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INTRODUCCICN. 

DECIR MIGRACIÓN, ES HABLAR DE NUESTRA HISTORIA, DE LAS RAf
CES DE NUESTRA CULTURA Y DE NUESTRA NACIONALIDAD, PU~S ES -
EN EL SIGLO XII Y A PRINCIPIOS DEL XIII, CUANDO UN PUEBLO -
BUSCABA LA TIERRA PROMETIDA, YA QUE LOS SUPREMOS SACERDOTES 
LES HABlAN PROFETIZADO QUE TENÍAN QUE ENCONTRARLA Y TUVIE-
RON QUE RECORRER MUCHA DISTANCIA, Y DESPUES DE HABER CAMINa 
DO DURANTE 165 AÑOS APROXIMADAMENTE, ENCONTRARON LO ANHELA
DO; EN UNA ISLA EN TEXCOCO, SE ENCONTRABA UNA ÁGUILA POSADA 
SOBRE UN NOPAL, DEVORANDO UNA SERPIENTE, LAS SEÑALES SE MA
NIFESTABAN EN UNA REALIDAD, POR F[N, DESPUES DE MUCHOS AÑOS 
DE HABER ABANDONADO EL MfTICO AZTLÁN ENCONTRARON EL SUELO -
SAGRADO, Y SEGÚN LA LEYENDA, EN EL SITIO DONDE ESTABA EL -
ÁGUILA, DEBÍAN DETENERSE Y EDIFICAR SU CIUDAD. SÓLO QUE -
EXISTfA EL INCONVENIENTE DE QUE EL LUGAR ERA UN ISLOTE EN -
EL LAGO, SIN EMBARGO, NO FUE UN OBSTÁCULO INSUPERABLE, Y -
EN EL ISLOTE SE ESTABLECIERON Y EDIFICARON MÁS TARDE EL --
GRAN TEOCALI O TEMPLO MAYOR, SOBRE CUYAS RUINAS, DESPU~S DE 
LA CONQUISTA FUÉ ERIGIDA LA ACTUAL CATEDRAL DE MÉXICO, ESTO 
FUÉ EN 1324 Ó 1325. 

ESE FUE EL ORfGEN DE LA PATRIA DE LOS MEXICANOS, SOMOS EL -
PRODUCTO DE UNA EMIGRACIÓN RELIGIOSA MOTIVADA POR LOS SACER 
DOTES DE NUESTROS ANTEPASADOS, 

EN LA ACTUALIDAD, LA MIGRACIÓN SIGUE EXISTIENDO, QUIZÁS AL
GUIEN DIGA QUE ES LÓGICO Y QUE EL SUBCONCIENTE OBLIGA A QUE 
DETER~INADOS GRUPOS DE MEXICANOS CONTINÚEN MIGRANDO EN LA -
ACTUALIDAD, PUÉS DIRÁN QUE ESTA ES PRODUCTO DE LA MEMORIA -
ANCESTRAL DE NUESTRO PUEBLO; SÓLO QUE HOY LA MIGRACIÓN ES -
BASTANTE SIGNIFICATIVA Y ÚNICAMENTE CONTINÚAN LAS PERSONAS 
QUE NO TIENEN ESPERANZAS DE ENCONTRAR EN SU PATRIA PUEBLO O 
CIUDAD LO QUE TANTO QUIEREN Y TIENEN DERECHO COMO CUALQUIER 

SER HUMANO. ESTA ES UNA REALIDAD QUE NO PUEDE SOSLAYARSE. 
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LA MIGRACIÓN EN LA ACTUALIDAD HA DEJADO DE SER PARTE DE UN 
PROCESO MfTICO Y HOY CONTINÚA INEXORABLEMENTE, YA QUE SE HA 
CONVERTIDO EN UNA NECESIDAD, PUtS tSTA ES CONSECUENCIA DE -
LOS BAJOS PRECIOS DE GARANTfA Y DE LA INJUSTA DESCAPITALIZ~ 
CIÓN QUE LE HAN HECHO AL NO PAGARLE AL PRODUCTOR, NI SIQUlf 
RA LOS GASTOS QUE tL INVIERTE PARA PRODUCIR. 

LA MIGRACIÓN ES PRODUCTO DE LA FALTA DE PLANEACIÓN DE LOS -
GOBIERNOS AL NO CREAR EMPLEOS Y SATISFACTORES, ES DECIR, -
CENTROS REGIONALES QUE RETENGAN A LA GENTE EN SUS LUGARES -
DE ORfGEN. LA EMIGRACIÓN ES PRODUCTO DE LA REFORMA AGRARIA, 
AL NO CONTEMPLAR QUE LLEGARfA EL DfA EN QUE SE TERMINARfAN 
LAS TIERRAS PARA REPARTIR Y POR CONSECUENCIA EXISTfA LA NE
CESIDAD DE CREAR OTRAS ACTIVIDADES, PUÉS DESPUtS DEL REPAR
TO, SEGUfA LA ETAPA MÁS IMPORTANTE, LA DE CONSOLIDACIÓN ECQ 
NÓMICA, ESTO MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DE OTRAS ACTIVIDA-
DES, COMO GRANJAS AVfCOLAS, ACUfCOLAS Y CAPRINAS; SIN EMBAK 
GO, NADA SE HA HECHO, Y LA ÚNICA ALTERNATIVA QUE LOS GOBIEK 
NOS REVOLUCIONARIOS HAN CONCEDIDO A LOS HABITANTES DEL ME-
DIO RURAL, HA SIDO LA EMIGRACIÓN, ÉSTA HA SIDO TAN COTIDIA
NA, QUE SE HA CONVERTIDO EN UN ANHELO. 

HABRÁ QUIÉN DIGA QUE SIEMPRE HA EXISTIDO Y ES MUY CIERTO, 
SÓLO QUE LOS EMIGRANTES DE ANTAÑO ERAN EMIGRACIONES TE11POR!l 
LES Y AL POCO TIEMPO REGRESABAN, Y LA QUE HOY SE EFECTÚA ES 
DEFINITIVA, SOBRE TODO EN LA JUVENTUD, AÑO CON AÑO EMIGRAN, 
VEN SU FUTURO TAN SOMBRfO QUE EL LUGAR ES LO DE MENOS, NIN
GUNA ESPERANZA TIENEN EN SUS"LUGARES DE ORfGEN Y ESTÁN CON
VENCIDOS QUE EN CUALQUIER OTRO LUGAR ESTARÁN MEJOR, UNOS -
CUANTOS SE VAN A LAS CIUDADES Y LA MAYOR PARTE ABANDONAN LA 
PATRIA PARA BUSCAR EN EL NORTE LO QUE AQUf SE LES NIEGA. 
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ANTECEDENTES HISTORICOS. 

EL NOMBRE DE lXTLAHUACÁN, SE TRADUCE DEL NÁHUATL COMO "LU-
GAR DE LOS DUE~OS DEL LLANO" Y EL SUFIJO DEL Rfo, SE REFIE
RE A SU UBICACIÓN CERCA DEL R!O GRANDE DE SANTIAGO. 

Su FUNDACIÓN SE REALIZÓ EN EL AÑO 610 D. DE C., SU PRIMER -
ASENTAMIENTO PARECE SER EN TACOTÁN, HOY TLACOTÁN (4 KM. AL 
S.E. DE LA ACTUAL CABECERA DEL MUNICIPIO), -

LA CONQUISTA DE LA REGIÓN FUÉ REALIZADA POR NUÑO DE GUZMÁN, 
QUIEN ARRIBÓ A TACOTÁN EN 1529, PARECIÉNDOLE EL LUGAR ESTR~ 
TÉGICO PARA DEFENDERSE, YA QUE SE DOMINA EL VALLE DE ATEMA
JAC, 

.A FINES DE 1521 SE DIÓ EL NOMBRE DE NUEVA GALICIA A TODO LO 
QUE CONQUISTÓ NU~O DE GUZMÁN, Y D~SPUÉS DE HABER FUNDADO A 
GUADALAJARA, EN NOCHISTLÁN, LO TRASLADÓ A TLACOTÁN, EN 1533 
QUEDANDO FUNDADA EN 1535 Y RECIBIENDO CÉDULA REAL EN 1539, 
AÑO HASTA EL CUAL SIRVIÓ DE ASIENTO A GUADALAJARA. 

SE DESCONOCE EL DECRETO QUE CREÓ A lXTLAHUACÁN DEL Rfo COMO 
MUNICIPIO, DEBIDO A QUE HASTA EL SIGLO XIX SE HACE DIFUSA -
SU HISTORIA; PERO SE SUPONE SU EXISTENCIA COMO TAL A PARTIR 
DE 1894. 
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LOCALIZACION. 

EL MUNICIPIO DE lXTLAHUACÁN DEL RIO ESTA SITUADO HACIA EL N. 
E. DEL ESTADO DE JALISCO, 

SUS COLINDANTES SON: 

AL NORTE: lACA TECAS 
AL SUR: 
AL ESTE: 

GUADALAJARA Y lAPOTLANEJO 
CUQUtO Y ZAPOTLANEJO 

AL OESTE: ZAPOPAN Y SAN CRISTÓBAL DE LA BARRANCA 

SUS COORDENADAS GEOGRÁFICAS SON: 

LATITUD NORTE: 
LONGITUD OESTE: 

20° 52' 
103° 16' 

ALTURA SOBRE EL NIVEL DEL MAR: L660 ~1TS. 

SU EXTENSIÓN GEOGRÁFICA ES DE 564.94 KM2. 

SU DENSIDAD DE POBLACIÓN ES DE 33.80 HABITANTES X KM2. 



POBLACIONES POR LOCALIDAD. 
CONFORME AL CENSO DE 1980. 

IXTLAHUACÁN DEL Rlo 
SAN ANTONIO DE LOS VÁZQUEZ 
TREJOS 
PALOS ALTOS 
MAZCUALA 
CONSUELO 
BUENA VISTA 
SAN JOSÉ BUENA VISTA 
EL ANCÓN 
SAN NICOLÁS 
TACOTLÁN 

SUBTOTALES 

RESTO DEL MUNICIPIO 

TOTALES: 

14 

3~782 

2~448 

1.298 
L099 

964 
671 
527 
505 
363 
294 

1L897 

11~968 

23~865 

EL MUNICIPIO DE lXTLAHUACÁN DEL Rfo SE ENCUENTRA INTEGRADO 
POR 147 LOCALIDADES~ DE LAS CUALES 2 SON PUEBLOS~ 123 SON -
RANCHOS~ 8 HACIENDAS~ 112 RANCHERÍAS Y 2 CONGREGACIONES, 

IXTLAHUACÁN DEL Rfo~ COMO CABECERA MUNICIPAL ES LA ÚNICA -
POBLACIÓN CONSIDERADA URBANA~ LA CUAL HA VENIDO CONCENTRA[ 
DO EL 16% DE LA POBLACIÓN TOTAL DEL MUNICIPIO EN 1980. 

EN TODO EL MUNICIPIO~ SÓLO ENCONTRAMOS UNA POBLACIÓN CON -
UN NÚMERO MAYOR DE 2~500 HABITANTES QUE ES IXTLAHUACÁN DEL 
Rlo. 

lAS LOCALIDADES MAYQRES DE 100 HABITANTES SON: SAN ANTONIO 
DE LOS VÁZQUEZ~ TREJOS Y PALOS ALTOS, QUE ACTUALMENTE RE-
PRESENTAN EL 20% DE LA POBLACIÓN TOTAL DEL MUNICIPIO, 
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EL 64% RESTANTE LO REPRESENTAN POBLACIONES MENORES DE 1J000 
HABITANTES CON LA INCREMENTACIÓN DE LAS úLTIMAS 2 DtCADAS, 

CLIMA. 

