaci6n. 

En el prinaipio nuestros padres nos aontaron que las tiarras 
de Bautla llegaban hasta la montaila; desde el cerro del 
Oualache hasta  llegar a las aerros de Peioles. Los Maxu'cos 
vivlan en las  montaaas, al otro lado  del  Gualaaha; muchas do 
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sus  gentes llegaban al pueblo (2autla) a oomprar u i s  y 
frijol o interoambiaban otros producto8  por estos y otros m&a. 
viviumos en pas  aon ellos. Hasta que lleg6 un aura que pidi6 
permiso  a loa  prinoipalaa de1 pueblo  para aonatruir una 
parroquia  al otro  lado da1 rio Sautla, porque 80 le  haaia  muy 
difioil ir a la  nontafia a bar  miaa a esas  gentes. Asi  que los 
H a m ~ a o a  bajaban loa domingos a la  misa, pero tiempo despuis 
algunos ya no so fueron empesaron  ha aonstruir sua aasas  al 
rededor de la  iglesia. Poao  a poao 80 fue poblando la l o u  de 
la parroquia por loa M a x u a  a08 hasta que BO form¿  e1  pueblo. 
Los Antiguos (Sautlefios)  ya no pudieron saoarlos de nueatro 
territorio porque loa defendia a1 saoerdote. Dead. ontonaes 
empezaron nuestros problemas,  porque se quedaron con nuestra8 
mejotes tierras. 

entrevista oon Rioardo ChbrVeZ 

Linderoa, ,paraje8 y mojonera8 

Las zonas de tierras  reciben  nombres y existen  marcaciones  de 
limites  (mojoneras)  que  estdn  reconocidas  socialmente  dentro  de  la 
comunidad y entre  las  comunidades  para  indicar  tanto 10s limites 
entre 106 pueblos  asi  como 10s linderos  entre  las  parcelas  de 
tierra  de  cada  productor o comunero  de  la  localidad. A un  trozo  de 
tierra  determinado  se  le  llama  paraje;  puede  ser  un  llano,  una 
colina,  una  barranca o alguna  otra  zona  indefinidamente  delimitada 
pero  generalmente  reconocida. Los parajes  son  zonas 0 areas 
determinadas  dentro  de  las  posesiones  del  pueblo,  donde 
generalmente  se  localizan  un  conjunto  de  productores. LOS terrenos 
mas  pequenos,  trabajados  individualmente  por los grupos  domtkticos, 
no reciben  nombre  especifico y se designan  por  medio  del  paraje 
correspondiente. A menudo l o s  parajes  se  indican  en  relaci6n  con 
una  mojonera,  piedra o roca  que  se  coloca  para  fijar  un  punto  de 
referencia Y distinguir  una  area  de  otra, o un  rasgo  natural  sobre 
saliente  aomo  por  ejemplo  una  roca,  en  este  caso  el  nombre  indica 
la  tierra Y SUS colindantes  como  punto  de  referencia.  Esto  es  muy 
importante  porque  en  el  litigio  territorial  de lo que  se  trata es 
el  reCOnOCimient0  de  tal  paraje o de la mala  posición  de  una 
mojonera. 

Los parajes y mojoneras son. puntos  de  limite  territorial  entre 
ZautLa y Mazaltepec,  con  frecuencia  un  mismo  paraje  recibe  dos 
nombres,  en  este  caso  en  castellano y zapoteco,  diferentes  que si 
bien  el  nombre  en  castellano  puede  ser  la  traducci6n  del  nombre 
usado  en  zapoteco  crea  confusi6n  en  el  momento  de  senalar  tal o 
cual  paraje. A menudo  las  comunidades  dan  diferentes  nombres a las 
mismas  zonas y a la  inversa,  dan  igual  denominaci6n a las  areas 
completamente  distantes  entre si. 

Dennis (1976: 5 7 - 5 8 )  ha  interpretado  algunas  de  las  disputas 
entre  comunidades  como  debido a la  naturaleza de l o s  parajes 
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....ttCon frecuencia,  un  determinado  paraje se reconoce  como la 
frontera,  pero los pueblos  no  pueden  ponerse de acuerdo  respecto  a 
donde exactamente,  dentro de ese  paraje,  deberfa  estar  el 
limitett..... Es  aqul  precisamente  donde  surge el problema  del 
conflicto por las  tierras  en  las  comunidades. 

Los límites mismos entre l o s  pueblos  corren en lineas rectas 
ent.re mojoneras lim€trofes, de modo  que  por lo general la linea 
puede determinarse mirando  desde  un  mojdn  al  siguiente. 

Los nombres de los parajes  disputados  por  Zautla y Mazaltepec 
son definidos por sus mojoneras  limitrofas, y son causa de 
discusidn en los diferentes  litigios.  Para  aclarar  esta  idea,  los 
limites y mojoneras aparecen  en  el  mapa no. 1 

Hay'dos regiones principales de terreno  disputados.  La  primera 
es la tierra baja o llano  a lo largo  del rio Zautla  hacia  el  oeste 
de los pueblos.  Esta  tierra  est5  circundada de este  a  oeste  por  las 
siguientes seflales lim€trofes: el punto de partida es la Mojonera 
Caflada de otate, Llano de cría de calabazas,  Cignaga de perro,  Palo 
obscuro y Piedra  pacifica.  Zautla  sostuvo, y sigue  sosteniendo, que 
el lindero correcto  corre  en  linea  recta  desde la mojonera  Piedra 
Pacifica hasta CaAada de Otate,  pasando  directamente  al  costado de 
la  iglesia de Mazaltepec y dando  as$  a  Zautla  toda  esta zona de 
tierra irrigable. 

La segunda zona de litigio  esta  en la tierra montafiosa, mas al 
oeste. Desde antes de 1940,  el  3-imite  lega1 de Mazaltepec  terminaba 
en la mojonera de Mapache, que abarcaba  una  &rea  rectangular  hasta 
llegar el río Garzas;  era  una  area  vagamente  rectangular de tierra 
boscosa  al  noroeste de este  punto y que pertenece  a  San  Andrés. Los 
Zautlefios sostienen  que  el  monte  siempre  les  ha  pertenecido 
legitimamente.  Mientras los Mazaltepecos  sostienen  que  el  verdadero 
limite corre de Roca de nombre  hacia  el  noroeste  hasta  llegar  a 
Talcuache, Teponatle o Tres cruces,  en  este caso esta  misma 
mojonera recibe tres nombres  diferentes  aun  dentro de la comunidad; 
luego al sureste hasta  llegar a Piedra de Aguila y luego corre al 
sur hasta llegar  hasta  TzintzonTle  (ver  mapa no. 2). 

,Según los datos  del  archivo  presidencial  asi como las 
anotaciones de P. H. Dennis en 1970, este  lindero  disputado le 
daría a  Mazaltepec  aproximadamente la mitad de la tierra  montaAosa 
actualmente posefda  por  Zautla,  una 726 hect6reas  adicionales  al 
territorio de los Maxutcos. Otras  166  hectdreas de la tierra 
montaflosa fueron disputadas  por  Zautla  a  Mazaltepec  durante la 
resoluci6n presidencial de 1948. 

La importanciaque tienen :Los lfmites  para la propia gente del 
pueblo no pueden sefíalarse suficientemente.  Al  parecer  el  concepto 
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que  tienen  de sus propias tierras comunales  es en terminos de las 
mojoneras, entre las  cuales se trazan los limites de su  territorio, 
formando un circulo cerrado  alrededor  del  poblado  mismo. El punto 
de partida siempre es el  punto de llegada.  Esta  concepción circular 
de las tierras de la comunidad  puede  tener  su  origen  en la epoca 
anterior a la que estamos  analizando. 

LOS informantes que vivieron y participaron  en el último 
conflicto de l o s  bosques  comunales  recuerdan y hacen  referencia a 
los viajes de los funcionarios  del  DAAC  (Departamento de Asuntos 
Agrarios y Colonizaci6n),  organismo  antecesor de la SAFUI, llamados 
a efectuar como jueces entre l o s  poblados  para  dar su punto de 
vista de los deslindes  entre  las  comunidades. 

El procedimiento de los  deslindes  se  refleja en'la costumbre 
de recorrer las fronteras como un medio de prevención  contra la 
invasi6n de tierras por  parte de las  comunidades  vecinas. Las 
rondas @el Comite de Vigilancia  del  Comisariado de Bienes 
Comunales,, salen para  hacer  un  recorrido de mojonera  en  mojonera y 
asi circunscribir las  tierras.  Regularmente  el  comisariado se 
encarga de realizar varias  rondas  durante  el  periodo de su cargo; 
asi que durante la fase del conflicto se debid de realizar 
frecuentemente estas rondas. 

Cuando se le  pide a los informantes  encargados de hacer  las 
rondas de vigilancia me encontraba  con la recitacidn  oral de las 
mojoneras limltrofes que reflejan el reconocimiento de concesión de 
tierra según lo entienden l o s  Zautlefios. Cuando  me  entrevisté con 
los tres ancianos,  únicos  sobrevivientes  de la  resoluciiin de l o s  
conflictos en  la década de los marentas, para  que  me  contaran cómo 
habXa sido las disputas por  las  tierras,  una de las primeras cosas 
que desean poner en claro  es la  lista  de  los  limites  correctos del 
pueblo. 

Se da  esta  lista  empezando  en  un  punto  fijo  recitando,  uno  por 
uno, todas las mojoneras  limitrofes  hasta  llegar a las señales de 
origen, e indican la total  circunferencia  del  pueblo. 

A continuación se trata. de exponer  sintéticamente los 
acontecimientos del conflicto  que se pudieron  registrar en el 
archivo del Ayuntamiento de San  Andrés  Zautla  como  algunos datos 
recopilados por P. A. Dennis (1966) ; durante  el  periodo que se 
quiere destacar para la solución  del  conflicto  por la tierra entre 
las  comunidades. 

Procesos hiatericoa del conflioto do 1900 a 1948 

1901 S 8  conoede una  entrevista a las 
autoridades de Sautla oon el presidente Don 
Porfirio Dias las cuales solicitan ayuda  al 
sefior Presidente para reouperar las tierras del 
paraje conocido como  E1 Llano Grande, 
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1903 

1917 

191@ 
S 

injustamonto ocupadas por  Masaltepeo.  Sautla 
presenta las orarituras de la propiodad comunal 
aomo evidonaia do sua realamo8 torritoriales. 

Sautla esoribe al gobornador quejdndose  de los 
truoos usado8 por Nasaltopea y  do  su8 
a6mplia.s do1 politiao dol distrito de 
Etla, para  impedir que Sautla rooupero su 
tierra.  Zautla soliaita 01 apoyo  do Porfirio 
Diaz, y pide tropas para roalisar un nuevo 
deslinde. 

Zautla doclara que la tierra disputada a 
Masaltopoa osti protogida por la  ley agraria 
dol 6 do oaoro do 1915 y quo por lo tanto se 10 
deberia devolvor. 

Sautla solioita a las Comisidn Agraria 
looal que impida que Xasaltepec invada sus 
tierras, y quo ordene que las mismas 
permanesoan en barbeoho hasta que se determine 
su disposiai6n. 

1919-1922 Un reprosentante del D M C  llega con soldados  a 
una  vista  para deslinde en la monjonera de 
Piedra Pacifica, y se acusa al DAAC de matar a 
un grupo de xaxu*aos. Se trasa una línea recta 
provisional desde la mojonera de Piedra 
Pacífioa hasta  shakaluia, pero el Llano Orando 
continua en posesi6n de  Mazaltepec. 

1923 

1934 

1940 
a 

1941 

zautla ofrece entregar el paraje el trigal y un 
tridngulo de tierra al norte de la mojonera 
Piedra de Letra a  cambio  de las tierras que 
ocupa ilegalmente Masaltepec en el Llano 
Grande. Masaltepoc reahasa la  proposici6n. 

Zautla y Masaltepec reconstruyen la 
mojonera Piedra Pacifica,  aada pueblo participa 
oon la mitad  del  material. 

Sautla soliaita la ayuda del D M C  para resolver 
sus problemas de limites. 

Luego de reconoaer las tierras  disputadas un 
funcionario del D M C  se rodno con Sautla y 
msaltepeo y anota sus diferonoias. En su 
informe da a oonoaor su opini6no 2autla tiene 
todo el doreoho a la tiorra montafiosa, teniendo 
en o u e a t a   s u s   e s a r i t u r a a   d e  
propiedad. 
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1942 ' 

1943 

1946 
8 

1947 

1948 

1950 

1953 

~1 DAAC reoibe las escrituraa reunidas  de 
la propiedad aomunal de  aautla presentadas por 
la misma. Aparentamente Masaltepec no ha 
preaentadodooumento alguno.  El DAAC recomienda 
que se d4 e1 titulo de propiedad 
a aautla,  pero que Nasaltepea no sea molestado 
en la posesibn de que gosa en e1 
paraje del Llano Grande. 

El presidente de la Reptíbliaa Manuel Avila 
Camaoho confirm el dereoho de aautla a 
las tierras aomunalea ae~reoomendacioneadel 
DAAC. Un repreaentante ea e1 encargado de 
presenoiar el aota de posesibn en un asamblea 
genara1 po#&i8ado en vigenoia la Reaoluoibn 
Presidenoial de los terrenoa comunales. 

El DAAC recibe notioias de otro oonflicto  sobre 
el paraje Corona de Lumbre y Agua Fría. 

El D M C  raaume e1 acta del conflicto  sobre 
el paraje Boaa de Lumbre y afirma que 
l4asaltapec est6 en lo gusto de  sus 
deolaraciones en ouanto a los 
límites  de la ubicacidn del  paraje. 

88 realisa otra Resolucidn Presidencial 
otorgando a Masaltepec derechos definitivos 
sobre laa tierras disputadas del paraje 
Roca de nombre 

88 realisa el  primer corte  comercial  de 
madera en laa tierras montaiosas de Sautla, 
que provee de fondos para la construccidn 
de  loa proyectos ptíblicos en la comunidad: 
la conatrucci6n de un presa de irrigacidn, 
la escuela y el sistema de  aba8tecimiento 
de agua potable. 

Casi se inioia otro aonflicto, ouando aautla 
prohibe la entrada  de  los comuneros de 
Xasaltepea para utilizar el agua del canal 
de irrigaoidn de la preaa del Angel, se llegd 
a una solueibn entre las  partes. 

Como se  puede  analizar a lo  largo  de  los  diferentes  procesos 
la  decada  de  los  cuarentas  aparece como central  para  la  comunidad 
de  Pdblicos,  es  el  inicio  de la resoluci6n  de  sus  conflictos  por 
los  lfmites  territoriales. 



En  el aiio de 1940 toma  posesi6n  del  cargo de  presidente 
municipal  un  hombre  que  logra  dar  soluci6n a un  conflicto  que  data 
de tiempos  del  siglo  pasado y que  poco  se  habla  logrado  con  los 
anteriores  presidentes  municipales.  Su  dominio  tanto  del  zapoteco 
como  del  castellano  le  daba  una  posición  privilegiada y una  ventaja 
sobre  sus  contrincantes  "los  Maxu8cos8'. 

Cuando  el  informante  ocup6  el  cargo  durante  este  periodo 
estaban  las  condiciones  externas  que  permitia  el  di6logo  con  los 
representantes  tanto  de  la  comunidad y el  gobierno  Federal. El 
informante  recuerda  el  proceso: 

se convoc6 a una asamblea general,  para  explicar al 
pueblo  que el gobierno daba  las facilidades para 
reaonoaer y/o otorgar loa terrenos siempre y cuando se 
tuvieran loa titulos  que justificaran el reclamo de las 
tierras. Así  que se formo un comit6 encargado de buscar . y reunir todos los títulos de  propiedad que tuviera 

,Piibliaos en los archivos o en dado caso en posesibn 
privada para  luego llevarlos a la ciudad de México. Yo 
fui  e1 encargado de presentarlos ante el DAAC. Los de 
Mazaltepectambién se encontraban ahí, cuando presentamos 
los documentos ante el jefe político  los de Manraltepec 
empesaron hablar en su  legua,  como yo conocía y entendía 
su lengua, aunque varía  un poco, pude  entender  lo que 
ellos planeaban; querían dejar  el paraje del Llano Grande 
por  el Cerro del Gualache, y confundir al jefe político. 
Así  que hablé antes con el jefe y lo puse al corriente. 
Los de Mazaltepec se enojaron  mucho y me amenazaron en lsu 
lengua de muerte.  Le dije al j e f e  político que era 
.necesario hacer un. nuevo deslinde entre  las  dos 
comunidades para  acabar con los  pleitos,  levantar  un  mapa 
reconociendo las actuales mojoneras......... 

R. C.  C. 5 de julio de 1991 

De esta  manera  se  mandaron  brigadas  de  ingenieros y demds 
personal  tecnico o para  estudiar  las  disputas de l o s  linderos y 
levantar  un  mapa de las  zonas  litigada,  para  tratar  de  llegar a un 
acuerdo  entre  ambas  comunidades.  El  resultado  de  este  proceso  fue 
la  resolucidn  presidencial,  dando  una  última y definitiva  solucidn 
a la  disputa  por  las  tierras. 

a 

Públicos  todavia  reclamaba  la  tierra  del  Llano  grande,  así 
como  la  tierra  montafiosa  en  proceso de  reclamos y litigios. Se 
levant6  una  acta  de  desconformidad  describiendo l o s  distintos 
linderos de la  disputa.  El  vol-umen de  documentos  presentados  por 
PClblicos en  defensa  de  sus  reclamaciones de tierra  fueron 
estudiadas  por  el  DAAC.  La  conclusidn a la  que  lleg6  el  analisis 
del DAAC fue el documento  que  realmente  acreditaba  el  derecho  de 
Públicos a la  tierra  montañosa,  pero  que  la donacih del  paraje  del 
Llano  Grande a una  cofradfa  religiosa  no  daba  claro  derecho  al 
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usufructo de la tierra por  parte  del  pueblo como de la totalidad 
de sus  tierras  de labor.  La  presentacidn de los documentos parece 
haber sido  el factor clave que le  dio  el fallo a favor de las 
tierras de la  montafia a San Andres Públicos.  En consecuencia, 
perdia una considerable fraccidn de tierra de buena calidad 
irrigable pero logra retener las  areas y parajes de bosque 
comercial para su aprovechamiento. 

Re80lUdbn  pre6idenoial de 1943 

El informe del DAAC, segtín los expresidentes municipales, e 
informes del ayuntamiento, confirman que Ptíblicos debería de dejar 
de reclamar las tierras del paraje conocido como El Llano Grande, 
y dejarlas en posesidn de Mazaltepec puesto que las han cultivado 
desde muchos  aAos antes del litigio.  Este informe fue remitido 
segfín  la opinidn de los  participantes a las autoridades del 
gobierno del estado, y sus estipulaciones fueron dadas a conocer 
como une. resoluci6n presidencial de posesi6n definitiva de los 
terrenos Fomunales en  el mes de marzo de 1943. 

Asi se habia dado lugar a 1.a solucidn definitiva, y la disputa 
entre los pueblos quedaba resuelta. Públicos ganaba pero tambiOn 
perdía parte de sus tierras laborables, conserva las 726 hectareas 
de  terreno montafloso, pero no  pudo  recuperar  una considerable 
extensi6n de tierra de muy  buena  calidad que según informantes son 
250 hectdreas irrigables, ocasionando graves problemas para muchas 
familias que se vieron desposeidas de sus  parcelas. 

Durante este tiempo se tiene información de que Públicos 
trataba de crear un nuevo conflicto para la ampliación de sus 
linderos del Area  boscosa  explotable  comercialmente. Se tiene 
memoria de que en  el año de 1946 se presentaron varios 
representantes del DAAC  en  el  ayuntamiento dejando actas y 
aclaraciones por escrito. Los linderos disputados corrfan de 
diferentes mojoneras de Agua  Fria a Piedra de letra de este punto 
corria hasta topar con la mojonera de Mapache en territorio de 
Mazaltepec, que abarcaba una extensib de 166 hectareas de bosque 
virgen sin explotar. Las autoridades de Públicos reclamaban que en 
la resoluci6n presidencial se habian  equivocado  al  poner la 
mojonera de Agua Fria cinco ki86metros adentro de  su territorio y 
no  al contrario. Sin embargo,  las  peticiones de San Andres no 
tuvieron eco en las instituciones estatales y federales porque la 
resoluci6n se habia iniciado hacia tres anos atrds y no justificaba 
la petici6n. As1 que la tierra montafiosa quedo en posesi6n de 
Mazaltepec, con amenazas de que si Públicos acataba  las ordenes del 
DAAC entrarian tropas federales para  ayudar al otro pueblo y prever 
posibles invasiones. (ver mapa no. 2) 
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La  oomunidad oampesina como 
ooleatividad homoghea. 

La intensa rivalidad  entre  unidades locales provocada por los 
conflictos por la tierras de labor,  ocasiona que la población en su 
conjunto se organice como una  unidad que opera pol€ticamente para 
defender y / o preservar sus recursos productivos.  En este periodo 
la comunidad se puede dilucidar como una  poblaci6n relativamente 
homogenea, desde un punto de, vista socioecon6mico las grupos 
dombsticos  tienen sus recursos productivos  para obtener su 
subsistencia. El acceso a los recursos es  limitado, los grupos 
dom6sticos pueden optar  por  explotar individualmente pequefías 
extensiones de bosque y ademds contar con una cantidad de tierra de 
labor. Sin embargo, esto se puede  ver  alterado cuando los recursos 
de la poblaci6n se ven amenazados por agentes externos a la 
comunidad. 

A 10 largo de los  litigios  podemos  observar cómo la comunidad 
campesina,  tiene una  verdadera  existencia hacia el exterior en 
relacidn  con una sociedad mds amplia y dominante. Durante todas las 
confrontaciones el mediador  entre  las  partes  en conflicto son los 
representantes  del Estado, y de sus 6rganos de dominación tanto 
ideolbgica como politica.  En  tanto  la  comunidad como sujeto de 
conflicto y como objeto de solucitin deja  en manos buena parte de 
las soluciones  a un actor con mayor  poder politico y por tanto 
representa y deja entrever la debilidad de los campesinos para 
solucionar sus propios conflict.os. Tal como lo expone Warman y que 
nos  permite ver  esa  red de control social que atrapa a los 
campesinos, en un sector que  est6  atomizado  por múltiples unidades 
que viven en constante antagonismo y contradicción: 

..... Asi r  la corporaci6n campesina  poseedora de la tierra 
vive aislada en un  medio  hostil, rodeada de  reales o 
potenciales enemigos con los que no .hay aliansa 
permanente.  La  fuerza, la capacidad  de  presi&n de cada 
corporaci6n aislada es pequefia, ridículamente pequeia 
si se confronta con la potencia de la ciudad 
provinciana que actúa como sede de las agencias de 
poder econ6mico y ptiblico.... No son corruptos todos 
loa que estirn pero  si  est6n todos los que son y Bstos 
deciden el  camino, son los que tienen y ejercen el 
poder politico ( 3 )  . . . . 

I 

Dentro de esta red de control vive  el campesino mexicano, 
proyectando todo su antagonismo  hacia  los rivales del poblado 
pr6ximo "esos chingados Maxu'cos". 

3 ,  Warman, Arturo. Los campesinos:  hijos predilectos del 
régimen, México 1972, pp. 103-110. 
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Cuando los litigios se desencadenan  no  s610  involucran  a  las 
poblaciones sino tambien a  individuos  y sus familias, que se 
refieren  primordialmente  a la  tierra.  Las  diferencias en el  acceso 
a los recursos crean altercados que se manifiestan  en la obtencidn 
de territorios por  parte de las  colectividades.  La  tierra  que es o 
parece ser poco  utilizada serti particularmente  invadida  y  sujeto de 
rivalidad. Aunque dentro de la comunidad la tierra que no tiene 
dueAo o que no fue heredada  puede  ser  sujeto de redistribuci6n  por 
parte del comisariado.  Cualquiera que tenga  necesidad de un  pedazo 
de tierra puede solicitarla al comisariado, cediendo los  derechos 
de uso.  Esto mismo no es posible  entre  los  pueblos, no existe 
redistribuci6n entre los  pueblos y resulta  imposible  comprar  tierra 
al pueblo' rival.  Ello  significa  que la dnica  forma de obtener 
derechos de uso de la  tierra de otra  comunidad es mediante  una 
serie de litigios  prolongados,  con  el  fin de conseguir  el 
reconocimiento de drganos  politicos  superiores.  Dentro de la 
comunidad siempre se encuentran  mecanismos  para  solucionar  las 
disputa9 entre sus individuos,  ya  sea  por  medio de la intervenci6n 
del presidente municipal,  para  mediatizar  las  rivalidades  entre  los 
comuneros por la tierra  poco  utilizada.  Entre  los  pueblos,  el  dnico 
recurso es la disputa  abierta.  En  este  caso,  el  pueblo  interviene 
como una corporacidn en  el  proceso  normal de organización de su 
poblaci6n  a  la tierra disponible. 

Es pues necesario  aclarar que la tierra es siempre  un  recurso 
constantemente disputado tanto por  conflictos  intercomunitarios 
pero tambi6n intracomunitarios;  pero  estos  varian segtín las 
circunstancias y  los  procesos  sociales de cada  momento  histórico. 

Organizaci6n de los litigios. 

Las autoridades de la comunidad  estdn  facultadas  para  resolver 
cualquier  disputa o malos  entendidos  dentro del pueblo.  Se 
considerasque las  disputas  son  vergonzosas,  y se cree que  deberian 
resolverse lo mas rdpidamente  posible. El ideal  es la unidad, paz 
y  armonía. 

En el caso  de las  disputas  por la tierra  las  autoridades  son 
las responsables directas de crear los  mecanismos  que  permitan  dar 
una soluci6n rdpida a todo enfrentamiento,  los  comites  siempre  son 
el  puente entre los actores  sociales  y  las  autoridades  colectivas; 
cuando se discute por  los  linderos  entre parcelas'se remite  a 
enviar  una comisi6n para  medir  el  territorio  disputado y fije  las 
moj'oneras o en su caso tome nota de lugar en que se encuentran; 
escuche  los testimonios y  asiente  una acta.  La autoridad  colectiva 
de la comunidad  esta  siempre  detrds de los dicttimenes, y  los 
ciudadanos deben de aceptarlos. Las sanciones que pueden  aplicarse 
a l o s  ciudadanos que no  cooperen  pueden  variar segdn el  delito  e 
incluyen desde la expulsi6n, en casos extremos,  y  regularmente  el 
encarcelamiento de varios  dXas.  La ley del  pueblo es siempre el 
poder de encarcelar  al que desobedezca  los  dictdmenes  del 
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presidente  municipal.  Una  buena  organización  de  las  autoridades 
siempre  es  objeto de una  buena  armonía  y de una  verdadera  hermandad 
dentro  del  pueblo  y  es  slmbolo  de  excelentes  relaciones  hacia  el 
exterior. 

Hay  buenas  razones  para  acatar  el  dictamen de las  autoridades 
locales  en  el  caso de disputas  al  interior  del  pueblo.'  La  necesidad 
de una  continua  interaccidn  entre  los  ciudadanos  requiere  el 
mantenimiento de siquiera  algo  de  unidad  dentro de la  comunidad. 

El  Bxito  general  con  que  las  autoridades  municipales  resuelven 
los problemas  sobre  la  tierra  dentro  del  pueblo  contrasta  con  la 
incapacidad de los  funcionarios  del  gobierno  para  poner  soluciones 
a  las  disputas  intercomunales. 

Las  asambleas  son  el  mejor  mecanismo  de  organización  calectiva 
dentro de la  comunidad,  ya  que  las  decisiones  se  toman  en  conjunto; 
una  equi-vocacidn  puede  ser  un  error  incorregible y ocasionar  graves 
problemas,  para  la  comunidad.  Como  ciudadano  del  pueblo,  la 
obligaci6n  del  presidente  en  un  litigio  por  tierras  no  consiste  en 
tomar decisiones  sino  en  presentar  el  asunto  ante su gente  en  una 
asamblea  pdblica.  Deber6  explicar  detalladamente  la  situación, y 
tratar de hacer  que  todos se pongan  de  acuerdo  respecto de 10 que 
convendrIa  hacer.  En  los  asuntos  que  atañen  al  pueblo, se espera 
que el. presidente  sea  el  representante y portavoz  que  no  actúe  por 
su cuenta o trate  de  imponer. 

En una  asamblea  pública,  las  autoridades  municipales  deben 
actuar  en  términos  de  consenso y cooperación.  Las  asambleas  son  un 
elemento de integración y organización  comunitaria  en  los 
conflictos de tierra.  Regularmente  &stas  empiezan  ya  entrada  la 
tarde,  en  el  ocaso  del  dia;  los  dias  m6s  frecuentes  son los fines 
de  semana  (viernes o sdbado)  a  ellas  asisten  los  jefes de fami1i.a 
y todos los ciudadanos  mayores  de  edad. 

La  resolución  del  conflicto  trajo  una  estabilidad  social al 
interior de la  comunidad,  despues  de  las  querellas y de los 
disturbios  pasados,  la  paz  entre  las  familias  Zautleñas  y  las  de 
Mazaltepec  trajo  nuevas  relaciones  entre  ambas  poblaciones.  Aunque 
siguen  dando  diferencias y dis,putas  entre  las  autoridades  esto  no 
significa  que  tambiBn  se  dB  entre  todas  los  grupos  familiares,  las 
relaciones  entre  comunidades  son  estables  pero  el  conflicto  sigue 
latente. , 

D e f i n i d e n  geogrdifica 

Una  vez  terminado  los  litigios  por  la  tierra, las autoridades 
de  San  Andrgs  hablan  logrado  la  configuracidn  del  nuevo  territorio 
Zautlefio. Las  mojoneras  y  linderos  estaban  reconocidos  oficialmente 
por  las  autoridades  gubernamentales, y respaldadas  por  éstas. 
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La  comunidad se definia  a  si  misma por  la  imagen circular  que 
impone  a sus integrantes,  los  campesinos de la localidad  no son 
agentes aislados dentro de un  territorio  sino  que  forman parte de 
unidades de producci6n agr5c:ola donde el territorio es un 
componente importante dentro de  la reproducci6n  social de los 
grupos dom6sticos. 

Tal como apuntd  Arturo  Warman "la  comunidad  en  MOxico es una 
figura  legal  para  la  tenencia de la tierra,  y  en  este sentido se 
utiliza con referencia  al  medio  rural. La comunidad y el  ejido son 
las dos formas de propiedad soc:ial sobre la  tierra". 

La comunidad tal como la define la tenencia de la tierra es 
una  propiedad  otorgada  a  colectividades  y  no  pueden  venderse, 
rentarse, transferirse o encargarse,  por  lo que quedan al margen de 
las  leyes del mercado.  El uso  de la tierra  por  los  integrantes de 
la colectividad es reconocido como propietario y se da derecho al 
usufructo  para  ser  trabajada  directamente. 

El establecimiento  legal de la comunidad se origina en la 
confirmaci6n que se otorga  cuando  las  autoridades agrarias 
reconocen que el uso de la tierra  es  comunal  y  no  ejidal.  En  el 
caso particular de la  localidad  no  existe  ejido  porque  no hubo 
restituci6n de una  propiedad  comunal ( 4 ) .  Lo que se queria  era  el 
reconocimiento de los  linderos  entre  comunidades  vecinas. 

En  este sentido las  autoridades  de  San  Andrgs Públicos 
lograron  conservar  el titulo de fundación  del  pueblo  desde la &poca 
colonial,  y fue la carta de presentación  ante  los  órganos 
legislativos  federales  para  el  reconocimiento  del territorio 
disputado por  otras  comunidades  rurales. 



elemento  rector de. la  reproducci6n  social de los grupos  dom6sticos. 
En  esta  etapa  las  unidades  domesticas  sin  un  pedazo  de  tierra  se 
verfan  en  graves  dificultades  para  lograr  su  reproducci6n 
econ6mica, y de hecho  muchos  grupos  domesticos  resintieron  la 
perdida  de su terrufio que  les  proporcionaba  el  sustento  cotidiano. 

Por  otro  lado,  el  acceso a la  tierra  durante  el  procesos  del 
conflicto  era  el  elemento  que  unificaba a los jefe  de  familia  para 
formar un  grupo homogheo en  defensa de su territorio. Es por  ello, 
que  la  comunidad  aglutinaba  las  mdltiples  expresiones  en  una  sola 
la  defensa  de  su  territorio. 

Tenencría y dercsohos sobre l a   t i e r r a  

La  tenencia de la  tierra es  comunal, y al  interior  del 
municipio se encuentra  una parcelacih  de la  tierra  muy  marcada. 
Aun  cuando  la  tierra  comunal  presente  caracteristicas de propiedad 
privada po existen  titulo  de  propiedad  entre  las  unidades 
domesticas.  Hay un reconocimiento  social de la  tierra,  un  productor 
no  puede  tomar  posesi6n  de  una.  parcela  sin  el  debido  permiso  del 
comisariado  de  bienes  comunales,  un  mismo  terreno  no  puede  ser 
trabajado  por  dos o m6s  productores. El caracter  privado de la 
tierra  es  sólo  al  interior  de  la  comunidad  agraria.  Dentro  de los 
limites  del  pueblo,  hay  dos  diferentes  usos  de  la  tierra  comunal, 
las  lomas yterrenos comunales  usados  primordialmente  para  pastoreo 
y corte de leña; y tierras  bajas  para  los  cultivos  se  consideran 
'@privadas@'.  En  Públicos  no  hay  ejido  porque  no  hubo  expropiación de 
tierras  de  hacienda  (como  es e:L caso  de  una de sus  agencias  quien 
lleva  el  nombre  de  la  hacienda  Ex-hacienda  de  Alemdn). 

Estas  dos  formas  de  propiedad,  tanto  el  derecho  comunal  como 
la  propiedad  privada  de  la  tierra,  no son antagónicas, estZln 
perfectamente  bien  engranadas la una  con  la  otra;  la  propiedad 
privada  no  representa  aparentemente ningh riesgo  sobre  el  derecho 
comunal de la  tierra.  Podemos  encontrar a productores  que cuentan. 
con  terrenos  de  temporal y de  riego,  hacen  uso  de  las  tierras  de 
pastoreo  común. No obstante  existe  la  posibilidad de  perder  el 
acceso a los  terrenos  de  mediana y baja  calidad  en  caso de  que  el 
agricultor  abandone  la  tierra  durante  mucho  tiempo. 

Las t i e r r a s  comunales: pueden  ser  cultivadas  por  cualquier 
ciudadano  si  pide  permiso a.1 comisariado o en su caso el 
comisariado  le  concede  ese  derecho.  Ninguna de las  tierras 
comunales  puede  ser  irrigada  por su mala  calidad y por  lo  retirado 
de los  pozos y canales y de  eualquier  nacimiento de agua de la 
región.  Según l o s  informantes  estas  tierras  producen  una  cosecha 
durante dos o tres afios seguidos,  despues de lo cual se deja 
descansar en barbecho  en  un  periodo  mucho  mas  prolongado  que  el 
sembrado  (de  ocho a diez afios) para  que  recupere sus  contenidos de 
materia  orgdnica y su fertilidad. 
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Un uso de mayor  importancia  econ6mica de las tierras comunales 
es el  de pastoreo,  corte de leAa  para  cocinar  y  vender,  y  el  corte 
de  troncos para  hacer  morillos  y  vigas  tanto  para  fabricar  arados 
y herramientas como  para  la  construcci6n de las  casas.  Los  bueyes, 
chivos,  burros del pueblo  no tienen otro  lugar  en  donde  pastar 

Se ha  dado  el  caso de que recogen tierras ociosas  para 
redistribuirías en la comunidad a personas  que  solicitan tierras al 
municipio.  El  Comisariado de Bienes  comunales es el que se encarga 
de apropiarse y  distribuir la tierra;  pero la tierra que se 
distribuye es en  ocasiones de mediana  calidad  y  en la gran  mayoría 
s610 redistribuye tierra de baja  calidad,  por  ello es poco  rentable 
para  la  agricultura.  Generalmente  las  tierras  que  redistribuye  el 
comisariado estdn  demasiado  lejos de la comunidad,  en  zonas como la 
Barranaa do Juana y/o entre el bosque de pino de las cafladas y de 
las  laderas, en si se buscan zonas eriales  para  redistribuir  a 
familias sin tierras. 

S61'0, que el  erial  del  territorio es tierra de muy  baja 
calidad, terrenos son propicios  para la ganaderxa  por  el tipo de 
suelo y los pastos  abundantes  en  la  región;  es  por  esto  que  s610 se 
dejan como zonas de resguardo  para  dejar  pastar al ganado de 
traspatio de los  grupos  domesticos. 

Laa tierras privadas: Se dice que la tierra  baja  irrigable  del 
pueblo es "privada",  pero  en  verdad  no  lo es en  un  sentido 
estricto.  La  poseen  particularmente  dentro  del  pueblo  y  pueden 
incluso  venderla  entre  ellos 

Ahora  bien,  en  estos casos no se puede  redistribuir la tierra, 
aunque no se tienen los titulos de propiedad,  existe  un  derecho 
mucho mas fuerte que la simple  justificaci6n  de  un  reconocimiento 
oficial y  esto es la herencia sobre el  derecho a la tierra.. 

Regularmente,  las tierras pasan de generaci6n  en  generacibn, 
entre la sucesi6n de las  unidades  domesticas.  Sólo se pierde  este 
derecho cuando se vende la tierra de la familia o se abandona  por 
mucho tiempo.  La  tierra  que se llega  a  vender se vende  en la misma 
comunidad, lo cual no permite la entrada de agentes  externos.  Lo 
que aparentemente puede  ser  derecho  comunal  sobre la tierra tiene 
todo  un trasfondo de derechos  privados  sobre esta. 

,Uno de los  derechos  mayores de la tenencia de la tierra  al 
interior del municipio es la parcelaci6n de la tierra.  Las  familias 
mas numerosas fragmentan la tierra  en pequeiias propiedades, 
ocasionando un minifundismo  rec,alcitrante.  De  esta  manera, tenemos 
a familias que tienen de 5 a 8 hectdreas  como  mdximo, donde el 
tamafio del predio  varía de media  hectdrea  a  una  hectdrea  y  media 
distribuidas en distintas  zonas  agroecol6gicas.  Empero,  no todas 
las tierras  de estos  productores  agrícolas  son de buena  calidad, 
depende de la zona  donde se encuentre la parcela  (en  los  bajiales 
o en las lomas). 
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En  oposici6n a estas  unidades de producci6n tenemos a grupos 
domesticos con un potencial  muc,ho  menor de producci6n, sus predios 
var€an en cuanto a la cantidad y calidad de  sus parcelas; en este 
estrato tenemos unidades de producci6n  con  parcelas  extremadamente 
pequefias que  van de menos de 3 hectdreas  hasta unos cuantos metros 
de surcos. 

Como se puede  analizar  hay  una  gran  diversificaci6n de 
productores  agrxcolas  en San1 Andres.  De  esta  forma  podemos 
encontrar a grupos domesticos que producen  un pequefio excedente y 
otros que su potencial  productivo es s610  para  el  autoconsumo.  por 
tanto,  las  familias con predios  muy pequefios y bajos  rendimientos 
en su producci6n  agricola se ven  forzadas a buscar  otros  espacios 
laborales  para  complementar sus ingresos y lograr su reproducci6n 
econbmica. 

Los terrenos heredados  por  cualquier  familia se reconocen en 
la poblwibn de la siguiente manera.,  basta  con  saber  en  el  pueblo 
que deteqinado jefe de familia  trabaja tales terrenos para que se 
le  reconozca su derecho sobre dicho bien. Lo importante es que la 
comunidad  como  entidad,  verdaderamente  retiene  el titulo final de 
posesi6n de todos los terrenos de la  poblacibn. 

A l  articular  las dos formas de propiedad  los  productores  no 
causan  problemas  al  interior de 3 ~ c  comunidad  sino  al  exterior, 
principalmente ante la Reforma Agraria. La  superficie total del 
municipio  est6  registrada como terreno comunal o de uso comiin. Uno 
de los efectos de este  problema  coyuntural es la desarticulaci6n 
con  los  programas y paquetes  tecnol6gicos  que  promueven  las 
diferentes  instituciones  estatales. 

Para poder tener acceso a la tierra  necesariamente se tiene 
que ser Comunero. Se llega a ser  comunero  cuando los  hijos 
reemplazan  al  padre  en  las  labores  agricolas. Pero tiene  m8s 
reconocimiento la herencia de -la tierra; sin embargo,  hay  comuneros 
que adquieren m6s terrenos por :La venta de las  parcelas,  aunque son 
muy  pocos los casos. 

Otra  forma de ser comunero es  cuando se tiene la edad 
suficiente y el  municipio  llama a los j6venes  para que den su 
servicio  voluntario al ayuntamiento, la  edad es a partir de los 18 
aAos. En caso de que una  unidad  domestica  no  cuente  con  futuros 
miembros que se ocupen de la tierra y el jefe de familia  fallezca, 
la mujer  pasa a ocupar su lugar y por  ende,  forma  parte de los 
comuneros,  teniendo l o s  mismos  derechos  sobre la tenencia de la 
tierra (5). 

5 ) .  En la comunidad existe! actualmente  un  total de 353 jefes 
de  familia que est6n  registrados como comuneros;  aunque  existe  un 
número de familias  en la poblaci6n que no  tienen  tierras de labor, 
solo se les  consideran  contribuyentes  del  municipio, cuando solo 
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Cuando los contribuyentes solicitan tierras al municipio, 
mandan un oficio al presidente del  Comisariado de Bienes Comunales 
donde explican su peticidn y exigen su derecho como hijo del pueblo 
sobre el acceso a la tierra de uso comtín. Entonces el comisariado 
estudia su caso, si es realmente hijo  del pueblo y tambih si su 
comportamiento lo  amerita,  da  una  respuesta afirmativa a la 
solicitud.  Empero, como ya  explicamos, la tierra que el comisariado 
redistribuye es de baja  calidad y en ocasiones al pasar de una 
generacidn a otra la tierra es  abandonada. 

En resumen, la tierra baja  irrigable jamds se deja en 
barbecho, nunca regresa a un  verdadero control comunal. Es 
trabajada continuamente y as1 pasa  de  un duefio a otro entre los 
grupos domgsticos y se vuelve lrprivada1I. Sin embargo, la 
jurisdiccibn que la  comunidad  ejerce en dltima instancia sobre la 
disposici6n de la  misma,  significa que Bsta jamds se vuelve 
enteramente privada.  En otras palabras, Ptíblicos prefirid definir 
todas sqs tierras como comunales, y de esta manera asegurar su 
control spbre las mismas:  las tierras privadas  lo son ~ 6 1 0  entre 
los ZautleAos. 

Al analizar la  0rganizac:ión y movilidad politica de los 
campesinos zautleflos nos conduce de manera particular a observar 
los cambios en las estructuras sociales de poder. 

2. HIBTORIA POLITICA Y BOCIAL DE LA COXUHIDAD 

El punto central de este  apartado  es mostrar cómo despues del 
conflicto por la tierra se fortalece la organizacidn tradicional 
de la población. Dicho de otro modo,  se  vigoriza  la organizacibn 
tradicional como respuesta a l a s  presiones  externas. 

Para empezar diremos que la situación social de una comunidad 
campesina nos obliga a observar cómo se estructura la comunidad en 
la organizacidn de sus instituciones tanto politicas como 
culturales. Sin embargo, es necesario  trazar un hilo conductor que 
nos lleve a travBs de la historia de estas  estructuras. Sin duda 
muchos, son l o s  cambios sociales y culturales que se han hilado a 
lo largo del tiempo. 

,Algunos de estos cambios tienen como consecuencia la ruptura 
de formas de organizacidn y cooperaci6n comunitarias para 
reconstituir otras practicas  culturales. El ejemplo mas nftido lo 
podemos observar en la forma de tenencia de la tierra. Como ya 
explicamos anteriormente, la tenencia de la tierra en  Pdblicos  es 

pagan los impuestos por los  servicios de agua,  luz y el predio del 
solar familiar. 

58 



oficialmente  comunal;  sin  embargo,  la  organización  de  la  producción 
de las  tierras  comunales se ha  perdido  dando  origen a nuevas 
relaciones  de  propiedad  privada. 

Pero no as1  en  la  organizaci6n  politica  del  municipio  donde  se 
plasma  la  vida  pfiblica de  los  actores  sociales.  En  la  politica 
informal  es  donde se cuajan  los  elementos de la  organizaci6n 
tradicional.  Como  en  toda  relaci6n  politica  hay  relaciones  formales 
e informales.  Es  pues  el  prop6sito de este  apartado  mostrar  al 
lector  cdmo se engranan  estos  dos  tipos de organización  para 
reforzar  las  practicas  tradicionales  de  la  politica  comunitaria. 

Me  permitir6  comenzar  con  una  idea  fundamental,  en  el  pueblo 
existe  un  grupo de hombres  organizados  informalmente. 
Compardndolos  con  las  autoridades  municipales  ocupan  cargos 
representativos,  en  la  comunidad  no  tienen  un  poder  total  sobre 
los ciudadanos,  es  una  unidad  coordinada,  tal  como  apunta  Adams: 

,Una unidad coordinada es un conjunto de personas que 
poseen un poder mas o menos equivalente.  Esto no 
significa que sean iguales,  existen pocas diferencias 
entre ellos; en este tipo  de  unidad no hay 
centralisaci6n y e1  poder de los diversos miembros es 
igual en esencia. Es decir  cada miembro mantiene 
relaciones coordinadas con los  dembs. (Adams 1978:92) 

Este  'grupo de personas  esta  conformado  por  todos  aquellos  que 
estuvieron  dentro  del  municipio y ocuparon los cargos  de  mayor 
jerarqu€a  como son:  la  presidencia  municipal,  la  alcaldia y el 
cornisariado de bienes  comunales.  Se  les  conoce  como l o s  
mmprincipalesm@. 

Los principales  pueden  dar  su  opinión a las  autoridades  del 
municipio  en  problemas  que  atañe a la  comunidad y que  pueden 
perjudicarla.  Es  entonces  cuando l o s  principales  se  reúnen  para 
hablar  con  el  presidente y dar sus recomendaciones. Los principales 
no tienen  representación  formal  al  exterior de la  comunidad,  pero 
al  interior  tienen  una  fuerza.  politica  independiente  que  les 
permite  actuar  cuando as€ lo disponen. 

No forman  propiamente  un  consejo de ancianos,  sin  embargo, 
forman  una  estructura  paralela  junto a la  estructura  formal  de 
autogobierno  del  ayuntamiento.  Esto  es,  la  organización  formal se 
articula  con  las  instituciones  del  estado,  son  el  puente  hacia  el 
dmbito  formal  del  exterior;  en  cambio  los  principales  son  el  dmbito 
no-formal  al  interior  de  la  comunidad. 

Es  as$  como  los  principales  forman  parte  de  las  estructuras  de 
poder de 1.a comunidad. No es una  faccidn de poder  aparte  del  resto 
de las  instituciones,  sino  que es parte  de  ellas.  Su  poder es  ante 
todo  vitalicio. 
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Es importante sefialar que cada presidente antes de pasar ha 
formar parte de este grupo tiene que obtener  el reconocimiento del 
pueblo por su labor durante su periodo. Al terminar su cargo, el 
presidente pasa a formar parte de los  principales. 

De este modo, tenemos que durante cada periodo presidencial se 
tienen  que llevar a cabo obras de beneficio  social. Cada uno de los 
presidentes recibe una sancidn social que les obliga a dejar algdn 
beneficio para el mejoramiento de la comunidad.  En cada ciclo 
presidencial se plasman los cambios sociales y la historia 
particular de San AndrBs Pfiblicos. 

La presidencia municipal se ha convertido en uno de los 
principales medios para  cambiar y mejorar  las condiciones de vida 
de los habitantes. Aquel presidente que no  llega a realizar obras 
sociales es mal visto  en la comunidad, y por tanto hay un 
desprestigio social de Qste; en ocasiones tienen que abandonar la 
comunidad. 

Durake el conflicto por  la tierra se observd como las 
asambleas eran el mecanismo para la defensa del territorio. La 
organizacidn comunal era  fundamental  para  llegar  al objetivo 
pbblico. Los principales, como las dem6s instituciones del 
ayuntamiento, tuvieron que coordinar sus esfuerzos para  lograr la 
recuperacidn de  sus tierras.  En la actualidad  esta consolidaci6n de 
la toma  de decisiones, las asambleas pClblicas y la participacidn de 
la poblacibn en  la politica local,  est& fundamentada en  las 
practicas tradicionales de la politica  del  municipio. 

Muchos son los hombres que han  pasado  por la presidencia 
municipal, desde 1900 hasta 1989 han ocupado el puesto un total de 
49 personas, todos ellos Contribuyeron al mejoramiento del pueblo. 

P R E S I D E N T E  

Cristóbal Cervantes - 
Hilario AvendaAo 
Fermin Morales 
Francisco López 
Tiburcio Lbpez 
Fermln Morales 
Dimas Ldpez - 
Flqrentino Mendoza - 
Lucio Martinez 
Norbert0 Soriano 
Juan Vel6zquez - 
Cristdbal Cervantes 
Francisco L6pez Ortiz 
Lucio Martinez 
Zeferino Bautista 
Jose Hernandez - 

P E R I O D O  

1900 / 1902 
1903 
1904 / 1906 
1907 
1908 

1912 
1913 / 1914 
1915 
1916 / 1918 
1919 
1920 
1921 
1922 / 1923 
1924 / 1925 
1926 

1909 / 1911 
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Manuel  Hernandez 
Estevan  Chdvez 
Juan  López  Cervantes 
Domingo  Herndndez 
Tranquilino  L6peZ 
Porfirio  Soriano 
Manuel  López  Pdrez 
Norbert0  Mendoza 
Manuel  Martinez 
Cirilo  L6pez  Martinez 
Susano  Hernandez 
Nestor  Rojas 
Jose López  Ortiz 
Ernesto  Lozano 
Maximino  Mendoza 
Ricardo  Chdvez  L6pez 
Tomas  Santos 
EsequieJ  Ventura  Ramirez - 
Francisco  Martinez 
*Juan  López  Mendoza 
*Juan  Mendoza  Martinez 
*Cristina Mendoza  Cruz 
*Encarnación  Soriano -- 
*Raúl  Veldzquez  L6pez 
*Celerino  Martinez  Sosa 
*Aureliano  Mendoza 
*Asunción  Bautista  Cruz 
*Ricardo  Chdvez Ldpez 
*Angel  Cruz  Mendoza 
*Silvano  López  Herndndez - 
*Juan  Chdvez  Bautista 
*Juan  Soriano  Mendoza 

1927 
1928 
1929 / 1930 
1931 
1932 
1933 
1934 
1935 
1936 
1937 
1938 
1939 
1940 
1941 / 1942 
1943 / 1944 
1945 / 1946 
1947 / 1948 
1949 / 1950 
1951 / 1952 
1953 / 1956 
1957 / 1959 
1960 / 1962 
1963 / 1965 
1966 / 1968 
1969 / 1971 
1972 / 1974 
1975 / 1977 
1978 / 1980 
1981 / 1983 
1984 / 1986 
1987 / 1989 
1990 / 1992 

S 
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En los cuadros  anteriores  se  trata  de  presentar a los 
presidentes  municipales  en  el  periodo  estudiado de 1900 a 1940. En 
las  primeras  dgcadas  del  de  siglo,  las  sucesiones  presidenciales  se 
hacian  cada  aAo  ocasionando  una  ruptura  en  la  continuidad  de  los 
proyectos  de  la  poblacidn.  Sin  embargo,  hay  presidentes  que  repiten 
varios  afiqs,  esto  se  debe a los  momentos  de  mayor  conflicto  en  los 
litigios  de  tierras; a medida  que  los  litigios  aminoran,  los 
periados  presidenciales  duran  sólo  un  aAo. As€ lo  indica  un 
informante  que  fue  presidente: 

Cuando el  pueblo se reunía en asamblea para decidir 
quien debía ocupar arl cargo de  presidente,  la gente 
mayor votaba  por aquel que ya  había ocupado el cargo.8~ 
experiencia era neoesaria para enfrentar a los 
Ma@xucos. Tambih sucedía que muy  poca gente quería el 
puesto, casi nadie sabía leer y escribir,  era  muy 
importante tener esos conocimientos. A veces tenía uno 
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que hablar fuerte aon el jefe político de Etla, y 
mandar muahos oficios de petici6n o recomendaciones. 
Por e80 siempre los  principales se deaidian por 
aquellos que tuvieran facilidad de palabra y supieran 
escribir, no importaba si ya  habían ocupado el  puesto, 
el pueblo así lo  requería. 

entrevista  con Maximino Yendosa 
periodo  presidencial 1943-1944 

A partir de 1941 el  cargo de presidente  dura  dos afios, esto 
permite  tener un plan  de  trabajo m6s intenso y organizar  mejor  las 
instituciones  municipales.  Tambi6n  se  puede  notar  que  hay 
presidentes  que  repiten  varias  veces  en  el  cargo  durante  estos 
cuarenta aAos. Es a partir de 1950 cuando  se  suma un afio mds al 
ciclo  presidencial,  cabe  aclarar  que  es  en  este  ano  cuando  el 
bosque es arrendado a los aserraderos  de  Oaxaca.  Desde  entonces  no 
Ray  reelqccidn  presidencial.  El  cargo  se  hace  mds  competitivo  entre 
l o s  participantes  del  plebiscito. 

Los Gltimos  presidentes,  como  se  puede  observar,  son  maestros 
normalistas los que  ocupan l o s  puestos. Como se  puede  ver  en  el 
cuadro de arriba,  en l o s  últimos  diez  aAos  el  nivel de educación 
toma  un  papel  muy  importante  para  tomar  posesi6n  del  cargo.  Esto se 
debe  principalmente a los fondos  monetarios.  anteriormente  las 
participaciones que el  estado  concedia a l o s  ayuntamientos  era  un 
presupuesto  muy  reducido. Los cargos  municipales  eran  mas  una  carga 
para  los  jefes de familia  que  un  beneficio,  en  su  gran  mayoria los 
comites  municipales  terminaban  poniendo  dinero  entre  otros 
artPculos (artimlos de papeleria  entre  otros  gastos)  para  salir 
con ntlmeros  negros al  final  del  per€odo.  Cuando  el  municipio  recibe 
más dinero  del  arrendamiento  del  bosque, es entonces  cuando los 
puestos de jan de ser  una  carga  para los participantes,  dado que los 
fondos de las  arcas  del  ayuntamiento  son  cuantiosos.  Es  frecuente 
que la  gente a partir de entonces  acuse a l o s  expresidentes y a su 
cabildo de corrupción y malversación  de  fondos. 

La  educación  juega  un  papel  importante  en los tiltimos afios. 
Como informaba  un  regidor: 

Cuando llega el  día de las  elecciones  luego la gente 
esti proponiendo a las personas que tienen estudios 

seaundaria o bachillerato puede quedar como secretario 
o regidor peso  si tiene alguna prafesi6n corno la de 
maestro pueda ser  elegido  como greSid8nte o tesorero 
municipal. Ahora la educacibn es un smguro dentro del 
pueblo a uno lo respetan Wis por ser  lo que es". 

1 .para ocupar loa cargos m6s importantes. Si uno tiene 

Entrevista  con Arteminio Regino Cruz 
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A s l  la educaci6n se vuelve un instrumento de poder  y de 
estatus,  aquellas  personas que tengan estudios se secundaria  y o 
profesional, que en su  mayorla son maestros  normalistas, son 
escogidos  por  los principales para  los  puestos de mayor  jerarquia. 
S610 que la corrupci6n tambih aumenta  cuando se inicia  este  nuevo 
orden  politico. 

Desde  entonces  los tíltimos cuatro ex-presidentes,  y  el que 
actualmente  ocupa  el  puesto,  son  maestros  normalistas. El  nIímero 
de maestros aumenta  en  los  diferentes  puestos del ayuntamiento.  Es 
de notar que a  mayor escolari.dad de los  participantes  en  las 
asambleas,  hay mas rivalidad  entre los individuos  para  obtener un 
cargo  municipal.  La  democracia  comunitaria es atropellada  por los 
grupos organizados de maestros  normalistas que no respetan la 
votaci6n de los  plebiscitos  comunitarios. 

A l  terminar un  periodo  presidencial de  tres afios; las 
asambleas .y elecciones  para  elegir  a  las  autoridades se dan en el 
marco de  up ritual  social, que marca la culminaci6n  y  el  inicio de 
un nuevo ciclo polltico.  En  el  prriximo capitulo,  retomaremos  esta 
idea  para  analizar  el  conflicto  social  al  interior de la comunidad. 

Lo que nos atafie ahora es analizar  los  efectos causados por 
los conflictos por  tierras, lo que repercute  en la organización 
econ6mica de los grupos  dom6sticos  campesinos. A continuación 
compararemos  las  historias  familiares de dos  grupos  geneal6gicos 
para  observar  las  modificaciones de su  estructura  económica. 
Para la seleccidn se trat6 de tomar  a l o s  grupos  domgsticos con 
mayor  profundidad  hist6rica,  unidades  dom6sticas  que se formaron 
b%sicamente  a  principios de siglo.  El objetivo  era  comparar  las 
historias  laborales, de migración  y de participación  pol4tica de 
los jefes  de familia;  para  ver  cual  habia  sido  su  respuesta  ante 
los acontecimientos tanto politicos  como  sociales de esta  dpoca en 
la que vivieron, y si  esto  es 1.a principal  causa de la 
transformaci6n de la estructura  ocupacional de las  unidades 
dombticas. 

El  punto de partida  para  analizar l o s  cambios  en la estructura 
ocupacional de los grupos  domésticos  son  los  efectos  ocasionados 
por los conflictos  por la tierra.  Como se pudo  observar  en l o s  
apartados  anteriores, se trat.a de presentar  las  condiciones 
externas (politicas  y  sociales)  para  llegar  a  mostrar  en  este 
último apartado  c6mo  inciden tales fen6menos  en la vida  cotidiana 
de las unidades  domésticas, 

It Las unidades  domésticas,  a  partir de las  condiciones 
internas  (relación C / T )  y  externas (acceso a  recursos  productivos, 
mercado de trabajo)  puede  desarrollar  distintas  estrategias de 
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reproducci6n. E . . . . ]  Otro  factor de cambio en  la dindmica de 
organizaci6n de la unidad  doméstica proviene de las 
transformaciones del medio  social y econbmico". (Ana Paula De 
teresa 1992 : 146) 

En este caso, el medio social conforma las condiciones 
externas que pueden transformar la estructura  interna de los grupos 
dombticos. Estas condiciones externas  estdn fuera del control de 
la familia, no  obstante,  cada  unidad domgstica puede actuar 
selectivamente frente a gstas, se puede  pensar que la respuesta de 
cada grupo  es diferente ante la condiciones externas. Estas 
condiciones  se pueden  desglosar  en dos elementos. 

1. Primeramente es la cantidad y calidad de los recursos 
productivos con que cuenta el grupo (medios de 
producción y tierra de labor). Sin embargo, el acceso 
a los diferentes recursos  productivos se colocan en el . contexto histbrico,  social y econ6mico especifico, de 
,ello depende que tipo de actividades realizan las 
unidades domesticas. 

2. el segundo elemento  es la prktica local de 
organizaci6n politica de la comunidad, as€ como la 
participación de los jefes de familia pueden alterar 
los tiempos de encadenamiento  del trabajo agricola, 
dado que la constante participación  en l o s  cargos 
pcíblicos restan actividades a los jefes; también las 
asambleas y demas actos ptíblicos pueden afectar las 
labores particulares de los grupos domésticos. 

Aunque no se tiene claridad de cúales familias fueron 
directamente afectadas por  la perdida  de  las tierras, del paraje 
conocido  como el Llano  Grande.  En  lo  general se puede pensar que 
hay una escasez de tierra, lo que ocasiona que l o s  grupos 
domgsticas se ven forzados a realizar otras actividades agricolas, 
como la cria de ganado y sobre todo las actividades forestal. Los 
jefes  de familia inician nuevas estrategias de reproducción 
econ6mica para satisfacer  las  necesidades de consumo del grupo 
familiar. 

Las historias laborales nos muestran que los jefes de los 
deferentes GD dedican gran  parte de su tiempo laborable a la 
explotaci6n del  bosque,  ya  sea como lefiadores, carboneros, o 
labradores de vigas y morillos para  venderlos  en  los d€as de plaza 
en Etla o Oaxaca. 

Cuando comparamos en  una  misma generaci6n a dos grupos 
domesticos podernos observar c6mo los conflictos han afectado las 
estructuras domesticas y originan un cambio en  la organizaci6n 
econdmica de los mismos. Unidades dom6sticas que tenian tierras en 
el  Area en disputa pierden  el contro de ésta,  para poder satifacer 
sus necesidades esenciales,  disponen  del  Único recurso que tienen, 
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la fuerza de trabajo familiar.  Seda  un  proceso de diversificacibn 
del trabajo, actividades que no tene€an un  peso  importante  en la 
obtemci6n de ingresos se convierten en actividades  primordiales. 

En  otras  palabras si tomamos a un grupo  domestico  aisladamente 
de l o s  hechos ocurridos  y  no  observamos  su  interacci6n con otros 
grupos domesticos que se encuentran  en  las  mismas  circunstancias, 
no podemos analizar l o s  efectos  sociales,  como la perdida de los 
recurso por  los  conflictos; dado que es un  indicador de los cambios 
en  el  comportamiento de la organizaci6n  econ6mica de las  futuras 
generaciones. 

Hip6teais de trabajo. 

El problema  especifico de la investigaci6n es la 
transformaci6n de la estructura  ocupacional de los  grupos 
domesticos campesinos, es decir, cómo las  condiciones de existencia 
y reproqucci6n de los productores se transforman  a  partir de las 
condiciones externas  ya  sean  econ6micas o politicas. El objetivo de 
este apartado es mostrar  al  lector la comparación de dos  grupos 
dom&sticos,  y  determinar l o s  cambios que  ha  sufrido la unidad 
domestica  a  partir de la transformaciones  sociopoliticas  locales. 
En segundo lugar trataremos de mostrar  las  diferentes  respuestas de 
estos grupos campesinos en el contexto hist6rico  particular. 

La hip6tesis que se maneja  a  este  nivel es la siguiente: Es 
pues el  efecto de la p6rdida de los recursos  productivos lo que 
lleva  a  una  diversificaci6n de actividades en  la comunidad  a  nivel 
de los grupos dom6sticos. A nivel  social  ésta  pérdida se traduce 
como la  configuración  y la transforamción de las  estructuras 
domesticas de una  comunidad heteroghea. A nivel  polltico la lucha 
por la tierra se explica  por la organización  comunitaria como 
mecanismo de defensa  para  conservar los bienes  comunales. 

Partiremos de una  perspectiva  sincrónica  entre  dos  genealogias 
para  observar c6mo se comporta  individualmente  cada  unidad 
domestica en  la primera  generacibn. El per€odo que  aqui  presentamos 
es un corte arvitrario que permite  entender la transición  hist6rica 
por la que atraviesa la poblaci6n.  Por tal motivo  las  generaciones 
que presentamos  son de las que se tienen  memoria en  la comunidad, 
muchas son las  generaciones  que  han  acontecido  a  través  del  tiempo, 
pero todas han pasado  por  el rfo que no  a de volver. 

t 

65 



Historia  familiar  de la genealogía No. 1 

El  grupo  domestico  de  la  genealogía  no. 1 se  forma  en  el  aAo 
de 1894, el  dato  puede  ser  impreciso  porque ego no  recuerda  cuando 
es  la  fecha  de  matrimonio  de  sus  padres,  no  obstante,  podemos 
analizar  las  tendencias m6s generales  en  cuanto  al  acceso de los 
recursos y. la  composicidn  del  trabajo  familiar  como  los  indicadores 
de la  reproduccidn  econtjmica  deli  Grupo  Dom6stico. 

Nuestro ego recuerda  que  en  aquellos  tiempos  de  principio  de 
siglo,  no  había  mucha  gente  en  Pdblicos y que  todos  trabajaban  el 
campo o bien  tenfan  otras  actividades  entre  ellas  la  de  lefiadores 
y jornaleros.  Si  hacemos  una  comparacidn  de  los  datos  de P. A. 
Dennis  en  un  informe  de  poblacibn  total  para  el  aAo de 1965, San 
AndrQs  contaba  con 1,100 habitantes. Es de  suponer,  que  la 
poblacidn  cuarenta y cinco afios antes  era  menor a mil  habitantes. 
El  ego  de  la  genealogfa  recuerda  que  durante 1920 hay  una  epidemia 
de  tifo, .lo cual  causa  muchas  muertes  en  la  comunidad;  é1  mismo 
perdid a ?u  madre y a su esposa  durante  la  epidemia. Así que 
podemos  pensar  la no existencia  de  una  extremada  presidn  de  la 
poblaciijn  sobre  los  recursos,  principalmente  sobre  las  tierras  de 
labor.  Esta  misma  persona  recuerda  cuales  eran  las  actividades m6s 
importantes  en  aquellos  dfas. 

A principios de siglo todo los hombres trabajdbamos el 
compo. Todas las lomas que usted ve alrededor del 
pueblo eran sembradas por maizales y frijol, 
levantdbamos buenas cosechas. Durante la &poca de secas 

, (temporada de estiaje) nos íbamos al bosque a labrar 
las vigas y morillos o para  hacer  carb6n. No teniamos 
necesidad de  salir a trabajar a la las fincas como los 
de Nasareno o los de Ban Isidro y Reyes. En un día 
podíamos ganar  hasta 10 reales (equivalentes a 5 
pesos) y con eso podiamos mantener a toda la  familia. 
Todos los  hombres trabajaban así, siempre teníamos 
labores que hacer  en  el  campo o en el  bosque. Por eso 
luchamos fuerte contra los de Masaltepec porque nos 
querían madrugar COP los  linderos, cambiando las 
mojoneras  de lugar . Pero no pudieron con nosotros 
hasta; ahora siguen intentando robarnos parte de 
nuestros irboles. 

entrevista con R. C. M. 
t 

Se dice  que  las  familias  eran  pequefias,  no  había  muchos 
miembros, y que los únicos  que  trabajaban  eran  los  hombres,  las 
mujeres se dedicaban a las  labores  de  la  casa. 

La  genealogía  numero 1 en  la  primera  generacitjn  est&  formada 
por  un  grupo  domestico  de 8 miembros  (jefes  de  familia e hijos)  el 
aAo de su  formacidn  es a finales del siglo  pasado 1892 
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El padre de ego  abandona  el  grupo  doméstico  cuando se inicia 
la revolucibn,  ego tiene que  tomar  el  lugar de su  padre en las 
labores del campo y sostener  econ6micamente a su  familia. 
Empieza a trabajar  las tierras de su  padre, se casa a la edad de 18 
anos pero en 1920 se queda  viudo (por la epidemia de tifo) donde 
tambi6n muere su madre. Antes de que se padre se fuera a la 
revolucidn  le  encarga a su  hijo que si  no  regresa se  repartan-las 
tierras entre 61 y sus hermanos.  Aunque  durante  estos anos hered6 
poca tierra pudo  acumular  otro tanto tiempo  despugs,  comprdndola  en 
los bajiales  del  pueblo.  En  cuanto  muri6 su madre  el grupo 
dom6stico se desintegr6, sus hermanos  formaron  nuevos grupos 
dom8sticos.  S610 los hombres  fueron  los que heredaron las 8 
hectdreas que su  padre  habia  dejado  antes de su  partida. 

Este  grupo  familiar se caracteriza  por  no  tener acceso a las 
tierra de,labor. La familia  inicial se forma  en  el aAo de 1920, lo 
cual pone en  desventaja a la familia  por  estar  en la primera  etapa 
del ciclo dom6stico (formacih), donde el padre es el responsable 
de las actividades  productivas y de la manutenci6n de los  miembros 
de su grupo doméstico. 

El grupo  doméstico se forma  durante el proceso de conflicto, 
lo que motiva  una reestructuracih ocupacional,  incorporando nuevas 
actividades laborales  en  dicha  estructura. 

El padre de ego  del  grupo  genealógico  numero dos no tiene 
ningdn terreno de cultivo lo cual  origina  que  el jefe de familia se 
dedique  primordialmente a las  actividades  agro-forestales y a la 
cria de animales de traspatio,  estas  actividades se realizan 
durante la época de secas.  Durante  la  Bpoca de lluvias se dedica  al 
jornal dentro de la comunidad. 

Podemos pensar que las  familias  que se forman durante el 
conflicto se ven  forzados a diversificar  sus  actividades  agrarias; 
puesto que las  familias  j6venes  no  tienen  acceso a las tierras de 
buena  calidad  (parcelas  que se encuentran  al  margen de los rios 
Pdblicos) porque  probablemente  todavia  no  han  heredado. 

Si anteriormente  las  principales  actividades  econ6micas de los 
grupos domesticos  eran  las  agro-forestales, los agentes  econ6micos 
introducen o acoplan  nuevas  actividades  como  son  el  jornalerismo y 
el  pastoreo  dentro de la comunidad.  Sin  embargo, la comunidad es el 
espacio que permite la reproducci6n  econdmica de los grupos 
dom6sticos.  Aunque  algunas  familias,  principalmente  las que se 
encuentran en la fase de formaci6n  del  ciclo  dombstico, se ven mas 
afectadas por la pérdida de los recursos,  busquen  otras 
oportunidades  laborales  fuera de la  comunidad no significa  una 
migraci6n  definitiva,  son  trabajos  por  temporadas que permiten  el 
complemento de a los  ingresos  familiares. 
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En cqnsecuencia los conflictos es la principal causa para 
perder parte de las tierras de labor y la reorganizacidn de la 
actividad econdmica de los grupos domesticos. 

En resumen, podemos concluir que durante esta  etapa  las 
principales actividades son las agro-forestales:  ya sea como 
campesino por cuenta propia,en el caso de las familias que tienen 
tierras  de labor, lefiadores y carboneros tambih por cuenta propia. 
En el caso de los grupos dombticos que no tienen tierras de labor 
estos pueden encontrar trabajo dentro del pueblo sin salir de 61 ya 
sea como  mozos ( 6 )  en la 6poca de cosecha. se dedican a labrar la 
madera y venderla en los dlas de plaza  del mercado de Etla y / o  
Oaxaca. En la temporada de siembra hay  una  demanda de mano de obra 
que  cubre est6 oferta de trabajo en el  interior de la comunidad. Lo 
que  queremos destacar es que las actividades son principalmente 
agrlcolas. La vida  econdmica  del grupo domOstico gira en torno  a la 
distribuci6n de las labores  del  campo  los hombres se dedican 
primordialmente a las labores del  campo; y las  mujeres se encargan 
de l a s  aqtividades del  hogar,  el cuidado de los nifios y las 
actividades cotidianas de hacer la comida,  lavar y limpiar la casa. 

P R I M E R A   G E N E R A C I O N  
GENEALOGIA R E C U R S O S   A C T I V I D A D E S  

GRUPO  CUENTAN  CON 8 €US. 

NmERO 1 
ES  CAMPESINO DE TIERRA DE BlJENA GENEALOGICO 
ACTIVIDAD  PRINCIPAL 

LEÑADOR CALIDAD 

FORMACION  MENTE UNA PEQUEÑA VENDE  SUS  PRODUCTOS 
X896 EXTENSION DE BOSQUE EN  EL  MERCADO DE ETLA 

AÑ0 DE CARBONERO EXPLOTAN  FAMILIAR 

VIGAS,MORILLOS,  LEÑA 

GRUPO 

LERO  EN LA EPOCA DE CUENTA  CON  GANADO 19 
SE ALQUILA COMO JORNA EXTENSION DE BOSQUE FORMACION 
HACE  VIGAS Y MORILLOS TE UNA  PEQUEÑA AÑ0 DE 
LEÑADOR,  CARBONERO EXPLOTA  FAMILIARMEN  NUMERO 2 
ES LA FORESTAL  CULTIVO  GENEALOGICO 
SU  ACTIVIDAD  PRINCIPAL  NO  TIENE T I E m S  DE 

DE TRASPATIO SIEMBRA Y PASTOR 

#Los procesos sociales de este periodo nos conduce a observar 
de manera particular la historia  politica de la comunidad rural, 

6 ) .  Los mozos dentro de la comunidad se ocupan  en las labores 
de pizcar, desgranar y limpiar  el  maiz, este trabajo se realiza en 
la casa de la persona que lo contrato. El pago es en dinero ademas 
el patrdn tiene que dar la comida  al  mozo durante el tiempo que 
trabaje  con 61.  En cambio los jornaleros se ocupan m& durante la 
temporada de lluvias para sembrar y limpiar la  parcela. 
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que tiene una  influencia  muy importante en la transformacidn de las 
estructuras sociales de la comunidad, sdlo diremos que durante la 
decada de los afios cuarenta la comunidad  estd  en un momento de 
transici6n social donde las estructuras dom6sticas estdn en un 
procesos de diferenciacibn social. 

Para cerrar este capitulo y pasar  al siguiente es necesario 
resumir las ideas expuestas. A lo largo de este recorrido histdrico 
sefialamos  la importancia que tiene el conflicto intercomunal como 
el eje del andlisis para entender la situaci6n social externa que 
afecta a los grupos domgsticos, Tratamos de exponer los elementos 
que se conjugan en los momentos de mayor conflicto social, para 
despues observar los efectos sobre las unidades domesticas.  La 
poblacibp de San Andres Zautla es el actor  principal  en  el proceso 
de los 1iFigios para defeder sus recursos comunitarios. 

Los efectos sociales del conflicto por  las tierras 
intercomunales ocasionan el reforzamiento de las prdcticas 
tradicionales de politica y local como tínica forma de conservar la 
autonomza de sus recursos comunales. 

Hemos tratado de situar en  primer  nivel,  el conflicto un 
elemento que altera las actividades y la produccidn agricola, y 
c6mo el acceso a los recursos (tierra de labor)  es fundamental en 
la reproducci6n econ6mica  para cada grupo domhtico. Al perder 
parte de estos recursos las unidades domgsticas empiezan a 
incorporar nuevas actividades laborales que sirven de complemento 
en su reproduccih. Sin embargo, el espacio de reproduccidn 
cotidiana se sigue dando en  la propia comunidad  rural. A pesar de 
las nuevas actividades,  el trabajo agricola es el eje de la vida 
comunitaria. 

Cada  unidad controla, independientemente de las otras, su 
propia extensi6n de tierra para procurarse la subsistencia; cada 
unidad domdstica es independiente en si  misma, como unidad de 
produccibn, internamente coordina y controla sus propios recursos 
y su produccibn.  La distribuci6n que las unidades domt5sticas hacen 
de sus distintas actividades econbmicas, agricolas y no agricolas, 
es donde radica la diferencia entre ellas. 

Si bien  las condiciones externas, en  este caso los conflictos 
comunales, pueden ser las causas que propiciaron  los cambios en  la 
organizaci6n de las instituciones comunales de participacidn 
ciudadana, no podemos decir que  se da  lo mismo a nivel de las 
unidades de produccibn,  los conflictos por  las tierras pueden ser 
uno de los elementos que transformaron la estructura ocupacional de 
l o s  grupos domesticos, pero hay otros elementos que no 
contemplamos, no realizamos un andlisis exhaustivo quedaron muchas 

69 



variables  sin  analizar, de esta  manera  la  visión  que  aquf es  un 
tanto  escueta.  Por  otra  parte, no pretendemos  dar  un  panorama de la 
totalidad  social,  sino  de  aquellos  hechos  claves  para  la 
estructuración  de  las  relaciones  sociales  de  la  comunidad y la 
transformacibn  de  los  grupos dombticos. 

Es as1  como a partir de 1.a  decada  de  los  cuarentas se da  la 
primera  oleada de migrantes  fuera  de  la  comunidad.  La  perdida de 
tierras, el aumento  demogrdf  ico de la poblaci6n y las  malas 
condiciones  para  la  agricultura  propicia  que  los  grupos dombticos 
ampllen  el  espacio  comunitario  de  reproducci6n  econ6mica. 

Al  disolverse el conflicto  exterior,  el  conflicto  social se 
vuelca  al  interior  de  la  comunidad.  Esto  se  agrava  cuando  en 1950 
el bosque  comunal es arrendado a las  compafiías  forestales. No hay 
una  distribución  equitativa de .los beneficios  del  arrendamiento  del 
bosque.  Toda  esa  participaci6n y organizaci6n  politica  que  permiti6 
la  defenFa'  del  territorio  no  tiene  un  nuevo  objetivo  que  permita  la 
continuidqd y la  participacidn  social.  El  conflicto se da a causa 
de la  diferenciacibn  social de la  misma  comunidad. 

Esta  distribución  hace  sospechar  que  existen  criterios  para 
introducir  elementos  modificadores  que  alteran  el  orden de sus 
relaciones  sociales  para  crear  un  sistema  econ6mico  estratificado, 
que  da  por  resultado  la  diferenciaci6n  económica. 

Si  en  un  primer  momento, e:L conflicto  centrecomunal  atenua  las 
diferencias  sociales  al  interior de la  población,  en  un  segundo 
momento  la  desigualdad  social  de  la  comunidad  toma  un  nuevo  rumbo; 
la  movilidad  social  del  poblado  no  es  unifirme  sino  que  es  diversa. 
Con  esto  las  relaciones  sociales  empiezan a configurar  una 
estructura  social  sumamente  dinarnica y heterogénea. 

Lo que nos proponemos  ahora  es  observar  detenidamente  los 
procesos  que se desencadenaron y que  llevaron a la  configuraci6n  de 
una  población  heterogénea, y cdmo  el  conflicto  intracomunal  altera 
el  orden y organizaci6n  comunitaria  para  cambiar  la  fisonomía de la 
poblaciijn  ZautleAa.  Al  mismo  tiempo  abordaremos  los  cambios  en  la 
estructura  ocupacional  de  los  grupos  domésticos  se  ven 
influenciados  por  estos  factores. 