EL CLIMA EN EL MUNICIPIO DE IXTLAHUACÁN, DE ACUERDO A LA -
CLASIFICACIÓN DE C. W. THORNRWAITEJ ES SEMI-SECO Y SEMI-CÁ
LIDO, CON REGfMENES EN LOS MESES DE JUNIO A OCTUBRE QUE RE
PRESENTAN EL 90% DEL TOTAL ANUAL, 

LOS MESES MÁS CALUROSOS SE PRESENTAN EN MAYO Y JUNIO CON 
TEMPERATURAS MEDIAS DE 21.8•C Y 21.7•C, RESPECTIVAMENTE. 

ADEMÁS DE LOS ASPECTOS CLIMÁTICOSJ PRESENTA LAS SIGUIENTES 

CARACTERfSTICAS: 

1.- PRECIPITACIÓN MEDIA ANUAL 855.2 MM, 
2.- LLUVIA MÁS ABUNDANTE EN 1962, REPRESENTÓ EL 

1151, DE MEDIDA ANUAL, 
3.- EL MÁS ESCASO SIGNIFICÓ EL 69%, AÑO 1950. 
4.- LLUVIA MÁXIMA PROMEDIO EN 24 HORAS, 39.6 MM, 

SIN EMBARGOJ HAN EXISTIDO MAYORES DE 88 MM, 
EN JULIO Y AGOSTO. 

LA TEMPERATURA MEDIA ANUAL ES DE 18.4"C, LA MÁXIMA ES DE --
39"C Y LA MlNIMA FUt DE 10"C EN 1970. 

LA DIRECCIÓN DE LOS VIENTOS ES VARIABLE DURANTE TODO EL AÑO, 
LA EVAPORACIÓN ANUAL ES DE 2,011.4 MM. 

TOPOGRAFIA. 

EL PAISAJE AGRESTE DEL MUNICIPIO DE IXTLAHUACÁN DEL Rfo TI~ 

NE UNA COMPLEJA TOPOGRAFfA; ALGUNAS ZONAS SON SINUOSAS, C0-
~10 LA FOR~1ADA POR LOS CAÑONES DE LOS RfOS VERDE, GRANDE 
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SANTIAGO Y JUCHIPILA, ESTOS SON LOS MÁS IMPORTANTES DE LA -
REGIÓN. 

ÜROGRÁFICAMENTE EN EL MUNICIPIO SE PRESENTAN 3 FORMAS CARA~ 
TERlSTICAS DE RELIEVE: 

1.- ZONAS ACCIDENTADAS APROXIMADAMENTE 27.59% DE 
LA SUPERFICIE. 

2.- ZONAS SEMI-PLANAS Y EN SUPERFICIE APROXIMADA 
48.63%. 

3.- ZONAS PLANAS APROXIMADAMENTE 23.68% DE LA S~ 

PERFICIE. 

LAs ZONAS ACCIDENTADAS SE LOCALIZAN EN EL N Y NO DE LA CAB~ 
CERA MUNICIPAL, ESTÁN FORMADAS POR ALTURAS DE 900 A 2,300 M, 
S.N.M. 

LAs ZONAS SEt11 -PLANAS SE LOCAL! ZAN EN LA ZONA N, S Y E; ES
TÁN FORMADAS POR ALTURAS DE 1,500 A 1,900 MTS. S,N,M. 

LAS ZONAS PLANAS SE LOCAL! ZAN EN EL (l, S Y E., PR I NC I PALMEN
TE ESTÁN FORMADAS A ALTURAS DE 1,600 A 1,800 MTS. S.N.M. 

VEGETACION. 

LAs CARACTERfSTICAS DE LA VEGETACIÓN ESTÁN MUY LIGADAS AL -
SUELO, Y ~STAS A SU VEZ CON EL FACTOR CLIMA, ACTÚAN EN FOR
MA PREPONDERANTE EN LA PRESENCIA DEL TIPO DE VEGETACIÓN Y
DE LA FAUNA NATURAL, ASf COMO EN EL USO QUE EL HOMBRE PUEDA 
LOGRAR DE ESTOS RECURSOS. 

DESAFORTUNADAMENTE EN LA PRÁCTICA SE EXPLOTAN RECURSOS EN -
ACTIVIDADES QUE SON INADECUADAS, DEGRADANDO AL MEDIO NATU-
RAL CON DAÑOS EN MUCHOS CASOS IRREVERSIBLES, POR EJEMPLO LA 
DEFORESTACIÓN Y EL MONOCULTIVO; EL TIPO DE VEGETACIÓN QUE -
PREDOMINA EN EL MUNICIPIO ES: A) PINOS, B) ENCINOS, -------



C) ROBLES, D) CEDROS, E) PALO COLORADO, F) SAUCILLO, G) Oc~ 
TE, H) TEPAME, ETC, 

SUELOS. 

EN EL TERRENO DE lXTLAHUACÁN DEL Rto, EXISTEN LOS SIGUIEN-
TES TIPOS DE SUELOS: 1.- LITOSOLES, 2.- FEOZMES QUE SE LOCA 
LIZAN EN LA REGIÓN DE LAS BARRANCAS, 3.- LOS COMBISOLES QUE 
EXISTEN SOBRE LOS CERROS, 4.- LOS PLANOSOLES, 5,- LUVISOLES, 
6,- VERTISOLES Y 7,- REGOSOLES QUE SE ENCUENTRAN EN LAS --
ÁREAS PLANAS, 

LAS CARACTERfSTICAS DE LOS SUELOS MENCIONADOS SON LAS SI--
GUIENTES: 

A) LITOSOLES Y FEOZMES.- SON SUELOS SIN UNA MOR
FOLOGfA ESPECIFICA, ESTO ES, CARECEN DE HORI
ZONTE EN SU PERFIL, Y LOS LITOSOLES ESTÁN COtl 
PUESTOS EN SU TOTALIDAD DE ROCAS FRAGMENTADAS. 

B) CAMBISOLES,- SON SUELOS MINERALES DE TEXTURAS 
FINA, ESTÁN CONSIDERADOS POR LA TRANSFORI1A--
CIÓN O ALTERACIÓN DE MATERIA MINERAL, 

C) PLANOSOLES,- SON SUELOS CON UNA ~STRUCTURA D~ 
FINIDA PERO TIENEN LUVISOLES, LA GRAN DESVEN
TAJA DE QUE ESTÁN SUJETOS A ELUVIACIÓN VERTI
SOLES INTENSA; LOS LUVISOLES SON SUELOS DE -
ORIGEN FLUVIAL, LOS VERTISOLES SON MINERALES 
CON MÁS DEL 30% DE ARCILLA, 

D) REGOSOLES.- SON SUELOS SIN UNA MORFOLOGfA DE
FINIDA QUE SE DESARROLLAN EN DEPÓSITOS MINERA 
LES NO CONSOLIDADOS, (B, ARENA), 
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HIDROLOGIA. 

EL SISTEMA HIDROLÓGICO, HA SIDO POCO MODIFICADO POR EL HOM
BRE; NO OBSTANTE, EXISTEN MUCHAS PRESAS Y BORDOS PARA USOS 
GENERALES, UN 0.28% DE LA SUPERFICIE TOTAL ESTÁ DESTINADA -
PARA AGRICULTURA DE RIEGO, LO CUAL INDICA UN APROVECHAMIEN
TO PROPORCIONALMENTE BAJO DE LA HIDROLOGfA DEL MUNICIPIO, -
PERO A LA VEZ INDICA UN POTENCIAL HIDRÁULICO SUSCEPTIBLE DE 
SER APROVECHADO. 

LOS RECURSOS HIDROLÓGICOS CON QUE CUENTA EL MUNICIPIO DE 1~ 

TLAHUACÁN DEL Rfo, BÁSICAMENTE SON LOS SIGUIENTES: 

1.- Rios.- VERDE, GRANDE SANTIAGO, JUCHIPILA Y EL 
AGUACATE, 

2.- ARROYOS,- DE CAUDAL PERMANENTE NO EXISTE NIN
GUNO, PERO DE LLUVIAS SE TIENEN: ACHICILCO, -
SAN Jos~ BLANCO, SAN PABLO, COLORADO, CHILA-
RES, POTRERO, SAN SEBASTIÁN, LAS HOGUERAS, LA 
MOLE, SEco, LAs CUARTAS, SAN RAMÓN, GRANDE Y 
QUELITÁN. 

USO ACTUAL DEL SUELO. 

A) AGR{COLA.- EL MUNICIPIO DE IXTLAHUACÁN DEL-
RIO CUENTA CON UNA SUPERFICIE APROXIMADA DE -
56.494 HAS. DE LAS CUALES SE USAN PARA LABOR 
14.02~ HAS., REPRESENTANDO EL 24.82% DEL TO-
TAL. 

B) PECUARIO.- EN ESTA ACTIVIDAD SE EMPLEAN 
APROXIMADAMENTE 23,274 HAS,, QUE REPRESENTAN 
EL 41.20% DEL TOTAL, SIENDO ~STA LA EXTENSIÓN 
PREDOMINANTE EN EL MUNICIPIO. 

C) FORESTAL.- A ESTA ACTIVIDAD, DESTINA EL MUNI
CIPIO 12,900 HAS. QUE REPRESENTAN EL 22.83%
DEL TOTAL, EN LAS CUALES LAS ESPECIES ------
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VEGETALES MÁS IMPORTANTES SON: G~NERO PINUS Y 
fAGACEA, 

LA TIERRAS AGRÍCOLAMENTE IMPRODUCTIVAS SON 6~300 HAS,~ QUE 
REPRESENTAN UN 11.15% DE LA SUPERFICIE TOTAL. 

ASPECTOS SOCIOECONOMICOS. 

AGRICOLA. 

· DENTRO DE LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA DEL MUNICIPIO LAS ACTIVI
DADES AGRÍCOLAS REVISTEN MAYOR IMPORTANCIA~ TANTO POR LA -
PRODUCCIÓN, COMO POR EL NÚMERO DE PERSONAS OCUPADAS. 

SE PRODUCE MAÍZ, FRIJOL Y TOMATE DE CÁSCARA, EN POCAS CANTl 
DADES SORGO Y GARBANZO, 

EN FRUTALES DESTACAN EL MANGO Y EL AGUACATE, A RASGOS GENE
RALES, EL RENDIMIENTO ESTÁ SOBRE LOS REGISTRADOS A NIVEL E~ 

TATAL, ESTO ES A CONSECUENCIA DE LA TECNOLOG!A Y FERTILIZA~ 
TES QUE EN UN 88% DE LA SUPERFICIE SON APLICADOS, 

GANADERO. 

LOS RECURSOS GANADEROS DEL MUNICIPIO ESTÁN REPRESENTADOS -
POR TRES ESPECIES: 1.- BOVINA, 2.- PORCINA Y 3.- AV!COLA, 

1.- BOVINOS.- EL GANADO BOVINO, CON 30~034 CABE-
ZAS DE LAS CUALES 93.77% (28,210) SON PARA EL 
CONSUMO DE LA CARNE, Y EL RESTANTE 6.23% ---
(1,874) A LA PRODUCCIÓN LECHERA, 
EL GANADO BOVINO LOGRÓ UN VOLÚMEN DE PRODUC-
CIÓN DE 731 TONS, DE CARNE~ LOGRÁNDOSE UN REtl 
DIMIENTO PROMEDIO DE 300 KGS. EN PI~~ DESTI-
NÁNDOSE EL 40% AL CONSUMO INTERNO DEL MUNICI
PIO. 
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FORESTAL. 

ADEMÁS SE LOGRÓ LA RECOLECCIÓN DE 8'649,0~0 -
LTS, DE LECHE, DE LOS CUALES EL 70% SE CONSU
ME EN EL MUNICIPIO Y EL 3Q% RESTANTE SE DESTl 
NA UNA PARTE A GUADALAJARA Y LA OTRA SE CONS~ 
ME EN FORMA DE QUESO, MANTEQUILLA Y CREMA, 

2.- PORCINO.- SE CUENTA CON 11,428 CABEZAS, CON
UN RENDIMIENTO DE 225 TON, DE CARNE, QUE SE -
ESTIMA EN PROMEDIO DE 100 KGS, DE LOS CUALES 
EL 75% SE CONSUMEN EN EL INTERIOR DEL MUNICI
PIO, 

3.- AVfCOLA.- SE TIENEN 39,883 AVES DE LAS CUALES 
SE LOGRA UN TOTAL DE 9'246,000 HUEVOS Y 64 -
TONS. DE CARNE. 