El  punto  que  deseamos  destacar  en el siguiente  periodo es 
precisamente  que se trata  de  una  sociedad  estratificada y 
diferenciada  econ6micamente,  aunado a esto, se da  una 
diferenciación  polftica. Lo que  de  aqu€  se  desprende es que  el 
conflicto  social en el  que v i v e  el  poblado  es a causa  del 
arrendamiento  del  bosque y que  es  precisamente  en  esta  etapa  donde 
se  da  un  proceso  mayor de diferenciacibn y heterogeneidad  social. 
Ahora  bien,  en  este  per€odo (1900 - 1949) la poblaci6n  se  presenta 
como  una  colectividad  corporativa  cerrada;  esto es, hay  una 
cohesibn  social e identidad  muy  fuerte  frente a sus adversarios, lo 
que  hace  que  las  instituciones  municipales se organizaran  para 
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defender su territorio; era cerrada al interior de su red social en 
cuanta a la toma de decisiones en  conjunto, ellos sabian qu6, c6mo 
y cudndo actuar en favor de sus intereses. 

Pero esto no siempre seria asi, en el momento que las autoridades 
deciden arrendar el  bosque, la comunidad se cambiarte en una 
colectividad sensible ante los efectos de la economfa de mercado; 
no es que antes no  lo estuvieran; la  comunidad es una especie de 
ínsula en el mar donde se puede encontrar refugio durante los 
peores días de tormenta. A partir de 1950 a 1991 el cambio 
econ6mico seda una serie de transformaciones no s610  a nivel de la 
estructura social sino igualmente a  nivel del paisaje social. 

Los efectos de las compafifas forestales se dejan ver desde el 
primer instante que explotan el bosque comunal, en las estructuras 
pollticas municipales la  lucha por el  poder y control no se 
solucionan via  la organizaci6n tradicional, el conflicto 
intracomvnal se vuelve insoluble;  a  nivel de la estructura 
econbmica, la comunidad pierde la autonomia de explotaci6n de su 
territorio. Esto son los dos aspectos que queremos destacar en  el 
siguiente capitulo. 
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1. ACTIVIDAD AGRO-PORESTAL . 
En  el  periodo  anterior se observ6  c6mo la poblacidn  logra 

recuperar una  parte de su  territorio.  Delimita  y  define  lo  que 
actualmente es su extensi6n  comunitaria.  Tambien se analiz6 c6mo la 
actividad .politics fortalece la organizaci6n  tradicional  e  impide 
que el  conflicto  interno  actde  como  agentede  disoluci6n de la 
estructura  social. A largo  del  primer  periodo  hist6ric0, la 
configuraci6n del poblado  empieza  a  cambiar.  La  comunidad se 
presenta como una  pintura  donde  los  cambios son diferentes 
pinceladas que se plasman  en  el  cuadro  social. 

Es  asX como a  pesar  del  reforzamiento de la tradicionalidad 
de sus prdcticas, se empieza  a  gestar un proceso de diferenciaci6n 
social.  Es pues el  intento de este  segundo  perlodo  mostrar cómo a 
pesar de,esta diferenciación  social la poblaci6n  conjuga  múltiples 
elementos,que permiten la reproducci6n  social de la  misma.  En este 
período es donde se trazan  las  lineas  hacia  el  exterior  y donde el 
espacio local es desbordado  por  los  actores  sociales. 

A partir de 1950 se da un  giro  total,  las  autoridades de San 
Andr6.s arrendan  el  bosque  a los aserraderos  particulares de los 
Valles Centrales de Oaxaca;  ocasionando  que l o s  grupos domésticos 
que explotaban  pequeAas  extensiones de bosque se les  prohiba tal 
explotaci6n.  Esto  acarea que, se desencadene un proceso de 
diversificaci6n  en  cuanto  a  las  actividades de la estructura 
ocupacional.  Los  agentes  sociales  buscan  reemplazar  las  actividades 
forestales por  oficios  varios.  En  este  momento  la  migraci6n  juega 
un papel Sumamente  importante. 

Al desarrollarse  el  proceso de diversificación  ocupacional, 
esto significa  que se amplia la gama de las  actividades  por  familia 
y se introducen  a  un  número  mayor de miembros  al  trabajo. La 
perdida del control de este  recurso  lleva  a la comunidad  a un 
reordenamiento de las  estructuras  sociales. 

Este  reordenamiento de la vida  cotidiana se sintetiza en dos 
aspectos fundamentales.  En  primer  lugar, se producen  cambios 
económicos, que conducén  al  aumento del comercio al interior de la 
comunidad,  el  &xito de los  migrantes de la decada de los aRos 
cuareptas se plasma en  el  aumento  del ntimero de comercios  y 
tendajos de abarrotes.  Ademds la, emigraci6n  a  los  Estados  Unidos se 
reemplaza  por  otro tipo de migraci6n  que se inicia en los 
cincuentas y que se da  principalmente  hacia los centros 
industriales. 

En segundo lugar,  hay  cambios  en  la  organizaci6n  politica  del 
municipio;  el  arrendamiento  del  bosque  proporciona  ganancias jamas 
obtenidas a las  autoridades.  Este  exceso de recursos, 
principalmentemonetarios, ocasiona  conflictos  intracomunales  entre 
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diferentes grupos sociales,  luchando por  los  puestos  directivos  del 
ayuntamiento y controlar  los  recursos  del  arrendamiento  del 
bosque. 

De estas manera tenemos que hay variables  económicas y 
politicas que en este  periodo  alteran la organizaci6n  econ6mica de 
los diferentes grupos domesticos. Los grupos  domesticos  sin 
descuidar  la  actividad  agricola tienen que  distribuir  su  jornada de 
trabajo para dar cabida a otras  actividades que complementan sus 
ingresos. 

En  resumen, la escasez de tierra, la pérdida  del  control del 
recurso bosque,  el  aumento  demogrdfico de la población,  los cambios 
socio-politicos de la comunidad son elementos  que  actuaron  para 
modificar  la  estructura  ocupacional de los  grupos  domésticos. En 
este periodo la decada de los aAos cincuentas ha dejado a una 
comunidad mucho mds dindmica e iniciando  una  nueva  etapa  histórica. 

Cabe, sefialar que al introducir a mas miembros  familiares a 
otras actividades laborales,  no  significa  el  abandono de las 
prdcticas  agricolas. La actividad  agricola  continúa como la 
actividad  principal y es el  eje de la  organizaci6n  econ6mica de la 
unidad  domestica  campesina,  aunque  existan  otras  actividades,  éstas 
se consideran secundarias o complementarias y en 1a.gran mayoria 
actúan como subsidiarias a la agricultura.  Esto  es,  como  en  esta 
etapa la actividad  agricola es todavia  muy  importante  las  otras 
actividades aunque pueden traer mds ingresos se consideran  como 
subsidiadoras de las prdcticas  agrícolas,  principalmente  para  el 
pago de los jornaleros y el  alquilado  de la yunta  que se llegan a 
emplear en las unidades de producci6n. 

Las historias familiares  proporcionan  una  buena  herramienta 
para  observar c6mo afectaron a las  familias  el  arrendamiento  del 
bosque; y la respuesta que estas dan para  solucionar l o s  problemas 
con los que se enfrentan. 

Historias familiares. 

En  los capítulos anteriores se presentan  las  historias de dos 
grupos domesticos que viven  los  conflictos  comunales. En este mismo 
periodo se suman otras familias que se forman  durante y después del 
conflicto por  tierras. Por una parte el espacio  familiar de las 
genealogias se amplia. 

Si en un primer  momento a las  unidades  domesticas  les  toca 
vivir  la  efervescencia de los  litigios  entre  las  comunidades.  En  un 
segundo momento estas mismas familias  junto  con  otras mas viven  las 
consecuencias de la pdrdida de los recursos y el  arrendamiento  del 
bosque. 

En  la historia de la genealogia  numero  uno se puede  ver  que 
los grupos domésticos no se ven  afectados  directamente  al  perder la 
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comunidad  una  extensidn  de  tierras de labor.  Este  mismo  grupo  puede 
satisfacer sus necesidades  con  otras  actividades  dentro de la 
misma  comunidad.  Estas  actividades  son  principalmente  las  agro- 
forestales. El bosque  es  una  fuente  alternativa de trabajo  para  las 
unidades  domésticas  que  no  cuentan  con  tierras  de  labor. 

Pero  para  la  genealogia  número  dos,  aunque  no  tienen  tierras 
de labor,  el  bosque  representa  la  mejor  alternativa de tener  un 
ingreso  constante.  Otra  alternativa  es  la  cria de animales  de 
traspatio  que  representa  una  actividad  estratGgica,  que se combina 
durante  todo  el  aAo  con  otras  actividades  sin  dejar  de  realizarlas. 

As€ los grupos  dom6sticos que no  tenian  tierras  de  labor 
podlan  conjugar  diferentes  actividades  durante  un  aAo  agrícola. De 
este  modo  en  la  temporada de secas  podSan  ser  contratados  como 
jornaleros  dentro  de  la  comunidad  para  preparar la tierra  para  la 
siembra,.por  las  unidades de produccibn.  Podian  explotar  pequeAas 
extensiones de bosque  para  hacer  morillos,  vigas y carbón,  que 
vendian los dias  de  plaza  en  la  ciudad  de  Etla o Oaxaca.  En  la 
temporada  de  lluvias y durante  toda  el  ciclo  agrxcola  tenian  la 
posibilidad de contratarse  nuevamente  como  jornaleros  para  las 
diferentes  labores  del  campo. A J  mismo  tiempo  complementaban  estas 
actividades  con  la  cria  de  ganados de traspatio y otras  actividades 
de subsistencia  (caza y recoleccibn). 

Las  historias  familiares  de  los  nuevos  grupos  domésticos  que 
se formaron  durante  este  perlodo  muestran  que el acceso a los 
recursos  es  desigual. 

Historia familiar del grupo genealdgico número 3:  Este grupo 
doméstico  se  forma  durante el fin  de la década  de  los  años 
treintas. El ciclo  doméstico se inicia  en 1956, lo cual  indica  que 
para 1965 la  familia  tiene 10 aAos de formada y sus  miembros 
familiares no pueden  aún  realizar  las  actividades  principales  de  un 
adulto. El jefe de familia  tiene  que  sostener  económicamente  al 
grupo. 

En el afio del 1956 mi padre y mi suegro nos hicieron 
regalos  de bodas. Mi padre me heredd un solar  por la 
barranca. Mi suegro nos dio una  vaca y unas gallinas. 
Mi mujer se encargaba de ouidar a los chamacos que 
llegaban como agua. En ese tiempo era difícil mantener 

y la cosecha no era suficiente para todos, Tenía que 
hacer otras laboras aparte  de las del campo. Al igual 
que yo la mayoria de la gente labraba en el  bosque. Con 
‘lo poco que se vendía en e1 mercado se podía comprar 
lo que en el pueblo no habia. Por una semana de trabajo 
se podia ganar 5 a 10 pesos, en el jornal se ganaba 
menos de 5 pesos. Muohos que no tenian tierra se 
benefisiaban con el bosque.  Pero, cuando este se 
arrendd todo eso cambio.  Ya  no podíamos labrar la 

4 a toda la familia yo tenía poaa tierra que trabajaba 

7 5  



madora  de  nuestro propio bosque.  Muchos" no 
onoontr6bamos qu6 haoor  para  dar  de comer a  nuestros 
hijoa, y pues unporamos a salir del pueblo para 
alquilarnos en Etla o on los  puoblitos de  aqui  de1 
valle. 

entrevista oon Carlos Chdrves VelBsques 

Aunque el jefe de familia de este  grupo  domestico no sale con 
el grupos.  de migrantes del programa  bracero,  migra al estado de 
Veracruz donde trabaja como cortador  de  caAa  en  las  fincas.  Esta 
Actividad  la  realiza  hasta  entrada la decada de los anos sesenta. 
Otra de las actividades que realiz6  fue la de pe6n en la 
construcci6n del a presa de Tennazcal durante 1945. 

GENEALOGIA DE CARLOS CHAVEZ  VELAZQUEZ 

INTEGRANTES DEL 
GRUPO GEVJEALOGICO 

Lucio Vera Chdvez 
Daniel Vera C. 
Carlos  Chdvez V. 
Alfonso Vera C. 
Alvaro Nifio L6pez 
Miguel  Cruz A. 
Juan Jimenez L. 
Florencio  Chdvez 
Laurentino  Chdvez 
Fransisco Garcia 
Ricardo Vera C. 
Antonio Yera C. 
Armando  Chdvez M. 

AÑ0 DE 
FORMACION 

1912 
1956 
1956 
1970 
1974 
1979 
1978 
1984 
1984 
1985 
1986 
1986 
1987 

a0 DE 
DISOLUCION 

MIGRO 

MIGRO 

MIGRO 

MIGRO 

9UMERO DE 
91EMBROS 

GENERACION 

11 
6 
5 
9 
6 
5 
7 
5 
5 
6 
3 
4 
4 

la. 
2a. 
2a. 
2a. 
3a. 
3a. 
3a. 
3a. 
3a. 
3a. 
3a. 
3a. 
3a. 

Historia familiar del grupo genealbgico n h e r o  4:  A diferencia del 
anterior este grupo domdstico  sus  miembros  familiares  participaron 
dentro del grupo de trabajadores que se reclutaron  para  el  programa 
bracero. Al regresar de los Estados  Unidos  compraron tierras de 
labor y un solar para  construir su vivienda. Los tres hermanos 
fueron a trabajar a los campos de California  durante  el tiempo que 
duró el  programa. 

4 

Es entonces cuando a partir  de la segunda  generaci6n la 
migración es una  actividad  importante. El éxito de los migrantes de 
la segunda generaci6n invierten en pequefias propiedades en el 
pueblo con ello puede  comprar  tierra  de  cultivo y un solar para 
procurarce una vivienda,  otras  migrates  invirten  en pequefios 
negocios como tiendas o en equipo  de  trabajo  agricola (yuntas y 
aradas de fierro) . 
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Al comparar la historia  laboral de los  integrantes de esta 
genealogia  hay  elementos  comunes  para  los  miembros de una  misma 
generacih, y  s610  cambia en la siguiente generacidn.,Los hijos no 
tienen las mismas actividades que sus padres.  En  esta  generaci6n 
las  familias que se forman  durante  la  decada de los  anos  cincuentas 
se ven forzadas a  buscar otras alternativas de trabajo,  ya que las 
que hay dentro del pueblo son insuficientes  para  garantizar la 
reproduccidn  econ6mica de los grupos domesticos de esta  genealogia. 

GENEALOGIA DE AGUSTIN  CHAVEZ 

JEFES DE LOS 
GRUPOS 

~~~~ ~ ~~ 

Jesus Chdvez  Cruz 
Miguel  Chdvez M. 
Agustin  Chdvez M. 
Juaquín.  Chdvez M. 
Isidro  Ruiz L. 
Marino  Chavez M. 
Artemio Regino L. 
Pedro Chdvez L. 
Juan  Chavez L. 
Bernardo  Chdvez 
Juan  Mendoza L. 
Abraham  Herndndez 
EfralIn Chdvez V. 
Ruben  Bedolla C. 
Salvador  Chdvez L 
Marino  Herndndez 
Daniel  Mendoza S. 
Tereso  Neri J. 
Sergio  Cruz M. 
Otiliio ChZlvez  L. 
Roberto  Chdvez R. 
Eduardo Cano 
Miguel  Gonzdlez 
Miguel Acosta S. 
Eucebio  Veldzquez 
Ruben  Chavez L. 
Edilberto  Chdvez 
Luis  Ldpez H. 
Artmio Regino C. 
Serafin  Chdvez S. 
Juan  Regino C. 
Cirilo  Chdvez C 

1885 
1943 
1940 
1950 
1955 
1955 
1956 
1970 
1970 
1971 
1975 
1990 
1956 
1966 
1974 
1988 
1970 
1975 
1983 
1990 
1978 
1986 
1978 
1979 
1978 
1983 
1987 
1984 
1978 
1979 
1990 
1983 

M.ARTINEZ 

AÑ0 DE 
DISOLUCION 

1962 
1990 

MIGRACION 
DEFINITIVA 

MIGRO 

M I: GRO 
MIGRO 
MIGRO 

MIGRO 
MIGRO 
MIGHO 
M I GRO 
MIGRO 

MIGRO 
MIGRO 
MI GRO 

MI GRO 

O 
O 
11 
7 
4 
8 
4 
9 
5 
10 
7 
2 
5 
6 
5 
8 
7 
4 
4 
3 
5 
3 
6 
5 
6 
5 
4 
4 
5 
6 
2 
4 

la. 
2a. 
2a. 
2a. 
2a. 
2a. 
2a. 
3a. 
3a. 
3a. 
3a. 
3a. 
3a. 
3a. 
3a. 
3a. 
3a. 
3a. 
3a. 
3a. 
3a. 
3a. 
3a. 
3a. 
3a. 
3a. 
3a. 
3a. 
3a. 
3a. 
4a. 
4a. 

Como se puede  observar en :Los cuadros de las dos genealogias, 
a  partir de la tercera  generaci6n  los jefes de los  grupos 
domesticos  empiezan  a  migrar  definitivamente.  Durante la segunda 
generacidn  para  los jefes de las  unidades  domesticas la migraci6n 
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es  una  actividad  intinerante. LOS cabeza  de  familia  regresan a la 
comunidad  para  realizar  las  labores  del  campo. 

Tanto  en  las  dos  genealogias  durante  la  segunda  generaci6n las 
actividades  principales  son  las  siguientes: 

GRUPO  GENEALOGICO 
DE CARLOS  CHAVEZ 
VELAZQUEZ 

GRUPO  GENEALOGICO 
DE AGUSTIN  CHAVEZ 
MARTINEZ 

S E G U N D A   G E N E R A C I O N  
~~ ~ 

RECURSOS 

LAS TIERRAS DE LABOR 
SON DE MALA CALIDAD. 
EL TOTAL DE LA TIERRA 
DE ESTE  GRUPO  ES 
APROXIMADAMENTE 25 HAS 
LAS FAMILIAS  TAMBIEN 
SE DEDICAN A LA CRIA 
DE ANIMALES DE 
TRASPATIO. SE  LES  PRO 
HIBE  EXPLOTAR  EL  BOSQUE 

CUENTAN  CON  'TERRENOS DE 
ALTA  CALIDAD  EN  LOS 
BAJIALES  DEL  PUEBLO. 
TODOS  LOS  MI.EMBROS DE 
TIENE  TIERRAS Y 
ANIMALES DE CRIA 
TAMBIEN SE L:ES PROHIBE 
EXPLOTAR  EL  BOSQUE 
EL  TOTAL DE LAS TIERRAS 
ES DE 3 5  HECTAREAS 

ACTIVIDADES 

CAMPESINOS  CUENTA 
PROPIA. 
JORNALEROS  EN EL 
CORTE DE CA8A  EN 
TEMPORADA DE SECA 
LEÑADORES,  PASTOR 
PEONES  EN LA 
CONSTRUCCION DE 
PRESA DE TEMAZCAL 

CAMPESINOS  CUANTA 
PROPIA. 
MIGRANTES  ITINE 
W T E S  EN  LOS  USA 
LEÑADORES  CUENTA 
PROPIA 
APRENDICES DE PAN 

PUBLICAS Y PRIV. 
ALBAÑILES EN OBRA 

Por  tanto, la  estructura  ocupacional  de los grupos  dom6sticos 
se  encuentra  constituida  por  actividades  como,  jornaleros 
agricolas,  migrantes  en  los  Estados  Unidos,  albafiiles y peones  en 
obras  de  infraestructura  (en la construcción  de  la  presa).  Sin 
embargo,  como  ellos  dicen y aclaran  en  esos  tiempos lo mds 
importante  era de hacerse  de  un  pedazo  de  tierra  para  trabajarla y 
tener  con  que  mantener a la  familia  en  tiempos  dificiles. 

&,a  tierra es el  elemento  que  integra  la  economia  campesina, 
pero  ya  no  es  el  principal  medio  de  subsistencia. 
Sin  embargo,  la  tierra  es  el  dnico  medio  que  tienen  los  campesinos 
para  subsistir  en  aquellos  momentos  en  que  el  medio  social  no 
ofrezca  alternativas  favorables.  Tambien  la  tierra  representa  para 
el  campesino  un  elemento de identidad  social; el ciclo  agricola no 
s610 es  el  tiempo  que  ordena las labores  agricolas  como  barbechar, 
sembrar y cosechar,  sino tambih es la forma  de  expresar 
significados y simbolos  del  mundo  que  les  rodea. 
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En resumen en  este  periodo se maneja que el  acceso 
diferenciado a los  recursos  ocasiona  que  los grupos domQsticos se 
diferencien entre sf provocando  una  apropiaci6n  desigual;  aunado a 
esto el  crecimiento  demogrdfico y el  arrendamiento del bosque 
aumentan la  presi6n  sobre  los  recursos  ocasionando  una  escasez 
relativa de tierra y agua. 

Antecedentes de la aoncesih del 
bosque a las agro-industrias. 

El principal  recurso  con  que  cuenta la poblaci6n es el  bosque 
comunal.  El  bosque  desde tiempos coloniales fue y sigue siendo la 
mas importante fuente de ingresos  del  municipio. Las utilidades que 
deja el bosque se aprovechan  para  hacer  obras de beneficio  social 
en la  poblacibn de San  AndrQs.  En  lo  que cabe la poblaci6n  ha 
manejado.  regularmente la explotaci6n  del  bosque;  es de este  modo 
que gracias a las  utilidades  obtenidas en el aAo. de 1950 el 
ayuntamiento pudo  pagar la construcci6n de la  actual  escuela 
primaria. 

El  bosque se localiza  principalmente  al  este del municipio 
colindando con la sierra \Mixteca Alta'en un drea de terreno 
irregular. Las especies  maderables  son  principalmente  pino y 
encino.  La  extensi6n  total del. bosque  abarca  una superficie de 
4,130 hectdreas; de esto se desprende  las  extensiones  comerciales 
y no comerciales. El Area  de  bosque  no maderable ocupa  una 
extensien de 2,680 hectdreas de chaparral de encino, tambih se 
encuentra  escasamente  bosque  espinoso  perenifolio; la extensi6n de 
bosque no comercial  es  una  zona de transici6n entre l o s  terrenos de 
cultivo y el  bosque  maderable  comercial,  representa  el 42 % del 
total de la extensi6n municipa:l est6  fraccian de bosque s610 se 
utiliza para  el  consumo de leAa  para  las  familias  campesinas. 

El bosque  comercial  tiene  una  extensión total  de 1,450 has., 
es principalmente  tierra montafiosa de conifera,  esta  fracci6n de 
tierra montañosa  representa el 23 % del  territorio  municipal,  el 
volumen de explotaci6n  ha  permitido el aprovechamiento  durante 40 
aAos por  diferentes  agentes  econ6micos  (principalmente  aserraderos 
particulares) . 

,La primera  explotaci6n de 1950 marc6 un cambio en  la 
estructura  social  de la comunidad  por  un  perfodo de quince afios que 
duro la primera  explotaci6n;  con  las  ganancias se pudieron  hacer 
obras de infraestructura en la comunidad.  La  explotacien del bosque 
trajo una  oleada de progreso  al  pueblo;  al mismo tiempo que el 
aserradero explotaba  los  recursos  forestales  para su propio 
beneficio,  proporcionaba  empleo a un pufiado de hombres de la 
comunidad, de esta  manera el aserradero  proporcionaba un ingreso a 
varias familias.  Los  jefes de familia  trabajaban  en  las  operaciones 
de corte, arrastre y transporte de los troncos; sin embargo,  no se 
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podia contratar a todos los  hombres de la comunidad dejando a la 
gran mayoria en una  posicidn  desventajosa en su  economia  familiar. 

La explotaci6n de la tierra  montaAosa  solamente se hizo 
posible gracias a la resoluci6n  presidencial de 1943, que otorgd 
derechos legales a Zautla  sobre  dicha  tierra. 

La segunda explotaci6n se dio en  el  ano de 1970 tambien a un 
aserradero particular de los  valles  centrales.  Este  aserradero 
pertenecia  a un empresario  EspaAol.  Dicho  empresario no permitid 
que la gente  del pueblo  reemplazara  a  los  trabajadores de la 
empresa,  por  lo que los  jefes de familia que anteriormente 
trabajaron en la primera  explotaci6n  esta  vez se encontraban en una 
posici6n  precaria,  los  poco  empleos  que ofrec€a el  aserradero  les 
eran  quitados.  Esta  explotaci6n  s610  dur6  cinco  aAos,  pero  este 
tiempo bast6 para  causar un aumento  en  el  ndmero de actividades no 
agricolas de los grupos  domesticos  campesinos que se vieron 
forzados-a realizar actividades que complementaran sus ingresos. 

Esta kxplotaci6n fue  una de las  peores  que se han  dado,  ya que 
se dio una  explotacidn  inmoderada  del  bosque sin permitir la 
regeneraci6n del mismo,  ni  reforestar  las  zonas  explotadas.  Para 
hacer el contrato de arrendamiento se ten€a que  firmar un acuerdo 
donde el empresario  del  aserradero  se hac€a responsable de la 
conservación del bosque,  como es de imaginarse,  el  acuerdo  nunca se 
llevd  a  cabo. 

La tercera explotaci6n se realizó  con la compañia de papel de 
Tuxtepec, al  igual que la anterior la compafi€a no  permiti6 que la 
gente del pueblo fuera  contratada.  La  explotacidn se hizo en  el  aAo 
de 1977, un aAo despu6s de que el  español  diera  por terminado el 
contrato. No obstante, la  compafifa Tuxtepec  no respete los 
contratos de la  explotaci6n  y  extrajo  m6s  volumen del estipulado, 
el volumen restante no fue pagado  por la  compafiia Tuxtepec.  En  una 
asamblea  comunitaria de 1978 el  municipio  resuelve  el  problema 
impidiendo la entrada de m6s camiones  que  transportan la madera  y 
dan por terminado el  contrato. 

La cuarta explotación  fue  en el aAo de 1980, en esta 
intervencidn  el  aserradero  es  una compafiia forestal  particular de 
la ciudad.de Oaxaca, los empresarios  tambien  son espafioles.  El 
volumen de la  madera  extraida  no  es  muy  bien  pagada  por los 
empregarios y el ayuntamiento  no  recibe  muchas  ganancias.  La 
compafiia da  por terminado el  contrato  de  arrendamiento  a  causa de 
un siniestro en  el  aAo de 1985. El bosque se incendid y se 
perdieron  aproximadamente de 300 a 400 hectdreas de bosque  virgen 
en una  zona de resguardo.  En la lucha  por  extinguir  el  incendio 
murieron cuatro personas de la  poblacidn.  La  comunidad  aBn  esta 
conmocionada  por  el  hecho  ocurrido y por  las  repercusiones sociales 
que ha  creado. 
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La  poblacidn,  para  explicarse  el  siniestro y la  tragedia  de  la 
muerte  de  los  hombres y la  destrucci6n  del  bosque,  ha  dado  origen 
a distintas  representaciones  que tratan de  explicar los sucesos. 
Reconstruyendo  las  diferentes  versiones  tenemos  la  siguiente: 

Cuando 01 bosque era arrendado en los aios de 1950 a 
1970, y tal ves muahoa d o s  atris,  los arrondadores 
crontrataban a gente do1 mismo municipio y de los 
pueblos aircundantas.  Una V88 instalado tal 
rusorradaro y la maquinaria so hacia  una fiesta a manera 
de ofrenda al santo patrdn del pueblo y al \sefior del 
bosque' ; esta figura desconoaida para muchos en el 
pueblo repreaenta al proteator del bosque contra los 
hombres que quieren abusar do 6ste. Cuando sucedi6 el 
siniestro la gonte  di08 qua e1 arrendador no ofreci6 
ninguna fiosta al \aofior del bosque' y por  ello se 
inoendio el monte como una  forma de reprimenda para con 
¿atos. 

A pirtir  del  siniestro  el  bosque  es  manejado  por  el 
comisariado  de  bienes  comunales,  la  explotaci6n  ahora  es  más 
moderada  que  cuando  se  arrendaba.  Desde  del afio de 1989  se ha 
aserrado la madera  muerta  que  dej6  el  incendio,  permitiendo  la 
regeneracidn  de  las  zonas m6s dafiadas  por  el  incendio. 

Las  ganancias  que  dejd la dltima  explotación  el  bosque  se 
depositó  en el banco.  La  cuenta  de  ahorro  la  maneja  la  oficina  del 
comisariado  comunal  junto  con  otras  autoridades  del  ayuntamiento, 
quienes se encarga  de  administrar  el  dinero.  En  la  anterior 
administración  con  el  dinero se comprd  un  tractor y un  camión  para 
el  uso  interno  de  la  oficina  del  comisariado,  el  tractor se alquila 
en  la  comunidad  por  un  costo m6s bajo  que  los  tractnres 
particulares. La oficina  también se encarga  de  comprar  fertilizante 
para  la  comunidad. 

Siendo el bosque el principal  recurso  de  la  comunidad  es 
codiciado  por los municipios  que lo circundan.  El  bosque  se ve 
amenazado  por  la  tala  ilegal  de  lefiadores  de  otros  municipios.  El 
cornisariado  cuenta  con  un  cornit6  de  vigilancia  que  tiene  la 
obligaci6n  de  proteger  al  bosque  contra  el  abuso  de  estos 
individuos. 

Los principales  conflictos  que  la  comunidad  ha  enfrentado 
hacia  el  exterior  es  con  municipios  que  atentan  contra  los  linderos 
oficiales  de su territorio. Como hemos  visto  en  la  etapa  anterior 
varios  problemas  han  pasado  para  mantener  el  bosque  en  su  poder, 
principalmente  contra  Santo  Tomas  Mazaltepec  que  durante  mucho 
tiempo  estuvo  disputandose  parte  de  la  extensi6n  de los linderos. 
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CUADRO DE EXPLOTACION  DEL  BOSQUE 

PERIODO 

1950  1965 

1953 

196d 

1966 

I 

1970  1975 

1973 

1975 

1977  1979 

1980 

f 

1981 

1982 

1983 

~ 

EXPLOTACION 
PRIVADA 

LA COMPAÑIA 

ESPAÑOLES 

PERTENECIA A 
EMPRESARIOS 

RECIDIAN  EN LA 
CIUDAD DE MEX. 

LA EXPLOTACION 
LA REALIZA UN 
ASERRADERO  PAR 
TICULAR DE LA 
CIUDAD DE OAX. 
LA FABRICA 
PERTENECE A 
EMPRESARIOS 
ESPAÑOLES 

DOS  COMPAÑIAS 
SE  ENCARGAN  DE 
LA EXPLOTACION 
LA FORESTAL  DE 
3AXACA Y LA FA 
BRICA DE PAPEL 
NJXTEPEC. 

VOLUMEN 
ESTRIADO 

LA EXPLOT. 
ALCANZO 
CERCA DE 
800 HAS DE 
BOSQUE 
20,500  M3 
MADERA DE LA 
MEJOR  CALIDAD 
POR  PERIODOS 
DE CINCO 
AÑOS 

SE EXPLOTARON 
500 HAS. DE 
BOSQUE DE 
PINO Y 300 
HAS DE ENCINO 
PARA CARBON 
CON  UN  VOL. 
APROXIMADO DE 
8 MIL M3. 

EL  VOLUMEN 
EXTRAIDO  FUE 
POCO LAS 
COMPAÑIAS NO 
RESPETARON  EL 
CONTRATO DE 
ARRENDAMIENTO 
SE EXPLOTAN 
SOLO 200 HAS 
CON UN VOL DE 
3 MIL M3 DE 
MADERA  PINO 

PAGO  POR 
LA EXPLOT. 

NO SE 
TIENEN 
DATOS 
PRECISOS 
PERO SE 
DICE  QUE 
FUERON 
100  MIL $ 
PESOS CADA 
CINCO 
AÑOS 

LOS DATOS 
MUESTRAN 
QUE  EL 
METRO  CUB1 
CO SE  PAGO 
A 22,000 
PESOS 
LO  CUAL 
DA  UNA 
GANANCIA 
DE  176 
MILLONES 

LAS GANAN 
CIAS  EN 
ESTA 
OCASION ES 
BAJA  EN 
COMPARADA 
CON LA 
ANTERIOR 
SE OBTWO 
250  MILLOS 
DE  PESOS 

~ ~~ 

UTILIDAD 

SE 
CONSTRU 
YE LA 
ESCUELA 
PRIMARIA 

SE 
CONSTRU 
YE LA 
RED DE 
AGUA 
SE 
INTRODU 
CE LA 
LUZ 

NO SE 
REGIS 
TRAN 
GRANDES 
CAMBIOS 
SE REMO 
DELA EL 
AYUNTAMI 
ENTO 
SE CONST 
UN  DESA 
GUE 

SE 
COMPRA 
EL  PRIME 
TRACTOR 
DEL  PUE 
BLO 
SE  CONST 
EL  PREES 
COLAR LA 
PRIMARIA 
UNA  CLI 
NICA  DEL 
IMSS  SE 
ASFALTA 
EL CAMIN 
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PERIODO 

1984 

1985 

1986 

1987 
1989 
1989 

PERIODO 

1990  1991 
t. 

~ 

EXPLOTACION 
PRIVADA 

LAS ANUALIDADES 
PARA  ESTOS 
CICLOS DE CORTE 
NO SE EJERCIO 
POR  PROBLEMAS 
POLITICOS  ENTRE 
EL  MUNICIPIO Y 
LAS COM.FORESTA 
LES 

EXPLOTACION 
COMUNAL 

SE EXPLOTA ler. 
VEZ POR LA 
COMUNIDAD 
SE CREA UN 
COMITE  PARA  EL 
USO Y APROVECHA 
MIENTO 

VOIJUMEN 
EXTRAIDO 

SIN  EMBARGO 
EL  VOLUMEN 
PREVISTO  PARA 
EL C!ICLO  ERA 
DE 116 MIL M3. 
DE PINO Y 9 
MIL  M3 DE 
ENCINO 

VOLUMEN 
EXTRAIDO 

SE EXPLOTA  EL 
AREA QUEMADA 
EL  VOLUMEN 
EXTRAIDO  ES 
DE 23 MIL M3. 
PINO 

~ ~ ~ ~~~ ~~~~ 

PAGO  POR 
LA EXPLOT. 

PAGO POR 
LA EXPLOT. 

LA MADERA 
SE VENDE A 
LA CIA. 
FORESTAL 
DE OAXACA 
EL  PAGO SE 
CALCULA  EN 
500 MILLON 
DE PESOS 

UTILIDAD 

UTILIDAD 

SE ESTA 
CAPITAL1 
ZANDO LA 
COMUNIDA 
PARA  EL 
ASERRA 
DER0  DEL 
PUEBLO 
HACER 
UNA FAB. 
DE  CAJAS 
Y MANGOS 

La recuperación de l o s  recurso8 forestales. 

Es necesario tomar en cuenta los movimientos de autogestión 
municipal de la regi6n del  valle de Etla  durante la decada de los 
ochenta. Muchos de los  municipios  del  valle  concesionaron sus 
recursos (principalmente montes  comunales) a las compafiias agro- 
forestales de la  regi6n. Las consecuencias de este  arrendamiento 
fueron atroces para  las  comunidades,  varias  poblaciones  perdieron 
grandes extensiones de bosque a causa de la sobre-explotaci6n. Los 
efectos de este deterioro ecol6gico se pueden  imaginar.  Muchas 
famiLias campesinas se vieron  limitadas  en  cuanto a la 
disponibilidad de los recursos comunitarios  para su reproducción 
econ6mica. 

Como es  de suponer,  las  unidades  dom6sticas  buscaron  otras 
alternativas de trabajo fuera de las poblaciones  rurales.  Dado que 
los recursos comunitarios son insuficientes  para  soportar la carga 
de la reproducci6n social del campesino. 
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Asi, durante  la  ddcada  de los ochentas  los  movimientos 
sociales  de  la  regi6n  de  los  valles  centrales  de  Oaxaca  ponen  en 
evidencia  la  desigualdad  social.  en  que  viven  los  municipios  de  la 
regih. Las  demandas  de  los  movimientos  popular y rural  se  daban a 
la  tarea  ‘de  rescatar y conservar  la  penuria  de  los  medios de 
sobrevivencia  comunales. 

Es a partir  de  estos  movimientos  sociales  que  los  municipios 
crean  una  organizacidn  intermunicipal  en  el  Valle  de  Etla  para  la 
conservaci6n  de sus recursos,  tanto  de  bosques  como  de  tierras  de 
labor y la  construcci6n  de  bordos y retenes  de  agua  para  mantener 
estable  el  manto  fri6tico  de  la  regi6n. 

Las  autoridades  municipales  de  San  Andres  Zautla  forman  parte 
de  esta  organizacidn  de  comunidades,  pero  no  es  hasta  despues  de  un 
incendio que el  municipio  recupera el derecho  de  explotaci6n  de su 
propio  bosque;  esto  se  debe a la  iniciativa  de  un  grupo  de  hombres 
de  la  coqunidad  (todos  ellos  son  expresidentes  municipales). 

En  uria asamblea  general  e.n  el aiio de 1 9 8 8 ,  a tres  aRos  del 
siniestro,  se  crea  un  comitB  al  interior  del  municipio  para 
administrar y encargarse  de  la  explotacidn y aprovechamiento  del 
bosque  comunal.  Diversas  ins-tituciones  del  gobierno  dan  las 
condiciones  necesarias  para  crear  compafi€as  comunales  para  el uso 
de  sus  recursos  forestales. Con esto  la  comunidad  recupera despuh 
de 4 0  aiios  la explotación  de la tierra  montaiiosa. 

Al iniciar  la  explotaci6n  comunal  las  autoridades, le permite 
a la población  obtener  beneficios  del  bosque  cortando  Arboles  para 
hacer  morillos,  indispensables  en  la  construccidn  de  Pas  viviendas, 
y recolectar  leAa  para  el  hogar o para  vender;  siempre y cuando no 
excedan  un  lrmite  impuesto  por  el  comisari,ado.  Su  conservación  es 
importante no s610  para su  explotación  comercial  sino  también  para 
seguir  obteniendo  beneficios  econ6micos. 

Sin  embargo, a pesar  de  que  la  recuperacidn  del  bosque 
significa  una  fuente  de  ingresos  adicional  para  las  unidades  de 
.praducci6n;  muchas  unidades  domesticas  siguen  diversificando su 
trabajo  familiar;  el  bosque es un  elemento mas dentro de la 
estructura  ocupacional  de los grupos  familiares.  Las  actividades no 
agricolas  habian  acelerado  el  procesos  de  diferenciación  antes de 
que  la  comunidad  rescatara  la  previsi6n  de  sus  elementos 
ecol6gicos. 

La comunidad campeaina abiarta. 

Para  diferenciar  una  comunidad  corporativa  cerrada  de  la 
comunidad.abierta  es  necesaria  retomar  los  andlisis  de  Wolf  quien 
defini6  originalmente  estos  t.ipos  de  comunidad y afirmó  que 
**comprende a los  campesinos  que  venden  regularmente  un  cultivo 
comercial  que  represente  entre 50 y el 70 porciento  de la 
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produccitjn  total.  Esto  quiere  decir  que  generalmente  depende  de  un 
cultivo  comercial  de  modo  que  suelen  estar mas relacionadas  con el 
mercado.  En el caso  particular  de  Zautla,  individualmente  las 
unidades  de  producci6n  no  tienen  un  cultivo  comercial  que  las 
coloque  en  la  dinarnica  de  economfa  de  mercado;  pero  el  bosque 
cumple  con  este  requisito  ya  que  involucra a toda  la  comunidad y la 
relaciona  con  el  mercado  de  la  regidn  teniendo  contacto  directo  con 
las  agro-industrias, 

La  comunidad est6 mucho m6s relacionada  con  el  sistema 
econ6mico  regional  de los valles,  sus  relaciones  socioecon6micas 
son  muy  diferentes  de  las  caracteristicas  del  periodo  anterior de 
1900 a 1940. Aunque  en  el  interior  de  la  comunidad  las  familias se 
distinguen  en  unidades  independientes  de  producci6n  no  pueden 
evadir  con  facilidad  su  dependencia  de  las  tendencias  del  mercado 
nacional. Es decir,  la  comunidad  al  vencer  la  madera  del  bosque 
afecta  al  conjunto  de  las  unAdades  de  producci6n  que  explotaban 
este  recyrso.  El  mercado  de  madera  en  la  regitjn  trajo  consigo  una 
oleada de cambios  en los municipios  que  contaban  con  esta  forma  de 
explotacihn. Los aserraderos y las  fabricas  de  industrializaci6n 
provocaron  una  relaci6n  m6s  directa  con  la  econom€a  de  mercado. 

Durante  este  periodo,  Zautla  no  posee  la  distinción  cultural 
caracterfstica  de  las  comunidades  cerradas.  Entre los Zautleños y 
en  el  mundo  exterior  no  existen  barreras  lingiiisticas o culturales 
de  importancia  que  impidan  tejer  las  relaciones  con  el  exterior;  de 
hecho  forman  parte  de  la  cultura y economia  nacional. 

En San  Andrés  Zautla, los cambios  ocurridos  durante  el  periodo 
estudiado  aumentaron  las  diferencias  entre  pobres y ricos. Esto se 
debió a que  el  acceso a l o s  recursos  era  desigual;  en lo individual 
los grupos  domBsticos  se  diferencian  entre SI, la  pobreza 
caracteriza a un  número  determinado  de  familias,  por  otro,  hay las 
condiciones  para  la  acumulaci6n  de  la  riqueza  de l a s  unidades 
domesticas. Tal como  afirma  Wolf,  Itla  comunidad  con  tendencia a la 
apertura  permite y promueve  la  acumulación  individual y el 
despliegue  de  riqueza  durante :Los perfodos  en los que  aumenta  la 
demanda  externa y concede a esta  nueva  riqueza  una  enorme 
influencia  en  las  modificaciones  de los lazos  socialestt  (Wolf 
1 9 5 5 ) .  

En  resumen,  el  grado  de  diferenciación  entre los residentes 
mas  qicos y mas pobres de la  comunidad  se  increment6  al  ceder  la 
explotaci6n  de  los  recursos  forestales  al  capital  agro-industrial. 
Incrementando as€ la  diferencia y participación de los grupos 
domesticos  en  la  politica  local y la  rivalidad  entre los cargos 
municipales, y el  acceso a estos  recursos.  La  atenci6n  sobre -1.3 
desigualdad  socioecon6mica  dentro  de  las  comunidad  es  decisiva pa 'L 
comprender  c6mo  se  comporta  su  poblaci6n  tanto a nivel  econ6m.' 'j 
como  politico y cultural.  Podemos  concluir  que  la  comunidad  an S 
que  mostrar  una  homogeneidad  es  ante  todo  una  población  sumamer e 
heterogénea  socialmente. 
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La perspectiva heterogenea de la  poblacibn. 

Como se ha  podido  observar en estos  dos  periodos  el  escenario 
de la vida  campesina  en la comunidad  ha  cambiado, tanto en sus 
organismos  sociales  como  en  los  grupos  domesticos.  En  este  momento 
es necesario  hablar de la heterogeneidad  social y econdmica  al 
interior de la  poblacidn; con el  argumento de que las  diferencias 
entre  los grupos domesticos  proporcionan la clave para  comprender 
la dindmica  interna. 

En  el  capitulo  anterior la comunidad se nos presenta como un 
todo homogeneo,  donde  el  poblado se organizaba  para  enfrentar  un 
conflicto  externo.  Para  este  mamento  surgen  cambios  econ6micos y 
polXticas en la organizaci6n  comunitaria.  El  arrendamiento del 
bosque trajo consigo  nuevas y mejoras  sociales,  como es la red de 
agua  potable, la electrif  icacidn  del  pueblo y la construcci6n de la 
clinica  TMSS-COPLAMAR, de la escuela  primaria.  Evidentemente no se 
puede  hablar de resistencia  contra  el  cambio. Se puede  distinguir 
en  las  historias de vida de las  genealogias  que la movilidad 
socioecondmica de los  grupos  dom6sticos  no es igual  ni  homogéneo 
entre 6stos; sino que  hay  unidades  que  pudieron  acumular y otras 
que no. En consecuencia, los  patrones de una  comunidad  corporativa 
cerrada y la pobreza  compartida  no  dominan  el  comportamiento 
campesino  en  diferentes &pocas. 

La  perspectiva de la heterogeneidad  amplia la comprensi6n  del 
comportamiento  campesino.  Esto se comprueba  al  analizar  el  sistema 
de cargos  políticos y al  observar  las  normas de pobreza sin que 
por  ello se pretenda  homogeneizar a la  poblaci6n. 

En  este  apartado  describir6 dos aspectos  importantes de la 
vida de Zautla que ilustran la importancia de la heterogeneidad 
socioecon6mica:  el  sistema de cargos pClblicos y la respuesta de las 
oportunidades  econdmicas  creadas  en la  regidn. (I) 

Durante  el  trabajo de campo y al  levantar  las  encuestas 
genealdgicas,  prdcticamente todos los  varones de las  genealogías 
participaban o hablan  participado en el  sistema de cargos en alguna 
forma. Los Zautlefíos reconocen  la  importancia que tiene un cargo 
con respecto a otro, de ser un  policia  municipal a ser  el 
presidente  municipal,  las  responsabilidades  no  son  las  mismas. 

I 

Resulta  obvio que no todos los  participantes  en  el  sistema de 
cargos son iguales.  Algunos cargos implicaban mds dedicacidn y 
tiempo que otros, de hecho los hombres  que  asumen  los cargos de mas 
jerarquxa  reciben  un  estatus  mayor en las  situaciones  sociales.  Por 

')Esta idea es retomada de Frank  Cancian  quien trabajo en 
Zinancantan  Chiapas  durante 1960 y quien  observd la heterogeneidad 
social de la comunidad  campesina  desde  una  perspectiva  diferente. 
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ejemplo,  para  todo  acto o ceremonia  ptíblica  es  necesaria la 
presencia  de  los  integrantes  del  cabildo.  De  acuerdo  con  las 
costumbre  local  las  autoridades  municipales  son  las  Clnicas  en  dar 
un  cardcter  oficial a las  clausuras  de  fin  de  cursos  escolares  de 
las  escuelas  preescolar,  primaria y secundaria. A las  autoridades 
se  les  rec'ibe con  gran  concordia y se  les  atiende  con  sumo  cuidado, 
se  les  invita a ocupar  un  lugar  honarlfico y es  entonces  cuando 
comienza  la  ceremonia  con  el  discurso  de  uno  de los integrantes  del 
cabildo. 

Cuando se levantaron  las  genealogías  de  las  familias  saltaron 
a la  vista mas diferencias.  Los  hombres  que  servían  en  los  cargos 
m$s  importantes  eran  hijos  de  los  que  hablan  actuado  de  la  misma 
manera  en  el  pasado.  Con  los  cambios  ocurridos  en  la  comunidad  se 
aument6  el  ntímero de instituciones  municipales y' con  ello a una 
mayor  demanda  de  cargos,  es  el  caso  de  la  unidad de riego y la 
unidad  de  agua  potable.  Durante  la  presunta  prosperidad  que 
permitía.el  arrendamiento  del  bosque  todo  indica  que  los  ZautleAos 
de  esta  época  competlan  intensamente  entre si por  mejores 
posicionei  dentro  de  su  comunidad, y donde  el  sistema  de  cargos  era 
la  mejor  manera  de  legitimar  Bxito  económico  de  su  familia  como 
para  alcanzar  un  estatus  diferente.  La  heterogeneidad  era  obvia 
entre 1.0s ZautleAos,  en  la  medida  en  que los cargos  como'  sefiales  de 
prestigio  eran  de  suma  importancia  en  el  pueblo.  En  este  momento 
histórico  los  ZautleAos  estaban  lejos  de  ser  homogéneos,  expresaban 
sus  diferencias  exclusivamente  (dentro  de  su  comunidad; de un  modo 
que  los  tenia  articulados  no sb1.0 con  los  aparatos  gubernamentales 
sino  con  el  capital  nacional, clamo una  población  rural  productora 
de  materias  primas. 

En  pocas  palabras  los  actores  sociales  preferian  los  simbolos 
de  prestigio  social  local y controlar  los  recursos  politicos  en 
lugar de los bienes mds comunes  de  su  comunidad  rural y de sus 
recursos  comunitarios. 

La comunidad,  al  abrir  sus  puertas y permitir la explotación 
del  bosque  por  el  capital  agro-industrial,  trasciende  el  espacio  de 
la  reproducción  cotidiana  al  in.terior  de  ésta.  Con  la  explotación 
del los bosque  comunales  del  valle  de  Etla  se  empiezan a construir 
fabricas  de  extracci6n  de  celulosa y de  triplay  entre  otros 
productos. Lo cual  atrae a un nhero importante  de  hombres  de  las 
comunidad  del  valle, y donde  los  hombres  de  San  Andrés  tienen  una 
participación. Esto acarreó  cambios  en  la  poblaci6n  de  Zautla,  que 
con  la  construeci6n  de  la  carretera  Panamericana  la  ciudad  de 
Oaxaca se acercaba  mucho  mds a ].a población.  Ahora se podía  llegar 
a la  ciudad  de  Oaxaca  en  tan s61o una  hora y media  de  camino. Los 
mercados  regionales  que  daban m6s cerca. 

El  cambio  econ6mico  generalizó  diferentes  formas y practicas 
de organizacih de  los  grupos  domisticos,  repercuti6  indudablemente 
en  la  estructura  ocupacional  de  las  unidades  dom6sti.cas.  Ahora se 
tenian  varias  alternativas  de  empleo  diferentes a la  agricultura 
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estas son: obreros en las fabricas de  madera, trabajar en centros 
y obras de construcci6n de la ciudad de Oaxaca o en otros centros 
de construcci6n de obras de infraestructura  del  estado, el comercio 
empieza hacdr mas atrayente fuera  de la comunidad ya sea como 
ambulante o establecido. Incluso la educación tuvo  un aumento 
considerable, las escuelas estaban a corta distancia del pueblo. 
Las oportunidades que el exterior  ofrecia a los miembros de la 
unidad dombstica eran mucho mejor que las que ofrecia la comunidad 
en s l .  

Esto quiere decir, que la estratificación de la sociedad ya 
estaba en proceso, la  heterogeneidad  interna de la comunidad 
campesina. es una clave importante en  la comprensi6n del 
comportamiento econ6mico de los grupos domQsticos aun cuando 
simultaneamente existan costumbres y prdcticas culturales locales 
que promuevan la  homogeneidad. 

Hasta ahora hemos tratado de observar c6mo se organiza la 
comunidad, a pesar de los conflictos intracomunales  esta  no pierde 
su identidad y sus prdcticas culturales,  esta se refuerza aun m6s. 
A partir de que la comunidad recupera la explotación  del bosque se 
abre un nuevo capitulo en su historia.  Desde  este momento se hace 
un corte para colocar el andlisis en  la actualidad social de la 
población. 

La organizaci6n polftica formal  del municipio es la siguiente: 
el pueblo est6 distribuido en 122 hect&reas, es cabecera municipal 
y dentro de  sus dominios hay dos agencias, La Ex-hacienda de Alemdn 
y San Isidro y dos rancherias que est6n  dentro de la administracidn 
de 1.a cabecera. 

Aunque en la prdctica real las  agencias tienen la suficiente 
autonomPa para tomar sus decisiones propias; se puede decir que el 
ayuntamiento de San Andr&s es el nexo entre los 6rganos 
administrativos estatales y las  agencias. 

pero la verdadera actividad politica  del municipio no e5td  en 
la relacidn de intermediario entre las agencias y el gobierno 
Oaxacaguefio, sino dentro de este  mismo. Trataremos de abordar 
primeramente la actividad politica  para después descender en  la 
diferenciacien social; ya que la vida ptíblica de la comunidad gira 
alrededor de Qsta. 
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Relaciones politioas y esfera ptjbliaa 

Comenzaremos  por  decir  que  la  comunidad  tiene  tres  rasgos 
fundamentales  para  analizar  la  vida  politica,  estos  rasgos  son:  la 
proliferacibn  de  los  cargos  p6blicos  que  ha  aumentado  con  la 
creaci6n  de  nuevas  instituciones  municipales y con la explotaci6n 
del  bosque;  una  intensa  actividad  polftica y la  toma  de  decisiones 
comunitarias  en  conjunto. 

Estos  rasgos  caracterizan a la  gente  de  San  Andr6s  como  una 
comunidad  sumamente  politizada,  estas  caracter€sticas  estdn 
Pntimamente  relacionadas  entre sf y van  de  acuerdo  con  la 
comunidad. 

Comenzaremos  por  observar  primeramente  la  actividad  polftica 
de  la  comunidad.  Para  sostener  el  argumento se  analizan  los  cargos 
polfticog y la  toma  conjunta  de  las  decisiones  politicas. 

La  intensidad  de  la  actividad  politica  puede  detectarse  en  las 
asambleas .y trabajos  comunitarios o tequios  (trabajos  comunitarios 
obligatorios)  públicos.  Durante  la  primera  etapa  del  trabajo  de 
campo  (mayo-agosto  de 1 9 9 1 ) ,  en  escasos  tres  meses  se  hicieron un 
total  de 9 asambleas y 10 tequios  que  involucraron a la  totalidad 
de la  poblaci6n.  Para  tener  mayor  precisidn  reproducimos 
integramente  los  objetivos  de  la  asambleas y los  tequios. 

FECHA ABISTgblTEB ASONTO 

12 de  Mayo 

9 de  Junio 
4 

17 de Junio 

4 de Julio 

50 - 65 

30 

30  

35 

Discutir conjuntamente  y poner 
al  tanto  a los oomuneros de 
la divisi6n politica del 
pueblo.  El objetivo  de la 
asamblea era tomar una 
decisi6n conjunta para hacer 
medidas contra los opositores. 
De aqui ae desprendieron las 
otras asambleas. 

Informa de las actividades del 
cabildo junto oon las dem6s 
autoridades del ayuntamiento. 

Asamblea eon otros municripios 
del  Valle  de Btla  para la 
oonaervaai6n de los recursos 
naturales 

La asamblea la convocd e1 
corisariado de  bienes 

89 



8 de  Julio 

18 de  Julio 

23 de Julio 

28 de  Julio 

4 de Agosto 

TSQUIOS 

23 de Junio 

6 de Agosto 

45 

130-150 

aomunaleea. El amunto  ora para 
dar  un aomunioado do la 
~ e f o r ~  Agraria. La asamblea 
no 88 llovo  ha por falta de 
qu6rum. La asamblea se poepuso 
para  una nueva feaha. 

La junta fue solo para las 
sefioras de la  aomunioa. 
Informe sobre e1 avanae d8 las 
negoaiaaiones del aosturero 
que se  quiere poner en el 
pueblo 

m gent0 681 PUcrblO 80 
organis6 para ir a protestar 
a la cdmara de  diputados por 
la protesta de la oposioi6n 
y la  ortigenaia de 4 regidurias 
del aabildo. 

La asamblea se habia aonvooado 
para  hablar aon el 
representante de la Reforma 
Agraria. La asamblea no se 
llevo ha cabo porque no se 
presento ningtin aomunero. 

50-70 informe de la platica que se 
tuvo con la c6mara de 
diputados, y a la resoluoi6n 
que  se hablan  llegado. 

200-300 Disausi6n sobre la ampliacien 
de la  red del agua potable. 
Disausien sobre quien ocupara 
e1 pueato del presidente del 
agua potable. 

60 

120-150 

Rellenar  las sanjas y baohes 
de la carretera que va de San 
Isidro ha la  Ex-Hacrienda de 
AlerPP6n. La faena aontinua por 
tres dias m&s. 

80 oomensaron  los trabajos  de 
srgliaci6n de la rod de agua 
potable.  La faena se organis6 
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muy  bien que pareai6 fiesta 
comunitaria. 
Se continu6 trabajando en  la 
obra hidrduliaa con una 
asistenaia de 10 a 15 personas 
diarias. Con advortenaia do 
pagar multa. 

No cabe duda que la actividad  pdblica de San  Andres  es 
bastante  intensa,  el  ambiente que podemos  observar  en  las  asambleas 
es de suma  importancia.  Hay que hacer  notar que siempre que se 
convoca  una  asamblea se comunica  un  dfa  antes  y  a  veces  con  muchos 
dlas de anticipacibn,  asf  tambign es el  caso de los tequios que se 
dan cuando hay un beneficio  para la  poblaci6n.  Sin  embargo,  las 
asambleas y los tequios no respetan el ritmo del trabajo familiar 
sea  agricola o no agrlcola;  por ello la asistencia de las juntas en 
ocasiones es variada  y  escasa. 

Much? m6s se da  en  los tequios comunitarios.  Las  asambleas 
pueden  integrarse desde 15 personas  hasta 300 personas,  pero en los 
tequios baja  aun  m6s. Sólo que el tequio y la asamblea  sean  muy 
importantes  hay  una  participación  conjunta. 

Gran  parte de la intensa  actividad  polPtica de San  Andrés se 
debe  a la proliferacih de los cargos públicos del ayuntamiento.  Se 
observa que en  el  municipio  un total de 99 puestos  son  ocupados  en 
su  mayoría  por  el  sexo  masculino (solo hay dos mujeres) . Se 
reconoce en  San  Andres  a 350 jefes de familia  mas todos los mayores 
de 18 aAos como sujetos de actividad  pública  y  politica  directa, 
i.e., como sujetos que tienen que asistir  a  las  asambleas, 
contribuir con  su trabajo voluntario  para  obras de infraestructura. 

En  el caso de las  familias que no tienen  hombres  mayores de 18 
aRos o el jefe de familia no se encuentra  ya  sea  por  defunci6n o 
por  abandono de hogar, la mujer  toma  su  lugar,  para los tequios se 
puede  dar  'dinero  a  cambio de dar  trabajo. 

Para  complementar  el  panorama  hay  que  decir  que de l o s  casi 
100 puestos  públicos  existentes,  el  que  entra  a  dar  su  servicio 
comienza  por  el  puesto de topi1 (sirviente) o policia  municipal, 
conforme se van  dando los servicios  al  ayuntamiento  el  individuo 
asciende en la jerarquia de cargos  públicos.  Es  como si l o s  puestos 
estuvieran  en  un  escalafón. No se puede  ocupar  el  cargo de 
presidente si no se tiene antes  experiencia y dedicación. 

Los ocupantes de los  cargos  mayores desempefian su oficio 
durante tres afios, en cambio los puestos  menores  como son los 
policias,  secretarios y topiles no estdn  sujetos  a  permanecer 
durante todo ese  tiempo.  Por  otro  lado,  casi  nunca se renuncia  a  un 
puesto después de aceptarlo.  Con  esto  tenemos  que la misma 
organizaci6n  politica del municipio  no  permite la movilidad de los 
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cargos una  vez que sean  ocupados. El poblado tiene que esperar tres 
afios para  incorporar y movilizar los  puestos  públicos, y con ello 
comenzar  una  nuevo  ciclo  politico. 

Para finalizar  diremos que ningtín cargo  público es remunerado: 
implica  por  el  contrario  una  inversidn de tiempo mds que dinero, de 
hecho los  ocupantes  no  dan  dinero al ayuntamiento sino sdlo sus 
impuestos  (uso del agua  potable y el  predio del solar as€ como por 
sus terrenos de cultivo). 

M6s al contrario, al dar  el  ocupante su tiempo pierde la 
oportunidad de sembrar sus tierras y su dedicacidn a otras 
actividades  remuneradas. No obstante, la perdida de tiempo que 
implica la atencidn  del  cargo  municipal se ha transformado en la 
comunidad  por la competencia de los  puestos  públicos. 

Es aquP  donde se puede  hablar mds claro  sobre  el  conflicto 
pol€tico,del pueblo y de la diferenciacidn  social de la comunidad, 
si en un principio la participación de la población  en la defensa 
de sus recursos  era  necesaria y la dnica  que  podla  dar  una 
respuesta ,a las  acciones  polfticas de los vecinos.  En  el  momento  en 
que los  recursos  comunitarios  son  insuficientes y escasos la 
poblacidn, y mas especificamente la unidades  domésticas  entran  en 
competencia  para  lograr  aumentar sus recursos  propios.  Esto se debe 
a varios  factores  tanto  al  aumento  demogrdf  ico de la comunidad, que 
a partir de 1950 hay un ascenso en la  tasa  de  natalidad 6.5 anual 
y por  consiguiente  hay  un  aumento en los matrimonios que acarrea  un 
aumento de familias  nucleares  demandantes de tierra de labor. Por 
otra  parte, la tierra de labor es escasa y de mala  calidad  en  mayar 
proporción que la tierra de buena  calidad.  Pero  lo que aumentó la 
desigualdad  social  al  interior  del  municipio  fue el arrendamiento 
del bosque  comunal. 

Al ser  arrendado  el  bosque,  el  municipio  recibia  una  cantidad 
de dinero que era  depositado en una  cuenta  bancaria.  Derepente el 
municipio tenla dinero no s610 para  hacer  obras de infraestructura 
sino también  para  gastar  en la fiesta  del  pueblo; e incluso  las 
autoridades que manejaban  dicha  cuenta tenían oportunidad de 
disponer  del  dinero  para  hacer  inversiones  en la agricultura.  Desde 
entonces  el  comisariado de bienes  comunales se encarga de sembrar 
una  extensidn de tierra  ya  sea de maiz o frijol  para  vender la 
cosecha  en  el  municipio. 

I 

De fepente los  cargos  municipales son disputados  por 
diferentes  personas que quieren  aprovechar la jerarquia  para 
manipular  las  fondos del arrendamiento  del  bosque.  En  una serie de 
entre  vistas con diferentes  ex-integrantes  municipales se puede 
destacar: 

En los primero8 ai08 de rentar el bosque nadie sabia 
O O ~ O  nos iba a pintar 01 tiempo. Muoha gente estaba en 
disgusto con la8 autoridades por  haber rentado el 
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bosque. En ese tiempo estaba  de presidente Margarito 
L6pes de presidente y 8u  bando  ellos fueron los tinier08 
benefiaiados, porque para  el resto de la plebe nos 
jodi6 m6s derrepente ya no podiamos  aortar irbolea parr 
mantener  a la  familia,  e1 patrh nos lo prohibia y la 