EL RECURSO SILVfCOLA, ESTÁ FORMADO POR UNA SUPERFICIE FORE~ 
TAL DE 12,900 HAS. DE LAS QUE EL 99% (11,610 HAS) PUEDEN -
SER EXPLOTADAS; ENTRE LAS ESPECIES PREDOMINANTES TENEMOS: -
CEDROS, ENCINOS, ROBLES, PINOS, OCOTE, ETC. 

DE ESTA SUPERFICIE, EL 40% ES PEQUEÑA PROPIEDAD Y EL 60% ES 
PROPIEDAD EJIDAL. 

TENENCIA DE LA TIERRA. 

LOS PREDIOS UBICADOS DENTRO DE LOS LIMITES DEL MUNICIPIO, -
GUARDAN ACTUALMENTE LA SIGUIENTE SITUACIÓN LEGAL: 

PEQUEÑA PROPIEDAD: 38,867 HAS. 
PROPIEDAD ESTATAL, FEDERAL Y MUNICIPAL: 5,643 HAS, 
PROPIEDAD EJIDAL: 11,984.1 HAS. 
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OBJETIVO: 

CONOCER LAS CAUSAS ECONÓMICAS, POLÍTICAS Y SOCIALES QUE ORl 
GINAN QUE LA POBLACIÓN DE ESTE MUNICIPIO EMIGRE. 
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DEFINICION DE EMIGRACION. 

LA PALABRA EMIGRAR PROVIENE DEL LATIN EMIGRARE IRSE, Y SE -
DEFINE COMO UN FENÓMENO SOCIAL, ECONÓMICO Y POLITICO A LA -
VEZ, QUE CONSISTE EN EL ABANDONO VOLUNTARIO DE SU PATRIA -
POR EL INDIVIDUO, LA FAMILIA O LA SUMA DE ELLOS, PARA IR A 
ESTABLECERSE EN OTRO PAfS, CON O SIN INTENCIÓN DE VOLVER, -
SIENDO ESTA LA EMIGRACIÓN EXTERIOR, 

TAMBI~N EXISTE LA QUE SE CONOCE COMO EMIGRACIÓN INTERIOR, -
QUE CONSISTE EN EL MOVIMIENTO DE INDIVIDUOS O FAMILIAS DEL 
CAMPO A LA CIUDAD, DE UNA REGIÓN A OTRA DENTRO DE LA MISMA 

NACIÓN, 
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LA EMIGRACION DE NUESTROS ANCESTROS, LOS AZTECAS. 

LA HISTORIA DE LOS AZTECAS ESTÁ PROFUNDAMENTE LIGADA A LA -
LLEGADA AL VALLE DE ANÁHUAC DE LAS SIETE TRIBUS NAHUATLACAS 
(GENTE QUE HABLA CLARO O GENTE QUE SE EXPLICA), ESTAS TRI
BUS LLEGARON DEL NORTE, PROCEDENTES DE UN LUGAR LLAMADO CHl 
COMOXrOC (LUGAR DE LAS SIETE CUEVAS), Los HISTORIADORES NO 
SE PONEN DE ACUERDO CON RESPECTO AL SITIO EN QUE ESTUVIERON 
ESTAS SIETE CUEVAS QUE ALGUNOS CREEN ERAN SIETE CIUDADES, 
EN LO ÚNICO EN QUE ESTÁN DE ACUERDO ES EN QUE EL SITIO INDl 
CADO ESTABA AL NORTE. ESTAS SIETE TRIBUS FUERON: LOS XocHt 
MILCAS, LOS CHALCA, LOS TECPANECAS, LOS ACLHUAS, LOS TLAX-
CALTECAS, LOS TLAHUICA Y LOS AZTECAS, QUIENES FUERON LOS Úh 
TIMOS EN LLEGAR, CUANDO YA LAS OTRAS TRIBUS ESTABAN INSTALA 
DAS EN LOS LUGARES QUE JUZGARON ADECUADOS Y QUE HARfAN FAMQ 
SOS CON SU PRESENCIA Y DESARROLLO, TODOS ESTOS GRUPOS TE-
NÍAN UN MISMO ORIGEN ~TNICO Y PROCEDfAN DEL MISMO LUGAR; HA 
BLABAN EL MISMO IDIOMA Y TENfAN LAS MISMAS COSTUMBRES, 

LOS AZTECAS PROCEDfAN DE AZTLÁN (LUGAR DE GARZAS), QUE SE -
SUPONE ESTABA SITUADO EN TERRITORIO DE LA ACTUAL CALIFORNIA 
EN LOS ESTADOS UNIDOS, AUNQUE ALGUNOS HISTORIÓGRAFOS AFIR
MAN QUE AZTLÁN ESTABA SITUADA EN UNA ISLA DEL LAGO DE r·1EX-
CALTITLÁN, EN LA COSTA DE NAYARIT Y OTROS PRETENDEN QUE ES
TABA EN LA ISLA DEL MEZCALA SITUADA EN EL LAGO DE CHAPALA, 
JALISCO, CUESTA TRABAJO IMAGINAR QUE HAYAN PEREGRINADO 165 
AÑOS PARA LLEGAR AL VALLE DE ANÁHUAC, DISTANTE ESCASAS JOR
NADAS Y TAMPOCO SE EXPLICAN LAS CONSTRUCCIONES DE CASAS --
GRANDES EN CHIHUAHUA. VEAMOS LAS OPINIONES: HUMBOLDT CREYÓ 
QUE AZTLÁN ESTABA A LOS 42° DE LATITUD NORTE. LAPHAN OPINA 
BA QUE ESTABA EN LO QUE HOY ES WISCONSIN, EE.UU. BETAN---
COURT, CLAVIJERO Y BOURGBOURG LO SITUABAN EN EL NORTE DE CA 
LIFORNIA, BOTURINI, AUBIN Y BANCROFT CREYERON QUE ESTABA -
EN LA PENÍNSULA DE_BAJA CALIFORNIA. VEYTIA, ACOSTA Y EL Có 
DICE RAMfRÉZ OPTABAN POR EL NORTE DE SONORA, ETC, ETC, Y 
COMO SE VE, HAY UN GRAN DESACUERDO AL RESPECTO. NOS REFER! 
MOS, PU~S, A LOS HECHOS, HACIENDO ABSTRACCIÓN DE FECHAS Y -
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LUGARES CONTRADICTORIOS, 

SE CREE QUE LOS AZTECAS SALIERON DE AZTLÁN APROXIMADAMENTE 
POR EL AÑO DE 1160, DIRIGI~NDOSE HACIA EL SUR Y LLEGANDO A 
LO QUE HOY ES EL ESTADO DE CHIHUAHUA, EN DONDE SE ESTABLE
CIERON POR ALGÚN TIEMPO, CONSTRUYENDO ALGUNOS GRANDES EDIFl 
CIOS CUYAS RUINAS HABRIAN DE DAR NOMBRE AL LUGAR, CASAS --
GRANDES, AL RENUDAR SU PEREGRINACIÓN LLEGARON A HUEYCULHU! 
CÁN, EN DONDE PERMANECIERON TRES AÑOS. DESPUÉS SIGUIERON -
HASTA CHICOMOXTOC, QUE SE SUPONE ESTABA CERCA DE ZACATECAS, 
EN DONDE SE DETUVIERON NUEVAMENTE. CUANDO FINALMENTE LLEGA 
RON AL VALLE DE ANÁHUAC, ENCONTRARON YA ESTABLECIDAS A LAS 
OTRAS TRIBUS; LOS XOCHIMILCAS EN XOCHIMILCO, LOS CHALCAS EN 
CHALCO, LOS TECPANECA EN AZCAPTZALCO, LOS ACOLHUAS EN TEXC~ 
CO, LOS TLAXCALTECAS EN TLAXCALA Y LOS TLAHUICA EN QUAUHNÁ
HUAC. Los AZTECAS RECORRIERON VARIOS LUGARES HASTA LLEGAR 
AL CERRO DE CHAPULTEPEC EN 1245, 

LA PEREGRINACIÓN DE LOS AZTECAS DURÓ APROXIMADAMENTE 165 -
AÑOS. EN TANTO QUE COMO YA HEMOS DICHO LAS OTRAS TRIBUS SE 
HABlAN ESTABLECIDO PRONTAMENTE EN LOS LUGARES QUE CONSIDERA 
RON CONVENIENTES, LOS AZTECAS TARDARON MUCHO EN ENCONTRAR -
EL LUGAR DESEADO. ERA QUE SU DIOS HUITZILOPOCHTLI (COLIBRJ 
SINIESTRO) LES HABlA PROMETIDO QUE ENCONTRARlAN UN LAGO CON 
UN ISLOTE, EN EL CUAL HABRfA UNA ROCA, SOBRE LA ROCA UN NO
PAL Y SOBRE EL NOPAL UN ÁGUILA DEVORANDO UNA SERPIENTE. Fl 
NALMENTE LOS AZTECAS ENCONTRARON EL LUGAR INDICADO EN ALGU
NA PARTE DEL LAGO DE TEXCOCO Y ALLf FUNDARON SU CIUDAD. 
ELLO OCURRIÓ EL DÍA 18 DE JULIO DE 1318, DE ACUERDO CON LOS 
CÓDICES CUAUHTITLÁN Y VATICANO Y, EN 1325 SEGÚN EL CóDICE
MENDOCINO, LOS AZTECAS LLAMARON A SU CIUDAD TENOCHITLÁN -
(LUGAR DEL TUNAL SOBRE PIEDRA), Y TAMBIÉN MÉXICO (LUGAR DE 
MEXITLI), COMO TAMBIÉN LLAMABAN A HUITZILOPOCHTLI. DIVIDI~ 

RON DESDE LUEGO LA CIUDAD EN CUATRO BARRIOS O "CALPULLIS": 
r•10YOTLA (SAN JUÁN) AL $,0,; TEOPÁN ZOQUIPAN (SAN PABLO) AL 
S.E.; CUEPOPAN (SANTA ~1ARIA) AL NTE. Y ATZACUALCO (SAN SE-
BASTIAN) AL N. E. los JEFES FUNDADORES FUERON EL GRAN ----
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SACERDOTE TENOCH, TATLACHCO, XIUHCAC, AATZIN Y ACACITLI. 
lAS PRIMERAS CONSTRUCCIONES FUERON HECHAS DE CARRIZO Y LODO, 
CON TECHOS DE TULE. TALES FUERON LOS PRINCIPIOS DE LA QUE 
HABRfA DE SER LA GRAN TENOCHTITLÁN, ORGULLOSA CAPITAL DEL -
GRAN IMPERIO AZTECA. (LA ENORME Y BELLfSIMA CIUDAD DE ~lÉXl 
CO ACTUAL), 
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FACTORES DE LA EMIGRACION. 