autoridad lo  respaldaba;  muahos no8 quedamos sin 
.trabajo por erulpa del tal Nargarito que abuso de la 
oonfiansa de1 pueblo. A los  prinaipales  los engafio para 
que dieran su firma y rontaran  el  bosque.  Ya deSpU68 
se arrepintieron auando vieron  las eron~e~u~naias. 

Entrevista  con Juan  Hernbnbes 

Pero hay que senalar que no siempre  fue  ass, anteriormente los 
ocupantes de los  cargos hacian todo lo posible  por  no quedar dentro 
de la jerarqula de poder, se daba con  asiduidad  la negaci6n de los 
cargos;  la intriga polltica en vez de utilizarse  para  lograr un 
cargo, .se usaba para imponerlo. Pero pronto  esto cambiaria y las 
repercusj.ones y transformaciones se hicieron notar un la 
tranquilidad de la vida pClblica y polltica de San  Andres. 

En el momento que se suscit6 el conflicto  por los recursos 
forestales, se empezaron a formar pequefios grupos que tomaban 
decisiones unilaterales que s610 beneficiaban a unos cuantos. Los 
cargos politicos empezaron hacer disputados y la toma de decisiones 
en conjunto se vio amenazada. 

Esto repercute en la movilidad politica  del ayuntamiento y as1 
se crean dos grupos diferentes que tratan de imponer sus propuestas 
y sus  cambios en el pueblo.  La  rivalidad  entre ambos grupos dan 
como resultado mucho tiempo despues la afiliacidn a los dos 
partidos politicos. 

Mientras que un grupo politico  defiende su posición otro 
apela y se  opone a las decisiones del  poder  del  otro. Se puede 
detectar la participacidn de dos polos de la poblacidn para 
conseguir un objetivo diferente, no son quasi-grupos porque la 
misma poblaci6n se encarga de señalar respectivamente al bando 
contrario. Es mas, en la población se encuentra claramente una 
clasificacien, se reconoce a los priistas (PRI) de los perredistas 
(PRD) por la opinidn de la propia gente. Los grupos politicos 
quedan reconocidos bajo un reconocimiento  categdrico, y por esto el 
reconocimiento de una divisi6n social, y la diferencia de los 
grupos. Ambos grupos se identifican  mutuamente. 

En resumen la vida  politica de San  Andres Zautla no se ha 
visto mermada por la divisien politica y social sino  todo lo 
contrario, se a vuelto m6s intensa y profunda  en la vida de los 
participantes. 
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Elecaidn de representantes y asambleas 

Al hablar de la organizaci6n social. de la comunidad  es 
necesario tratar m6s a fondo  cdmo se llegan a ocupar  los  puestos 
del municipio, y cuales son los  mecanismo por los que se escoge a 
determinada  persona  para tal puesto.  Para  cada  una de las 
instancias de las  estructuras  politicas se llevan a cabo elecciones 
municipales. El municipio refine a los  hombres  del  pueblo  para  hacer 
la elecci6n de los  candidatos.  En un plebiscito  comunitario,  los 
candidatos son escogidos  por la misma  asamblea, se hace  por 
votaci6n  directa  para l o s  diferentes  candidatos.  En  estas  asambleas 
comunitarias se retinen los  hombres  para  expresar su opini6n a los 
drganos de representacih social. 

Para ‘escoger a un  candidato, la asamblea tiene en cuenta la 
imagen pfiblica del individuo. Esto es, si la persona no es del 
gusto de la mayoria  entonces se cambia por otro  candidato. Los 
candidatgs deben de tener un prestigio  social  importante  dentro de 
la comunidad, se les  reconoce como hombres  respetuosos  honrados y 
trabajadores. La rectitud de estos hombres es lo que los  hace 
posibles candidatos a la presidencia  municipal. 

Todos los plebiscitos se concatenan  por  reglas  culturales, 
estas reuniones se organizan  por  medio de la autoridad  que 
entregan  los  cargos  para  el  próximo  periodo  presidencial, y de 
cualquier  otra  instituci6n del municipio.  La  asamblea est6 dirigida 
por una mesa que coordina las opiniones de los asambleistas. El 
propósito de la mesa es llevar  el  conteo de los  votos de cada  uno 
de l o s  candidatos, de ah5  sale  el que próximamente  ocupar6 el 
cargo. 

puestos, y hacen lo  posible  por  declinar.  Una  vez  que se ha  llegado 
a la votación,  los  candidatos  no se pueden  rehusar  aceptar un 
determinado  puesto.  Un  informante  recuerda lo siguiente: 

EPnpero, los  candidatos  siempre se rehtísan a aceptar  dichos 

anteriormente estaba  por terminar algún puesto y se iba 
.a convocar para  el  plebiscito, varios hombres que 
podían salir de la comunidad preferían irse &el pueblo 
para que no les tooara algtín puesto dentro del 
municipio, Q no salian en esos días de su a a ~ a ,  esto 
era muy corntin antes de las  elecciones,  en la comunidad 
se sentía un ambiente de apatía por parte da  los 

mensaje  a los clomuneros para que se presentaran en la 
asamblea tal día. De cualquier modo simpre se ha 
tenido mucho respeto por la autoridad del presidente, 
y los hombres obedeoen las Ordene8 de 6ste. 

4 hombres, entonaes el. presiuente tenfa que mandar un 

entreviata con Melchor Xendosa 

Todos los hombres  tienen  mucho  respeto  por la autoridad y 
acatan  los ordenes de este. Cuando se convoca a una  asamblea  los 
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hombres responde con su  presencia.  Sin  embargo  las cosas han 
cambiado.  En  las  elecciones  presidenciales de 1989 se marc6 un 
sesgo en las estructuras de organizaci6n  social  del  poder.  La 
opinidn de otro informante es la  siguiente: 

Antes 01 aargo  de presidente munioipal nadie lo queria 
toner, porquo acarrea una serie de compromieom que 
impiden dedioarse a  sus aotividades  propias, 01 que 
aaoptaba  el puesto no lo recibía eon gusto sino m68 
bien aon reticencia. 

entrevista  con Julio Oarces 

Analizar los cambios socio-culturales de la comunidad es 
primordial para  entender la situaci6n  social  actual de San Andres 
Zautla. 

No basta con decir que la  comunidad  en  este  momento se 
encuentrp  dividida  en dos grupos  antag6nicos.  Las  causas de este 
antagonisFo no s610 tiene un origen  politico;  es  el  colorario de 
las diferencias sociales de la propia  comunidad. A ralz de este 
antagonismo politico  las  relaciones  comunitarias  entre  los 
individuos  estan en un proceso de transformacibn, en nuevas 
expresiones y relaciones comunitarias. 

Esto se plasma en las  elecciones  de 1989, periodo  presidencial 
que llegaba  a su fin y daba  paso  al  nuevo  ciclo  presidencial de 
1989-1992,  marcaron  una  serie de cambios en  la vida  politica de la 
comunidad.  En  el  primer  plebiscito  convocado  para la auscultacidn 
del prbximo presidente en  el mes de mayo  de 1989 principia  el 
rompimiento de las  reglas  culturales  de la asamblea.  Primeramente 
se transgrede y se desconoce la autoridad de la asamblea, 
imponiendo un candidato  por  parte  del  grupo  que se opone  a  las 
formas tradicionales de elección  municipal.  En  este  primer 
plebiscito no  se lleg6 a un acuerdo,  como  en  los  aAos  anteriores. 

Se convoc6 a  otra  asamblea en el  mes de junio de ese mismo 
afio; en  la asamblea se reuni6 mucho m6s gente que en la anterior, 
de aqui tenia que salir  el  pr6ximo  presidente.  En  esta  asamblea 
tampoco se lleg6  a  un  acuerdo. Se acordó  realizar  una  nueva 
asamblea  para  proponer  las ternas y llevarlo  a  votaci6n. 
La cronologia de los  eventos en la opinión de los  informantes es la 
siguiente: 

# 

PRIMER EVENTO) En  el mes de mayo  se  convocó  el  primer 
plebiscito, en este no se lleg6  a ningCln acuerdo  entre  las 
diferentes parte para  las ternas del cabildo.  El  candidato de la 
minoria no fue aceptado  por la asamblea  los  principales  manejaron 
de tal forma la opini6n de la junta  que los maestros tuvieron que 
retirase. Se acord6 hacer  otra  asamblea  para  dar  a  conocer  el 
candidato de los  principales  y  tener  una  terna  de  candidatos m6s 
democrdtica. 
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SBlGUNDO EVENTO) Durante  el  lapso de tiempo entre  el  primer 
plebiscito y el  que se iba a dar en el mes de junio,  el  pueblo 
manejaba  informalmente  el  nombre de un  posible  candidato. La 
minoria tomb en cuenta tal opinibn  informal, se prepararon  para 
desprestigiar la imagen  p6blica de la  persona. Cabe hacer  notar  que 
dicha  persona tenla la seguridad de que 61 seria  el  pr6ximo 
presidente  municipal. 

T E R C a  EVENTO) El dia de la asamblea, los hombres de la 
minorla  bloquearon la salida  del  pueblo,  obligando as€ a  todos los 
hombres asistir.  Propusieron que la mujer  debia  participar  en  al 
eleccidn del cabildo.  En  este segundo plebiscito  -mes de junio- la 
discusi6n se acalor6 mas de lo  acostumbrado, la minoria  queria 
ocupar la mesa que da  la palabra al pueblo, sin embargo s610 
lograron  colocar la discusi6n entre los  participantes de la 
asamblea.  Cuando se dio a conocer  por fin el  nombre  del  candidato 
del pueblo,  surgid  una  nueva  figura  que  antes  no  habla tenido 
participgcibn en los  plebiscitos  anteriores. El grupo de maestros 
no lo  queqia  aceptar  porque no estaba  presente y en  segundo  porque 
decxan que no era lgcampesinolt. En esa asamblea se lleve a votación 
el  nombre del candidato  -algo  no  acostumbrado en la ocultación de 
los candidatos-  para  aceptarlo en la terna  presidencial. 

Un grupo de personas  fueron  por  el  candidato  para  que 
estuviera  presente  en la asamblea, en un  principio 61 se rehusaba 
a ir a la asamblea  por  que  ya  sabia lo que se proponian con su 
persona.  Cuando  llegó  por fin a la junta  del  pueblo y después de 
mucha  discusi6n se votó  para  elegir al nuevo  presidente. Al ver los 
maestros de la minorla  que sus esfuerzos  quedaron  frustrados se 
retiraron de la asamblea,  causando  confusión en  la  misma.  La  otra 
parte de *la asamblea a l  ver  lo  sucedido  llega  al  acuerdo de 
continuar  con  las  elecciones  del  cabildo yterminar las  votaciones. 

CUARTO EVENTO) DespuQs de la derrota,  el  grupo  dirigido  por 
los  maestros decide afiliarse al Partido de la Revoluci6n 
Democrtitica (PRD)  para  ganar  las  elecciones  por la via  oficial de 
representacibn  gubernamental. Las votaciones  presidenciales  del 
pais  eran  para el 6 de  agosto, la coyuntura  permitla  una  nueva 
oportunidad a este  grupo.  Empezaron  hacer campafia proselitista 
tanto en  el  pueblo como en las agencias del municipio.  Hicieron 
pintas en diferentes  partes  del  pueblo  -sólo  en  las  bardas  de  las 
casas de los miembros de la oposici6n- y en  las  agencias  con el 
logotdpo del PRD. A causa de estos actos  politicos  intervino la 
secretaria de gobernaci6n del estado de Oaxaca.  Esta  instituci6n 
mand6 un  citatorio  al  cabildo  ganador. La secretaria de gobernacih 
negociaba con los regidores  el  ingreso e incorporaci6n a un partido 
politico  registrado  oficialmente; ya que, de no  hacerlo,  los 
miembros  del  otro  partido  estan en su  derecho de desconocer la 
legitimidad de las  votaciones del mes de junio.  De  hecho  ese  habla 
sido el  motivo  por  el  cual se incorporaron al PRD,  para  tener  una 
segunda  oportunidad. Los integrantes  del  cabildo  acordaron 
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registrarse en el PRI como tinica medida  para  ganar  por  segunda  vez 
el 6 de agosto. 

El an&lisis de este  comentario  nos  da  una  visidn  bastante 
amplia de la diferencias que hay  en  la comunidad,  y de la situaci6n 
politica en la  vida  cotidiana de la  misma. A partir de entonces, la 
comunidad  vive  una  periodo de antagonismo  entre diferentes familias 
del pueblo. En los  eventos de las elecciones  podemos  analizar  cdmo 
las costumbres de elecciones  comunitarias son abandonadas por  un 
grupo de personas  y  ocasionan  un  rompimiento en la estructura 
social de la  comunidad. 

Las prdcticas  culturales  en  este  caso  proporcionan un eje de 
andlisis para  comprender  las  estructuras de organizaci6n  formal es 
menester observar l o s  mdrgenes  culturales que son necesarios  para 
las  eleccidn de la  autoridad. Al transformar estos limites 
culturales pueden  acarrear  conflictos  al  interior de la comunidad 

Dssp~dis de la segunda  derrota de la minoría  -ahora  convertida 
en oposici6n- se ha  dado  origen a una  serie de protestas  por  parte 
de las dos partes antag6nicas, es un juego de poder  por  ganar 
espacios de representaci6n  al  interior  del  municipio. Es probable 
que los de la oposicidn  hubieran  podido  ganar si su candidato 
contara con el  prestigio y el  estatus  social  del  candidato de los 
of icialistas.  Tambign  hubieran  ganado si no  fuera  por la 
transgresi6n de las  normas  culturales de las  elecciciones 
municipales.  Cuando  citaron  a  las  mujeres  para  votar en favor de la 
oposici6n. Pero no contaron  con que las  mujeres  eran  las mSs 
"conservadorasI1  en  cuanto  al  respeto  a la autoridad  municipal 

Las familias  mbs  representativas  del  antagonismo de la 
comunidad  nos  permiten  rastrear las diferencias que hay  en la 
comunidad.  Desde  una  familia  típicamente  campesina, donde todos l o s  
miembros de la unidad  dom6stica tienen como actividad  principal la 
agricultura se contrasta  con  un tipo de familia donde los miembros 
de la  unidad  doméstica  tienen como segunda  actividad la 
agricultura.  Cabe  hacer  notar  que los miembros de mayor  fuerza 
politica de las partes  antagónicas son profesionistas 
(principalmente maestros  normalistas). 

Aunque las diferencias no son  recientes, se han  agudizado y 
llevado  a  extremos al.armantes  en  la estabilidad  social  y  emocional 
del pueblo,  puesto  que  hay  fracturas de lazos  familiares y de las 
estructuras de parentesco  informal  (principalmente  el  compadrasgo 
entre familias).  En  opini6n de varias  personas  del  pueblo cuando se 
dirigen  a  los  miembros de la oposici6n  tienen un trato peyorativo 
para con Bstos. 

A manera de conclusi6n  podemos  decir quo  el estatus y el 
prestigio  social,  es  importante  para  entrar dentro de la 
estructuras de organizaci6n  social.  Digamos que es importante  tener 
un antecedente  familiar  para  contar con el prestigio  social.  Pocos 
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son los hombres  que  pueden  llegar a ocupar  el  puesto  de  presidente 
municipal. 

La  historia  particular  de las  familias  es  importante,  podemos 
encontrar a familias  de  la  comunidad  que  llevan  una  tradici6n  de 
generaciones  ocupando  diferentes  puestos  dentro  del  municipio.  El 
origen de cada  participante  es  un  rasgo  importante  para  el 
prestigio y el  estatus  de  cada  persona. 

Ver  apendice  ndmero 1 estructura  polxtica y religiosa  de los 
cargos. 

Durante  el  desarrollo  de  este  capitulo  trataremos  de  mostrar 
que la escasez de los recursos  para  contener a la  poblaci6n  en su 
lugar de, origen  es  una  de  las  princopales  causas de la 
migraci6n.Las  actividades  agrfcolas  son  insuficientes  para 
garantizar  la  reproducci6n.  econ6mica  de l o s  grupos  domesticos;  por 
tanto, la comunidad  campesina se expresa  en  una  heterogeneidad 
social  muy  diferenciada  en  distintos  campos  de  la  reproducción 
social. 

La  homogeneidad  de  la  comunidad  se  pierde  al  analizar  el 
comportamiento  de  la  producci6n  agricola,  esto  es,  hay  unidades 
domgsticas  que  alcanzan  un  nivel  óptimo  de  producción y que  venden 
parte  del  producto  en  la  misma  comunidad.  En  cambio  hay  unidades 
dom4isticas que  su  producción  es  deficitaria, y no  llegan a cubrir 
todas sus necesidades  bdsicas.  En  su  conjunto  las  unidades 
dam&sticas  muestran  un  panorama  muy  heterogeneo,  podemos  decir  que 
las  unidades  de  producción  se  sit6an  en  un  nivel  de  subsistencia e 
infrasubsistencia. 

En  sintesis, la produccidn  agricola  muestra  el  primer  nivel de. 
diferenciacibn  social,  que  dsta  relacionada  con  el  acceso a los 
recursos  (terrenos  de  labora).  Hay  productores  que  tienen  terrenos 
de alta  calidad  con  riego y terrenos  de  temporal y productores  con 
terrenos  exclusivamente  de  temporal,  por  tiltimo,  tenemos a familias 
que no tienen  parcelas 

,Por tanto, los procesos  diferenciadores  de  la  comunidad  se  dan 
en  varios  campos  sociales. El primer  nivel  de  andlisis  es  la 
diferenciacibn  econ6mica,  que  permite  observar  la  heterogeneidad  de 
los productores  agrfcolas. 

La  segunda  diferencia  econ6mica al interior son las 
actividades  no  agricolas.  Las  grupos  dom6sticos  independientemente 
de  que se dediquen a la  agricultura o no,  tienden a distinguirse 
inten"?nte  por las distintas  actividades. 
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El anglisis tiene como objetivo las actividades que realizan 
los distintos miembros de la unidad  domestica. Primeramente tenemos 
dos  ejes de analisis para  examinar  las actividades laborales. El 
primer eje es el mercado local de trabajo. 

El mercado de trabajo local se inclina principalmente a las 
actividades agricolas, como ya hemos dicho se contratan a 
jornaleros y peones durante la epoca de siembra y cosecha durante 
el ciclo agricola de la  comunidad. Aunque tambih hay toda una gama 
de actividades no agricolas que tambien tienen un peso importante, 
que mas adelante desarrollaremos. 

El segundo eje es el mercado de trabajo regional, son los 
miembros hombres y / o  mujeres que salen a trabajar todos los dias 
fuera de la comunidad como respuesta a la falta de empleo en la 
poblaci6n. Estas actividades son principalmente en el sector 
servicios e industrial,  por cuenta propia y asalariados. Las 
actividages por cuanta propia  en  el sector servios son: 
albaAiler$a, mecdnicos automotrices y hojalateros, mecdnicos 
dentales y comerciantes.  Dentro de este mismo sector Pos 
asalariados son principalmente mujeres,  en  poca  medida los hombres, 
son empleadas en las tiendas comerciales y en los salones de 
belleza de la ciudad o en el servicio dom6stico de la ciudad de 
Oaxaca. 

Pero  esto no es lo Único, tenemos a miembros que se dedican a 
trabajos totalmente distintos, que requieren mayor escolaridad y 
especialidad, miembros que trabajan (maestros de primaria y 
secundaria) en instituciones educativas estatales; y su contraparte 
trabajadores asalariados en  el sector industrial como es el caso de 
obreros que trabajan en los aserraderos y fabricas de madera del 
valle de Etla. 

En si tenemos una gran diversidad de trabajadores dentro de un 
grupo doméstico, la caracteristica fundamental es que las familias 
campesinas, indistintamente de que la agricultura 
sea una actividad principal o secundaria se sigue teniendo un 
vinculo muy fuerte con la tierra, como el eje en  el que  se  teje la 
compresión del tiempo y el espacio familiar. 

Esta diversidad del trabajo nos muestra  las distintas facetas 
de un individuo. Cuando se es joven su socializaci6n esta arraigada 
a la'tradiciones campesinas de la familia, su principal actividad 
en su infancia es cuidar a los animales y ayudar a sembrar la 
tierra, pero esto no significa que en el futuro se dedique al 
campo; es mas, este mismo individuo  busca nuevas y mejores 
oportunidades de trabajo que le permitan desarrollarse como 
persona, no aisladamente de su grupo familiar sino con el apoyo de 
este. Durante su ciclo de vida como miembro familiar ocupara 
distintos posiciones el interior de la familia, esto es por  el 
trabajo que realice en determinados periodos de su vida. Esto 
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quiere decir que en el seno de la  unidad domestica  hay  una 
movilidad de  sus miembros tanto econ6mica  como  de  diferenciacidn. 

Emploo loaal y Rolacionea aomeraiales. 

La redes de comercio son  importantes  en el valle de Oaxaca  es 
importante  por su sistema  solar de mercados  (Vea  Scot Cook Y 
Diskin), en el  que los comerciantes  llevan  sus  mercancias  cada  día 
de la semana  a  una  plaza  diferente,  para  volver  al  mismo  lugar la 
semana siguiente.  Sin  embargo,  Zautla  aunque  tiene  un  pequeno 
mercado establecido no es muy  importante. Los mercados cercanos son 
Etla y Oaxaca que funcionan  los  mi6rcoles  y sdbados 
respectivamente. 

Por lo demds Etla tiene poco  que  ofrecer  a  San Andr6s y a los 
municipios vecinos, es un mercado de segunda  categoría no hay  una 
gran consumo de artfculos,  teniendo m6s importancia  el de Oaxaca 
por ser .el mbs grande del estado, en  este  mercado se pueden 
encontrar, cualquier clase de artículos. Los articulos 
especializados que producen  dependen de mercados m6s modernos  y  no 
de los tradicionales.  Etla es un mercado  principalmente  agrlcola y 
Oaxaca es un mercado que combina  múltiples transacciones 
mercantiles. Las redes de los  acaparadores  estdn en Oaxaca, la 
gente dice que 1.0s grandes comerciantes de Oaxaca  son los  mismos de 
l o s  de Etla. 

En el  caso  de las tiendas locales  se  surten ya sea a traves de 
camionetas, o de distribuidores de abarrotes y refrescos, y en la 
mayoria de l o s  casos van  directamente  a  comprar  en  establecimientos 
al mayoreo en Oaxaca.  Asf, se da  un  encadenamiento  del  comercio, 
l o s  Zautleños se surten de alimentos en  las  tiendas del municipio. 
Ea ropa  e  implementos  agrícolas se compran  en  Oaxaca o Etla.  Aunque 
la primera ciudad tiene mejores precios  sobre Etla. 

Comercio interno, tiendas y tendajones. 

El comercio en tiendas y tendajones  es una actividad que tiene 
mucha  importancia  en la comunidad, y es  efectuado  indistintamente 
por hombres y  mujeres.  Aunque  predominan  las  últimas.  En  el  pueblo 
hay un total 35 tiendas, junto con dos molinos. Los comercios no 
son recientes sino que han aumentado en los últimos  aAos; un 
informante  recuerda que anteriormente  solo  había tres tiendas para 
toda La comunidad, y  mucho mas antes s610 una  tienda.  En ellas se 
puede  encontrar desde mezcal  hasta  zapatos as€ como  otros  bienes  de 
consumo no  duraderos. El volumen  del  comercio en Zautla es bastante 
elevado  para  una  comunidad de 3 mil habitantes;  aparte de estos 
comercios hay pequefios puestos de dulces  y  antojitos mexicanos que 
vende sus productos sobre todo en la noche  cuando l a s  tiendas 
mayores han cerrado. 

El aumento de los  comercios se puede  deber a dos causas:  al 
aumento del consumo de las  familias y el  otro  biene  muy  ligado  al 
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primero,  es  el ndmero de personas que salen a trabajar fuera de la 
comunidad, (miembros asalariados de la unidad domestica) y que ha 
aumentado.en los dltimos af'ios. 

Dado que el comercio al  interior de la comunidad es muy 
importante, y representa un ingreso muy  alto comparSndolo con otras 
actividades al interior de dicho pueblo la aspiracien de la gente 
es llegar ha tener una pequef'ia tienda.  Estas tiendas tambidn venden 
sus productos a los viajeros que frecuentemente  pasan  por  los 
caminos de San Andres, principalmente los Mixtecos de la sierra ya 
que Zautla se encuentra dentro de una ruta comercial que conecta a 
la mixteca alta con los valles centrales de Oaxaca. Los campesinos 
de la mixteca ( 2 )  bajan a vender  morillos,  vigas y ocotales a los 
municipios del valle de Etla, principalmente en  Nazareno, Soledad 
Etla, Reyes Etla y San Agustfn Etla, los dlas de plaza  mi&rcoles y 
domingos. Lo que los mixtecos venden en estos municipios las 
ganancias se las gastan en las tiendas de Zautla tanto en mezcal 
como en productos de consumo domdstico (primordialmente vlveres). 

Al ihterior de la comunidad tenemos que hay  una divisien de 
actividades comerciales las que venden s610 articulos de consumo 
como refrescos y golosinas empaquetadas -sabritas, marinela, pepsi 
entre otras- y los expendios de viveres y viandas. 

Carnicerias: Seis personas se dedican a la carniceria, tres de 
ellos matan una res a la semana y los restantes se dedican a matar 
puercos y chivos que generalmente matan uno de cada uno a la 
semana. El volumen de carne puede  ser  muy  elevada  para  la 
comunidad, pero no toda la carne se vende  en  el  pueblo, gran parte 
de ella sale al mercado de Oaxaca a los rastros de mayor 
importancia;  asX que llegado el viernes hay  una  escasez de carne 
para  el consumo interno. 

Estos carniceros que matan tanto para el consumo interno como 
externo, suelen decir que la gente de Zautla  no  est6 acostumbrada 
a comer carne porque cuando se mata una  res, durante la semana no 
se vende toda la carne, y por tanto, los carniceros tienen que 
vender el producto en otros mercados lo cual ocasiona pdrdidas para 
ellos porque la carne de varios dias no tiene el mismo valor,  los 
acapasadores de la ciudad de Etla y Oaxaca se valen de esto y la 
pagan a un precio menor del autorizado. 

#Las reses que matan los carniceros se compran en la misma 
comunidad y en las comunidades vecinas, son animales viejos 
principalmente de las yuntas lo cual aminora el costo del  animal. 

P8nadorias:  En Zautla hay toda una tradici6n de panaderfa,  los 
panaderos 'de San Andres son famosos por su repostersa y pan de 

'1 LOS principales municipios mixtecos que comercian con el 
valle de Etla  son: PeRoles, La herradura y NuxiAo 
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dulce.  En  el  pueblo  hay P O  panaderos  cada  uno de ellos consumen 2 
bultos de harina  cada  tercer  día  (cada  bulto  pesa 50 kilos),  esto 
representa a la  semana no menos de 6 bultos. Topos los  panaderos 
trabajan por la noche  para  que al día  siguiente el  pan  este  listo 
para  el  desayuno. El pan de dulce es el  de  mayor  aceptación, se 
vende m6s  caro  que el pan  blanco o de sal. 

Los hornos son rtísticos consisten en  una  base de adobe, con 
pisos y paredes de ladrillo  para  conservar  el  calor;  como 
combustible se ocupa la  leAa, los hornos se tienen que calentar  en 
Pa tarde para que el  pan no quede crudo. 

El  pan tiene varios  precios  hay  desde $ 500 hasta $ 3000 la 
pieza segCln la elaboraci6n. La producci6n de pan  no  es  suficiente 
para el consumo local,  ya quo hay  panaderos de Nazareno y Soledad 
Etla que distribuyen el  producto a varias  tiendas de la  localidad. 

Tortille-raa: La  elaboración de tortillas  es de especialidad 
femenina.,Hay una gran cantidad de mujeres  que se dedican a vender 
tortillas hechas a mano a las  mujeres  que  no  les  gusta  preparar  las 
tortillas, dado que es un trabajo  muy  pesado.  Deben  levantarse a 
las 4 a.m. para ser las  primeras en llegar  al  molino, a  f Xn de 
tener las tortillas listas  para  su  venta a partir de las 6 a.m.. A 
diferencia de las  amas de casa que hacen sus propias tortillas las 
hacen con tortilladoras de madera,  en  cambio  las  tortilleras 
profesionales las preparan a mano. Hacer  tortillas  para  vender o 
para  el consumo cotidiano  del  grupo  domestico  es  una  forma de 
distincibn. Las que venden  este  producto se les  conoce como Illas 
molineras''. Las mujeres que no  hacen  tortillas  son  las que estdn en 
un estatus social m6s alto. 

Dos son los sistemas de venta de las  tortillas,  por un lado 
est6 las *molineras  que se dedican  exclusivamente a hacer  las 
tortillas para  una  tercera  persona y las  tortilleras que se dedican 
a vender este producto a la gente  en  general. A las molineras se 
les entrega un almud de maiz a cambio  del  cual  ellas deben de 
devolver el 60 % de las  tortillas que salen de la masa,  recibiendo 
por su  trabajo el 40 % restante. La otra  forma es la venta  directa 
cobrando $ 1000 por 5 tortillas  (clayudas) y De  un  almud  salen  entre 
6 y 8 kilos de tortillas segfín el  maIz  ya  sea  blanco o amarillo. 

Oficios varios: Aparte de las tiendas y tendajos de víveres en el 
puebl,o hay  una serie de oficios  que  ofrecen  principalmente 
servicios a los ciudadanos del pueblo.  Hay tres carpinteros, dos 
herreros o balconeros,  un  plomero y un zapatero remendh, tres 
mecdnicos de autom6viles que tienen  sus  talleres  en la carretera 
panamericana, aparte hay un gran nfimero de albafiiles que trabajan 
tanto dentro de la comunidad como fuera  de  ella. Lo mas corntin es 
combinar la agricultura con estos  oficios,  pocos son las  personas 
que s610 se dedican a una  sola  actividad  regularmente tienen varias 
actividades. Asi,es frecuente ser carnicero y agricultor, 
peluquera, albafiil y campesino,  panadero y pedn o albafiil, pedn 
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y  campesino. 

Todos estos  oficios  tienen  por  objetiva  proporcionar un 
servicio  a la comunidad  en  su  conjunto  ademds de que representan un 
ingreso  a los grupos domesticos que las  realizan. El conjunto de 
las  actividades  no  agrlcolas tiene mucha  importancia  en la 
comunidad  ya que aparte de esta  divisi6n de oficios y servicios hay 
un  númera  considerable de empleados  que  salen  fuera de la  comunidad 
a trabajar . 
Mercado de  trabajo regional 

En  una distincih ya  no  econdmica  sino  social tenemos que el 
grupo de mayor  escolaridad  concentra  los  empleos de mejores 
ingresos, en cambio el grupo de menor escolaridad tiende a  ocupar 
a sus miembros en el  sector  servicios y en  poca  medida en el sector 
industrial. 

Trabajo *no califioado:  Dado  el  aumento  de la escolaridad  en  las 
Gltimas generaciones l o s  miembros  del  grupo doméstico con 
secundaria  terminada o preparatoria  completa  pueden  encontrar un 
empleo  en los comercios  y  centros  turisticos de la cuidad  de 
Oaxaca. El número de empleados en los  negocios de esta  ciudad  ha 
aumentado; estos empleos  van  desde  meseros,  empleados en comercios 
y encargados de tiendas,  obreros en las  fabricas de madera de Santo 
Domingo  Barrio  Bajo en  Etla. 

Como trabajo calificado  estdn en primer término los 
profesionistas como enfermeras,  ingenieros en oficinas del gobierno 
y maestros  normalistas  tanto en nivel  primaria carno secundaria. 

Los m& importantes  son los maestros  normalistas  ya que el 
número de estos ha  aumentado en l o s  últimos aiios, los Zautlefias 
saben que ser maestro  acarea  beneficios a la larga y por tanto es 
una  inversión  a  futuro, ya que  pueden  recibir  un salario al 
terminar los estudios. 

Es normal  ver en 1.a mafiana a un niímero de  personas que esperan 
el  transporte  suburbano de camiones o l o s  taxis de ruta fijas para 
llegar a tiempo a sus empleos en  la ciudad de Oaxaca. 
Todos estos  empleados  forman m6s o menos  un  grupo  heteroggneo de 
trabajadores, que regresan ya entrada la tarde e incluso en la 
noche. 

Migraci6n por trabajo y educaci6n 

Al abrirse un abanico de posibilidades fuera de la comunidad. 
se observd cbmo desde 1940 al 1950 los  actores sociales empiezan a 
buscar otros espacios  econdmicos  fuera  del  poblado.  En 1940 se da 
la primera  oleada de emigrantes  hacia el exterior de la comunidad 
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en diferentes puntos de pais  y  del  extranjero ( 3 )  . Es  pues,  a 
partir de la decada de los  aAos  cuarentas  cuando se empieza  ha 
configurar  una  sociedad  campesina  mucho mas din6mica. 

DespuBs del aAo de 1950 este  tipo  de  migración se deja de 
realiza porque  el  programa  bracero  se da  por  terminado.  Sin 
embargo, otros centros receptores de migrantes  son  Veracruz,  y  el 
mismo estado de Oaxaca  as1  como la ciudad de Mexico. 

Los  datos  que se pudieron  recolectar  indican que fueron 20 
jefes de familia que por  medio  del  programa  bracero  lograron 
engancharse  para trabajar en los  campos  agricolas de California y 
Texas.  Esta  oleada de migrantes  ZautleAos  a  los  Estados Unidos no 
es permanente y  por  perlodos  muy  largos de tiempo,  las  historias 
laborales  indican que hay tres ,momentos de  migraci6n  a los E.U.. 
durante los afios cuarentas,  el  primero  es  al  principio de la 
decada,  el segundo momento es en 1945, el Gltimo se da  a finales de 
la  decadq de los  ochentas. 

A la par de esta  migraci6n se inicia  otro tipo de migración  ya 
no agrícola sino  en el  sector  industrial.  Ademas,  a  estos  migrantes 
se suman otros migrantes que no son  precisamente  trabajadores, sino 
miembros familiares que son  estudiantes y salen de la comunidad 
para continuar sus estudios  superiores.  Estos  migrantes  una  vez que 
salen  a  estudiar no regresan  a la comunidad  sino que son expulsados 
del grupo domestico cono una  estrategia de organizacidn  familiar. 

En  esta  etapa, desde el aAo  de 1940, la comunidad se 
caracteriza  por un aumento  demografico,  que  ocasiona  una 
reestructuración en  los  grupos  domesticos.  Muchos  grupos que en  la 
etapa  anterior no pudieron  acumular los recursos  suficientes se ven 
forzados  a  incrementar sus esfuerzos  en otros 6mbitos  laborales. 

Se observ6 que en los grupos  de baja y alta  escolaridad se da 
la migración,  pero la migracidn no es la misma  para  ambos, todo lo 
contrario l o s  migrantes tienen destinos  distintos.  Precisamente la 
migración tiene dos caminos dependiendo  del  nivel  de  escolaridad; 
el grupo de mayor escolaridad  tiene una migraci6n  principalmente 
para seguir estudiando,  en  cambio  el  grupo de menor  escolaridad 
tiene una migración a  centros de trabajo.  La  migración  del  pueblo 

I)  El  gobierno de los  Estados  Unidos  lanza  un  programa  para 
cubrir la escasez de mano de obra  en  los  Estados  Unidos durante la 
segunda guerra mundial. La produccidn  agrícola se consideraba  vital 
para  el  &xito de la contienda,  el  Departamento de agricultura 
establece un programa de reclutamiento  de  trabajadores como una 
medida de .emergencia  entre ambos gobiernos. 
Bustamante, A Jorge.  et al. Espaldas  Mojadas:  Materia  prima  para  la 
expansión del capital Norteamericano. El Colegio  de  México, 1976. 
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es principalmente  a la ciudad de MBxico  y  a  las  ciudades de la 
frontera norte (Tijuana y Cd.  Judrez). 

Los casos de migracidn  son  significativos,  pero no tienen una 
regularidad  constante; la migraci6n no implica la concentraci6n de 
los migrantes de San Andres en  un  mismo  centro  urbano, tampoco el 
mismo trabajo para todos los migrantes.  Hay  una  gran  variedad de 
migrantes en distintas partes del pals ,  desde  obreros en las 
maquiladoras de la frontera  norte  hasta  trabajos  mas  especializados 
en otras ramas del sector  industrial. 

La  educaci6n como se ha dicho tanbien  es  causa de la  migraci6n 
a  los centros de mayor  movilizaci6n,  los  grupos  domesticos tienen 
a  miembros que estudian  fuera de la  comunidad ya sea  en Cd. Oaxaca 
o en  la  Cd. de Mexico.  Esta es la principal  causa  por la que se 
empieza a incrementar al nhsro de profesionistas;  en  muchos casos 
cuando se manda un hijo a  estudiar se habla de una  migración 
definitiva. 

, 
Pero aquellos estudiantes que regresan  sin  terminar sus 

estudios se encuentran con un desprestigio  social tal  que la 
comandad los considera fracasados  y  en el  peor de los casos de 
inadaptados. 

En  cambio, el nClmero de maestros  normalistas de la comunidad 
ha  venido  aumentando  considerablemente en los Gltimos  años,  hay 
familias compuestas por das generaciones de maestros,  el  padre y 
los  hijos. 

Diferenciaci6n social y econ6mica. 

Las variaciones de la riqueza  oscilan  en un amplio  espectro 
entre  el que no tiene tierras ni  solar  propio y el duefio de hasta 
5 o 6 hectdreas y varios  solares.  sin  embrago,  estos  son  los casos 
extremos. 'La mayoría  posee un solar  propio,  ya  que todo residente 
puede  obtenerla  solicit6ndolo  en  las  tierras  comunales. 

Ha habido una  movilidad  social  bastante  acentuada  a  partir de 
1940. Las familias que anteriormente  eran  las  que  amasaban  mayor 
riqueza  emigraran o han  repartido  su  riqueza  entre  su  descendencia 
( 4 )  

(No hay  una  tendencia  a  formar  grupos  cerrados. Los hijos de 
los acomodados (maestros  normalistas  profesionistas) se casan 
fdcilmente con tortilleras o criadas. A s i  mismo las hijas  de 
aquellos contraen matrimonio con los hijos de peones o jornaleros. 
La caracteristica de las  personas  acomodadas es la sobriedad  y  el 

4,  Estas son las fuerzas centripetas  y  centrífugas que Shanin 
analiza en las sociedades campesinas. 
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trabajo intenso; otro espacio donde se expresa  esta diferencia es 
en los cargos pdblicos. 

Un hecho que contribuye a la movilidad  vertical es la herencia 
preferente por el hijo menor entre los  propietarios.  El hecho de 
que el heredero tenga que vivir con su padre hasta que este 
fallezca hace que la herencia  del  patrimonio familiar no se 
fraccione y pase de un grupo domQstico a otro y que bien podiamos 
considerarlo como familias de reemplazo.  En cambio los hermanos 
mayores que llegan a recibir una pequefia herencia se independizan 
poco despuds de casados, lo cual tienen m6s iniciativa y es posible 
que sobrepasen econtjmicamente a su hermano heredero por meritos 
propios. 

Los campesinos que no. tienen tierras propias pueden 
contratarse como peones o en el mejor de los casos dedicar su 
tiempo a la cría de ganado. Cuando se tienen vacas 6stas pueden dar 
leche do;; veces al dfa entre 15 y 20 litros  diarios, con la leche 
pueden reFibir un  buen pago ya  sea que la vendan  por litro o 
elaboren queso para el consumo local. 

Tipos de vivienda. 

La vida familiar est6 centrada en el solar.  Este  está 
constituido por un terreno en el que se encuentra la habitación o 
casa, el establo, el chiquero y el  gallinero.  Dentro del solar se 
preparan los alimentos, se cuida a los nifios, se atiende a los 
animales se guarda la cosecha;  la  vida  cotidiana  gira alrededor de 
este espacio. 

El solar y vivienda de los grupos domdsticos son de  dos tipos: 
teniendo la característica comdn de configurar dos espacios 
diferentes pero no excluyentes, cuentan  con espacio cerrado 
aglutinador de la vivienda y un espacio  abierto conformador del 
huerto y establo (funciona para la crfa de ganado de traspatio). 

Todos los solares cuentan con Srboles  frutales; unicamente se 
cultivan flores de ornato y algunas plantas medicinales para 
remedios caseros.  Son  muy pocos los solares que no tienen un 
pequefio huerto familiar. 

La construcci6n de las casas son variadas entre si pero 
regularmente conservan una  misma  estructura y es aqui donde 
partimos, para observar las diferencias del espacio dom6stico de 
las familias campesinas. 

Los solares  de primer tipotae caracterizan porque la casa es 
mucho mejor elaborada, es de ladrillo, el techo es de colado. tiene 

106 



tres o cuatro habitaciones  con  ventanas  de  vidrio,  un  cuarto con 
sillones y televisor,  un cuarto especial  para la cocina y para  el 
comedor con  estufa de gas y equipado con. mesa y sillas. 
Habitaciones que sirven como dormitorios y sobre todo tienen  un 
cuarto de baAo dentro de la casa  con  lavabo y W. C. Todas las 
habitacioqes tienen pisos de cemento o mosaico. 

En  el  patio  hay un cuarto para  guardar el maíz y otro que 
funciona como establo y gallinero  separados  del  resto del solar. 
Regularmente estos solares tienen bardas de adobe o ladrillo.  Los 
duefios de estos solares pueden tener otros  terrenos  adicionales que 
sirven de corrales o establos. 

CUARTO  DE 
DORMIR 

ENRAMADA 

CUARTO DE 
COCINA 

Los solares de segundo tipo: son mas  diversos  aglutinan  varios 
tipos  de construcci6n;  van desde aquellos  con  bardas de carrizo 
hasta aquellos que no tienen ninguna barda. Constan de dos o tres 
cuartos para  habitaci6n.  La  casa es de adobe,  el  piso  puede  ser de 
cemento o tierra tiene una  ventana e1 techo  es de teja y morillos. 

Estas casas no tienen espacios  especializados, con esto 
queremos decir lo siguiente,  una  misma  habitaci6n tiene mtíltiples 
usos,  puede servir de dormitorio y al  mismo  tiempo de comedor. 
Estas casas tienen una  forma  rectangular  donde  no  hay  una 
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separaci6n entre las habitaciones, la gente de la comunidad les 
llaman ttcorredorest@. 

Las construcciones tienen una marquesina saliente del mismo 
techo de la casa,  por la magnitud que tiene es muy amplio, los 