EN LAS ÚLTIMAS DÉCADAS SE HA PRODUCIDO UN GRAN MOVIMIENTO -
MIGRATORIO RURAL-URBANO, TENIENDO COMO META LLEGAR A LAS -
GRANDES CIUDADES, 

ESTE MOVIMIENTO MIGRATORIO HA SIDO CAUSADO POR UNA COMBINA
CIÓN DE FACTORES QUE INCLUYEN LA EXPLOSIÓN DEMOGRÁFICA EN -
EL CAMPO, EL AGOTAMIENTO DE LAS TIERRAS, EL BAJO RENDIMIEN
TO ASOCIADO A LA ESCASA TECNOLOGIA, LA FALTA DE NUEVAS IN-
VERSIONES EN EL CAMPO Y EL INCREMENTO EN LA ATRACCIÓN DE LA 

CIUDAD, RESULTANTE DE LA CONCENTRACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN, 
SALUD, EDUCACIÓN, ENTRETENCIÓN Y LA PROLIFERACIÓN DE LAS -
VÍAS DE COMUNICACIÓN ENTRE EL CAMPO Y LA CIUDAD, 

Los MIGRANTES SE RECLUTAN EN GRAN PARTE ENTRE EL SECTOR MÁS 
POBRE DEL CAMPESINADO, QUE ES EL QUE MÁS CARECE DE LA PREPA 
RACIÓN NECESARIA PARA INGRESAR AL SECTOR MODERNO URBANO DE 
LA ECONOMIA. AL LLEGAR A LA CIUDAD NO ENCUENTRAN CABIDA EN 
EL MERCADO INDUSTRIAL DE TRABAJO Y GRAVITAN HACIA EL ESTRA
TO OCUPACIONAL MARGINADO, INICIALMENTE, VAN OCUPANDO LAS
VIVIENDAS MÁS BARATAS, TODOS LOS QUE HAN ESTUDIADO ESTE PRQ 
BLEMA, DESTACAN EL PREDOMINIO DE MIGRANTES RURALES EN ESTOS 
ASENTAMIENTOS. EN GENERAL, LAS CONDICIONES DE VIDA SON DE 
EXTREMA POBREZA. 

AÚN ASI COMPARTEN SUS RECURSOS, ESCASOS E INTERMITENTES, -
CON LOS OTROS EN IDÉNTICA SITUACIÓN, EL MARGINADO LOGRA IM
PONERSE EN GRUPO A CIRCUNSTANCIAS QUE SEGURAMENTE LO HARIAN 
SUCUMBIR COMO INDIVIDUO AISLADO, LLEGA A LA GRAN CIUDAD CQ 
MO CAMPESINO POBRE, CARENTE DE MEDIOS Y DE HABILIDADES PARA 
DESENVOLVERSE EN EL MEDIO URBANO, ESTE LO RECHAZA, LO EX-
CLUYE MÁS O MENOS PERMANENTEMENTE DEL ACCESO AL PROLETARIA
DO INDUSTRIAL; LO CONDENA A VIVIR AL MÁRGEN, DESPROVISTO DE 
TODAS LAS FACILIDADES Y CARENTES DE SERVICIOS MUNICIPALES -
DE CUALQUIER TIPO, 
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AL LLEGAR A LA CIUDAD, LOS MIGRANTES NO ENCUENTRAN CABIDA -
EN EL SISTEMA LABORAL INDUSTRIAL Y SE CONVIERTEN EN MARGIN~ 
DOS, 

SIN EMBARGO, EL SUBSISTEMA NO RECHAZA TOTALMENTE A LOS MI-
GRANTES, SINO QUE SOLAMENTE LES VEDA EL ACCESO A LAS FUEN-
TES DE TRABAJO iNCORPORADAS AL SISTEMA ECONÓMICO INDUSTRIAL. 
VIVEN EN LOS RESQUICIOS DEL SISTEMA Y SUBSISTEN DE SUS SO-
BRAS. 

LOS MARGINADOS NO ESTÁN ASIMILADOS AL PROCESO DE PRODUCCIÓN 
INDUSTRIAL; POR LO TANTO ESCAPAN AL CONTROL DEL SISTEMA. 
PoR OTRA PARTE, REPRESENTAN UNA POBLACIÓN SOBRANTE, QUE NO 
SE INSERTA FUNCIONALMENTE EN EL SECTOR MODERNO DEL ECOSIST~ 
MA, POR LO CUAL ES PERCIBIDA COMO UNA CARGA Y COMO UN PRO-
BLEMA SOCIOPOL!TICO POTENCIAL O REAL. PERO TAMBI~N SIGNIFl 
CA DISPONIBILIDAD DE MANO DE OBRA BARATA PARA TODA CLASE DE 
LABORES Y SERVICIOS TRADICIONALES, 

AL EMIGRAR LOS HABITANTES DEL SECTOR RURAL HACIA LAS CIUDA
DES, SURGE LA MARGINACIÓN, LA CUAL CONVIVE SIMBIÓTICAMENTE 
CON EL SISTEMA EN UNA ESPECIE DE COMPLICIDAD DEL SUBDESARR~ 
LLO, 
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EL SIGNIFICADO DE LA E}1IGRACION EN MEXICO. 

Qu~ ES LA MIGRACIÓN~ 

LA MIGRACIÓN~ CO~O FENÓMENO~ NO ES PRIVATIVA DE MtXICO, ES 
UN HECHO NORMAL QUE SE DA~ EN LA COINCIDENCIA GEOGRÁFICA DE 
UN PAfS O UNA REGIÓN DESARROLLADA O PODEROSA, CON PUEBLOS -
EN DESARROLLO O EN CONDICIONES DE POBREZA. LA PRIMERA SE -
CONVIERTE EN LO QUE LOS EXPERTOS LLAMAN "FOCO DE ATRACCióN". 
EN UN SUEÑO DE RIQUEZA~ DIRlAMOS NOSOTROS~ EN UNA ESPERANZA 
DE REDENCIÓN PARA MUCHOS MILES Y A VECES MILLONES DE SERES 
HUMANOS~ QUE NO ALCANZAN NI LA MÁS MfNIMA FORMA DE BIENES-
TAR EN EL TERRITORIO DE SU PA1S DE ORfGEN, 

EN MUCHAS OCASIONES, EL FENÓMENO DE LA MIGRACIÓN SE ACENTÚA 
COMO PRODUCTO DE LA DESIGUALDAD~ EN EL DESARROLLO ECONÓMICO 
Y SOCIAL AL INTERIOR DE UNA NACIÓN~ CIRCUNSTANCIA QUE SE DA 
TAMBI~N EN LAS PODEROSAS~ AÚN CUANDO SU PRESENCIA ES MÁS L~ 

CERANTE EN LOS PUEBLOS QUE AÚN NO HEMOS CUMPLIDO LAS ETAPAS 
FUNDAMENTALES DEL CRECIMIENTO ECONÓMICO Y SOCIAL. 

CAUSAS QUE PRODUCEN LA EMIGRACION EN EL CAMPO. 

LA ETAPA DEL PROCESO ~IGRATORIO SE PRODUCE POR LA SATURA--
CIÓN DEL SUBSISTEMA RURAL, DEBIDO AL CRECIMIENTO DE LA PO-
BLACIÓN RURAL Y EL AGOTAMIENTO DE LAS TIERRAS, 

PERO A ESTA SATURACIÓN ES NECESARIO AGREGAR FACTORES DE DE
SEQUILIBRIO RELATIVO, TALES COMO LA CENTRALIZACIÓN DE LOS -
RECURSOS NACIONALES EN EL SUBSISTEMA URBANO, QUE TIENE POR 
CONSECUENCIA UN REZAGO CRECIENTE DEL CAMPO, NO SÓLO EN LO -
QUE SE REFIERE A LA ECONOMfA~ SINO EN TODOS LOS ASPECTOS DE 
LA MODERNIZACIÓN, 

LA CONCENTRACIÓN URBANA DE LAS FACILIDADES TALES COMO LOS -
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~~ct:OTECA ESCUELA DE AGRICULT ~'.A 

SERVICIOS MÉDICOS Y SANITARIOS, LA EDUCACIÓN PÚBLICA Y LA -
INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA EN GENERAL, HA EXPUESTO AL CAM
PO A LAS CONSECUENCIAS DE LOS DESASTRES NATURALES, Y DE LA 
VIOLENCIA POLÍTICA. 

ESTA PROBLEMÁTICA SE HA FORMULADO EN TÉRMINOS DE FACTORES -
DE ATRACCIÓN Y DE RECHAZO. POR UNA PARTE, LA CIUDAD ATRAE 

. AL CAMPESINO, OFRECIÉNDOLE MAYORES POSIBILIDADES DE TRABAJO, 
MÁS OPORTUNIDADES EDUCATIVAS, MAYORES SATISFACCIONES EN TÉ~ 

MINOS DE SU PARTICIPACIÓN EN LA VIDA NACIONAL Y EN EL GRAN 
MOVIMIENTO SOCIOCULTURAL DE LA MODERNIZACIÓN QUE PROPAGAN -
LOS MEDIOS DE DIFUSIÓN, Y UNA MAYOR PROTECCIÓN CONTRA LAR~ 
CURRENCIA DE LOS DESASTRES NATURALES O POLfTICOS, 

POR OTRA PARTE, EL CAMPO REPELE AL CAMPESINO AL NEGARLE TO
DAS ESTAS VENTAJAS, Y AL CERRARLE UN CAMINO PROPIO DE DESA
RROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL MEDIANTE LA ACTIVIDAD AGRÍCOLA. 

lA POBREZA RURAL ES EL FACTOR DE EMPUJE QUE ALEJA AL MIGRA~ 
TE DE SU TIERRA. 

EL DESEQUILIBRIO DEL ECOSISTEMA AFECTA A TODA LA POBLACIÓN 
RURAL, PERO MIENTRAS QUE UNOS OPINAN QUE LOS MIGRANTES SE -
ENCUENTRAN MAL PREPARADOS PARA LA VIDA URBANA.,, .. OTROS-
AFIRMAN QUE SON PRECISAMENTE LOS ELEMENTOS MEJOR PREPARADOS 
DENTRO DE CADA COMUNIDAD RURAL QUIENES LA ABANDONAN EN BUS
CA DE MEJORES OPORTUNIDADES, UN INFORME DE LAS NACIONES -
UNIDAS DESTACA QUE LOS MIGRANTES NO SON NECESARIAMENTE NI -
LOS MÁS POBRES NI LOS MÁS DESADAPTADOS ENTRE LA POBLACIÓN -
RURAL. 

INCLUYEN A REPRESENTANTES DE DIVERSOS ESTRATOS SOCIALES: -
PEONES, TRABAJADORES RURALES EN FAENAS NO AGRÍCOLAS Y ARIE
SANOS; ES MÁS APTO PARA MIGRAR EL SEMILETRADO QUE EL ANALF~ 
BETO, Y EL QUE POSEE PARIENTES EN LA CIUDAD QUE EL QUE CAR~ 
CE DE ELLOS. 
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EL DILEMA ECOLÓGICO SUELE PRESENTARSE CON MAYOR FUERZA A -
LOS CAMPESINOS JÓVENES, DESPROVISTOS DE TIERRAS, QUIENES SE 
ENFRENTAN A UNA EXISTENCIA DE DESEMPLEO Y DE MISERIA. Es-
TOS ELEMENTOS SUELEN SER SIMULTÁNEAMENTE LOS DE MAYOR EDUCA 
CIÓN FORMAL O INFORMAL Y LOS MÁS DESESPERADOS, 

EN CIERTAS REGIONES EXISTE UNA MAYORtA DE MIGRANTES MUJERES, 
DEBIDO A LA DISPONIBILIDAD DE TRABAJO EN EL SERVICIO DOMÉS
TICO URBANO. EN GENERAL LA POSICIÓN DEMOGRÁFICA Y SOCIAL -
DEL GRUPO MIGRANTE PUEDE CAMBIAR EN EL TIEMPO, Y DEPENDE DE 
LAS CONDICIONES DEL ECOSISTEMA INCLUYENDO SU NIVEL TECNOLÓ
GICO, SU ECONOMfA Y UNA AMPLIA GAMA DE FACTORES CULTURALES. 