corredores son un espacio diferente a las habitaciones de la casa, 
regularmente es donde se dan las relaciones con diferentes 
individuos de la comunidad, en cambio las habitaciones de la casa 
es donde cohabitan los diferentes miembros de la unidad domestica, 
las habitaciones est6n construidas sucesivamente, una tras la  otra. 

Esto puede llagar a causar confusidn y se puede distorsionar 
la interpretaci4n del espacio, se puede pensar que la cohabitacidn 
se debe a un hacinamiento por la falta de espacio individual, pero 
no es  as€, lo que nosotros vemos como una forma de hacinamiento, el 
grupo domestico lo ve como una cohesidn del grupo y una relaci6n 
mas duradera, por consiguiente la socializaci6n de l o s  miembros de 
la celula familiar es distinta, se puede  pensar que los miembros de 
la familja no conciben un espacio individual  bnico, todo lo 
contrario los espacios vitales de los individuos se cruzan entre 
S € .  Esta cohabitaci6n proporciona los elementos necesarios para la 
reproducci6n de las normas familiares y la continuidad del grupo 
dom8stico. 

Transformacih de las viviendas. 

Las casas de la comunidad son en su gran mayoría de adobe y 
teja las construcciones son viejas,  pero a medida que pasa el 
tiempo muchas de estas se  han reemplazado por nuevas 
construcciones, con materiales de ttmayor duración y resistenciatt, 
estas casas o solares son precisamente de las familias de mayores 
recursos y / o de alta  escolaridad. 

En un principio las casas se reemplazaban por materiales de 
cemento o concreto y techos de laminas de asbesto,  para dar paso a 
una especialidad del espacio interno de las  viviendas. Dando una 
caracteristica urbana a las construcciones nuevas. 

Al ver el espacio que ocupan l o s  solares sucede que entre uno 
y otro no hay  una delimitaci6n coherente ni Mgica, en ocasiones 
sólo se dividen por  una  c-erca de madera o por  algbn otro material 
que pueda servir para ese objetivo;  empero, es diflcil sefialar 
ddnde acaba  un solar y d6nde empieza otro cuando no hay un limite 
tajante, ya sea una  barda. Peso esto no es tan importante el 
verdadero problema se encuentra dentro del solar mismo,  en la 
constituci6n del espacio domBstico que es  el ambit0 de reproduccih 
de la vida cotidiana de la familia; es alli donde estan las 
diferencias entre las familias campesinas tradicionales y las  
familias progresistas. 

En un ejemplo concreto tenemos el caso de un familia 
tradicional, en donde el solar esta compuesto de varias unidades 
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dom6sticai, y esto nos crea un  problema, que entendemos por solar 
y que  es un solar.  Segan la  opinit3n de la misma gente un solar es 
aquel que  tiene una  extensidn de terreno lo bastante amplio que 
permitir&  la futura construcci6n de viviendas  al interior de este 
espacio, y donde se puede tener un huerto  familiar. 

La primera diferencia  radica  en  el manejo del espacio, las 
familias tradicionales no tienen espacios especializados, los 
miembros cohabitan un  mismo  espacio  vital;  en cambio las familias 
progresistas tienen espacios  especializados, dormitorios bien 
definidos, aunque sigan conservando la estructura del 'corredor 
dom6stiao' el contenido cambia, la  vida familiar se hace mds 
privada y la socializaci6n es mas individualista, los miembros se 
separan a un espacio especlfico, los solares se bardean impidiendo 
el  paso  de la comunidad al  solar  familiar. 

Uno  de los espacios domesticos mZis importantes son las 
cocinas.,Las cocinas de las familias tradicionales estdn fuera del 
corredor domestico, es un espacio dentro del solar pero fuera de la 
vivienda, es  un espacio  independiente de la cohabitacidn de los 
miembros; la cocina es el dimbito de la  vida cotidiana, ahí conviven 
los diferentes miembros de la unidad  domistica cotidianamente. En 
su. mayoria las familias cocinan con leAa que recolectan del monte 
o que llegan a comprar  en  el  pueblo,  esto es una caracterlstica 
fundamentalmente de las familias tradicionales.  En cambio las 
familias progresistas concentran todas las habitaciones en una sola 
construccibn, las cocinas estdn dentro de los corredores 
dom6sticos, forman parte de la especialidad  del espacio doméstico. 

I 
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Para cerrar este capltulo y pasar  al  posterior es necesario 
resumir las ideas anteriormente expuestas.  Nuestro propdsito es 
mostrar ante todo a una  poblaci6n  diferenciada socialmente en 
varios niveles sociales, que van desde la construcci6n y tipos de 
vivienda basta la forma de ordenar el espacio de las  mismas; hasta 
las relaciones econdmicas al  interior de la comunidad, como también 
las relaciones políticas de los actores sociales. 

Al mismo tiempo queremos mostrar  los elementos que llevaron a 
la transformacien de la estructura  ocupacional de la unidad 
domestica, que  al perder los recursos tienen que diversificar los 
elementos  que permiten la reproduccih cotidiana de las unidades 
dom6sticas. 

Pod,emos decir que los recursos son de hecho insuficientes para 
la totalidad de la poblaci6n, y tales circunstancias ocasionan 
presibn sobre las relaciones de produccidn  al interior de la 
poblacibn, los grupos domésticos se ven forzados a adoptar 
di€erentes estrategias laborales.  Estas son desde la migración 
temporal y definitiva en muchos casos,  hasta el acoplamiento de 
diferentes actividades por  parte de un solo miembro familiar. A 
medida que esto cambia en  el tiempo se ven  obligados a incorporar 
a mas  miembros al proceso de trabajo familiar  ya que los esfuerzos 
de  un s610 miembro es insuficiente para  garantizar la reproducción 
econdmica y en si la satisfaccibn de las  necesidades b6sicas un la 
familia. 

Recursos y poblacidn es el punto  central  de este apartado. Los 
cambios  que puedan suscitase en  el  exterior  nos dan ideas de cómo 
la comunidad puede abrirse o cerrarse ante  las presiones externas. 
Sin embargo, las decisiones y las  expresiones autogestivas de la 
comunidad se pueden ver afectadas por agentes econdmicos externos. 
El caso lo tenemos en  el arrendamiento del  bosque comunal, las 
autoridades pudieron haber dicho no a la concesión, pero estaban 
tratando  con  socios  m6s astutos que ellos y las consecuencias 
fueron atroces para la mayorfa de los  campesinos. 

Sacrificaron el bienestar de los grupos dombticos para tener 
acceso a otro  tipo  de bienestar  social. Posiblemente si no hubieran 
arrendado el bosque aún no tendrian una  red de agua potable o luz 
electrica, y eso solamente lo  pudieron  conseguir rentando sus 
recursos al mejor postor. 

Por tanto, decir que la tierra es el  Único recurso de los 
campesinos  es insostenible. Aunque la tierra  es  en este periodo es 
un factor ordenador y aglutinador de la economia campesina, cuando 
es insuficiente la unidad domhtica no  deja de existir. Todo lo 
contrario entra en una dindmica mucho m6s compleja de explicar e 

Esto quiere decir, que existen otros recursos que los campesinos 
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utilizan  tanto fuera como dentro de las  localidades.  Este  otro 
recurso  es principalmente la fuerza de  trabajo  familiar,  que 
permite la reproducci6n cotidiana de los grupos dombticos 
campesinos y que en los capltulos que siguen trataremos  de abordar 
esas  diferentes estrategias que trazan l o s  unidades campesinas de 
produccidn (G. Verduzco 1896:lOl). 

El objetivo  del  siguiente capitulo es mostrar c6mo se componen 
estas  actividades y cual  es la repercusi6n de estas  dentro  de la 
poblacibn,  as1 como las consecuencias para los procesos y 
encadenamiento  del  trabajo agrflcola que en posteriores capftulos 
analizaremos. 
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Como  hemos explicado  anteriormente,  San Andres Zautla se 
caracteriza por ser un pueblo  principalmente campesino;  aunque al 
interior  de la comunidad  existen  grandes diferencias en  la 
composicibn  social  de la poblacidn.  La agricultura en Zautla 
presenta una combinacidn de rasgos tradicionales y modernos, 
utilizando maquinaria e insumos  para mayores rendimientos, y a su 
vez, el arado  tirado por  bueyes  para  hacer  el trabajo  que las 
mdquinas  no  pueden realizar. 

En la comunidad no todas las familias tienen  tierras  de labor. 
No obstante que el municipio tiene una extensidn de  terreno 
laborable  de 2,100 hectdreas,  no todas las tierras  son buenas para 
la agricultura. Solo el 20 % de la tierra laborable contempla 
terrenos.de alta calidad. Los suelos son principalmente vsrtiaolee 
(p41icos)c y en la rivera  de las rios tierras de poouelr con alto 
grado  de  materia org6nica.  El total de  esta fraccidn  de  terreno 
cultivable  es  de 420 hectdreas'aproximadamente. Estos terrenos son 
principalmente  de riego. 
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El resto  de  los  terrenos  cultivables  son  suel.os  delgados, 
arenosos y en su mayoria arcillosos y oalcbreos. Estas  tierras  de 
mediana y baja  calidad  ocupan  una  extensibn  de 1,680 hectdreas.  Las 
tierras  de  mediana  calidad  que  son  principalmente  suelos arenosol 
con  un  contenido  moderado  de  materia  organica,  ocupan  una 
superficie  irregular  de  pendientes  inclinadas y zonas  planas  de 630 
hect6reas  que  es  aproximadamente  el 30% de  los  terrenos  en 
posibilidades de cultivarse.  Estos  terrenos  no  cuentan  con  riego. 
Por dltimo, se encuentran  las  tierras  de  baja  calidad  que  ocupan  la 
mayos parte  de los terrenos  en  una  ampliacicjn  de 900 hectgreas,  se 
clasifican  como  tierras  de  agostadero. Los suelos  son  enteramente 
arcillosos y oealcdreos, caracteristicos  de  las  zonas  semidridas y 
por  tanto  son poco rentables  para la agricultura,  dejando  estos 
terrenos  s61o  para  el  pastoreo  comunal,  esto  representa  el SO% del 
total  de  las  tierras  del  sistema  agropecuario  de  San  AndrBs.  Ver  la 
grdfica  anterior. 

ComQ  es  de  imaginar,  las  tierras  de  alta  calidad  son  las  m8s 
codiciadas,  al  interior  de la comunidad y por  tanto,  su  valor es 
mucho mds alto.  Estas  tierras se localizan  en  pequeAos  valles  cerca 
de la  poblaci6n;  cuentan  con  una  extensa  red  de  canales,  muchos de 
ellos son de  riego  colectivo y otros  son  individuales  (propiedad 
privada).  Existen  tres pozos de riego  colectivo,  pero  sólo  dos  se 
encuentran  funcionando  en  este año (1990). El  otro  pozo  no  está 
equipado  con la bomba,  esto  se  debe a prablemas  polzticos al 
interior  de  la  comunidad. 

Los p z o s  de  riego  colectivo  tienen  una  profundidad  de 20 a 30 
metros  aproximadamente.  La  construcción e instalación  se  ha  logrado 
por  la  unión  de pequefios grupos  campesinos que se organizan  para  el 
mejoramiento  de  sus  tierras  que  estdn  en  posibilidades  de  riego. 

Por  otra  parte, los pozos de cielo  abierta  se  lograron 
construir  gracias a un  programa  de cr6di.tos que el. gobierno 
concedió a finales  de  la  década  de 1970. Los primeros pozos eran 
muy  rústicos,  solamente  de  un  anillo  de  concreto.  Esto  quiere  decir 
que probablemente  el  manto  fridtico  se  encontraba a carta  distancia 
de  profundidad,  pero a medida  que  fueron  perforando mas POZOS bajó 
el  nivel del agua. 

La  t4cnica  se  fue  mejorando  conforme a la  perforación  de mds 
pozos.  Varios  grupos de campesinas se empezaron a organizar  para 
conseguir  los  ergditos,  1.ogrando  aumentar  e1 ntímero de estos asl. 
como  su  capacidad.  Actualmente  hay  en  la  comunidad  una  cantidad 
aproximada  de 4 0  pozos y es  muy  probable que el ndmero  aumente  con 
el. tiempo. 

Otro  proyecto  importante a principios de la decada de 1.0s 
ochenta  fue  la  electrificacibn  de  varios  pozos  de  cielo  abierto, 
mejorando.la disponibilidad  de  riego y bajando  los  costos  del 
mismo. La mayoria de los pozos de cielo  abierto  funcionan  con 
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bombas de gasolina, lo cual ocasiona un alto costo por cada hora de 
riego. 

Asi como hay diferencia6 sustanciales en la composición 
orgdnica de los distintos suelos, de igual modo sucede con las 
zonas agroecol6gicas del municipio. Los diferentes nichos 
ecol6gicos propician y dan como resultado condiciones distintas 
para la producci6n. 

No todo  el territorio de la comunidad es susceptible de 
cultivarse. Por razones que ya explicamos, hay  lugares especificos 
para tal fin; existen productores que tienen en las distintos 
parajes agroecol6gicos el mismo cultivo pero sus rendimientos son 
totalmente distintos.  En  la comunidad cada  paraje tiene un nombre 
propio que ayuda a diferenciarlo de los  otros.  Estos se conocen 
como parajes y estdn marcados por mojoneras (piedras que se colocan 
para trazar fronteras) para trazar los limites  entre los pueblos 
como entre las parcelas de tierra de propiedad  privada dentro de un 
localidad Q paraj,e.  En general son pocos los productores que tienen 
terrenos en cada uno de los parajes. Los paraje son unidades 
mdximas que acttian dentro de la posesi6n del  pueblo.  Es  mas, 
podemos plantear que en cada paraje hay  un  conjunto de familias o 
productores que abarcan cada &rea agroecológica. 

Empero,  hay  una parcelación de las tierras muy marcada por 
diversas causas sociales, una de ellas es la herencia de la tierra. 
El promedio general de tierra con que cuenta  cada  productor es de 
3.6 hectdreas distribuidas en distintas parcelas. El número de 
parcelas con  que cuentan esto productores es de 3.8 terremos 
distribuidos en diferentes parajes del municipio.  Esto quiere decir 
que cada parcela mide un poco mas  de una  hectdrea (1.055 has.); el 
minifundismo frena en gran medida el aumento de la extensien de la 
parcela. Es decir, que por cada unidad de producci6n, de una 
muestra de 38 productores, se  tiene que cada campesino tiene tres 
hectAreas distribuidas en tres  terrenos diferentes;  esto  ocasiona 
que los grupos dom6sticos durante todo su ciclo doméstico no 
aumentan el número o la extensión de las  parcelas sino que se 
reduce atin mds.  La comunidad al no tener una  mayor  cantidad de 
terreno cultivable, las unidades dom4sticas se ven forzadas a no 
depender exclusivamente de la tierra, sino que despliegan otras 
actividades complementarias. 

El minifundismo no es en si un problema recalcitrante, los 
grupos domésticos desde hace mucho tiempo se han adaptado a 
condiciones desfavorables, tanto ecol6gicas como sociales. No todos 
l o s  hijos de los campesinos pueden ser campesinos, lo son s610 
aquellos que heredan la tierra del grupo familiar, de ellos depende 
la reproducci6n tanto biol6gica como social y econbmica del sector. 
En este sentido existen fuerzas centrlfugas que expulsan individuos 
fuera del seno familiar para convertirse en  otra categoria social 
diferente a la de campesino. 
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Para tener mds claridad de esto se han dividido las unidades 
de producci6n en estratos de productores;  el  primer estrato incluye 
a todos los productores que tienen menos de 2.5  hectdireas, el 
segundo estrato es de 2 . 6  a 5. O hectbreas,  el último estrato es de 
5.1 a 8.0 hectbreas.  Ver la grdfica  siguiente. 
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Como se puede analizar en la grdfica  el estrato donde se 
concentran la mayor cantidad de unidades de produccidn es en el de 
menor de 2. 5 hectbreas, representa el 50 % de muestra total; el 
estrato  de 2.6 has. a 5. O has es el 16 % de l o s  productores, en  el 
último estrato mayor de 5.1 a 8.0 hectbreas representa el 11 %. 
Esto quiere decir que en  la comunidad, la mayor cantidad de 
productores tiene como maxim0 2.5 hectdreas de labor. 

6egún la tipologia propuesta  por  Schejtman las unidades de 
*infrasubsistencia, para  una  familia  promedio de 5.5 personas 
necesitan una extesi6n de tierra de por  lomenos de 4 hectdreas para 
satisfacer las necesidades alimentarias bdsicas de la unidad 
domgstica; es decir, que rrequieren de 3.98 toneladas de mal2 por 
ano para satisfacer su alimentaci6n. El estrato de subsistencia, 
siguiendo esta misma tipologla, incluye unidades con recursos 
suficientes para sobrepasar la alimentación  bdsica y generar 
incresos que permitan al canzar la reposici6n de otros bienes 
materiales de consumo esencial  para  la  familia. Se definib como 
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estrato de subsistencia a los  productores que estuvieran  entre 4 y 
8 hectdreas (ETM). Por tíltimo, los productores campesinos que 
tuvieran mas  de 8 hectdreas se consideran como unidades 
estacionarias o excedentarias.  Estos  productores son aquelos  que 
pueden generar un  excedente  mayor a sus necesidades de 
alimentaci66n. Segtín Schejtman : 

En e1 estrato anteriore, en el de infrasubsistenair, el 
potencial productivo de la unidad no resultaba,  por 
dofiniaibn, suficiente para generar un fondo de repomici6n de 
los medios de producci6n y de loa insumos fimicos que eran 
necesarios para sostener de un ciclo a otro dicho potencial 
productivo; por lo  tanto,  las unidades con m6nos de 8 has. 
tendian  al deterioro de sua COndiCiOnes de produaci6n o debian 
subvenoiomr diaho fondo eon al* ingreso  extraparcelario.om 
(Schejtman 1982t105) 

Al analizar  las  distintas  unidades  domésticas y teniendo en 
cuenta la,diversidad de productores  podemos  decir, que existen 
familias con mayores  recursos  que  otras,  ya  sea  porque  tienen 
mayores ingresos  econdmicos o porque la tierra de labor es muy 
rentable (tierras de riego) . El comportamiento que se puede  esperar 
de las unidades domesticas  con  mayores  recursos es que aumenten la 
extensión de la parcela o como tíltimo recurso el mímero de 
terrenos, pero  no es asi. 

Siguiendo la tipologia  antes  mencionada; tenemos dos clases  de 
productores en la comunidad:  los de infrasubsistencia, que son l o s  
de  menos de 5 hectgreas, y l o s  de subsistencia  mayor de 5 
hectdreas. Las unidades de infrasubsistencia tiene una  extensión de 
sus predios menores de 2.5 hect6reas y son un  total de 19 unidades 
de producción. En cambio  las  unidades de subsistencia sus predios 
abarcan de 5.1 a 8 hectdreas y son  un  total de 19 casos entre los 
dos estratos dan un total de 38 unidades de producción. Si bien  en 
la grdfica enterior se ha dividido en tres estratos esto sedebe a 
cuestiones metodológicas de procesamiento  estadistico de los  datos. 
Para fines analiticos  sdlo  distinguimos dos estratos  dado  que la 
cantidad de tierra de ambos  estratos es menor de la que propone 
Schejtman en su  tipologia. 

No podemos tomar al  pie de la  letra tal tipologSa  por la 
siguiente razón;  si  como  dice  Schejtman los productores de 
infrasubsistencia  necesitan de por lomenos de 3.84 hectdreas  para 
garantizar ya no la reposicidn de los  medios de producci.6n sino 
simplemente para la alimentaci6n  bdsica de la familia que requiere 
de 2,076 caloxias y 63 gramos de proteinas  (Schejtman  1982:103) 
para que satisficieralos  requerimientos de consumo  caldrico de una 
familia  campesina de 6 miembros.  En cambio el  estrato de 
subsitencia es el que sobrepasa sus necesidades de alimentaci6n y 
puede  reponer los medios de produccidn  de  cada  ciclo  agricola. En 
San Andr6s Zautla  como se puede  ver  en la  gr&fica anterior el 50 % 
de l o s  productores son de infrasubsistencia, y ni  siquiera  eso, ya 
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que la cdntidad de tierra que segCln Schejtman le atribuye al 
correspondiente estrato no satisfaceria nisiquiera el consumo 
esencial, alimentacibn,  vestuario,  salud,  vivienda, sin contar 
educacibn y otras necesidades de bienestar  social. 

En resumen, podemos decir que los campesinos de  San Andres 
habrian muerto de hambre a se muchos aflos antes de  que  el  grupo  de 
estudiantes de la UA"1 llegaramos  al pueblo. Esto quiere decir que 
la tierra tomada como unidad bdisica de reproduccibn de la economia 
campesina resulta insuficiente para el andlisis de la reproduccibn. 
Es decir, no se puede aislar al grupo domhtico del conjunto de 
estrategias sociales que permiten su reproducci6n. Tomar como 
unidad de andlisis a la tierra para definir a la economia campesina 
resultarla escueta y parcial. Se deben acoplar otros elementos en 
el andlislis de Bsta  econ6mia, ya sea profundizar en las relaciones 
que se mantienen al interior del grupo domestico como  es la 
diversificacibn del trabaio familiar.  Ver  la siuuiente qrbfica. - 
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lRAFICA No. 3 

Pero volvamos al analisis de los estratos de Zautla, si como 
Schejtman asegura el estrato de infrasubsistencia en San AndrErs no 
sobreviria con esa cantidad de tierra, entonces debemos buscar las 
causas de su inesperada persistencia a seguir existiendo. Al 
observar con detenimiento los recursos de este estrato podemos 
dividirlos en dos elementos: tierras de labor y animales de 
traspatio, los animales son unidades de valor que proporcionan 
ingresos en pesos constantes al grupo dom&stico, ademds de consumir 
su  carne y 108 productos deribados, como leche, huevos manteca de 
cerdo. La ganaderia en la comunidad no es  una  actividad extensiva, 
cada unidad domestica controla sus animales.  De  la encuesta de 
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producci6n agricola tenemos la siguiente  grdfica  distribuida  en  los 
mismos rangos de productores  antes  expuestos. 

La mayor cantidad de animales de pastoreo  son  los  bovinos  con 
50 % de la muestra  total,  el  otro 50 % esta  distribuido de la 
siguiemte manera:  cerdos 21 %, chivos 14 %, aves de corral 12 % y 
por últomo borregos 3 %. Como es puede  ver  en la grdfica  el  estrato 
de menor de 2,s has. tiene una  cantidad de animales  superior  al de 
los otros .rangos de productores:  el 50 % de la muestra total de 
animales esta  consentrada  en  este  rango, el  n€ímero de yuntas es  muy 
superior alde los  rangos de mas de 5 has. ; esto se puede 
interpretar de la siguinte  manera.  Productores  que  poca  tierra 
invierten en la compre de su  yunta,  esto con el fin de alquilarla 
a los productores que tienen mds tierra  que ellos.  El costo  del 
alquilado de yuntas es de 60 mil pesos al dia  durante la tempora de 
siembra, y de 30 mil  pesos  durante la temporada de secas. 

Cadg  unidad de producción  individualmente  tienen en mayor o 
menor can$idad de estos animales. Pero lo que es importante 
resaltar es  que el  rango de productores de menos de 2.5 has donde 
se concentran el  mayoer voltimen de yuntas.  Esto  explica que cuando 
la unidad de produccidn cunta. con  muy  poca  tierra  como  recurso 
productodo, los animales de traspatio  son  el  recurso  suplementario 
mas apropiado para  complementar l o s  ingresos de la familia;  ya  sea 
vendiendo las crias de los  animales,  reponiendo la yunta  con 
animales joves y fresco  para  el  trabajo  agricola, o venderlos  para 
el rastro regional Q local. * 

Sin embargo, la unidad  domestica  con  mayores  recursosde  tierra 
de labor, como es el caso del  rango de m6s de 5 has, se estaciona 
en un nivel  Qptimo de produccibn,  que  no  est6  por  debajo de la 
subsistencia pero tampoco por  encima de ésta. Cuando  alguna  unidad 
dom6stica sobrepasa la cantidad de tres o cuatro Areas o parajes 
agroecológicos (tanto  el  número de parcelas como de l o s  parajes)  ya 
no tiene la capacidad de seguir  aumentando sus cultivos, ya sea 
porque no tienen la suficiente  fuerza de trabajo O los  suficientes 
recursos;  esto es lo que nos  muestra  su  comportamiento  productivo. 

Pero la pregunta es: ¿ por  que  las  unidades  dom6sticas  con 
mayores recursos no aumentan la cantidad de tierras y as€ el 
aumento de la producci6n  agrfcola ?. Esto se puede  deber  al 
comportamiento de la estructura  ocupacional  de  los  grupos 
dom4sticos que diversifican a  tal grado sus actividades  que 
ocasionan un  subaprovechamiento de sus  recursos, y que  repercuta 
indudablemente  en  el  nivel de la produccidn  agrícola. 

Por otra  parte, tambih se puede  deber al grado de acceso a 
los recursos que ocasiona que las  familias m6s j6venes se vean 
limitados en cuanto a la cantidad de tierra de labor,  teniendo en 
cuenta las  caracterlsticas de calidad y extensi6n de la parcela. 
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De este  modo,  tenemos  que cuando hay  familias que cuentan con 
varios terrenos distribuidos en distintos  parajes, siempre por 
causas diversas dejan de cultivar  alguna  parcela,  prefiriendo 
concentrar sus esfuerzos  en tierras de mejor  calidad (en este  caso 
en las tierras de riego).  Con esto podemos  analizar  el  posible 
vinculo  entre  el tamafio y  composicidn de la familia  y la cantidad 
de tierra disponible  para la produccibn,  ya  sea que se encuentre a 
un nivel de subsistencia o muy  por debajo de la infrasubsistencia. 
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Los grupos domesticos  extensos de una  muestra de 38 
productores de la comunidad  nos  indica que tienen una  mayor 
cantidad de terrenos de labor que los grupos domesticos nucleares; 
estos grupos extensos  tienen  una  mayor  cantidad de alternativas de 
reproducci6n econ6mica,  por  un  lado tienen a miembros  disponibles 
para realizar las  labores del campo,  mientras que otros se emplean 
en la fabrica de madera o como albaflil en  la ciudad de Oaxaca.  al 
contrario de los  grupos  nucleares que por  el  ciclo domestico en que 
se encueqtran sus miembros  no  pueden  intensificar o diversificar 
las activjdades laborales, y por tanto afecta su organización 
econ6mica.' Ver la  grdifica siguiente. 

I 

< DE 2.5 HFlS DE 2.6 A 5.0 HAS DE 5.1 fi 8.8 HAS TOTRL 

cllsos 13 15 4 38 

I SUrYITORIfi I 58 I 43 l a I le8 I 
HE31 L 3 . 1  2 . 8  2 I I I 2 . 9  

:L RANG; DE MEWS DE 2,s FI 5.0 HAS. 
:E CONCIDERA DE INFRASUBSISTENCIA DE 
;.I Y MAS HftS. SOH DE SUBSISTEWCIh 
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Al tratar de observar el comportamiento social de la 
producci6n as€ como la disponibilidad de tierra de labor y el tipo 
de familia, tratamos de analizar la posible relaci6n que hay entre 
familia / producci6n agrkola / manejo de los recursos / acceso a 
los recursos.  De cualquier forma las familias campesinas tratan de 
desplegar un abanico de posibilidades y estrategias econemicas para 
satisfacer sus necesidades esenciales,  en  el pueblo todos nienen un 
solar donde vivir,  pueden  vestir y calzar adecuadamente en su 
contexto social, y tienen una dieta alimenticia que les permite 
seguir subsistiendo ante las  inclemencias  del entorno social en el 
que se encuentran; son parcialmente productores de granos bbsicos, 
y regularmente vendedores de fuerza de trabajo. 

Las opservaciones empiricas y cualitativas de las actividades 
agrkolas de San Andres nos muestran que hay familias campesinas 
cuyo principal fuente de sustento son los cultivos de granos 
bbsicos;  por otro lado  hay familias que 6sta actividad representa 
una actividad suplementaria en  el  conjunto mayor de  sus labores 
productivas, es decir es  un  ingreso  mdsen su economia. 

Empezaremos describiendo el ciclo agr€cola de los distintos 
cultivos  de la comunidad, para  profundizar  en la econom€a  de las 
unidades domgsticas. La  actividad  agricola  esta regulada por los 
efectos climatol6gicos y ambientales.  Como hemos explicado el 
ecotipo puede constrefiir o favorecer a los agroecosistemas, es de 
suma importancia entender todos l o s  componentes del ambiente en su 
conjunto como son: temperatura, la cantidad de humedad en el  lugar, 
los tipos  de suelo que hay  en  las distintas zonas. 

Empezaremos por decir que la temporada de lluvias empieza en 
los meses  de abril y finaliza en  los Clltimos d€as de otofio en  los 
meses  de septiembre o principios de octubre.  La temporada de secas 
comienza en el mes  de octubre y finaliza en  el mes  de marzo.  Esto 
no quiere decir que durante el aAo no se presenten lluvias 
espor6dicas a lo largo de las  estaciones.  La precipitaci6n anual 
media es  de 800 mm. Con  una temperatura media anual de 25 c. y en 
los meses  de lluvias fluctúa  entre 30 y 35 c.. Todas estas 
condioiones ambientales no son favorables para  la  agricultura. El 
ciclo agrícola de San Andr6s esta  organizado principalmente por la 
producci6n de maiz.  Durante  un aAo se siembran dos periodos de 
ma€z, y escasamente un  tercero. 

A) El primer ciclo del maíz se conoce como el tempranero, la 
tierra se empieza a barbechar  en  los meses de diciembre a enero; se 
siembra en el mes de febrero cuando la temporada de helada ha 
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disminuido lo  suficiente. Se aprovecha esta epoca porque la tierra 
recibe la  humedad  del rocio invernal.  El maiz se siembra 
principalmente en terrenos de alta  calidad que por consiguiente 
cuentan con riego ya sea colectivo o particular. Este cultivo  se 
cosecha hasta los cinco meses,  en el mes de junio o en los primeros 
dias  de  julio (ver el cuadro ntímero 2). 

MA12 DE RIEGO  RENDIMIENTO  ESTIMADO DE 1.5 A 2 TONELADAS # 2 

CICLO 

BRE 
12 6 2 60,000 YUNTA  .BARBECHO  NOVIEM 

JORNAL HORAS JADORES  COSTO  MENTO AGRICOLA AGRICOLA 
TOTAL JORNALES  TRABA DIAS  INSUMO IMPLE LABOR 

DICIEM 
BRE Y . BARBECHO YUNTA 60,000 2 

N 
ENERO 

12 6 

~ ~ ~~ ~~ 

RAYA  Y TRAC 
FEBRERO 4 4 1 90,000 TOR Y SIEMBRA 

MANUAL 

YUNTA 
MARZO 32 8 1 4 60,000 MANUAL DESHIER 

BE 

YUNTA 60,000 
ABRIL 32 8 1 4 11,000 Y OREJERA 

MANUAL FERT . 
MAYO 

JUNIO 

TOTAL 4.73 7,36000 

Y 192 8 4 6 15,000 MANUAL  COSECHA 

B) El segundo ciclo es el maiz de temporal, empieza con  el 
barbeoho en los meses de marzo y abril; se siembra a mediados o 
finales de mayo. Si las lluvias se atrasan entonces se deja que la 
tierra se humedezca con la mayor cantidad de agua del ambiente. Se 
siembra en los primeros dias del mes de junio, y se cosecha en el 
mes  de noviembre cuando ya es mazorca. Esto permite a la semilla un 
periodo de conservaci6n mas prolongado, tiene la ventaja de  que la 
semilla es  m6s resistente contra las  plagas  porque est6 totalmente 
seca en el momento de almacenarla en  la troje. (ver el cuadro 
número 3) . 
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MAIZ DE TEMPORAL RENDIEMTO  ESTIMADO  DE 0.5 A 1.0 TONELADAS # 3 

- TOTAL JORNALES TRABA DIAS INSUMO 'IMPLE LABOR CICLO 
AGRLCOLA 

ABRIL 

MARZO 

12 6 2 60,000 YUNTA BARBECHO FEBRERO 

JORNAL HORAS DORES  COSTOS  MENTO AGRICOLA 

Y 12 6 2 60,000 YUNTA BARBECHO 

RAYA 

YUNTA 

YUNTA SIEMBRA 

THAC 
MAYO 4 4 1 90,000 TOR Y  Y 

JUNIO 32 8 1 4 60,000 Y DESHIER . MANUAL BE 
t 

YUNTA 

11,000 MANUAL 

60,000 
JULIO 8 1 4 FERTI. Y OREJERA 32 

C) Por  dltimo  encontramos  una  modalidad  dentro del cultivo  de  maíz 
de  temporal,  en la localidad  se  conoce como el  maiz  tardio y se 
siembra  en el mes  de  julio. El sembrar  este  maiz se debe 
Principalmente a dos  causas:  la  primera es la  constriccidn  de  un 
mal  temporal, los efectos  climatológicos  pueden  retrasar  la  época 
de siembra y por  consecuencia  repercuten  en  la  disponibilidad  del 
tiempo.  La  segunda  causa es la incapacidad  del  campesino  para 
producir,  esto  es,  principalmente  por  la  falta  de  recursos  para 
aprovechar  la  tierra  en  su  momen.to. El maiz se levanta  en  el  mes  de 
noviembre,  en  ese  mes  la  helada  no  le  afecta  porque  la  mazorca  ya 
esta  seca. 

I 

Pricticas y labores agríaolas 

Las  primeras  labores  agricslas son los barbechos que tienen  la 
finalidad de aflojar la tierra  para  que  recojan la mayor  cantidad 
de  humedad  del  ambiente. Los barbechos se hacen  regularmente a lo 
largo de todo el aAo  en  Bpocas  especificas  antes  de  la  siembra.  Un 
informante  dice  que: 
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ontro m&8 barbochoa reoiba Ir tierra ea mucho mejor porque 
esto pamito quo, primero so obtonga mds humedad y, segundo 
la tiorra so encuentre lo suficiente floja y permita el 
desarrollo normal de la admilla en el momento de la 
gominacih. 

Los barbechos se hacen principalmente con la yunta (arado egipcio) . 
El tiempo  que  se tarda en barbechar un campesino una  hectdrea  es de 
2 dias (ver cuadros ntimero 1, 2, 3) , con una  duraci6n de la jornada 
de 5 ' a 6 horas que es lo que la yunta  aguanta trabajando 
constantemente. 

Inmediatamente despues de los barbechos, la tierra est6 
preparada para sembrarse. La siembra se realiza dependiendo del 
ciclo de cada cultivo, la jornada de trabajo puede durar de 8 a 10 
horas al dSa. Una vez teniendo el cultivo en germinaci6n se 
realizan otras labores agricolas para  el  beneficio de la  planta.  La 
primera l,abor que  se hace es el desherbar la milpa  Se  introduce el 
arado al  rgs  del surco para arrimar tierra a la milpa de derecha a 
izquierda del terreno.  Esta labor sirve para  quitar toda la hierba 
que pueda competir con el cultivo, una de las  plantas silvestres 
que m6s daAo hace a cualquier cultivo es  el  \acagual' que invade 
las parcelas en su totalidad. Para esta  labor se necesita  una 
persona mas, que va detrds de la yunta levantando algunas hierbas 
malas que no se pueden dejar en el terreno (I). 

En el desherbo se fertiliza el  cultivo, arrojando (20.5 
sulfato de amonio) un puAo de fertilizante al  pie de la planta,  una 
hectdrea se lleva 4 bultos de fertilizante. 

La segunda labor despuds del desyerbe es la 'orejera', se hace 
al mes de la primera  labor.  La  finalidad de esta  labor es 
\encajonar' a la planta, se conoce como el  'volteado de surco'; 
esto es, el  surco queda mucho m8s ancho con el fin de reforzar las 
raices  de la planta,  para que los vientos no  la acuesten. Para 
hacer el surco mds ancho y profundo la yunta se mete al contrario 
de la primera labor, de izquierda a derecha  de la  parcela. La 
orejera tiene un segundo beneficio, el surco al quedar m6s ancho 
recolecta mayor cantidad de humedad; en caso de que llueva  mucho, 
se  tiene oportunidad de drenar el terreno para evitar que se 
empantane. 

En  el desyerbe, la raiz de la planta  est6 a 30 cm. de 
profundidad y en la orejera se entierra a unos 30 cm.  mas.  El 

I). No todas las plantas silvestres se quitan de la parcela 
principalmente por dos  causas la primera es que estas sirven de 
abono al terreno y la segunda es que algunas de las plantas 
silvestres son comestibles y se aprovechan por  la familia  en  el 
consumo domestico, proporcionando una  fuente  alternativa de 
proteinas en el consumo de la dieta diaria de la familia. 
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tiempo que se tarda un  yuntero  en  preparar  el  terreno en cada labor 
es de 4 a 5 dfas, en un jornal  aproximado de 6 a 8 horas, 
dependiendo de la extensi6n  del terreno y de la resistencia de la 
yunta. 

El altimo eslabdn de la cadena  del  trabajo es la cosecha, este 
es el trabajo mas pesado de todo el  ciclo  agrfcola, primeramente se 
cosecha la mazorca  dejando el zacate al pie de la  parcela.  El 
trabajo de cosechar  el  mafz tarda entre dos o tres  dlas  con una 
duraci6n de la jornada de 8 a X 0  horas por  dia, y otros dos dlas 
para cortar el zacate y acarrearlo  al solar. 

En un buen aAo agricola cuatro almudes de maiz utilizados en 
la siembra rinden 4 o 5 carretas de maiz  equivalentes a dos 
toneladas de grano. En un mal afio esos mismos cuatro almudes de 
semilla rinden solo media  tonelada de grano.  Una  carreta contiene 
30 a cuarehta  canastos de mazorca,  mientras que un canasto contiene 
8 a 10 a,lmudes de semilla.  Un  almud,  dependiendo del tipo de 
semilla qqe sea,  pesa  entre 3.800 mg. a 4000 mg. 

Los principales  cultivos  asociados son el  malz, el frijol y la 
calabaza,  en  casi todos los cultivos se siembran  independientemente 
del rendimiento de cada  uno  de  estos. Los campesinos de la 
comunidad  estdn de acuerdo  que cuando se siembran  estos cultivos 
asociados se obtiene  menor  cantida.d de cada  producto. El cultivo 
que se perjudica mas es el  frijol, la plaga  lo  ataca con mucha 
frecuencia y en  la gran  mayoria se pierde todo el  cultivo. Los 
únicos cultivos que se pueden  levantar  son el maiz y la calabaza; 
en cuanto a la  calabaza  tambign  su  rendimiento es poco  puesto que 
durante el  periodo de flotación  las  familias  cortan  las flores para 
consumirlas en la  dieta  diaria. 

De  este modo tenemos que se cuando  siembran  estos cultivos se 
tiran en  cada  paso tres semillas de maíz  dos de frijol y una de 
calabaza, al siguiente  paso tiran el  mismo  número de semillas de 
maiz y frijol pero sin calabaza. 

C i c l o   d e l - o u l t i v o   d e l   f r i j o l  

Tradicionalmente en San Andrés se dice " t a p a r   f r i j o l "  cuando 
alguien esta  sembrando.  Para  sembrar  el  frijol  los campesinos de 
Zautla tiene fechas  tradicionales.  La  primera  etapa de siembra cae 
en el  dla de Ban Juan, el 2 4  de junio,  ya  para  principios de agosto 
el frijol se encuentra  en  ejote, y se cosecha en el mes  de 
septiembre.  En  esta  primera  temporada de siembra se trata de 
aprovechar  las  primeras  lluvias del temporai,  en l o s  meses de abril 
y principalmente en el mes de mayo.  La  segunda  etapa de siembra es 
el dla de Santa  Catalina a finales del mes de junio.  Se  aprovechan 
estos meses porque es cuando se desocupa el terreno despu6s del 
ciclo del maiz.  Como  el  cultivo  del  frijol  dura solo 90 dias se 

123 



pueden obtener dos cultivos  al  aAo  en un mismo terreno ya  sea 
temporal o de riego. 

Este cultivo requiere de mayor  cantidad de trabajo,  ya que se 
enhierba en  exceso.  La  jornada de trabajo  es  mucho mbs pesada  y 
laboriosa  por la posici6n  inclinada  del cuerpo.  En  el primer mes 
requiere de 10 días de trabajo  para  desherbar  una  hectbrea,  cada 
jornada dura de 8 a 10 horas  durante  el dia. 

La Qpoca  buena  para  sembrar el frijol  es  cuando se termina  el 
ciclo de la  alfalfa,  los terrenos se encuentran  limpios de 
cualquier hierba;  por  eso se dice que la tierra  esta  cruda o sea 
limpia y propicia  para  el  frijol. El tiempo  que se tarda en 
cosechar es aproximadamente de 4 días  por  hectdrea  por un sólo 
hombre, se arranca  la  mata de frijol  desde  el  tallo.  Posteriormente 
se deja secar en  el solar para  despues  golpearlo y obtener la 
semilla. 

En UT) buen aAo se puede  obtener  una  tonelada de frijol, 
siempre y cuando se fumigue  para que no  le  entre la  plaga.  En  la 
opinión de varios agricultores, dicen que el  frijol se cosecha con 
mucha plaga,  y  en muchos casos se pierde  en  su  totalidad la parcela 
de frijol. Los ancianos del pueblo  recuerdan  que  anteriormente 
todas las lomas que circundan  el  pueblo se cultivaban de frijol  y 
que cada aiio se levantaba  una  buena  cosecha. En  la actualidad  ya  no 
es igual, 

FRIJOL DE 

CICLO 
AGRICOLA 

ABRIL 

MAYO 

JUNIO Y 
JULIO 

AGOSTO 

TOTAL 

- 
ver  el  cuadro nfimero 5. 

TEMPORAL 

LABOR 
AGRICOLA 

BARBECHO 

RAYA Y 
SIEMBRA 

DESHIER 
BE 

COSECHA 

DE 0.5 A 250 KILOGRAMOS  POR HAS CUADRO # 5 

IMPLE TOTAL JORNALES TRABA  DIAS INSUMO 
MENTO  COSTOS  JADORES 

TRACT0 

12 6 2 60,000 YUNTA 

JORNAL HORAS 

MANUAL 90,000 1 4 4 

MANUAL 

48.0 1,50000 

96 8 3 4 MANUAL 

80 8 1 10 

Ciolo d8 la alfalfa 

Para sembrar la alfalfa se ha  introducido  una  nueva  tecnica. 
Anteriormente se sembraba  en surcos -aun  hay  terrenos que se siguen 
usando este  metodo-  actualmente  estbn  cambiando  a  camellones. El 
terreno se prepara  en  franjas que llegan  a  medir de ancho el 
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equivalente  de  tres a cuatro  surcos.  La  alfalfa  se  siembra 
principalmente  en  terrenos  de  riego,  por  necesitar  de  mucha 
humedad,  ademds  es  un  cultivo  semiperenne.  La  mejor  epoca  para 
sembrar  este  cultivo  es  durante  el  temporal,  para no ocupar  el 
riego.  Los  barbechos se hacen  en  los  meses  de  marzo y abril,  en 
mayo  se  tira  la  semilla. 

Los  camellones  principalmente  se  hacen  con  tractor,  en  este 
caso  la  yunta es incapaz  de  hacer  este  tipo  de  trabajo.  Cuando  se 