EN CONCRETO, LA MIGRACIÓN RURAL URBANA NO ES SIMPLEMENTE UN 
tXODO GENERALIZADO O INDISCRIMINADO DE CAMPESINOS HACIA LAS 
GRANDES CIUDADES. LOS MIGRANTES NO SON NECESARIAMENTE NI -
LOS MÁS POBRES NI LOS MÁS DESADAPTADOS NI LOS MÁS PREPARA-
DOS, AUNQUE TODOS ESTOS FACTORES PUEDEN SER DE IMPORTANCIA 
EN LA DECISIÓN DE MIGRAR. EL PROCESO MIGRATORIO ES EL RE-
SULTADO DE UN DESEQUILIBRIO ECOLÓGICO ENTRE EL CAMPO Y LA -
CIUDAD; SU DESARROLLO Y CARACTER!STICAS PECULIARES DEPENDE
RÁN DE LAS CIRCUNSTANCIAS DE CADA REGIÓ~FLUCTUARÁN EN EL
TIEMPO; Y SU COMPRENSIÓN DEBE HACERSE EN UN ANÁLISIS DEL -
ECOSISTEMA VISTO COMO UN TODO, 
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MATERIALES Y METODOS. 

EL PRESENTE TRABAJO SE BASA EN LA INVESTIGACIÓN BIBLIOGRÁFl 
CA Y EN LA INVESTIGACIÓN DIRECTA, ES DECIR, LA TEORfA Y LA 
REALIDAD. 

EN LA INVESTIGACIÓN BIBLIOGRÁFICA PRIMERAMENTE SE BUSCÓ TO
DA LA LITERATURA POSIBLE SOBRE LA EMIGRACIÓN, POSTERIORME~ 

TE, YA TENIENDO TODA LA INFORMACIÓN QUE FUÉ POSIBLE, FUIMOS 
AL MUNICIPIO DE IXTLAHUACÁN DEL Rfo, AHf FUIMOS CON LOS 
COf.1PAÑEROS QUE LABORAN EN LA SECRETAR fA DE AGRICULTURA Y Rg_ 
CURSOS HIDRÁULICOS (S,A.R.H.). LES MANIFESTAMOS NUESTRA I~ 

QUIETUD Y NOS AYUDARON MOSTRÁNDONOS LAS ZONAS EN LAS CUALES 
ELLOS TIENEN DIVIDIDO EL MUNICIPIO DE lXTLAHUACÁN DEL Rfo, 
LAS CUALES SON: 

1.- lXTLAHUACÁN, 
2.- MAZCUALA, 
3.- TREJOS. 
4,- TACOTLÁN, 
5,- SAN ANTONIO DE LOS VÁZQUEZ, 
6,- PALOS ALTOS. 
7,- EL CONSUELO, 
8,- QuELITÁN, 
9,- ANIMAS DE ROMERO. 

UNA VEZ QUE CONOCIMOS LAS ZONAS, NOSOTROS LAS VOLVIMOS A -
SUBDIVIDIR CADA UNA DE ELLAS, DE TRES EN TRES, TOMANDO COMO 
BASE LA FACILIDAD PARA OBTENER SATISFACTORES ECONÓMICOS, SQ 
CIALES Y CULTURALES, POR ESTAR PRÁCTICAMENTE EN LA CABECERA 
MUNICIPAL, ES DECIR MEJOR COMUNICADAS. 

QuEDARON DE LA SIGUIENTE MANERA: 

EN LA ZONA A: 
1.- IXTLAHUACÁN DEL Rfo. 
2.- PALO ALTO, 
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5.- TACOTLÁN, 

ESTOS POBLADOS SE ENCUENTRAN CERCANOS A LA CABECERA MUNICI
PAL, SON LOS QUE ESTÁN MEJOR COMUNICADOS, PUES TODAS LAS C~ 
RRETERAS QUE CONDUCEN A CUALQUIERA DE ESTOS POBLADOS ESTÁN 
PAVIMENTADAS Y ESTÁN EN ÓPTIMAS CONDICIONES PARA TRANSITAR
SE EN CUALQUIER ÉPOCA DEL A~O, ESTA ZONA ABARCA EL CENTRO 

DEL MUNICIPIO. 

EN LA ZONA B SE ENCUENTRAN LAS POBLACIONES EN LAS CUALES Ah 
GUNAS TIENEN CARRETERA PAVIMENTADA, OTRAS SÓLO ESTÁN REVES
TIDAS DE BALASTRE O BIEN, ES PURA TERRACERfA. 

lA ZONA B SE INTEGRÓ ASf: 

1.- SAN ANTONIO DE LOS VÁZQUEZ. 
2.- TREJOS, 
3.- MAZCUALA. 

ESTOS POBLADOS SE ENCUENTRAN UBICADOS AL SUR DEL MUNICIPIO. 

LA ZONA C, POR ÚLTIMO, SE INTEGRÓ AS[: 

1.- EL CONSUELO. 
2.- ANIMAS DE ROMERO. 
3,- QUELITÁN, 

EN ESTA ZONA LA COMUNICACIÓN ES DE TERRACER!A, Y EN ALGUNOS 
TRAMOS, AUNQUE NO SEA ÉPOCA DE LLUVIAS, ES INACCESIBLE PARA 

VEHÍCULOS, 

POSTERIORMENTE, DE CADA UNA DE ESTAS ZONAS SE ESCOGIÓ UNA -
AL AZAR, QUEDANDO FINALME~TE INTEGRADAS ASf: 

EN LA ZONA A: 
EN LA ZONA B: 
EN LA ZONA C: 

TACOTLÁN. 
SAN ANTONIO DE LOS VÁZQUEZ. 
EL CONSUELO. 
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DE ESTA MANERA EVITAMOS QUE EL PRESENTE TRABAJO NOS MOSTRA
RA UNA FALSA REALIDAD 1 PUtS SUBDIVIDIENDO EL MUNICIPIO EN -
TRES PARTES 1 OBTENDREMOS UNA MEDIA DE CADA ZONA Y ÉSTA SERÁ 
UNA AUTÉNTICA REPRESENTATIVIDAD DE LAS CAUSAS QUE ORIGINAN 
LA EMIGRACIÓN. 

POSTERIORMENTE~ CON UN CUESTIONARIO PREVIAMENTE REDACTADO~ 
SE ACORDÓ CON EL DIRECTOR DE ESTA TÉSIS~ ENTREVISTAR A 16 -
PERSONAS DE CADA UNA DE LAS COMUNIDADES ARRIBA MENCIONADAS, 

ASÍMISMO~ Y PARA NO CAER EN CONCEPCIONES FALSAS~ SE ACORDÓ 
QUE EXISTIERA IGUALDAD PARA SEÑALAR LAS RESPUESTAS DEL CUE~ 
TIONARIO~ ENTRE ÁMBOS SEXOS~ ES DECIR~ FEMENINO Y MASCULINO, 
POR LO CUAL SE PLATICÓ CON 8 MUJERES Y 8 HOMBRES EN CADA ZQ 
NA. 

DE ESTAS 8 MUJERES~ SE CUESTIONÓ A 4 JÓVENES Y 4 MAYORES. 

A LOS HOMBRES SE LES CUESTIONÓ DE LA MISMA MANERA~ ES DECIR, 
4 ENTREVISTAS A HOMBRES JÓVENES Y 4 ENTREVISTAS A HOMBRES -
MAYORES, 

TODAS LAS ENTREVISTAS FUERON AL AZAR~ Y EN CADA ZONA NOS -
ACOMPAÑÓ EL EXTENSIONISTA Y UNA PERSONA NATIVA DEL LUGAR, 

DE ESTA MANERA~ UNA VEZ QUE SE CONCLUYERON EL TOTAL DE LAS 
ENTREVISTAS~ ES DECIR~ 48~ SE PROCEDIÓ A OBTENER LAS CONCLU 
SIONES PARA ESTE TRABAJO. 
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EL DESARROLLO REGIONAL. 

EN TODO EL TERRITORIO DE tlUESTRO PAfS, SE CONTEMPLAN DIFE-
RENTES GRADOS DE DESARROLLO, ORIGINADO POR SUS RECURSOS NA
TURALES, Y SOBRE TODO POR SU NIVEL DE INSERCIÓN EN LA ECON~ 
MfA MUNDIAL, 

ENTENDAMOS QUE EL DESARROLLO ECONÓMICO ES UN PROCESO QUE -
COMPRENDE EL AUMENTO DE LA PRODUCCIÓN DE UN PAfS O REGIÓN, 
ASf COMO LA ELEVACIÓN DEL NIVEL DE VIDA DE LA POBLACIÓN. 
ESTO PROVOCA "LAS DIFERENCIAS ENTRE DISTINTOS GRADOS DE DE
SARROLLO DE REGIONES Y TIPOS DE ASENTAMIENTOS HUMANOS, PRO
VOCAN MOVIMIENTOS DE LA POBLACIÓN EN LA BÚSQUEDA DE MEJORES 
FORMAS DE VIDA, ESPECIALMENTE EMPLEO Y BIENESTAR" (1}, 

ESTA SITUACIÓN TRAE COMO CONSECUENCIA ZONAS DONDE EXISTE 
UNA MAYOR ACTIVIDAD INDUSTRIAL, COMERCIAL O AGRfCOLA, DONDE 
SE CONCENTRA LA POBLACIÓN Y POR CONSIGUIENTE LA CREACIÓN DE 
SERVICIOS Y POR LÓGICA, LA CENTRALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD -
ECONÓMICA, 

ESTA ES LA RAZÓN POR LA CUAL LA POBLACIÓN MEXICANA HA ESTA
DO EN MOVIMIENTO, CAMBIANDO SU HÁBITAT Y MIGRANDO EN BUSCA 
DE LAS ALTERNATIVAS DE EMPLEO Y BIENESTAR QUE HAN PROCURADO 
DIVERSAS ACCIONES DE DESARROLLO REGIONAL, PROMOVIDAS POR -
LOS GOBIERNOS EMANADOS DE LA REVOLUCIÓN. 

LA LIC. MA. DE LOS ANGELES MORENO URIEGAS, SUBSECRETARIA DE 
PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL, 
EXPLICA QUE ALGUNOS HECHOS HAN INFLUIDO EN EL MOVIMIENTO DE 
LA POBLACIÓN RURAL: 

"LOS PRIMEROS GOBIERNOS REVOLUCIONARIOS: 

LA REVOLUCIÓN r1EXICANA MODIFICÓ A LA SOCIEDAD Y A LAS REGI~ 
NES DEL PAIS. UNO DE LOS CAMBIOS MÁS SIGNIFICATIVOS SE REA 
LIZÓ POR LA VfA AGRARIA. 
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EN UN PRINCIPIO LIBERÓ A LOS PEONES ACASILLADOS~ GENERÓ UNA 
FUERZA DE MANO DE OBRA LIBRE~ RESTITUYÓ TIERRAS COMUNALES -
EN EL CENTRO Y SUR DE LA REPÚBLICA Y ADOPTÓ MÉTODOS REDIS-
TRIBUTIVOS DE LA PROPIEDAD AGROPECUARIA A TRAVÉS DE COLO--
NIAS AGRfCOLAS 1 SOBRE TODO EN EL NORTE DEL PAJS. 

A PARTIR DE 1926~ CON LA CREACIÓN DE LA COMISIÓN NACIONAL -
DE IRRIGACIÓN SE FORMULÓ UN MODELO DE DESARROLLO RURAL SUS
TENTADO EN LA IRRIGACIÓN QUE INCORPORASE A LA VEZ LOS BENE
FICIOS DE LA COMODIDAD URBANA. DE ESTA MANERA SE PLANIFIC! 
RON Y REALIZARON ALGUNOS DISTRITOS DE RIEGO COMO SON LOS DE 
CD. DELICIAS~ CD. CUAUHTÉMOC Y OTRAS, FORMAS DE PLANIFICA
CIÓN QUE IMPLICAN UN STATUS DEFINIDO EN SUS BENEFICIARlOS) 
AMPLIANDO ASf SUS DIFERENCIAS ENTRE EL MODELO DE DESARROLLO 
DEL NORTE Y LOS MODELOS DEL CENTRO Y SUR DE LA REPÚBLICA, 

LA VENTAJA COMPARATIVA QUE DIÓ LA CERCANfA A LOS ESTADOS -
UNIDOS) PERMITIÓ UNA MÁS RÁPIDA TECNIFICACIÓN EN LOS CULTI
VOS. ESTOS HECHOS CORRESPONDEN TAMBIÉN AL INICIO DE UNA -
ETAPA EN LA CUAL LOS ESTADOS UNIDOS REQUIEREN DE MANO DE -
OBRA Y PROPICIAN DESDE 1917 LA INCORPORACIÓN DE FUERZA DE -
TRABAJO MEXICANA PARA LAS LABORES AG~JCOLAS~ LA DE SUS VJAS 
DE COMUNICACIÓN Y LA MINERJA. LA DEMANDA DE MANO DE OBRA -
CONCLUYE CON UNA EXPULSIÓN MASIVA CON LA CRISIS DE 1930, 

LOS PROCESOS DE REDISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN EN ESTE PE-
RIODO FUERON SIGNIFICATIVOS~ SOBRE TODO INTEGRANDO CIUDADES 
MEDIAS Y PEQUEÑAS. 

LOS MOVIMIENTOS DE LA POBLACIÓN NO ESTABAN ALENTADOS POR Dl 
FERENCIAS REGIONALES~ SE ESTABAN APROVECHANDO LOS BENEFI--
CIOS DE LA REVOLUCIÓN Y ESTABLECIENDO NUEVAS DISTRIBUCIONES 
AL INTERIOR DE CADA REGIÓN. 
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1\.t.l~CT~e:A ESCUELA DE AGRICULTURA 
EL GOBIERNO CARDENISTA: -
DURANTE EL PERIODO CARDENISTA, EL REPARTO AGRARIO MASIVO, CQ 
ADYUVÓ A DISMINUIR EL EFECTO DE LA REPATRIACIÓN DE TRABAJADQ 
RES MEXICANOS, LLEVADA A CABO POR EL GOBIERNO DE LOS ESTADOS 
UNIDOS DE AMÉRICA (MÁS DE MEDIO MILLÓN DE MEXICANOS REGRESA
RON AL PAfS EN ESTA ETAPA), 

LA POLfTICA AGRARIA SIRVIÓ TAMBIÉN COMO INSTRUMENTO PARA DI-
• SOLVER RELACIONES LABORALES ENTRE LOS DUEÑOS DE LA TIERRA Y 

SUS TRABAJADORES, YA QUE AL MODIFICAR LOS REQUISITOS DE LOS 
DEMANDANTES DE TI ERRAS, SE DEF 1 NE EN EL MED 1 O RURAL, UNA NU~ 
VA RELACIÓN HOMBRE-TIERRA; TRAYENDO C0:10 CONSECUENCIA LA DE~ 
INTEGRACIÓN DE LAS HACIENDAS Y EMPRESAS AGRfCOLAS, DANDO PA
SO A UNA ECONOMfA DE PEQUEÑOS PRODUCTORES. 

LA ESTRATEGIA SEGUIDA EN EL DESARROLLO DEL SECTOR RURAL, --
CREA LAS BASES DE UN MODELO QUE A LA VEZ QUE SATISFAGA LAS 
NECESIDADES BÁSICAS DE LA POBLACIÓN, PRODUCE LAS MATERIAS -
PRIMAS QUE. DEMANDA LA INDUSTRIA Y FOMENTA LOS CULTIVOS DE E~ 

PORTACIÓN PARA GENERAR DIVISAS QUE EL PAfS REQUIERE PARA SU 
DESARROLLO. 

CON BASE EN ESTE MODELO, LA INVERSIÓN PÚBLICA SE ORIENTA A -
CONSTRUIR OBRAS DE:INFRAESTRUCTURA SOBRE TODO EN LAS REGIONES 
DEL CENTRO DEL PAfS; A FOMENTAR LAS INSTITUCIONES DE CRÉDITO 
Y SE CREAN LOS ÜRGANOS DE INVESTIGACIÓN AGR!COLA. 

COMO RESULTADO DE LA EXPANSIÓN AGR{COLA, LAS INDUSTRIAS RE~ 
ClONADAS CON EL MERCADO INTERNO COBRAN DINAMISMO, DEMANDANDO 
MANO DE OBRA, GENERÁNDOSE ASf LA PRIMERA GRAN CORRIENTE MI-
GRATORIA CAMPO-CIUDAD, SON CUATRO LOS PRINCIPALES CENTROS -
URBANOS (CIUDAD DE MÉXICO Y ZONA ~ETROPOLITANA, MONTERREY, -
GUADALAJARA Y PUEBLA) LOS QUE VAN A CONVERTIRSE COMO POLOS -
DE DESARROLLO EN EL· PA[S Y LOS QUE EN LAS SIGUIENTES DÉCADAS 
SERÁN LOS PRINCIPALES CENTROS DE ATRACCIÓN DE LA POBLACIÓN -
RURAL. 
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CÁRDENAS MODIFICA LA DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN RURAL SO
BRE EL TERRITORIO, ARRAIGÓ Y ASENTÓ A GRUPOS CAMPESINOS EN 
LA FRONTERA E H"'PULSÓ MODELOS MÁS JUSTOS DEL DESARROLLO RU
RAL A PARTIR DE LOS POLOS AGRfCOLAS PREEXISTENTES. 

PROPICIÓ LA ORGANIZACIÓN CAMPESINA EN EL ÁMBITO RURAL E IM
PULSÓ EN·LAS CIUDADES LA INTEGRACIÓN DE LAS CENTRALES OBRE
RAS, 

los REGlMENES DEL DESARROLLO ESTABILIZADOR: 

A PARTIR DE 194~, SE INSTRUME~TA UNA POLfTICA DE INDUSTRIA
LIZACIÓN ACELERADA QUE FOMENTÓ LOS PROCESOS DE URBANIZACIÓN. 
LA POLÍTICA AGRARIA EN ESTE PERIODO NO FUÉ SIGNIFICATIVA EN 
EL MOVIMIENTO DE LA POBLACIÓN RURAL; LOS MAYORES ESFUERZOS 
SE ORIENTAN AL FORTALECIMIENTO DE LA AGRICULTURA COMERCIAL 
TECNIFICADA Y BÁSICAMENTE ORIENTADA A LOS MERCADOS DE EXPOR 
TACIÓN. ELLO SE LOGRÓ EN REGIONES SELECCIONADAS, MEDIANTE 
GRANDES INVERSIONES PÚBLICAS EN OBRAS DE IRRIGACIÓN Y DE -
APOYO DE LA INVESTIGACIÓN AGRfCOLA QUE PROVOCÓ EL FENÓMENO 
HOY CONOCIDO COMO "REVOLUCIÓN VERDE", 

EN U~A DÉCADA -DE 1940 A 1950- SE ABRIERON AL RIEGO MÁS DE 
NOVECIENTAS MIL·!-lECTÁREAS, BÁSICAMENTE EN EL NORTE Y NOROE~ 
TE DEL PAfS. ESTAS ZONAS AÚN HOY CONSTITUYEN LAS ZONAS DE 
MAYOR ATRACCIÓN DE LA MANO DE OBRA MIGRANTE, 

AL INICIO DE LA DÉCADA DE LOS CUARENTAS, Y COMO EFECTO DE -
LA SEGUNDA GUERRA MUNDIAL, LOS ESTADOS UNIDOS REQUIRIERON -
NUEVAMENTE DE MANO DE OBRA 11EXI CANA EN GRANDES VOLÚMENES, -
1 NVOLUCRÁNDOSE EL GOB 1 ERNO r1EX I CANO EN UN NUEVO ACUERDO PA
RA UN PROGRAMA DE "BRACEROS", BÁSICAMENTE DIAIGIDO A LAS Z~ 
NAS AGR!COLAS DEL SUROESTE DE LOS ESTADOS UNIDOS. 

ESTOS ACUERDOS ESTUVIERON VIGENTES HASTA MEDIADOS DE LOS -
AÑOS SESENTAS, SIN QUE POR OTRO LADO IMPIDIERAN LAS FRECUE~ 
TES EXPULSIONES A TRAVÉS DE LA LLAMADA "OPERACIÓN ESPALDA -
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MOJADA", ESTAS REPATRIACIONES FORZOSAS AFECTARON A MÁS DE 
TRES ~ILLONES DE CAMPESINOS ENTRE LOS AÑOS DE 1954 Y 1957. 
EL EFECTO DE ESTAS REPATRIACIONES IMPACTARON SOBRE TODO LAS 
ZONAS FRONTERIZAS, INTENSIFICARON LA MIGRACIÓN A LAS CIUDA
DES Y PROVOCARON EL NACIMIENTO DE MÁS Af1PLIOS MOVIMIENTOS -
MIGRATORIOS POR EMPLEO EN LA POBLACIÓN RURAL, 

LA POLfTICA AGR[COLA PRIVILEGIÓ LA EXPORTACIÓN, LA PRODUC-
CIÓN PARA EL CONSUMO INTERNO, PERO NO TUVO LA RESPUESTA DE 
OTROS INSTRUMENTOS PRODUCTIVOS, LAS POBLACIONES RURALES SE 
DISTANCIARON AÚN MÁS DE LAS CIUDADES, DADO QUE ÉSTAS AMPLIA 
RON Y MODERNIZARON SUS SERVICIOS Y OFRECIERON MEJORES NIVE
LES DE VIDA, 

DE ESTA MANERA, SE POLARIZARON LOS INGRESOS Y LAS ALTERNATl 
VAS DEL DESARROLLO REGIONAL, A MEDIADOS DE LA DÉCADA DE -
LOS SESENTAS, RESULTÓ IMPRESCINDIBLE RECUPERAR EL DINAMISMO 
DEL SECTOR RURAL Y SE INICIAN ALGUNAS ACTIVIDADES QUE ESTI
MULAN UNA REDISTRICUBIÓN DE LA POBLACIÓN A PARTIR DE NUEVAS 
ESTRATEGIAS DE DOTACIÓN AGRARIA; LOS NUEVOS CENTROS DE PO-
BLACIÓN EJIDAL Y EN ALGUNOS EJIDOS COLECTIVOS EN ZONAS CON 
PROGRAMAS INTEGRALES. 

LA RUPTURA CON EL MODELO DEL "MILAGRO MEXICANO": 

EL INICIO DE LA DÉCADA DE LOS AÑOS SETENTAS SE ABRE CON LA 
ACEPTACIÓN PÚBLICA DE QUE EL MODELO ADOPTADO EN LAS 3 D~CA
DAS PRECEDENTES, PROVOCA UNA FUERTE E INJUSTA DISTRIBUCIÓN 
REGIONAL DEL DESARROLLO. 

SE FORMULA EL MARCO JUR[DICO PARA EL DESARROLLO AGRARIO Y -
RURAL Y SE ESTABLECEN NUEVAS BASES SUSTENTADAS EN LA LEY F~ 
DERAL DE REFORMA AGRARIA Y EN LA LEY FEDERAL DE AGUAS DE --
1971; AS[ COMO EN LA LEY GENERAL DE CRÉDITO RURAL DE 1975. 
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SE RECONOCE EL CARÁCTER ORGÁNICO DE EJIDO Y SE LE DEVUELVEN 
SUS FACULTADES ECONÓMICAS; SE PROPICIA LA ORGANIZACIÓN RE-
GIONAL CAMPESINA A TRAV~S DE NUEVAS FIGURAS ASOCIATIVAS DE 
NIVEL SUPERIOR Y SE PROMUEVE LA PEQUEÑA OBRA HIDRÁULICA AS~ 
CIADA A ESTOS CAMBIOS, 

A FIN DE EVITAR O DISMINUIR LA MIGRACIÓN URBANO-RURAL SE -
PROPONE MEJORAR EL NIVEL DE VIDA DE LA POBLACIÓN EN SU LU-
GAR DE ORIGEN, GENERAR EMPLEOS E INCREMENTAR EL PRODUCTO DE 
LAS UNIDADES CAMPESINAS, 

REDISTRIBUIR A LA POBLACIÓN RURAL EXCEDENTE MEDIANTE UNA PQ 
LÍTICA MÁS AGRESIVA DE REPOBLACIÓN EJIDAL EN LAS ZONAS TRO
PICALES A TRAVÉS DE NUEVOS CENTROS DE POBLACIÓN. 