hacen  los  camellones  manualmente  se  necesitan 8 días  de  trabajo 
para  una  kiectdrea  de  tierra. 

Por  medio de los  camellones  se  puede  distribuir  mejor  el  agua 
en  el  terreno,  quedando  un  espacio  libre  para  manejar  la  hoz  sin 
que  estorben  los  surcos. Los cortes  que  recibe  la  alfalfa  son  cada 
4 0  días,  cortando  alternadamente  los  camellones,  permitiendo 
restablecer  el  ciclo de crecimiento  de  un  camellen a otro. El ciclo 
de la alfalfa  dura 8 aAos  completos,  pero  en  el  momento  hay 
campesinos,,  que  dependiendo  de  la  demanda  del  mercado,  cortan o 
alargan  el  ciclo. Es coman  que  el  ciclo  sdlo  dure 3 o 4 aAos. Es 
entonces  que  el  ciclo  se  recorta  en  esta  Bpoca,  probablemente  por 
causas de presi6n  sobre  la  tierra y por  la  rotación  de  cultivos. 

La  alfalfa,  en  temporadas  de  secas  en  los  meses  de  fin  de  año 
como  en  los  de  principio  de  ano,  se  riega  por lo menos  cada 15 días 
y en  la  temporada de lluvias, si es  un  buen  año,  se  riega  cada 20 
O 30 días.  Una  buena  cosecha  de  alfalfa  dura  tres  años,  la  hect6rea 
se  distribuye  en  mergas  para  su  venta  (una  merga  equivale a 4 
surcos).  En  este  cultivo  no  se  utiliza  el  fertilizante  qulmico y 
muy  poco  el  orgdnico;  sin  embargo, es común  utilizar  el  pesticida 
para  fumigar  el  cultivo.  La  plaga  m6s  comGn es el \chahuistle'. Se 
fumiga  cada 4 0  dias  despues  de dos o tres  cortes.  Las  mergas  que se 
venden  en.  la  comunidad  llegan a costar 30 mil pesos  cada  una 
durante  la  época  de  secas,  en  la  Bpoca  de  lluvias  baja  el  precio a 
15 mil  pesos.  Mientras  que  en  el  mercado  del  distrito  se  vende  por 
almud,  cada  almud  contiene 11 mergas  de  alfalfa  con  un  valor  de 150 
mil  pesos  en  época  de  secas.  Pero su precio  fluctúa,  dependiendo de 
la  época  en  que se  encuentre  la  mayor  demanda.  Sin  embargo,  en  la 
época  de  secas,  una  merga  en  dicho  mercado  puede  valer  en  los  meses 
de  enero / abril  hasta 80 mil pesos  por  causa  de  la  escasez y la 
demanda. 

4 

Otros aultivos 

Por  bltimo,  tenemos  que  se  cultivan  diferentes  semillas  que  se 
logran  sembrar  al  final  del  aAo o despu6s  del  temporal  como  son  el 
garbanzo,  el  haba y la  alberja, y en  poca  medida  el  cacahuate,  la 
soya y algunas  hortalizas  como  tomate  rojo,  cebollas y chiles.  El 
garbanzo  se  siembra  en  el  mes  de  septiembre,  la  cosecha  se  levanta 
a l o s  4 meses.  La  alberja  (chicharo) y el  haba  se  siembran  cuando 
se  desocupan  los  terrenos  del  cultivo  de  maiz  de  temporal,  para 

125 



aprovechar la humedad  de  las  heladas de fin de aAo. Estos cultivos 
son un poco mas resistentes  al frlo y  las  heladas y es poco 
probables que los  ataquen  las  plagas.  Cuando caen las  primeras 
heladas el  perlodo de flotaci6n  a  concluido  y  el  fruto  resiste 
mas, aunque puede  llegar  a  ser  afectado  por  el  invierno si se 
retrasa el  perlodo de flotacibn. 

Todos los cultivos,  inclusive en ocasiones la alfalfa, son de 
autoconsumo;  aunque cabe senalar que al  interior  del  municipio  hay 
un mercado interno de los  distintos  cultivos.  Regularmente  el  malz 
se vende a 2500 pesos  por  almud.  Cuando un campesino  obtiene  una 
buena  cosecha de malz  nunca  niega  a  los  amigos  y  parientes la 
compra / venta de  su malz,  pero siempre trata de tener una  reserva 
suficiente de maSz que le dure todo el ano. Tambien se llega  a 
vender el maSz o algtin otro  producto  cuando la familia  necesita de 
dinero para  comprar o solventar  un gasto inesperado. 

CUADRO #,6 CULTIVOS DE FINALES  DEL  CICLO  AGRICOLA 

CICLO TOTAL JORNALES TRABA DIAS INSUMO IMPLE LABOR 
AGRICOLA 

TRACT.  RAYA  Y SEPTIEM 

12 6 2 60,000 YUNTA BARBECHO AGOSTO 

JORNAL HORAS JADORES COSTOS MENTO AGRICOLA 

BRE SIEMBRA MANUAL 90,000 4 4 1 

DESHIER 
OCTUBRE 

48 . O 1,50000 TOTAL 

96 8 3 4 MANUAL BRE 
COSECHA NOVIEM 

80 8 1 10 MANUAL BE 

Al describir  el  proceso de trabajo  del  ciclo  agricola, 
tratamos  de analizar lo que una  unidad  domestica  requiere  para 
producir,  as$ como la forma en que despliega  su  fuerza de trabajo 
en los dizerentes  cultivos,  en  una  economia de subsistencia  y  una 
producci6n de autoconsumo.  Por  consiguiente,  las  unidades 
domesticas de la comunidad son muy  diferentes  entre  ellas. 
El dnico cultivo que podria  ayudar  a la economla  familiar es la 
alfalfa,  pero  no todas las  unidades  dom6sticas  cuentan con este 
cultivo;  por  otra  parte, si tienen alfalfa  siempre  destinan  una 
mayor  cantidad de la producci6n  para  su  ganado  domestico,  y en 
ocasiones venden  una  parte del producto. 

Como se puede  observar en los cuadros anteriores,  los  costos 
de produccih por  hectdrea  representan  un  gasto  elevado  para  los 
productores, sin embargo  esto  no  quiere  decir que todos gasten  por 
igual;  hay casos de unidades de produccibn  en que los costos son 
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muy  insignificantes,  sobretodo  cuando  no se tienen l o s  recursos 
suficientes para la produccibn,  en  cambio  otras  exceden los costos 
que hemos imputado  en  los  diferentes  cultivos,  ya  sea  porque 
cuentan crjn terrenos  de alta  calidad que requieren  mayores  insumos 
para  producir. En el caso de las  unidades  dom6sticas que tienen 
terrenos de mediana y baja  calida si para  producir  sin  incrementar 
los costos de produccibn  intensifican la  jornada de trabajo. 

Teniendo en cuenta que el  promedio  general de las jornadas es 
de 51.3 por  productor  durante el ciclo  agricola,  podemos  decir que 
un productor,  independientemente de la clase de terrenos que tenga, 
puede ganar mas  de jornalero en el  mercado  agricola de la regien, 
que sembrando la tierra. Pero nos enfrentamos a otro  problema, en 
el mercado trabajo agrícola no se puede  contratar a  todos los 
campesinos que venden su fuerza  trabajo,  sino  que  el  mercado en 
primer  lugar es escaso y competitivo y en  segundo  lugar es eventual 
y s610 en una  determinada  Bpoca  del  aAo;  teniendo como Clnico 
recurso sembrar la  poca  tierra  que  tienen. 

Pero 41 mercado de trabajo agricola de la comunidad,tambiGn se 
reviste de componentes totalmente  ajenos a la simple rePaci6n de 
jornalero y patrbn, y es  lo que nos  proponemos  analizar en el 
siguiente apartado. 

Trabajo a jornal. 

Las personas que se dedican al trabajo a jornal son 
regularmente las que no  cuentan  con  tierras de labor.  La  duraci6n 
de la jornada de un mozo es de dos formas, la primera  empieza de 
las 7 de la  mairana y termina a las 12 del  dia,  es  media  jornada de 
trabajo que incluye  una  comida.  La  segunda  variante tambign empieza 
a las 7 de la  mairana y termina a las 5 de la tarde,  es  una  jornada 
completa que no incluye  comida  pero  si  tiempo  para la  misma.  El 
sueldo de media jornada de trabajo varia  de 10 a 15 mil pesos 
diarios; cuando son menos de 15 mil  pesos se le  da de comer al 
mozo, pasando de esta  cantidad  no es una  obligacidn del patrdn. 

El sueldo de la jornada  completa  es  de 20 mil pesos  diarios. 
Cuando se trabaja por  jornada  completa se acostumbra a dar a los 
mozos  una  botella de mezcal  durante la  faena;  muchas  veces  esto se 
hace aon el fin de que trabajen a gusto y vuelvan a traba  jar con é1 
sin  ninguna  reticencia. 

Cuando se levanta la cosecha de maiz la jornada es mucho miis 
pesada. Si la familia  cuenta  con  suficientes  miembros todos ayudan 
en la cosecha,  pero si la familia es pequefia se trata de conseguir 
ayuda en primer  lugar de los  familiares, y si no es posible, 
entonces se trata de pedirle  ayuda a los  compadres o amigos,  el 
pago  por la ayuda  proporcionada se les da  en especie -o sea en 
maíz.  En caso de que no se pueda  conseguir  ayuda de ninguno de 



estos, se contrata a mozos por medio dia o dia completo segdn los 
recursos de la familia. 

Para cortar el zacate se consigue comprador que lo corte en la 
parcela.  Esto se hace para ahorrar jornadas de trabajo durante al 
cosecha. 

Una vez que la mazorca se lleva a la troje se deja secar todo 
el tiempo que necesite para  almacenarla. El almacenamiento es muy 
rudimentario, el maiz se deja con todo y ~totomostle~ (hojas) y se 
rocfa con agua y pesticida  para evitar las plagas -principalmente 
el gorgojo-, aunque esto es s610 en apariencia si el mal2 se 
almacena en semilla su conservaci6n serfa mucho mas prolongada; es 
por ello que durante el aAo se pierde una gran cantidad de maíz por 
causa de otras plagas que no mata el pesticida. 

Cuando se desgrana la mazorca se acostumbra  dar de comer a los 
mozos apqrte del sueldo que se les paga,  el sueldo mfnimo es de 
15000 pesog diarios, esto se ha hecho una tradici6n en  la comunidad 
al  grado  que cuando un patrdn no da la comida es mal visto en la 
comunidad y el mozo no vuelve a trabajar en su casa. 

Para contratar a un mozo se habla un dXa antes de la siembra, 
el terreno ya esta  preparado; primero se le dice si alguien ya ha 
hablado con 61. Se entabla una conversacibn corta de saludos y 
atenciones para su familia, por último se le  pide que trabaje en 
sus tierras. Acuerdan c6mo va a ser el trabajo y cudnto va a pagar 
sin comidas o con Bstas. 

En cuanto se llega a un trato se despiden, todo queda en  un 
acuerdo mutuo. Cabe sefialar que contratar a un mozo es toda una red 
de relaciones sociales, para  buscar a la persona indicada se 
contrata como jornalero a la persona que es del mismo grupo con 
quien tiene lazos parentales ya sea cercanos o lejanos. 

El principal medio que se  tiene para cultivar la tierra es la 
yunta. Una familia que no cuente con 6sta se encuentra en 
desventaja y verdaderamente en  un periodo de pobreza.  El no tener 
yunta equivale a no contar con patrimonio.  Una  yunta significa para 
el campesino su fuente de trabajo. TambiBn es una  forma de 
distinci6n entre el  jornalerismo; se es mozo cuando no se cuenta 
con el medio producci6n m6s esencial.  La  yunta es tambign un 
slmbolo de estatus social, de ahí la  diferencia entre el jornalero 
y el campesino. Corno yuntero se llega a ganar en una dia de 30 mil 
hasta 60 mil pesos diarios, como mozo solo 15 O 20 mil pesos 
diarios. A continuaci6n trataremos de abordar las relaciones que 
existen entre el jornalero y el patrbn. 
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Principales madios de produccidn agríoola. 

El valor de la yunta es muy  variable, su precio fluctiia mucho 
en le mercado. Una yunta trabajando constantemente dura 
aproximadamente de 8 a 10 aAos.  En  el caso de algunos campesinos 
como una buena opci6n la yunta la venden aAo con ano, 
proporcion6ndoles una ganancia y reponiendo con nuevos animales 
para  la carga de trabajo durante todo el aAo. Cuando se venden l o s  
animales se trata de colocarlos en el  mercado de mayor importancia, 
principalmente en los mercados del  distrito de Etla o en municipios 
como Nazareno y Soledad o venderlos en  el mercado de Ocotldn.  La 
yunta se vende aproximadamente en 5 millones siempre y cuando sean 
animales en buen estado.  Una  yunta  nueva  cuesta 3 millones de 
pesos, se trata de comprar animales j6venes que resistan el 
trabajo. A estos animales se les  enseAa a trabajar en las primeras 
labores agricolas, como son los  barbechos y adiestrarlos para la 
siembra. . 

Los  iedios  de producci6n se desgastan en cada ciclo agricola, 
y se reponen conforme empieza otro.  En  cada periodo se renuevan las 
partes del arado que  se desgastan mas, regularmente cada pieza 
tiene  como mdximo durar dos ciclos agricolas. Las partes del arado 
son segdn precios del mercado de Etla  en  el ano de 1990 (ver el 
cuadro ntímero 6): 

COYUNDAS 400,000 

MILLAN 20,000 BARCINA 5,000 
BARREDERO 50,000 TIMON 20,000 
TORNILLO 50,000 BALZAN 50,000 
MARQUEZOTA 400,000 YUGO 400,000 
CABEZA  DE ARADO - 400,000 

PARTES DEL ARADO Y PRECIOS DEL  MERCADO  DE  ETLA 

Regularmente un campesino compra en el mercado todas las 
herramientas que necesita.  El  principal mercado para conseguir 
estas y otros instrumentos de trabajo es  en el mercado de Etla los 
dias mi6rcoles y domingos.  Cuando  los  precios son demasiado altos 
en el mefcado, que siempre es  asl, el campesino se ve en la 
necesidad de fabricar sus propios medios de trabajo, como  es el 
caso  del yugo que  tiene un valor de 400 mil pesos.  No obstante los 
campesinos tratan de construir sus propios medios de trabajo y en 
la gran mayoria de reparar las partes que se encuentran en mal 
estado.  De este modo tenemos que los arados se a justan en cada 
ciclo agricola, ahora con  un pedazo de alambre o de lata o con lo 
que se tiene a la  mano.  Esto se hace  por  los altos costos de las 
partes del arado; por ejemplo para  hacer un yugo el campesino se 
tarda entre 3 o 4 dias, pero  el costo de Qste es  mucho mayor en  el 
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mercado; entre otras razones para hacer el yugo es que en  el 
mercado no se tienen cuenta las medidas exactas de los bueyes. 

Para construir un arado se busca a las  personas  indicadas  para 
este tipo .de trabajo, se requiere de ingenio y habilidad  para  el 
trabajo, no todos componen los arados sino los m6s diestros, por 
ejemplo, cuando a un campesino se le  arruina su principal medio de 
trabajo este indaga quien en 1.a comunidad tiene las herramientas 
necesarias para la reparaci6n, una vez que se encuentra a la 
persona apta, y terminado el trabajo, se trata de que la compostura 
no cueste mucho. El campesino regatea el precio o trata de pagarlo 
en especie o con otro trabajo y como dltimo recurso en  dinero. 

En  la comunidad tambib se ocupa el tractor para hacer 
determinadas labores agricolas, por lo costoso que resulta el 
alquiler del tractor ~ 6 1 0  pueden ocuparlo una  vez en sus terrenos 
ya sea en el dltimo barbecho o para la  siembra.  Hay productores que 
lo ocupap para rastrear el zacate y sembrar inmediatamente otro 
cultivo, e,sto solamente en caso de que la parcela  tenga riego o la 
tierra sea de buena  calidad. 

Desde 1970 se usa el tractor en la comunidad, existen dos 
tractores para todo el  pueblo; uno de ellos es  de propiedad social 
y el otro particular.  El tractor de propiedad social lo  maneja  el 
Comisariado de Bienes Comunales y el precio del  alquiler  es  mas 
barato que el tractor particular. 

Otro de los insumos es el fertilizante quimico. El 
fertilizante es fundamental para los cultivos, y los campesinos de 
la comunidad lo utilizan durante el ciclo agrxcola.  Ellos  estdn 
concientes de que la tierra ya  no rinde lo  mismo sin el 
fertilizante y que es un vicio de la comunidad. La  unidad de riego, 
organismo que forma parte del ayuntamiento, se encarga de comprar 
y vender el fertilizante. 

La introduccidn del fertilizante en  Zautla tiene poco  menos de 
30 afios. Anteriormente se utilizaba un  fertilizante según la 
opinidn de un informante de mejor calidad se llamaba  'Guanomex'. 
Todo indica que la introducci6n de Fertimex en  la comunidad se 
debi6 por la disponibilidad de credit0 y asistencia tbcnica a 
varios campesinos. Por el alto costo de este  insumo  s610 se utiliza 
para el cultivo del maxz. 

I 

Son 5 aAos para dejar descansar a la tierra del fertilizante 
para restablecer su periodo de fertilidad  natural. Se sigue 
barbechando la tierra y se fertiliza con abono organico;  s610 que 
en ocasiones el alto costo de este fertilizante obliga  al campesino 
a dejar la tierra en un perlodo de total descanso o abandonar 
temporalmente la  tierra. 
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~abieros agrioolas. 

Por dltimo, s610 nos queda mencionar  una variante dentro de la 
producci6n agricola, es el caso de los medieros agrlcolas.  Esta 
variante es el dltimo eslab6n de la cadena de organizacidn de la 
producci6n; es tratada como un  punto  aparte  por  el hecho de que no 
todos los campesinos son medieros agrlcolas, aunque por  lo menos en 
alguna ocasi6n han echado  mano de esta  forma particular de 
organizar su producci6n, 

Los medieros se pueden  analizar  en tres aspectos 
fundamentales:  el  primer aspecto se refiere a las familias que no 
tienen terrenos de cultivo y su Clnica alternativa  para producir es 
la medianía; la segunda variante son los familias que tienen 
terrenos de cultivo pero el nhero y tamatlo de las parcelas es muy 
reducido y en  el Clltimo caso tenemos a familias que tienen 
suficiente tierra de labor pero no puede cultivar todos los  
terrenos.ya sea por  falta de miembros en su familia o recursos.  En 
los tres ,casos  la medianla favorece a las familias con  menos 
posibilidades de producir lo suficiente para su sostenimiento 
econ6mico; por tanto, las familias  con menos recursos se ven 
obligadas a recurrir a la  mediania. Ver la gr6fica  cinco. 

SUPEIIFICIE DE TIERRA 
P P W C I A  DE TIERRA 

C M O S  TOTALES DE UNIDlDES DE PEOWPCCJW 

COMUNAL 33 

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

I 

12 

Cuando hablamos de estas tres formas de medieros agrfcolas se 
puede interpretar que s o l o  exist.en estas tres causas de mediania; 
todo lo contrarío, tratamos de resaltar estas tres formas porque 
son las m6s frecuentes y congruentes, pero  no son las  únicas. En 
otras palabras, puede  existir  una relaci6n entre la composicidn y 
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tamafio de la familia y la cantidad de las  parcelas  para que se 
puedan dar los cultivos a medias. 

Otra  condicibn  para  que  existan los medieros es que 
necesariamente  debe de haber  dos  familias,  una  que da  la tierra y 
otra que la recibe,  una  familia  pone el trabajo y la otra l o s  
requerimientos para la producci6n.  Esto  nos  lleva  inmediatamente a 
un andlisis social  sobre los  medieros  agrlcolas;  no  solamente se 
debe hablar de la organizacibn  econbmica de la producci6n en la 
medianza y de l o s  beneficios  para  ambas  partes,  sino tambien del 
contenido social que gira en torno a las dos familias  medieras, 
esto es, que cada  mediero  debe de tener un  mutuo  acuerdo en cuanto 
a la reparticibn del producto y los  gastos en la produccibn. 

Para analizar el fenbmeno de la  mediania es importante 
considerar la composicibn de la unidad  de  produccibn y consumo 
(tipos de familias) como punto  central de l o s  medieros  agrícolas; 
de este .modo tenemos que las  familias  que  reciben la parcela 
necesariamente deben de tener una  base  mínima  para la produccibn, 
contar con un mínimo de miembros  suficientes  para la produccibn, 
poseer  una  yunta  para  las  labores  agricolas y comprometerse  desde 
un principio para  hacer  los  barbechos  hasta  cosechar l o s  cultivos. 
En S € ,  las  familias que reciben la tierra  deben de contar con la 
fuerza trabajo suficiente  para  movilizar las parcelas de la familia 
que las  otorga. 

En los siguientes  ejemplos se puede  llegar a una  mayor 
comprensión sobre la  aparceria. 

Las tierras que el sefior R.M.M. maneja,  las  consiguió de la 
siguiente manera,  primero tuvo que hablar  con el dueño  del  terreno, 
el seAor R.M.M y su  esposa  visitaron a la persona  en  su  casa, 
después de que es discutida la forma  en  que se va a trabajar la 
tierra y de l o s  beneficios  que  cada  uno  obtendrd se cierra  el 
trato.  En  este  caso  particular  el  mediero  que  recibe la tierra se 
encarga de sembrar y beneficiar el  cultivo,  pone la yunta y el 
fertilizante;  en  cambio  el  dueAo  del  terreno da  la semilla y el 
salario de los mozos  para la siembra la  cosecha. Cuando  llega el 
momento de cosechar  el  terreno se reparte  equitativamente, se toman 
dos surcos de mazorca y se dejan  dos  surcos  para el otro  mediero, 
en cambio para el zacate se cortan 4 surcos y se dejan los mismos 
para el mediero,  cuando  hay  surcos  impares  entonces se reparten  por 
matas,se corta  una  mata y una se deja libre. 

Este sefior no  cuenta con terrenos  propios,  por la razón de que 
no  es originario de San Andres, reside en  Zautla  desde  hace 15 
aAos; aunque su  esposa naci6 en la comunidad  en  el  momento  en que 
sus padres heredaron la tierra a la  sefiora no  le  correspondió 
terreno alguno.  En cuanto a su esposo  todo  el  tiempo que ha  vivido 
en el pueblo siempre ha trabajado tierras a medias. 
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Pasando a otro  caso  tenemos  que  el sefior R . C . C .  tambi6n  recibe 
la  tierra,  al  igual  que  en  el  caso  anterior  este  informante  se 
encarga de todo lo relacionado  con  los  cultivos  s6lo  que 61 no  va 
a poner  el  fertilizante  sino  s6lo  la  fuerza  de  trabajo,  la  cosecha 
se  reparte  de  la  misma  manera  que  el  primer  ejemplo.  La  variaci6n 
se encuentra  en lo siguiente,  el senor R.C.C  tiene  terrenos  de 
cultivo  pero  no son de  buena  calidad  as1  que los ha  dejado 
descansar  durante  un  tiempo, tambih opt6  por  ser  mediero  porque 
sus  parcelas  son  muy  pequenas y no  son  suficiente  para  su  familia, 
de  este  modo  complementa  su  producci6n  con la mediania. 

Por  último,  tenemos  el  caso  de  un  productor  quien  otorga  la 
tierra.  Esta  persona  tiene  tanto en extensi6n  como  en  número  de 
parcelas  terrenos  de  buena  calidad,  la  diferencia  radica  en  que  su 
familia  no  cuenta  con  suficientes  miembros  para  trabajar  todas  las 
parcelas  ni  con  los  recursos  econ6micos  para  contratar  ha 
jornaleros.  La  única  forma  de  tener  una  produccidn  constante 
durante  Cada  cic1.o  agr€cola  es  la  mediania;  este  productor  se 
encarga de dar  la  semilla,  el  fertilizante y el  pago  del  primer 
barbecho,  pero  en  lo  subsecuente  su  mediero  se  encarga de poner  la 
fuerza  de  trabajo. 

Es así como  por  medio de los  anteriores  ejemplos  tratamos de 
mostrar  las  variantes  de  la  produccidn  de  los  medieros,  con  el  fin 
de  tener  una  visibn  mas  total y completa  de  las  posibles 
combinaciones de organizacidn  de  la  medianla  dependiendo  del  tipo 
de  familia,  de  que  se  trata.  Hemos  tratado  de  introducir el andlisis 
de  la  medianía  por  el  hecho  de  que  muchos  miembros  de  la  comunidad 
campesina  tengan  como  alternativa  este  tipo  de  organizaci6n  de  la 
producci6n  que  representa  una  soluci6n a la  escasez  de  la  tierra 
resolviendo  un  problema a corto  plazo y por  otro  lado  la  medianía 
puede  ser  un  mecanismo  de  ajuste  del  trabajo  agrícola y número  de 
parcelas.  Pero  también  tiene  una  finalidad  muy  independiente  de 
esto y es  el  relajamiento  de  la  intensidad  de la fuerza de trabajo, 
al  no  tener  que  trabajar  totalmente  su  parcela;  sin  embargo,  hay 
que  decir  que  ser  mediero  tiene  desventajas  para los que  dan  la 
tierra,  cuando  hay  un  mal  temporal  el  Único  que  tiene  prioridad  en 
tener  una  cosecha  regular  es  el  mediero  quien  trabaja la tierra, 
dejando  sin  nada  al  propietario  de  la  tierra. 

También  se  puede  ser  mediero  en  la  compra  de  animales,  sobre 
todo  en  el  ganado  bovino,  uno  de  los  medieros  se  queda  con el 
animal,  este  se  encarga  de  su  alimentacibn y todos los cuj-dados  que 
el  animal  requiere;  la  primera cr€a es  de  quien  la  cuido  durante 
todo  este  tiempo, y la segunda es del  otro  mediero. 
(ver  la  grdfica  anterior) 
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Teniendo en cuenta los ciclos de cada  uno de los cultivos y 
las diferentes labores agrkolas  as€ como los insumos necesarios 
para la producci6n se tiene la primera visi6n analltica de los 
ciclos agrlcolas de la comunidad de San Andr6s Zautla. 

Podemos sefialar que la comunidad, en los tres dltimos aAos, no 
tiene la capacidad de aumentar la  produccitjn sino que compra grano 
en el mercado local, a causa de l o s  constantes siniestros y a las 
malas condiciones climdticas de la  zona. Parte de esto se debe a un 
mal temporal que no es suficiente para lograr un alto rendimiento 
en el cultivo de malz y por consiguiente de los otros cultivos. 
Para el ciclo agrlcola de 1990-1991 se espera una  baja en la 
productividad de los diferentes cultivos, incrementando asf la 
dependencia con el mercado exterior de alimentos principalmente de 
maiz y fyijol. 

De este modo se  tiene  que los cultivos, a pesar de ser 
totalmente de autoconsumo, pero de un autoconsumo deficitario, no 
alcanzan ha mantener en un aAo agrícola a una  unidad doméstica, y 
mucho menos involucrar la producci6n en el mercado regional del 
valle; las pocas familias que llegan a vender  una parte de su 
producto se explica de la siguiente forma.  Hay unidades domésticas 
que tienen la capacidad de aumentar su produccitjn, de hecho hay  un 
intento, pero el comportamiento que muestran en  la producción  no es 
con vías a capitalizarse sino a mantener un  nivel  dptimo y estable 
de producci6n que les permita obtener una  pequeAa ganancia, sin 
vender totalmente la producci6n. 

La producci6n nos muestra el  primer  nivel de diferenciación 
interna de la comunidad. Las unidades dom6sticas son muy diferentes 
entre ellas;  hay familia que pueden compararse en cuanto a su 
tamaAo y composici6n interna pero no en su organización ni mucho 
menos en su ciclo dom&stico, podemos tener varias familias en  un 
mismo perfodo domestico pero esto no significa que sean iguales. 

En resumen, la  produccitjn agrícola nos muestra la primera 
caracterlstica de diferenciaci6n social, tenemos una  diversidad de 
grupos dornhticos y su comportamiento productivo  es totalmente 
distinto entre S € ,  hay unidades domhticas que tienen los 
suficientes recursos para aumentar su capacidad de produccih, y 
otras que no cuentan con los requerimientos bdsicos  para la 
producci6n por causas diversas que nos proponemos analizar. 

En  la comunidad hay unidades domesticas que tienen terrenos de 
alta y baja calidad, cuentan con parcelas de riego y temporal; 
otras que 6610 cuentan con terrenos  de mediana y baja calidad, son 
los productores exclusivamente de temporal, y por tíltimo familias 
que no tienen tierras.  Esto son las tres categorías sociales que 
podemos observar en  las diferencias econdmicas en cuanto al acceso 
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a los recursos productivos, los dos primeros segmentos son 
productores agricolas; el dltimo representan a los campesinos sin 
tierra, estos se dedican principalmente como jornaleros o peones, 
aunque relativamente pocos existen en la comunidad. 

Las diferencias entre los productores de subsistencia (estrato 
de  riego y temporal) y los productores de infrasubsistencia 
(exclusivamente los temporaleros), se debe a la calidad y cantidad 
de tierra  que ambos estratos manejan;  es  el siguiente pregunta,  Les 
la tierra una de las causas de la diferenciaci6n social de la 
comunidad o no ? La producci6n nos muestra que la diferencia si no 
es cuantitativa por  lo menos es cualitativa, como hemos explicado 
hay familias que venden una parte de su produccidn y otras que no, 
aunque seguimos considerando que la generalidad de los productores 
de San Andres es una produccidn de autoconsumo.  Ver la siguiente 
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En  la grdfica No 6 se puede ver cdmo las unidades de 
producci6n dejan de sembrar un cantidad importante de tierra, tanto 
de riego cpmo de temporal, 13 casos de productores dejan de sembrar 
una cierta cantidad de tierra, esto representa  el 34 % del total  de 
la muestra; lo mismo sucede con l o s  productores de temporal, son 25 
casos  que reportan haber dejado sin sembrar  alguna  parcela esto 
representa 66 % el total de la muestra  entrevistada. Es muy 
complicado dar una respuesta acertada del  porqu6 se deja de sembrar 
la tierra, la respuesta de l o s  propios campesinos es que resulta 
muy caro producir una hect6rea de tierra, que  no tienen apoyo ni 
asistencia tdcnica por parte de organismo gubernamentales,  otra 
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respuesta es la insuficiente  fuerza de trabajo de las unidades de 
produccibn para realizar las labores del  campo,  por último dicen 
que a causa de las malas condiciones climdticas prefieren no 
arriesgar mucho, en caso de que la cosecha se pierda por falta de 
agua o por la plaga  no  pierden mucho y pueden recuperar lo poco 
que queda. En  lo general me inclino a pensar que son múltiples 
factores los que intervienen  en  este  fenbmeno, sin embargo, creo 
que se debe m6s a razones de la diversificacibn de las actividades 
de la fuerza de trabajo que a falta de Bsta.  La diversificacibn 
ocupacional bien  puede traer desajustes en  el encadenamiento de la 
produccidn agricola, miembros que se dedicaban especificamente a 
las labores del campo estdn abandondndolas para dedicar mds tiempo 
a otras actividades mds remuneradas. 

Esto se explica de la siguiente forma, la producci6n de 
subsistencia permite una pequefia relacidn con el mercado de 
productos agricolas, venden  poco  maiz,  frijol, alfalfa entre otros 
cultivos, se puede decir que el mercado principal se encuentra en 
el cultivo, de alfalfa por  ser un cultivo semiperenne. El mercado de 
alfalfa es un mercado antes que nada  local, esto es, dentro de San 
AndrBs y de los municipios que lo  circundan;  los principales 
pueblos que compran el producto son Nazareno Etla y Santo Tomas 
Mazaltepec, estos municipios tienen m6s ganado compardndolo con 
Zautla puesto que est6n m6s involucrados en el mercado regional de 
ganado; en cambio la gente de San Andrgs sblo hace uso de este 
mercado en muy pocas ocasiones. 

Por otra parte los productores de infrasubsistencia no tienen 
ninguna relaci6n con el mercado de productos agricolas, estas 
unidades domgsticas tienen que comprar en ocasiones maiz para 
sostenerse mientras cosechan sus parcelas. Por tanto, estos 
productores no  pueden  aumentar su produccibn,  en primer lugar  por 
los terrenos de baja calidad, ecol6gicamente la producción est6 
constrefiida a un mínimo, y en segundo lugar porque tienen poca 
tierra de labor. 

Por  tanto estas unidades domésticas no tienen la capacidad de 
aumentar su potencial productivo,  porque no cuentan con los 
recursos necesarios para comprar tierra de alta calidad y/o para 
introducir riego a las parcelas de baja  calidad ( 2 ) ,  la tecnologia 
agricola s610 es para aquello productores que pueden pagar  los 
altos costos de produccibn. 

I 

En conclusibn, la tierra no  es la única causa de la 
diferenciación social de la comunidad, sino que hay otros elementos 

2 ,  . Si la unidad  dom6stica. tuviera los suficientes recursos 
para introducir riego a sus parcelas de mediana y baja  calidad 
serla incosteable por  las malas condiciones ecolbgicas, dependiendo 
de la zona donde se encuentre la  parcela;  en la gran mayoria las 
zonas de cultivos de temporal son de baja  calidad. 
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que  intervienen  en  la  configuracidn  de  la  diferenciaci6n  social;  la 
tierra  deja  de  ser  el tínico medio  de  subsistencia  de  las  familias 
campesinas,  sin  embargo,  la  tierra  es  una  medida  de  diferenciaci6n 
dentro  de  la  poblaci6n  rural,  no  es  lo  mismo  ser  un  jornalero  sin 
tierra  que  un  productor  con  un  terrufio  de  tierra  que  combina  el 
trabajo  agrlcola  con  el  no  agrlcola. 

Esto  le  da  un  cardcter  muy  particular a la  comunidad  desde  el 
punto  de  vista  de  la  reproducci6n  de  la  fuerza  de  trabajo.  La 
comunidad  es  una poblacih heterogenea.  En lo que  hemos  podido 
sef'ialar donde el conflicto  social  lleva a la  culminación  de  una 
etapa  histbrica  en  la  vida  particular  de  la  poblacibn,  bien  podemos 
decir  que  la  forma  como  ordenan  el  mundo  de  las  imdgenes y simbolos 
es repetitiva y cfclica, se empieza  por  un  conflicto y acaba  en 
otro  confl'icto  totalmente  distinto; los antagonismos  son  una  parte 
importante  en  los  procesos  de  cambio  social. 

La Giferenciaci6n  social  en  la  comunidad  se  debe a causas 
distintas,,  una  de  ellas ]la  sef'ialamos mds  arriba,  las 
particularidades  radican  principalmente  en  la educacih, el  trabajo 
en sus diferentes  modalidades  que se cuajan y se conjugan  en  el 
prestigio  social  de  los  individuos;  aunque  existen  otras 
caracterfsticas  para  diferenciar  internamente a la  población.  Esto 
nos  lleva a observar  de  cerca  las  etapas  que  se  marcan  al  final  del 
trabajo y que  son  los  cambios  en  la  vida  politica y económica  de 1.a 
poblacibn 

En conclusi6n  la  actividad  agrfcola  es  insuficiente  para 
garantizar  la  reproducción  econ6mica  de  la  comunidad,  la 
diferenciaci6n  se  debe  principalmente a la  composición  interna y 
organizaci6n  de  las  familias  campesinas,  que  da  como  resultado  una 
diferenciaci6n  econbmica,  aunada a una  diferenciación  polltica y 
por  consiguiente  social.  En  el  dltimo  capltulo  de  este  apartado 
analizamos  la  composici6n  del  trabajo  familiar  para  observar  cdmo 
se  tejen  las  estrategias  de  reproduccidn  económicas  de  los  grupos 
domgsticos  campesinos. 
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1, ESTRUCTURA DgloaELlvICA Y OCUPACIWAL DE LAS 
u1oIDADB6 "PICA8 C A l W E S I I Q S m  

Las  familias  campesinas  en  cuanto a su  economia  domestica 
tienden a expresarse  en t6minos extremadamente  dinilmicos, 
cambiantes y sobre  todo  estrategicos. 

En  este  apartado,  se  tiene  como  objetivo  analizar  dos  campos 
distintos,  por  un  lado,  examinar las caracteristicas  de  la  unidad 
dombstica  en  cuanto a sus  estructuras  demogrdficas y ocupacional; 
y por  el  otro,  analizar  la  organizaci6n y encadenamiento  del 
proceso  de  trabajo  agricola,  para  poder  explicar  por  que  las 
familias estdin reduciendo  la  extensi6n  de sus cultivos  b6sicos. 

En  el  primer  capltulo  de  este  apartado se  analizan  los  signos 
cambiantes  que  marcan la organizaci6n  interna  de  las  unidades 
domesticarj  campesinas.  Tenemos  tres  niveles  de  comparacibn, 
concatenados e interrelacionados  entre SI. 

El  primer  nivel  abarca  fundamentalmente  las  caracteristicas 
demogrdficas  de  las  unidades  domesticas,  analizando  principalmente 
cuatro  variables: 

A) La edad del jefe  de familia, como indicador del ciclo 
familiar. 

B) al tipo  de familia: nuclear fl extensa 

C )  La  edad de matrimonio del jefe 

D) La escolaridad del jefe. 

El  segundo  nivel  es  la  composicidn  familiar y estructura 
ocupacional. En este  nivel  se  pretende  observar  c6mo  las  familias 
estdn  compuestas y cual  es  la  presi6n  del  consumo  sobre  el  trabajo. 
Bdsicamente  se  analizan  tres  variables: 

A) La  relaci6n CJT como indicador de la presibn del consumo 
sobre el trabajo para analisar la estructura del trabajo 
familiar. 

B )  El nhero de trabajadores y oonsumidores en  rangos  de edad 
del jefe. 

C) Por dltimo, la aomposiuih del trabajo familiar donde se 
observan los diferentes tipos da trabajadoras de la 
unidad  dombstiaa. 

En  el  Clltimo  nivel  se  trata  de  dar  una  respuesta  de  c6mo se 
ordenan,  las  unidades  domesticas  para  ocupar a la  mayor  parte  de 
sus  miembros  en  edad  de  trabajar, y cuales  son  las  actividades 
econdmicas  que  satisfacen  las  necesidades  de  consumo y de 



reproducci6n  cotidiana.  El  eje  analftico es el  peso  relativo  de  las 
distintas  actividades  que  realizan los miembros  familiares.  Dicho 
peso se pondera a traves  de  las  jornadas  familiares,  considerando 
la  oposicidn  entre  jornadas  locales  (dentro  de  la  comunidad) y 
jornadas  bxternas  (fuera  de  la  comunidad)  por  cuenta  propia y 
asalariadas, as€ como  las  jornadas  en  la  agricultura,  en  los 
servicios y las  industriales. 

Estruotura dmogrif ioa  d8 la  unidad 
dom68tiaa oampesina. 

Las  caracterlsticas  demogréificas  de  la  unidad  domestica  estan 
sujetas a los mecanismos  de  regulacidn  de  su  ciclo  dom&tico,  el 
ciclo  modifica,  altera y transforma  la  estructura  familiar a lo 
largo de un  periodo  de  tiempo.  El  principio  del  ciclo  se  inicia  en 
el  momento  en  que  se  forma  un  nuevo  núcleo  familiar. 

Estao'caracteristicas  varfan  en  funci6n  de  la  edad  del  jefe  de 
familia,  esta  variable  es  un  indicador  que  nos  muestra  el  tiempo 
que  llevan  formadas  las  unidades, as€ como  la  etapa  en  la  que  se 
encuentran  en  dicho  ciclo  dom6stico; ya sea  que  se  encuentren  en  la 
fase  de  formación,  consolidaci6n y por  último  en  la  de  reemplazo o 
extinci6n. 

Para  .analizar  estas  variables  se  agrupan a las  familias  en 
tres  rangos  de  edad  del  jefe,  indicando  la  edad  de  la  familia y por 
consiguiente  la  etapa  del  ciclo  en  la  que  se  encuentran;  de  esta 
manera  nos  permiten  comparar  diferentes  grupos  domésticos. 

Los estratos  de  edad  del  jefe  estdn  divididos  de  la  siguiente 
manera,  menor  de 35 afios, de 35 a 55 años y mayor  de 55 años.  La 
edad de la  familia es a partir  de  la  edad  de  matrimonio  de  jefe, 
como  el  indicador  de  año  de  formación y por  consiguiente  de  inicio 
del  ciclo  domestico 

Es importante  destacar  la  complejidad del ciclo  familiar  para 
entender  las  estrategias  familiares,  "los  cambios  en  la  relaci6n 
entre  el  número  de  Consumidores 'y el  de  trabajadores  de  una  unidad 
domestica  (relacidn C/T) pueden  considerarse  como  un  indicador 
adecuado  de  la  evoluci6n  de  la  estructura  de  organización  interna 
de  las  unidades.  La  evolucidn  de  esta  relaci6n  nos  permite  situar 
el  principio y el  fin  de  las  diferentes  fases  del  ciclo  familiar. 

1) La  fase  de  formaci6n:  comprende los primeros afíos de 
existencia  de  la  familia,  donde 108 padres  son  los 
únicos  trabajadores  reales y potenciales  ya  que los 
.hijos,  por  su  edad, no pueden  todavla  incorporarse a 
las actividades  productivas.  En  esta  fase la relación 
C/T presenta  una  tendencia  creciente  debido a que el 
nGmero  de  miembros  crece mds rdpido  que el ntímero 
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de trabajadores. Por lo tanto, el ntímero de 
consumidores que cada trabajador debe mantener tambien 
crece. 

La fase de consolidaci6n:  empieza a partir  del momento 
en que los hijos se incorporan a las actividades 
productivas de la unidad.  En esta fase la tendencia que 
presenta la relacien C/T es decreciente ya que el 
ntímero de miembros se estanca o inclusive disminuye 
(algunos de los miembros abandonan la unidad a causa 
del matrimonio o de la migraci6n definitiva) , mientras 
,que el ntímero de trabajadores tiende a aumentar en la 
medida en que los jdvenes se integran a la fuerza de 
trabajo familiar.  De esto se sigue que la presi6n que el 
consumo ejerce sobre el trabajo tambih disminuye. 

3) La tercera fase es la de sustituci6n: se inicia cuando 
, los hijos abandonan definitivamente la unidad domestica 

y no quedan en ellas mds  que aquellos que van a 
sustituir a los padres.  En  esta fase la relacidn 
presenta una tendencia creciente ya que la mayoría de 
los trabajadores abandonan la unidad domestica y los 
padres dejan de trabajar, es decir, disminuye mas 
r6pidamente el n?ímero de trabajadores que el ntímero de 
miembros, por  lo tanto aumenta la presión del consumo 
sobre el trabajo.  El hijo que se queda en  la unidad 
asume la manutención total o parcial de sus padres al 
mismo tiempo que funda  una  nueva familia con la cual 
el ciclo familiar vuelve a iniciarse.  Esta tíltima fase 
es normalmente muy corta y se confunde con la fase de 
formaci6n de la unidad familiar de la de la siguiente 
generacibn" (De Teresa 1989:9). 

Esto nos permite obtener un porcentaje para comparar a las 
familias que est6n en  el  inicio del ciclo domestico de las familias 
que estin en la  etapa de disoluci6n o reemplazo. EL promedio 
general de la edad del jefe de familia es de 51.8 aAos, esto  indica 
que se encuentran en  una  etapa relativamente avanzada en el ciclo 
dom6stico. 

Pero al especificar con mayor detenimiento en cada estrato de 
edad del jefe, y comparando los porcentajes de los diferentes 
rangos, en  la  graf  ica No 1 se puede observar que hay  un ntímero 
mayor de familias en el rango de edad de 55 aAos en adelante, esto 
representa el 68% de la muestra  total. El rango de 35 a 55 aAos de 
edad representa el 24% y el tíltimo rango de menos de 35 aAos 
representa el 8%, se puede concluir que en  la poblacibn hay  un 
ntímero mayor de familias en  la fase de reemplazo o extinci6n. Esto 
es, hay mas familias viejas que j6venes en la comunidad. 
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' M Y O R  DE S5 AÜOS 
68% 

TOTAL DE CASOS 38 UHIDADES DOMESTICM 
CAMPESINflS 

En  la grdfica se puede  observar  que el rango  de  edad del jefe 
de menos de 35 aAos  es un grupo  menor,  esto es porque su formaci6n 
es relativamente reciente,  puede  ser que se independizaron  hace 
poco tiempo  de su  grupo  familiar  convirtiendose  en  familias 
nucleares.  En  cambio  las  familias  en  la  etapa de consolidaci6n  el 
promedio de la edad  del  jefe es de 47.9 aAos;  esto  quiere  decir, 
que en Zautla se habla de un  número  relativamente grande de 
unidades domésticas en  la fase de extincibn, y que  hay  muy  pocas 
familias que se estan  formando  en la  comunidad. 

B) Tipo de familia. Si a esto  le  agregamos  el tipo de familia 
que es: nuclear 6 extensa, y la manera  en  c6mo se organizan las 
unidades que cohabitan en una  vivienda.  En  el  pueblo  existen  los 
dos  tipos  de familias en mayor y menor  porcentaje.  Para tener mayor 
claridad de esta  variable se observa la grdfica ntímero 2. En Zautla 
el 70% de los  casos  son  familias  nucleares y el 30% representan a 
las familias extensas. 

Esto se puede  explicar de la siguiente  manera,  familias que 
eran  extensas se han  transformado en familias  nucleares, 
probablemente  el  rango de edad del j e f e  mayor de 55 aAos  durante la 
etapa de consolidaci6n  eran  familias  extensas y al pasar a la 
siguiente  fase  sus  unidades se fusionaron,  formando  familias 
nucleares.  Parte de esto se puede  explicar  por la herencia de la 
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tierra. Las familias m6s jdvenes o en la fase de formaci6n no 
tienen la oportunidad de recibir la tierra en  los primeros anos de 
su  ciclo familiar, sino que se tienen que esperar durante un tiempo 
para que  el jefe paterno entregue la tierra y el hijo lo  sustituya. 
Otra causa de que no hay familias extensas y muy pocas familias en 
el  ciclo de formaci6n es a causa de la  migraci6n. Datos 
preliminares de la encuesta  geneal6gica muestran que hay un 
fen6meno muy particular de migraci6n que no  s610 la realizan 
individuos sino que tambign involucran a grupos dom4sticos en su 
conjunto, familias enteras estdn abandonando su lugar de residencia 
para migrar a los centros urbanos,  principalmente las ciudades de 
Oaxaca y Mexico. Estas familias de migrantes son las unidades 
domdsticas  de la dltima generaci6n,  el ciclo dom4stico en  el que se 
encuentran es el de formaci6n. 

LA MUESTRA TOTAL ES DE 38 UNIDAOES 
DOMESTICAS 

GRAFICA No 2 

ESTRUCTURA PEHDGRAFIC49 

FAMILIA NUCLEA 
7 8% 

u FfiHILIh EXTENS(I 
3 8% 

C )  Edad de matrimonio do1 jofo. Esta variable es muy 
importante dado que la  edad de casamiento var€a en per€odos 
distintos, es un indicador que nos permite  pensar  en la retencien 
y expulsi6n de los miembros del grupo domestico. Se retoman los 
mismos rangos para  observar cud1 es el  promedio de edad  para formar 
una  familia.  En  el rango de edad de menos de 35 aAos del jefe 
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tenemos s610 dos  casos  que se casaron a los  21 aAos en el 
siguiente estrato la edad de matrimonio tiende a  aumentar  pero  no 
mucho Bsta es de 22 aAos.  En  el  Clltimo estrato  mayor de 55 aAos, se 
reporta  una  edad de 25.5 aAos  para casase. 

Esto  significa  que los j6venes de esta  etapa  social  han 
acortado la edad de matrimonio, sus padres se casaron mucho mas 
grandes.  La  media  matrimonial es de 24.4 anos de edad. Por  tanto, 
las  unidades  domesticas  contrariamente a lo que se piensa no 
retienen por  mucho  tiempo a sus miembros  varones  dentro del grupo. 
Es  muy  probable que los grupos dom6sticos  esten  expulsando  a  las 
mujeres via  el  matrimonio y que 106  j6venes se independizan mas 
rdpido que sus padres.  Esto se puede  observar  en la siguiente 
;r6f  ica. 

EDllD DE NllrRIMONIO DEL JEFE 
ESTRUCTURh DEMOBRAFIC#I 

1 1 I " 

36 

25 

28 

15 

m 
5 

O 

2 I I 7 23 
21 I 21.9 25.5 I 24.4  

RAN6OS DE EDEID DEL JEFE 

' UhLlDOS DE UNA MUESTRA DE 38 
IES DOMESTICM 

141 



D) Esoolaridad del jef8 68 f u i l i a .  Como tíltima caracterlstica 
de este primer nivel tenemos esta  variable.  En  la gr6fica nClmero 4 
en los dos primeros rangos de edad  el  promedio es  de 8 anos de 
estudio; el Clltimo rango es de 3.7 aAos de  estudio.  El promedio 
general es de 5.1 aAos del total de la  muestra. Esto se explica de 
la siguiente forma, las oportunidades de escolaridad han aumentado 
conforme al tiempo. Permitiendo una relativa movilidad de los 
integrantes familiares de la tercera y cuarta  generaci6n.  Ahora 
muchos ZautleAos son maestros nomalistas, y otros tantos estdn 
estudiando carreras tecnicas o profesionales. Esto es, el 
analfabetismo se a reducido en los Clltimos aAos en  la  poblaci6n. 
Mds adelante se observar6 que esto tiene su repercusi6n en otras 
estructuras familiares, como es en la  ocupaci6n. 

~ U E S T R F I  TOTAL ES DE sa UNIDNIES I 
GRAFICA No 4 

I 

En resumen, tenemos que Zautla se caracteriza por tener 
unidades domesticas en una  etapa del ciclo domestico muy avanzado, 
y que las familias extensas son muy  pocas en comparaci6n con las 
familias nucleares.  Donde la edad de matrimonio se ha recortado 
contrariamente a  lo que se piensa de que en  la actualidad las 
familias retienen mas  a sus miembros. La escolaridad  va en aumento 
conforme se da el paso  generacional. 
Ver cuadro resumen. 
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RANGOS DE EDAD  DEL JEFE I PROME1 
VARIABLES DE 35 A 55 AROS < DE 35 AÑOS 

EDAD  DEL 
JEFE 47.8 AÑOS 25.3 AÑOS 

PORCENTAJE 
DE FAMILIAS a $  24 % 
MATRIMONIO 
DEL JEFE 22 AROS 21 AÑOS 

ESCOLARIDAD 
DEL JEFE 8 AEios 8 AÑOS 

" 

9 

Composicibn familiar y estruotura 
ocupacional. 

> DE 55 AÑOS 

56.8  OS 

68 % 

25 AÑOS 

3.1 AÑOS 

DIO 

51.6  

100% 

, 2 4 . 4  

I 
~ 5 . 1  

~ 

Para , abordar la composici6n  familiar y la estructura 
ocupacional se tienen dos hilos conductores la relación C/T y el 
tipo de trabajadores  que  hay dentro de las  unidades  domésticas, 
miembros familiares  que se encargan  de  realizar  algún tipo de 
actividad  econbmica  proporcionando  un  ingreso  (monetario o en 
especie) a la unidad  familiar. 

A) La relacibn Consumo Trabajo: Al analizar  esta  variable se 
trata de observar a cutintos consumidores  mantiene  cada  trabajador, 
o sea,  cudntos  trabajadores  hay en la familia  para  sostener a un 
número  determinado de consumidores. En la grdf ica No. 5 se 
presenta el nfimero de consumidores  por  trabajador,  como se puede 
observar  en  Zautla  tienen  una  relacibn  alta de acurdo a datos 
comparativos en tres pueblos  campesinos de los  valles  centrales.  De 
este  modo, tenemos que  en  Zautla  dicha  relacibn es de 2.4, esto se 
puede explicar de la siguiente  manera, se tiene que  cada  trabajador 
mantienen a  un número  relativamente  grande de consumidores;  cada 
trabajador tiene que  mantener a dos y medio  consumidores. 
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Esto se puede deber a varias  causas,  una de ellas, quiz6 la 
m6s importante, son las etapas del ciclo dombtico. Mientras que en 
el  rango  de  menos  de 35 aAos la relaci6n se presenta mayor ( 4 . 3 ) ,  
es porque en la unidad  domestica es muy joven los hijos aun  no 
pueden realizar actividades laborales.  En  el estrato de 35 a 55 
aAos la relacidn se sigue presentando  alta (3.1) , ello se puede 
deber a que las mujeres apenas se estdn incorporando al proceso de 
trabajo. Por tiltimo en  el rango mayor de 55 aAos la relaci6n se 
presenta baja (2.0), esto se puede deber a que hay un nfimero 
relativamente mayor de trabajadores. Mientras que en Zautla la 
mayoría de los hombres que entran a la edad productiva es mucho m6s 
tarde la presi6n del consumo sobre el trabajo es mayor,  hay j6venes 
que afin no tienen ninguna  actividad  remunerada,  ya que se 
encuentran en una edad entre 12 a 15 aAos trabajando principalmente 
como pastores, no reciben ninmn tipo  de pago por esa  actividad. 
Por otra parte, la posibilidad de emplearse dentro de la comunidad 
como jornaleros agrkolas es muy  baja puesto que los hombres de 
mayor edad acaparan esto  trabajos. A s í  que s6l0 les queda una 
posibilidad  seguir  estudiando  para  despu&s emplearse fuera  de  la  comunidad. 
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Esto es m8s claro cuando se observa la grdfica No. 6 de 
trabajadores totales promedio  por  unidad de producci6n.  La  gr6fica 
nos muestra que hay mas consumidores que trabajadores. No obstante 
los trabajadores varlan segtin el nexo o relacidn  con  el  empleador, 
segdn sea el caso,  el  trabajador  puede trabajar por su cuenta o ser 
un asalariado  dentro o fuera de la  comunidad. 

NUHERO TOTAL DE TRAEM JIIlMlRES FAMILIlRBs 
IwffiOS DE P P l D  DEL JEFE 

El promedio  general es de 2.8 trabajadores  por 3.1 
consumidores,  esto  es, en las familias estudiadas se encuentra  un 
menor ntimero de miembros  incorporados  a  algún tipo de actividad. 
Pero esto no significa que  todos los miembros  trabajadores de la 
familia  sean  hombres; es decir,  incorporando  trabajo  femenino e 
infantil  incluso  los  ancianos  pueden desempefiar una  actividad 
secundaria. 

En  la  griifica No 7 se ve c6mo est6  compuesto el trabajo de la 
unidad  domdstica,  en todos los casos hay  un ntímero mayor de hombres 
trabajando, pero lo importante es observar que las  mujeres  empiezan 
a tener un  papel  importante  en la reproducci6n  econdmica de las 
unidades. 
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A l  analizar la gr6fica de composici6n familiar se observa que 
l o s  promedios de trabajadores principales y secundarios (mujeres, 
nifios y ancianos) son bastante elevados;  esto se puede deber al 
hecho de que los miembros familiares estdn incorporando a mas 
miembros al procesos de trabajo, o que esten aumentando el ndmero 
de actividades en  promedio, el trabajo de los miembros se 
diversif ica. Como se puede  ver en todos los rangos los trabajadores 
secundarios tienen una participaci6n importante en la reproducción 
econ6mica. El estrato de mayor de 55 aAos es el que presenta un 
aumento en el nfunero de trabajadores familiares, ello se puede 
deber, a las familias extensas, donde varios ndcleos esth 
involucrados en  el  proceso de producci6n. 

Pero en  Zautla  los trabajadores principales (hombres) son mds 
numerosos que los secundarios. Es decir,  en el pueblo las mujeres 
representan una mlnima parte del ingreso familiar.  Esto se debe a 
que  en Zautla no  hay  artesanía y en l o s  demds pueblos de la regi6n 
se realizan actividades como el tejido de cestos de carrizo, 
industrias familiares de ladrilleras y utensilios dom6sticos de 
barro.  Ver cuadro resumen nhero 2. 
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Trabajo y reproducci6n d01~68tiCa. 

Para  tener  mds  claridad de la  composición  del  trabajo 
familiar,  así  como  de  las  diferentes  actividades  de los miembros  de 
la familia,  llegamos a la  estructura  ocupacional  de  las  unidades 
domésticas. 

Como  hemos  analizado  anteriormente,  los  trabajadores 
secundarios  (mujeres,  ancianos y niños)  representan  un  porcentaje 
menor  que l o s  trabajadores  hombres.  Hay  poca  actividad  por  parte de 
&tos,  ya  sea  por  el  tipo de actividad  que  se  realiza  al  interior 
de la  comunidad.  Las  jornadas  locales  permiten  un  ingreso  constante 
durante  todo  el  año.  En  la  comunidad  donde  hay  este  tipo  de 
trabajadores es porque  las  familias  emplean al mayor  número  posible 
de los miembros de la  unidad  doméstica. El tamafio y composición  de 
las  familias  es  variable y se  transforma  sucesivamente  debido  al 
ciclo  dom6stico.  En  la  primera  etapa  del  ciclo  domgstico de 
formación  hay  una presih sobre el ,trabajo,  hay  un  ntámero  mayor de 
consumidores  que  de  trabajadores  (ver  el  cuadro  resumen # 2) queda 
sujeto a los  cambios  que  sufre  la  unidad  domt5stica. De ahí las 
diferentes  estrategias  que  pueden  surgir  de  esta  regulación, 
actividades  que  permitan  un  ingreso  para  satisfacer  las  necesidades 
de consumo  del  grupo. 

Para  analizar  la  estructura  ocupacional es necesario  abordar 
las  diferentes  actividades  que se realizan  en  el  pueblo.  Las 
actividades  estdn  divididas  en  dos,  jornadas  locales y jornadas 
externas  que  pueden  ser  asalariadas y no  asalariadas. A su  vez las 
jornadas  est6n  comprendidas  en  actividades  agrícolas y no 
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agricolas, que pueden ser locales y externas.  En  la grdf ica 8 se 
observa que en el pueblos las jornadas locales son 
significativamente mas importantes;  en  promedio,  el porcentaje de 
las jornada8 locales es de 89 % mientras las jornadas externas son 
el 11 %. . Se entienden por jornadas locales todas aquellas 
actividades que se realizan en  el espacio de la comunidad, pueden 
ser tanto asalariadas (jornaleros y mozos, empleado en la unidad de 
explotaci6n forestal) como por  cuenta  propia (campesino por cuenta 
propia, tendero, lefiador, carbonero). Las jornadas externas son 
todas aquellas que involucran a los individuos en las relaciones de 
producci6n y por consecuencia en  la contradicci6n capitalltrabajo, 
principalmente en el sector industrial. 

TOTIIL DE JORMDCIS DE UNCI CIlESTRA DE 
38 UPGIDllDES WMESTICAS 

tRAFICA NO 8 

Aparentemente se observa  una mayor capacidad para el empleo 
familiar, pero esto se puede explicar de la siguiente forma. Los 
trabajadores secundarios (mujeres,ancianos y nifios) tienen un papel 
importante en  la reproduccih econemica del grupo doméstico; 
mientras que los hombres son migrantes en  el norte del pafs como 
obreros en las maquiladoras de la frontera Norte, ciudades como 
Jutirez y Nogales. 

Las actividades que se realizan en la comunidad por cuenta 
propia les permiten obtener un ingreso elevado tanto de sus 
actividades agricolas como de otras actividades en donde las 
jornadas complementarias tienen un  peso relativamente importante. 
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Estas pueden ser desde la albaAiler€a como los oficios varios que 
se describen en el capitulo de actividades no  agrfcolas. 

En  la grdf  ica No 9 se muestran los porcentajes de las jornadas 
por cuenta propia y asalariadas. Las jornada  por cuenta propia son 
el 64%,  las jornadas asalariadas representan el 36 %. En todos los 
rangos de edad del jefe las jornadas por cuenta propia tienen 
porcentajes muy  altos,  esto se debe a que de las jornadas por 
cuenta propia hay un mayor nhero de actividades, campesinos, 
lefiadores,  albafiiles y comerciantes;  en cambio en las jornadas 
asalariadas hay un menor ntímero de actividades en  el sector 
servicios e industrial. Si esto  lo confrontamos con la grAf ica 
anterior tenemos una  mayar  claridad del tipo de actividades que en 
la comunidad se realiza. 

Las jornadas asalariadas son altas en Zautla debido a que en 
el valle de Etla se concentran las fabricas y aserraderos del 
distrito.centro forestal, l a s  jornadas externas representan una 
parte impo,rtante dentro de  sus ingresos. 
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3 15 334.4 87.7 U.? WPI a 
38 26 9 3 

RfiN60S DE EOAD 

I cnsos l?ZZB MEDIA 

;l?AFICA No 9 

Por Qltimo llegamos a la composici6n del trabajo familiar por 
tipo  de actividad.  Estas actividades se dividen en agrlcolas, 
servicios e industriales.  Zautla es un pueblo donde las jornadas 
agrlcolas representan el 45 % compardndolas con el total de las 
jornadas asalariadas son el 55 %, es el porcentaje mas alto ya que 
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est6n incluidas las jornadas industriales, como obreros, jornaleros 
en el sector agrícola y por  riltimo en  el sector servicios como 
empleados.  En el pueblo no se realiza ninguna  actividad  artesanal, 
en cambio sí hay  un nrimero importante de personas trabajando en la 
fabrica de triplay y en  el aserradero de Santo Domingo Barrio Bajo, 
donde los hombres y las mujeres de la comunidad tienen una fuente 
de trabajo; entre otros trabajos domiciliarios como mozos, 
sirvientas y albaiiiles por cuenta propia, en total representan el 
9 %. 

En t6rminos generales la agricultura representa el 44 %, los 
servicios el 30 % y las asalariadas el 26 % . . . En el cuadro 
resumen se puede ver  en su conjunto los tres apartados que componen 
y estructuran el trabajo para tener una visidn miis completa y total 
de las unidades domesticas entrevistadas as$ como de las 
diferencias y semejanzas que se muestran en las grdf icas 
anteriores. Ver cuadro resumen. 

r 
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5 6 . 8  
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TIPO DE 
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NUC. 7 0  % 
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DEL  JEFE 
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I 
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NUMERO 

TRABAJADO 

TIPO DE 
DE TRABAJADO 

HOM 2.4 
2.8 MUJ 0.4  

SEC 0 . 6  

JORNADAS  POR  TIPO 
DE  ACTIVIDADES 

AGRICOLAS 45% 
'INDUSTRIALES 9% 
1SERVICIOS 46% 

Los datos que ahora se muestran son los  promedios generales de 
la comunidad, falta un andlisis miis profundo de las diferencias 
internas. Sin embargo, la variable de edad  del jefe de familia nos 
muestra que  el ciclo dombtico es un  factor importante en el 
estudio de la movilidad  familiar;  no  obstante  explicar el ciclo 
domestico en base a estas variables puede resultar una observaci6n 
escueta, de ninguna  manera pretendemos dar  una explicaci6n 
reduccionista. Lo que- tratamos de mostrar es cómo un conjunto de 
variables pueden explicar con mayor profundidad los mecanismos de 
reproducci6n de las familias campesinas, asi como las estrategias 
que tienen para solventar sus necesidades de consumo en su 
reproducci6n cotidiana. 

Como se puede observar,  en la agricultura aunque el porcentaje 
es alto no representa exclusivamente la carga de la reproducci6n 
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econ6mica del total de las actividades. Es mas se puede decir que 
la actividad agrícola pasa a un segundo  plano en  el conjunto de las 
actividades de los grupos dom6sticos. 
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En las tiltimas decadas, desdo 1960 a 1990, 
e1  sistema ocon6mico regional, como ea el  caso 
madora  a los aserraderos,  ha  influido en e1 

las relaciones con 
de la vonta de la 
modo  de  vida del 

aampesino Sautleio. SO ha modificado a consecuencia do quo cada  vez 
ma8 familias entro quienes las componon deponden  de los ingresos de 
aquollo  miunbros que emigran a lugares entraoomunalas para 
conseguir  trabajo asalariado. Loa camposinos y las comunidades 
rurales se han vuelto menos autosuficientos y m68 directamente 
dopendientes  del sistema (econ6mioo y politioo) en thninos 
amplios . 

Deade hace mucho tiempo, los campesinos Sautlefios han sido 
parcialmente dependientos dol mercado y parcialmonte productores de 
sus propiap subsistencias, parcialmonto oontrolrdos y parcialmente 
aut6nomoa  dead8 fuera de la  comunidad.Sin  embargo, hoy día la gran 
mayoría de ellos produce una proporci6n mínima de sus alimentos, 
sobre  todo en aquellos períodos en donde  las otras actividades 
ofrecen  un  modo  de vida  mejor que trabajar una  pequeia extensib de 
tierra si es que la  hay, como es el caso de este dltimo período.  La 
producci6n  de subsistenaia ya no es la prinaipal  actividad  de la 
mayorlra de las personas dentro de la comunidad  agraria. De modo  que 
nos enfrentamos  a un problema de definicih en sí sobre la economía 
oamposina.  Esta categoría es utilisada para  identificar a personas 
muy diversas, que empiezan siendo campesinos y acaba por no serlo, 
que pasan por transformaciones sociales que los convierte en otros 
actores sociales. 

En la dinhica de las estrategias de reproducci6n econ6mica de 
la estructura rural, la economía oampesina combina adecuadamente 
una  serie  de tentativas y actividades que constituyen las 
ocupaciones económicas reales de reproducción social. 

Las  actividades generadoras de  ingresos  para  los campesinos 
pueden  dividirse en dos categorías de acuerdo a las relaciones 
econ6mioas involucradas. 

Unas  de esas categorías es el trabajo asalariado. En términos 
amplios e1 "trabajo  asalariado" comprende todas las situaciones en 
las que los campesinos venden su fuerza  de trabajo desde las 
actividades no calificadas realisadas en las construcciones cerca 
de  casa hasta la migraoi6n a lugares distantes para efectuar 
labores  agrícolas por temporadas . 

La otra categoría la denominan "produaci6n de mercancías y 
actividades  subalternasqo (Stuart Plattner 1989 .t. al.), comprende 
la producción pero tambih aatividades oomeroiales eon  baja 
inversi6n  de capital y escasa fuersa de  trabajo.  Esta categoría 
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incluye tanto comerciantes ambulantes, artesanos y produotores 
agrícolas. En esta categoría tambilin se incluyen otras actividadea 
que se realisan por cuenta propia en e1 sector  informal. 

Los  hogares campesinos se sirven de diversas estrategias 
mixtas para sobrevivir, adem68  de que las actividades del grupo 
domestico pueden modificarse en la medida de su propio desarrollo 
y de los cambios en la economia local y regional, como se ha podido 
ver en los primeros períodos del presente trabajo. 

Uno de los miembros del grupo familiar,  por  ejemplo, podría 
trabajar en alguna obra de construcci6n como pe6n, o como obrero en 
la fdbricas  de madera, mientras que los otros miembros de la unidad 
domhtica producen cultivos de subsistencia y mercancías agrícolas 
en -su propia tierra. Al mismo tiempo, algunos o todos los 
integrantes del grupo domhtico que se quedan en casa pueden 
instalar una pequeia tienda, comerciar en  los mercados locales, o 
realisar . de vez en cuando trabajos asalariados en la misma 
localidad., Mientras tanto,  los otros miembros del grupo ir&n 
modificando  sus propias actividades con miras a buscar y aprovechar 
al  maxim0 las oportunidades del exterior que estén a su 
disposición.  Dada la variedad en la composici6n y los recursos  de 
los hogares campesinos, estas familias producirdn  una elevada 
diversidad de estrategias mixtas de reproducción económica. 

Estos actores sociales pueden y de  hecho realigan la 
combinaci6n  de actividades agrícolas campesinas con trabajo 
asalariado  como  modo  de vida. La situación social del campesino 
Pautlefio se caracterixa, en primer lugar,  por  una marcada 
diferenciación social. Desde hace muchos afios pocos hogares pueden 
sostenerse sin  enviar a algunos de los miembros de la unidad 
domBstica a trabajar en el exterior de laa comunidades en busca de 
un salario, y sin participar en el mercado excepto  para obtener los 
bienes primarios que no se producen en el  campo. Otros grupos 
domhticos se hallan en condiciones m68 favorables, pues cuentan 
con la posibilidad de contratar jornaleros y vender  buena parte de 
su producoi6n dentro de la localidad. 

Sin embargo, es la mayoría de los  hogares productivos la que 
se encuentra en una situacih desfavorable, obligada a enviar a 
algunos  de  sus integrantes a trabajar en  forma regular en otros 
sitios. Algunas  de estas personas trabajan fuera  de  las comunidades 
con  tanta frecuencia que entonces seria m6s adecuado considerarlas 
oomo proletarias. 

La conjunción  de las actividades por parte de los integrantes 
de un unidad domhtica implican varios espacios econ6micos; por un 
lado  hay miembros  que  al mismo tiempo que oultivan sus  tierras 
llevan a cabo en forma irregular trabajos no agricolaa. En algunos 
casos la combinaci6n de  trabajo agricola y no agrícola est& 
desigualmenta distribuida en el hogar, en el que uno de sus 
miembros (cónyuge, hijo, hija yerno) mantiene la tierra mientras 
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que otros ( hijos o padre) trabajan en otra parte (regularmente 
fuera de la comunidad) y otros m&# (la esposa y las hijas) lavan 
ropa  ajena o elaboran alglín tipo  de trabajo extra como hacer queso, 
moler  maíz para  tortillas, o matar algtin animal para vender su 
producto en la localidad o fuera do ella. En esto casos dentro de 
la comunidad campesina pareceria ostarse escondiendo una serie de 
aatividades  del sector  informal, esto es,  la comunidad proletaria 
est6 diluida dentro do  la comunidad campesina, aparece s610 en 
momentos  críticos y so desvanoce on momentos coyunturales. 

La complejidad de la relacibn no se reatringe a lo establecido 
entre  las  formas de  lo arapesinos y lo  proletario. En nuestra 
imagen  e1 campesino suele subrayar una ostrategia agrícola, segtin 
la cual la  unidad  familiar cultiva un pedaso de  tierra  y trabaja 
tmubih fuera de olla  para reo$bir un salario que complementa la 
producci6n agricola. Bn los prríodoa anteriormente expuestos hemos 
podido plasmar que los grupo. dom6stiao8 participan en  una amplía 
variedad ,de actividades ocupacionales, y que Bstas varían en el 
tiempo histbrico de la sociodad en su  conjunto, que permite su 
reproducai6n  y acuaulacibn on much08 caso8. Estas actividades no 
son las  misma8 durante la historia particular sino  que 88 van 
adhiriendo nuevos y variado8 trabajos, entre los m6s 
representativos como la venta de fuerza de trabajo a las  f&bricas, 
trabajar  como albaiiles por cuenta propia, y hacer tortillas para 
vender en las calles de las ciudades cercanas entre otras 
actividades subalternas. 

La  tierra deja de ser  el medio principal de sobrevivencia del 
campesino, la tierra no representa por sí solo el elemento 
diferencíador  de las comunidades camposina8,hay otros elementos que 
se tienen  que tomar para  explicar e1 porque de la diferenciacih de 
las unidades dom6sticas. La imagen clisica del campesino 
tradicional  puede ser mds un prejuicio de nuestros modelos que nos 
ciega ante la complejidad y dinduica del cambio en la población 
rural. Los productores de mercancías agricolas con  muy limitado 
acceso  a la tierra hacen quo las mismas estrategias reales de 
reproducción  de los grupos domb8ticos campesinos vayan mas a116  de 
la mera  relaci6n y vínculo con la  tierra. 

Esa complejidad tiene que redefinir e1 concepto de la economía 
campesina, y la forma misma de e8ta  complejidad ataio tambi6n a los 
individuos mis a116 de sus localidados especificas.  Ejemplo de ello 
es la,migraoi¿n estaciona1 o permanente, y lo que parece migrací6n 
pormanente puede revertirse en un par de aios. Otro ejomplo es el 
comercio subalterno, que puede involucrar sistemas de 
aomercializaci6n regional y oxtraregional que involucran a la 
organizacibn econ6mica campesina on su conjunto. 
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APBNDICB A : 

ESTRUCTURAS DE ORGANIBACION SOCIAL 

Estructura política 

Las  instituciones  políticas  son  de  dos  tipo:  las  municipales 
que se encargan  de  la  administración  de  ingresos y egresos  del 
pueblo y las  instituciones  que se encargan  del  manejo  de  los  bienes 
comunales. 

Las  principales  estructuras de organización  del  territorio 
municipal  son  las  autoridades  del  ayuntamiento.  Empezaremos  por 
presentar  la  jerarquía de las  diferentes  instituciones  de 
autoridad.  Uno se puede  imaginar que el  municipio es como  un 
pequeño  país,  autónomo  en  cuanto  autoridad  formal;  puesto  que  la 
autorida$  administra  los  recursos  que  tiene  la  comunidad.  Soluciona 
problem as,^ conflictos  entre  familiares y entre  las  relaciones 
interpersonales, sin la  intervención  de  las  leyes  del  estado.  El 
municipio  está  organizado  de  la  siguiente  manera. 

A }  La  presidencia  municipal  ocupa  la  jerarquía  máxima  en  la 
estructuración  piramidal  del  poder  social.  El  primer  puesto y por 
consecuencia  el  de  mayor  autoridad es el  presidente  municipal.  Se 
puede  decir  que  es el ejecutivo de la  comunidad.  El  presidente 
municipal se encarga  de  desplegar  su  poder  al Icabildol, que  es  el 
gabinete  que  integra  la  presidencia  municipal.  El cabildo está 
organizado  por  los  diferentes 'regidorest que  ocupan  distintos 
puestos.  Los regidores son l o s  que se encargan  de  administrar  las 
diferentes  comisiones  para  mantener  el  orden  social.  La  principal 
función  de  la  presidencia al. exterior es negociar  con  las 
instituciones  gubernamentales,  órganos  administrativos  del  Estado, 
de  gestionar  créditos  para  obras de infraestructura  en  diferentes 
ramas  del  desarrollo  de  la  comunidad.  El  segundo  puesto  dentro  de 
la  presidencia lo ocupa  el 
'síndico' municipal,  primer  regidor,  quien  se  encarga  de 
resolverlos  problemas  jurídicos  civiles  de  la  comunidad,  como  son 
pleitos  entre  individuos y pequeños  robos;  su  principal  función  es 
reprimir  las  transgresiones  de  las  reglas  sociales.  El síndico 
tiene  en  su  poder  las  llaves  de  la  cárcel  del  ayuntamiento.  Aunque 
tiene  autonomía  para  hacer  uso  de  ésta  cuando  existe  un  problema 
civil,  demasiado  importante  el síndico tiene  que  contar  con  la 
aprobación  del  presidente  para  disponer  de  la  cárcel. 
Posteriormente  bienen  las regidurias de  las  distintas  comisiones. 

El segundo regidor es  el  de hacienda y educación, su función 
es  administrar  las  distintas  escuelas  que  tiene  el  municipio  ya  sea 
construir  una  aula o repararla  y  coordinarse  con  los  padres  de 
familia  para  resolver  las  insuficiencias de  las  escuelas,  para 
obtener  material  didáctico y hacer  obras  sociales de conservación 
de  las  instalaciones  (pintar y reparar  pupitres,  aulas y muros). 
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Recientemente  también  se  encarga de la  administración  de  la 
biblioteca  de  la  comunidad.  La  otra  función  es  organizar  los  cobros 
de  los  impuestos  a  los  contribuyentes de San  Andrés.  El  tercer 
regidor de higiene propiamente  organiza  un  comité  que  se  encarga  de 
mantener  limpia  la  localidad.  Todos  los  domingos  en la mañana  como 
regla  general  el  comité  recorre  las  calle  del  pueblo  y  si  encuentra 
que  algún  contribuyente  no  asea su espacio  lo  multa. El comite se 
encarga  de  organizar  labores  sociales  de  sanidad,  como  vacunar  a 
los  animales  domésticos,  quemar  la  basura  del  tiradero  municipal. 
El cuarto y último  es  el  regido de comisiones, se encarga de 
realizar  obras  que  no  ameritan  la  participación  total  de  la 
comunidad  sino  solo  de  un  comite,  coordina  y  vigila  las  obras  de 
trabajo  comunitario,  por  ejemplo  la  construcción  del  tanque de 
recolección  del  agua  potable  y  algunas  otras  obras  de 
infraestructura. 

Los regidores  son  el  nexo  entre los  comites  y  el  ayuntamiento, 
ellos se. encargan  de  organizar  y  a  los  distintos  comites  que 
conforman ,la estructura  de  las  relaciones  entre  la  comunidad  y  la 
autoridad.  Regularmente  los  comites  son  autónomos,  esto  no  quiere 
decir  que  el  presidente o los  regidores  desconozcan  las  distintas 
actividades  de  los  comites  sino  que  cuentan  con  la  debida  autoridad 
para  ordenarse como mejor  lo  decidan,  esto es, en  ocasiones 
cualquier  comite  puede  trabajar  independientemente  sin  ayuda  de 
otro  comité,  pero  cuando  una  obra  requiere  mucho más trabajo los 
distintos  comites  se  coordinan  entre si. Cada  comité  es  una  unidad 
que  opera  dentro  de  un  engranaje  mayor,  que  funcionan  dentro  de  una 
estructura  formal. 

La  estructura  de  los  comites  está  integrada  por : los 
integrantes  del  comite  de  higiene,  el  comite  de  padres  de  familia, 
el  comite  religioso o culto  religioso y aparte los cuadros de la 
policía  municipal. 

Dentro  de  la  presidencia  municipal  hay  otros  cargos  como son 
la  tesorería y los secretarios y por  último los Itopilesl - 
sirvientes  de  la  presidencia  municipal-.  La  tesorería  se  encarga  de 
administrar  el  dinero  con  que  cuenta  el  municipio  y  de  cobrar los 
impuestos  por la tenencia  de  la  tierra,  el  predio  del  solar  y  las 
cuotas  del  agua  municipal.  Los  secretarios  ordenan  los  archivos 
municipales,  actas  de  matrimonio,  nacimiento,  defunciones.  Por 
último los topiles tienen  en  su  poder  las  llaves  de la presidencia 
son  aesponsables  de  abrir y serrar  el  salón  de  la  presidencia 
diariamente;  también  se  encargan  de  llevar  los  mensajes  ha  personas 
de la  comunidad  para  que  se  presenten  en  el  municipio.  Mantienen  el 
salón  de la presidencia  limpio  todos los días. 

Muchos  personas  son  las  que  participan  directamente  en  el 
ayuntamiento,  no  reciben  sueldos  ni  gratificación  alguna,  todos 
ellos  dan  su  tiempo y trabajo  voluntario.  Todos  estos  cargos 
públicos  tienen una duración  de  tres  años y no se puede  renunciar 
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o abandonar  dichos  puestos.  El  número  total  de  personas 
involucradas  en  la  presidencia  es  de : 

# PERSONAS I 
PRESIDENTE Y SUPLENTE.............. 2 
REGIDORES Y SUPLENTES.............. 8 
TESORERO Y SUPLENTE................ 2 
SECRETARIO Y SUPLENTE.............. 2 
T O P I L E S . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4 
POLICIAS  MUNICIPALES 
2 CUADROS.......................... 3 2  
COMITE DE HIGIENE.................. 4 
COMITE  PADRES DE FAM............... 10 
COMITE  RELIGIOSO ................... 4 
SaCRISTANES ........................ 4 

TO+AL 72 

B} La  segunda  estructura  política  la  conforma  el  Comisariado 
de  Bienes  Comunales.  dicho  órgano  institucional se encarga  de 
administrar y conservar los recurso  que  tiene  la  comunidad, de 
construir  obras  de  infraestructura  como  son  los  canales  de  riego, 
los  bordos y retenes.  El  comisariado  se  encarga  principalmente  de 
conservar  el  bosque,  de  reforestarlo y prevenir  incendios.  También 
se  encarga  de  conceder  tierra a los comuneros  que  así lo pidan. 
Recientemente se encarga  de  administrar  la  explotación  del  bosque 
comunal,  teniendo más cuidado en la  tala  inmoderada  del  árboles,  de 
este  modo se proporciona  empleo  a  los  hombres  de la misma 
comunidad. 

El  comisariado  tiene  una  estructura  piramidal  de  poder 
semejante a la  presidencia  municipal,  está  integrado  de  la 
siguiente  manera:  en  la  punta  de  la  pirámide se encuentra  el 
comisario o presidente  de  Bienes  Comunales  que se encarga  de 
administrar  los  recursos  antes  mencionados y de  vigilar  de  cerca 
el  manejo  del  bosque.  Para  poder  ser  comisariado se requiere  de  un 
conocimiento  de los linderos y zonas  ecológicas  de  todo  el 
territorio  de 1.a comunidad.  También  el  comisariado  de  bienes 
comunales  está  estructurado  por  comites:  el  primer  comité  lo 
integra  el  mismo  comisariado su secretario y el  tesorero.  Otra  de 
las  funciones  que  hace  este  comité  es  negociar  con  instituciones 
del  estado  en  cuanto al manejo de los  recursos.  Regularmente  los 
créditos  que  proporciona  el  gobierno  van  dirigidos  al  presidente al 
Comisariado  de  Bienes  Comunales.  Esta  institución está más en 
contacto  con  la  SARH o BANRURAL.  Gracias  a los créditos 
proporcionados  por  el  estado  se  pudo  adquirir  en  el  período 
anterior  de 1986-1989 un  tractor y un  camión  de  carga  para 
transportar  la  madera.  En  este  periodo  se  ha  conseguido  el  equipo 
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para  el  segundo  pozo  profundo  de  riego  colectivo.  Por  último  este 
comite se encarga de  administrar  una  cuenta  bancaria  de  las 
ganancias  de  la  explotación  del  bosque.  El  segundo comite es el be 
vigilancia, está  integrado  por  un  presidente,  secretario y 
tesorero.  Este  comité  se  encarga  principalmente  de  vigilar  el 
bosque,  su  principal  labor es detener  a los leñadores  furtivos y 
todo  aquel  que  atenta  contra  la  seguridad  del  bosque, y esto se 
dirige  tanto  a  gente  del  mismo  municipio  como  de  otros  municipios. 
El  comite se encarga de  recorrer  los  linderos  oficiales  del 
territorio  para  prevenir  invasiones  de  otros  municipios.  Después 
biene  el  encargado de  comercio, se encarga de  comercializar 
principalmente  los  productos  maderables  ya  sea  con  instituciones 
estatales o agro-industrias  particulares.  Por  último  está  el 
representante  de  acción  social.la  estructura  del  comisariado de 
bienes  comunales  queda  integrada de la  siguiente  número  de 
personas: 6 del  comisariado  de  bienes  comunales, 6 personas  del 
comite  de  vigilancia, 1 personas de comercio  exterior, 1 personas 
de  acción  social, 2 topiles,  que  en  total  son 1 6  personas. 

C )  Cbmo  tercer  estructura  política  está  la Unidad de Riego. 
Esta  institución más que  ser  un  organismo  político  es  una 
estructura  administrativa; su poder  no  es  significado  de 
reconocimiento  social  pero si es importante  para  la  comunidad  ya 
que  maneja  y  controla  el  sistema  hidráulico  de  riego.  La  unidad  de 
riego  también  es  un  organismo  autónomo,  en  cuanto  a  la 
administración  interna de  los  recursos.  Aparte  de  manejar  el 
sistema  de  riego  se  encarga  de  vender  fertilizante  a los 
productores  agrícolas  de  la  comunidad.  La  unidad  de  riego se forma 
de  los  siguientes  miembros: 

D) Inmediatamente  después  seguiría  el Agua Potable se encarga 
principalmente  de  las  reparaciones  de  la  red  de  los  tubos  del  agua 
potable.  En  estos  momentos se están  haciendo  las  obras  de 
ampliación  de  dicha  red,  son  los  agentes  principales  de  llevar  ha 
cabo  dicha  obra. Como se  puede  ser  su  función  política  es  mucho 
menor  que  las  de más instituciones  de  hecho  es  una  estructura  para 
el  beneficio  social de la  comunidad.  La  institución  depende 
totalmente  del  subsidio  de  la  presidencia  que  da  el  dinero  para 
todas  las  refacciones  que  se  necesitan  para  las  reparaciones  y  para 
las  obras  de  construcción. Los miembros  son los siguientes: 

E} La  última  estructura  política  social  es la  alcaldía. Dicha 
estructura  solamente es un  cargo  honorífico,  no  tiene  mucha 
importancia al interior  de  las  estructuras  de  organización  social. 
Es el  último  puesto  que se llega a ocupar  dentro  del  municipio,  las 
personas  que  ocupan  este  cargo  ya  no  vuelven  ha  servir  dentro  del 
ayuntamiento.  Es  como  el  reconocimiento  social  de los años  de 
servicios  que  se  dio  durante  la  juventud y madures  adulta  que  ocupó 
dentro  de  distintos  puestos  del  municipio.  Este  cargo  tiene  muy 
pocas  funciones,  solamente  es  un  organismo  que  se  encarga  de 
problemas  de  tipo  jurídico  sociales.  Cuando  existe  un  problema 
entre  individuos,  la  primera  instancia  que  trata  de  resolver  el 
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conflicto es el 'sindico  municipal' ; si este no lo resuelve se 
consulta al  'alcalde  constitucional', y por ultimo al  presidente 
municipal. Est4 organizado del mismo modo que las demás 
instituciones.  Cuenta con el  'alcalde', e l  secretario, el tesorero 
y un topil. 

. 
* 
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