EN LOS ÚLTIMOS SEXENIOS SE HAN COMPROMETIDO RECURSOS Y ES-
FUERZOS EN ENSAYOS SUCESIVOS TENDIENTES A UNA MÁS INTEGRAL 
PARTICIPACIÓN DE LA POBLACIÓN EN EL DESARROLLO CON FÓRMULAS 
CADA VEZ MÁS COMPROMETIDAS, 

EN EL PERIODO 70-76 A TRAV~S DE OBRAS HIDRÁULICAS, EDUCA--
CIÓN RURAL, CENTROS DE SALUD, AGUA POTABLE "MINIMA" Y RURAL 
Y ALGUNOS PROGRAMAS DE EMPLEO, SE. INICIAN LAS OPERACIONES -
DE APOYO FEDERAL DESCONCENTRADO POR MEDIO DEL PROGRAMA DE -
INVERSIONES PARA EL DESARROLLO RURAL (PlDER) Y DE ALGUNAS -
ESTRATEGIAS EN REGIONES PRIORITARIAS, 

EN EL PERÍODO 76-82, A TRAVÉS DE NUEVOS INSTRUMENTOS DE IN
VERSIÓN, SE INTEGRA COPLAMAR CON SUS PROGRAMAS DE ABASTO, -
SALUD Y EMPLEO. SE INSTITUCIONALIZA LA PARTICIPACIÓN FEDE
RAL EN EL DESARROLLO REGIONAL; SE CREAN LOS COMITÉS DE PRO
MOCIÓN AL DESARROLLO (COPRODES), 

EL DESARROLLO RURAL TIENE LA PREMISA DE QUE POR LO MENOS D~ 
BERÁ CONTAR CON CONDICIONES MfNIMAS DE DESARROLLO: AGUA, SA 
LUD, EDUCACIÓN Y EMPLEO, 
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SE ESTIMA QUE SI SE REVIERTEN LAS TENDENCIAS EN LA INVER--
SIÓN EL SECTOR AGROPECUARIO SE REACTIVARÁ, EL SISTEMA ALI
MENTARIO MEXICANO (SAML RETOt1A LA DISCUSIÓN DEL DESARROLLO 
Y SE INTEGRA CON NUEVOS MECANISMOS DE ESTfMULOS A LA PRODU~ 
CIÓN, SIN EMBARGO, A PESAR DE ESTOS ESFUERZOS, LAS DISTAN
CIAS SOCIALES ENTRE REGIONES SE AMPLfA, LOS FLUJOS MIGRATO
RIOS HACIA LAS CIUDADES CRECEN, LA DEMANDA POR EMPLEO SE IN 
CREMENTA Y LA TENDENCIA A LA MIGRACIÓN INTERNACIONAL AUMEN
TA. 

LAS VfAS DE SOLUCIÓN AL PROBLEMA DEL FLUJO MIGRATORIO SE 
DAN ENTRE 1970-76 POR LA DOTACIÓN AGRARIA Y LOS NUEVOS CEN
TROS DE POBLACIÓN EJIDAL; ASf COMO POR EL INICIO DE ALGUNOS 
MOVIMIENTOS LABORALES QUE CONCLUYEN EN LA INTEGRACIÓN DE OR 
GANIZACIONES ASALARIADAS RURALES, CERCA DE 20 ORGANIZACIO-
NES Y SINDICATOS CAMPESINOS SE ESTABLECEN EN DIFERENTES RE
GlONES DE LA REPÚBLICA Y BAJO MUY DIFERENTES ESQUEMAS, 

EN EL PERfODO 76-82 SE INTENTA SOLUCIONAR EL PROBLEMA ME--
DIANTE COOPERATIVAS DE EMPLEO EN ZONAS MARGINADAS Y OTROS -
ESTfMULOS A LA PRODUCCIÓN Y AL DESARROLLO REGIONAL, 

LA PRESENTE ADMINISTRACIÓN HA PARTIDO DE LOS ANTECEDENTES -
ANTERIORES, RECONOCE LA SITUACIÓN EXISTENTE, ASf EN EL PLAN 
NACIONAL DE DESARROLLO, SE EXPRESA: 

"CON EL OBJETO DE FRENAR LAS MIGRACIONES HACIA LA 
ZONA HETROPOLITANA, SE BUSCARÁ REORIENTARLAS HA
CIA CIUDADES MEDIAS E INCREMENTAR, SIGNIFICATIVA 
MENTE, LA CAPACIDAD DE RETENCIÓN DE LAS REGIONES 
EXPULSORAS, DE AHl QUE SE PROMOVERÁ UNA TRANS-
FORMACIÓN FRONTAL DE LA ECONOMfA RURAL, UBICADA 
ALREDEDOR DE CENTROS URBANOS, PEQUEÑOS Y MEDIA-
NOS, TENDIENTE A DIVERSIFICAR EL EMPLEO RURAL Y 
A CREAR OPORTUNIDADES DE EMPLEO NO PRIMARIO", 
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A PESAR DE LAS FUERTES DIFICULTADES ECONÓMICAS POR LAS QUE 
EL PAfS HA TENIDO QUE ATRAVESAR DESDE 1982~ SE INCREMENTA-
RON LOS ESFUERZOS PARA DOTAR A LOS ESTADOS Y MUNICIPIOS DE 
MAYORES RECURSOS~ A FIN DE QUE EN UN SISTEMA MÁS ESTRECHO -
DE COORDINACIÓN~ PARTICIPEN CON RESPONSABILIDAD Y EFICIEN-
CIA EN LA TAREA. 

EL ESQUEMA PARTE DE PROFUNDAS REFORMAS A LA CONSTITUCIÓN -
SUSTENTADAS EN LOS ARTICULOS 25~ 26 Y 27. 

SE RECONOCE EL PAPEL DEL SECTOR SOCIAL Y SE COMPROMETE EL -
ESTADO A SU DESARROLLO. 

SE PROMUEVE LA PLANEACIÓN DEMOCRÁTICA CON LA PARTICIPACIÓN 
ORGANIZADA DE LA POBLACIÓN DESDE EL PLAN HASTA LA EJECUCIÓN. 

SE DEFINE EL DESARROLLO RURAL INTEGRAL COMO CRITERIO ÚNICO 
Y AMPLIO CON EL HOMBRE COMO FIN. 

EN LOS PLANES Y PROGRAMAS SE DEFINEN REGIONES CRITICAS Y -
PRIORITARIAS. 

SE REALIZA UN ESFUERZO POR MEJORAR LA COORDINACIÓN DE LOS -
INSTRUMENTOS DEL ESTADO CON EL IMPULSO AL DESARROLLO. 

RECONOCIENDO LOS MODESTOS RESULTADOS ALCANZADOS COMO EFECTO 
DIRECTO DE LA CRISIS~ HABRÁ QUE DESTINAR ESFUERZOS IMPORTA~ 

TES A FUTURO QUE EQUILIBREN LOS DIVERSOS NIVELES DE DESARRQ 
LLO REGIONAL QUE P~PICIEN EL ASENTAMIENTO DE LA POBLACIÓN 
EN LOS LUGARES Y CONDICIONES DONDE EL EMPLEO SEA REMUNERATl 
VO Y JUSTO, 

CON LAS LIMITACIONES QUE A FUTURO TIENE LA VIA DE DOTACIÓN 
AGRARIA COMO INSTRUMENTO REDISTRIBUIDOR DE LA POBLACIÓN EN 
EL TERRITORIO Y TAMBI~N EN EL INGRESO~ CONVIENE PROFUNDIZAR 
EN ALGUNAS RESPUESTAS 'A CONSIDERAR EN EL FUTURO, 
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CARACTERfSTICAS DE LA MIGRACIÓN. 

LOS MOVIMIENTOS DE LA POBLACIÓN RURAL PUEDEN DEFINIRSE EN -
FUNCIÓN A SUS DESTINOS: EN MOVIMIENTOS DE MIGRACIÓN RURAL-
URBANA LOS CUALES SUELEN SER EN FORMA MÁS O MENOS PERMANEN
TES; RURAL-RURAL GENERALMENTE ESTACIONALES, AÚN CUANDO DEJA 
UN SALDO PERMANENTE EN CADA FLUJO QUE MODIFICA LA SITUACIÓN 
DE LOS LUGARES RECEPTORES Y; RURAL-INTERNACIONAL, EL CUAL -
ES FRECUENTEMENTE ESTACIONAL, PERO CUYA T~NDENCIA SERfA PER 
11ANENTE, 

PoR LAS CARACTERlSTICAS DE MIGRANTES, PUEDIERA DIFERENCIAR
SE EN CAMPESINOS, JORNALEROS AGRfCOLAS CON TIERRA Y JORNAL~ 
ROS SI N TI ERRA, 

LA MIGRACIÓN RURAL-URBANA ACENTÚA LOS DESEQUILIBRIOS REGIO
NALES PROPICIA LA POLARIZACIÓN DEL INGRESO Y DEMANDA FUER-
TES INVERSIONES PARA LA DOTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, E~ 

TA MIGRACIÓN HA SIDO LA HÁS NUMEROSA Y SIGNIFICATIVA DEL -
PRESENTE SIGLO Y HA TRANSFORMADO AL PAIS DE PREDOMINANTEME~ 
TE RURAL EN URBANO. 

ESTA POBLACIÓN MIGRANTE HA RESPONDIDO AL MODELO DE INDUS--
TRIALIZACIÓN Y URBANIZACIÓN Y CAMBIA SUS DEMANDAS DE JUSTI
CIA AGRARIA, POR DEMANDAS DE EMPLEO, SERVICIOS PÚBLICOS Y -
JUSTICIA LABORAL. 

[~ LOS ÚLTIMOS 28 AÑOS LA MIGRACIÓN RURAL-URBANA HA PREOCU
PADO A LOS GOBIERNOS DE LA REPÚBLICA, PROCURANDO DISMINUIR 
EL FUlJO MIGRATORIO, los M~TODOS PARA SU ATENCIÓN HAN CON
SISTIDO BÁSICAMENTE EN LA DOTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS A 
LAS COMUNIDADES RURALES Y EN LA GENERACIÓN DE EMPLEOS EN -
LAS REGIONES RURALES DE ORIGEN. SIN EMBARGO, LA TENDENCIA 
NO PARECE DISMINUIR O DEBILITARSE, LAS DIFERENCIAS ENTRE -
LAS ZONAS URBANAS y· RURALES TIENDEN A AMPLIARSE, 
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EN LA ÚLTir1A DÉCADA LAS POBLACIONES MENORES A 10Cl HABITAN-
TES HA~ DISMINUfDO SIGNIFICATIVAMENTE. EL DESARROLLO REGIQ 
NAL EQUILIBRADO~ PARECE SER LA MÁS VIABLE RESPUESTA A LA PQ 
BLACIÓN QUE DESEA CAMBIAR SU ASENTAMIENTO RURAL, 

LA MIGRACIÓN RURAL-RURAL~ CONTIENE LOS SfNTOMAS DE LA SITUA 
CIÓN MÁS DESEQUILIBRADA DEL DESARROLLO~ INVOLUCRA A LOS CAM 
PESINOS CON TIERRA Y ESCASA CAPACIDAD PRODUCTIVA Y A LOS -
QUE NI ESTE RECURSO MÍNIMO POSEEN. 

EN EL PRIMER CASO~ ESTOS CAMPESINOS CUENTAN CON UNA PEQUEÑA 
UNIDAD DE PRODUCCIÓN~ UBICADAS EN ZONAS DE TEMPORAL~ CON -
TIERRA DE BAJA CALIDAD~ PRODUCEN BÁSICAMENTE PARA EL AUTO -
CONSUMO, MAfz~ FRIJOL Y OTROS PRODUCTOS, COf>1PLEMENTAN SU -
DIETA CON UNA GANADERfA DE TRASPATIO (CADA VEZ MÁS REDUCI-
DA). 

EL NÚMERO DE DÍAS OCUPADOS EN SU PREDIO ES BAJO (MENOR A --
150 DÍAS AL AÑO) Y SU PRODUCCIÓN TOTAL NO ALCANZA A SATISF~ 
CER LAS NECESIDADES BÁSICAS DE SU FAMILIA; RAZÓN POR LA QUE 
SE VEN OBLIGADOS A EMIGRAR PARA EMPLEARSE COMO JORNALEROS -
TEMPORALES FUERA DE SU REGIÓN. 

EL OTRO GRUPO, LOS QUE NO TIENEN TIERRA, O ESTÁN ASOCIADOS 
A UNA FAMILIA RURAL (HIJOS DE CAMPESINOS O AVECINDADOS), 1! 
GRESAN EN PLENO A UN CICLO ANUAL DE RECORRIDO EN BUSCA DE -
EMPLEO EN LAS DIFERENTES REGIONES AGR!COLAS DEL PAis~ CADA 
VEZ MÁS FRECUENTE, SOBRE TODO EN JORNALEROS MENORES DE 30 -
AÑOS QUE NO TENGAN LUGAR FIJO DE RESIDENCIA, ES DECIR, SE -
DEFINE UN GRUPO DE MIGRADORES RURALES PERMANENTES. 

ESTA MANO DE OBRA RURAL Ef>1IGRANTE SE DIRIGE A LAS ZONAS 
AGRÍCOLAS DEL PAÍS DEDICADAS A LA PRODUCCIÓN DE CULTIVOS -
COMERCIALES Y DE EXPORTACIÓN", (1) 
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PRODUCCION AGROPECUARIA. 

DE LAS ZONAS RURALES PROVIENE GRAN PARTE DEL ALIMENTO QUE -
NUTRE A LOS OBREROS, EMPLEADOS EN UNA PALABRA; AL CONJUNTO 
DE HABITANTES DE LAS ZONAS URBANAS, ES EN ESTOS LUGARES DO~ 
DE SE ASIENTA UNO DE LOS PILARES DE LA INDEPENDENCIA Y DE -
LA AUTONOMÍA NACIONAL. 

No ES UN SECRETO QUE EL CAMPO MEXICANO HA FINANCIADO, Y LO 
PEOR, SIGUE FINANCIANDO GRAN PARTE DEL DESARROLLO INDUS---
TRIAL MEXICANO; LA DESCAPITALIZACIÓN ES UNA TRISTE REALIDAD, 
TODOS HACEN FORTUNA EXCEPTO LOS VERDADEROS HEREDEROS: LOS -
CAMPESINOS, Su DESGRACIA COMENZÓ CON EL BAjO PRECIO QUE R~ 
CIBfAN POR SUS COSECHAS Y CON LA BAJA DEL PODER ADQUISITIVO 
DE SU DINERO AL TENER QUE COMPRAR MÁS CAROS LOS ARTfCULOS -
NECESARIOS NO SOLO PARA SUBSISTIR, SINO TAMBIÉN PARA PRODU
CIR, PUES LOS PRECIOS DE GARANTIA NUNCA CUBREN EL GASTO - -
REAL DE LOS COSTOS DE CULTIVO, ESTO AUNADO A LA PRESIÓN DE
I-10GRÁFICA, QUE "EN LOS ÚLTIMOS TREINTA AÑOS LA POBLACIÓN -
MUNDIAL HA CRECIDO EN FORMA ACELERADA, SIN EMBARGO, ESTE -
INCREMENTO POBLACIONAL NO PRESENTA LA MISMA TASA EN TODOS -
LOS PAÍSES, SINO QUE TIENDE A SER MAYOR EN LOS SUBDESARRO-
LLADOS, Ast, EL CRECIMIENTO DEMOGRÁFICO SE ASOCIA A UNA S~ 
RIE DE COMPLEJOS PROBLEMAS, ALGUNOS TIENEN QUE VER CON LA -
RELACIÓN DE ESTOS PAfSES CON EL RESTO DEL 11UNDO, COMO ES EL 
CASO GRAVfSIMO DE LA DEUDA Y OTROS DE ÓRDEN INTERNO, COMO -
LO ES LA PRESIÓN SOBRE LA TIERRA, LAS OCUPACIONES Y LOS SER 
VICIOS EN EL CAMPO", (1) 

ESTO HA OCASIONADO "UNA RUPTURA DEL PRECARIO EQUILIBRIO RU
RAL, MISMA QUE CONSTITUYE UN PODEROSO FACTOR DE EXPULSIÓN -
PARA LOS HABITANTE~ DE DIVERSAS REGIONES DEL CAMPO, POR -
ELLO, EN TODO EL MUNDO SUBDESARROLLADO ESTÁ PRESENTE EL FE
NÓMENO DEL CONTÍNUO ÉXODO DE CAMPESINOS, QUE EN SU MAYOR -
PARTE SE DIRIGEN A LAS CIUDADES", 
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EL COORDINADOR DE ASESORES DEL C. SECRETARIO DE AGRICULTURA 
Y RECURSOS HIDRÁULICOS, JULIO DERBEZ DEL PINO, DICE QUE nEN 
MÉXICO, LA MIGRACIÓN ES UNA CUESTIÓN DE PARTICULAR IMPORTA~ 

CIA, PUESTO QUE A PARTIR DE LOS AÑOS CUARENTAS, FUERTES E -
ININTERRUMPIDAS CORRIENTES DE MIGRANTES HAN SALIDO DEL CAM
PO HACIA LOS CENTROS URBANOS; DE LAS ÁREAS DEPRIHIDAS A LOS 
POLOS DE DESARROLLO. DE ESTA MANERA, SE HA DADO UNA REDIS
TRIBUCIÓN ESPACIAL DE LA POBLACIÓN QUE HA TENIDO COMO CONS~ 
CUENCIA EL GIGANTISMO URBANO POR UN LADO, Y LA BAJA DENSI-
DAD DEMOGRÁFICA EN LAS ÁREAS RURALES POR EL OTROn, 

Es IMPORTANTE SEÑALAR, CONTINÚA DICIENDO, "QUE ESTOS FLUJOS 
MIGRATORIOS NO CONSTITUYEN SIMPLES MOVIMIENTOS DE POBLACIÓN, 
SINO QUE OBEDECEN A LA DEFICIENTE EVOLUCIÓN DEL DESARROLLO 
DE LA NACIÓN Y A LA VEZ LO AGRAVAN, DICHA EVOLUCIÓN RESPO~ 
DE FUNDAMENTALMENTE A FACTORES ECONÓMICOS, PROPICIA LA MAR
GINACIÓN DE UNA PARTE CRECIENTE DE LA POBLACIÓN, SOBRE TODO 
LA RURAL", (1) 

lA MIGRACIÓN RURAL, ES LA CONSECUENCIA DE QUE ALGUNAS ZONAS 
RURALES DEL PAI S TIENEN HENOR GRADO DE DESARROLLO QUE OTRAS, 
Y ESTAS ÚLTIMAS SON CENTROS DE ATRACCIÓN PARA LOS CAMPESI-
NOS QUE NO TIENEN TIERRA O QUE PADECEN EL DETERIORO DE LAS 
CONDICIONES AMBIENTALES. 

EN LOS ÚLTIMOS CUARENTA AÑOS, EL DESARROLLO DESEQUILIBRADO 
DE MÉXICO HA DADO LUGAR AL SURGIMIENTO DE UNOS CUANTOS GRA~ 

DES CENTROS URBANOS, LOS CUALES SE VEN SATURADOS POR GRAN-
DES CONTINGENTES DE HO~lBRES Y HUJERES DESEOSOS DE UN INGRE
SO FIJO, ASI COMO DE CONDICIONES DE VIDA MEJORES QUE LAS DE 
SU LUGAR DE OR1GEN, t1UJE~ES QUE ESCAPAN AL HAI-\BRE NUNCA SA
TISFECHA EN EL CAMPO .~GRO E INCAPAZ DE RETENER A SU POBLA
CIÓN, 

A SU VEZ, LA GRAN CONCENTRACIÓN INDUSTRIAL IMPONE A LA PER! 
FERIA LA LIMITADA POSIBILIDAD DE DESARROLLAR PEQUEÑAS Y ---
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CONTADAS INDUSTRIAS O LLEVAR A CABO UNOS CUANTOS DE SUS PR~ 

CESO S PRmARIOS, LO QUE IMPIDE UNA MAYOR Y 11ÁS RICA DIVERS!_ 
FICACIÓN PRODUCTIVA REGIONAL Y CONSTITUYE TAMBIÉN UN DETER
MINANTE DE LAS MIGRACIONES, QUE AGUDIZAN LA PAUTA DE CONCE~ 
TRACIÓN Y DESEQUILIBRIO. 

QUIEN EMIGRA A LA GRAN CIUDAD SABE BIEN LO QUE BUSCA Y QUI~ 
RE PARA LOS CAMPESINOS, MEJORES CONDICIONES DE VIDA, LO QUE 
DEJA ATRÁS ES BIEN POCO Y BIEN POCO TIENE QUE VER CON LAS -
CONDICIONES IDfLICAS QUE RELATAN ALGUNOS ANTROPÓLOGOS. 

LA MIGRACIÓN CONSTITUYE EL ABANDONO DE LA MISERIA ANTE UN -
ESPEJISMO; LA PÉRDIDA DE LA IDENTIDAD ANTE UNA POSIBILIDAD 
QUE NO SE CUMPLE PARA LA GRAN MAYORfA DE LOS MIGRANTES DEL 
CAMPO, QUE ACRECENTAN EL EJÉRCITO DE SUBOCUPADOS Y DESOCUPA 
DOS A PESAR DE ESTAR DISPUESTOS A VENDER LO ÚNICO QUE PO--
SEEN: SU FUERZA DE TRABAJO. 

Y SI LLEGAN A LAS CIUDADES AS[, DESPOSEfDOS, ES PORQUE CONQ 
CEN EL DOLOR; HAN PERDIDO EL ARRAIGO QUE ES RAfZ Y RAZÓN DE 
SER, Y QUE ESTABA EN EL CAMPO. 

Y A ESTE DOLOR SE SUMA EL DE NUNCA VOLVER A ENCONTRAR UN E~ 

PACIO PROPIO, PORQUE CON FRECUENCIA, QUIEN PIERDE EL ORIGEN, 
TAMBIÉN PIERDE EL DESTINO, 

Asf, EL PROCESO MIGRATORIO PARECE TENER UNA DINÁMICA PROPIA 
E INDOMABLE QUE MANTIENE SUS RITMOS E INCLUSO LOS INCREMEN
TA, A PESAR DE LOS GRANDES INCONVENIENTES QUE IMPLICA LA -
GRAN CONURBACIÓN QUE EXISTE EN LAS GRANDES CIUDADES, COMO -
LA DE ~1ÉXICO, GUADALAJARA Y t10NTERREY, 

POR ÚLTIMO RECORDEMOS QUE LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA QUE -
HOY NOS PARECE UN MITO, DE 1935 A 197J EL CRECIMIENTO DE LA 
PRODUCCIÓN DEL SECTOR AGR{COLA FUÉ SATISFACTORIO, LO CUAL -
NOS LLEVÓ A UNA SITUACIÓN FAVORABLE EN LA BALANZA DE PAGOS, 
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YA QUE EL SECTOR AGRICOLA CUMPLIA CON SU PAPEL EFU:IENTEME~ 
TE. DE 1970 A LA FECHA, LA PRODUCCIÓN AGRICOLA, LEJOS DE -
SER SATISFACTORIA, HA IDO DECR:CIENDO, 
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Jm&.&OT:;CA ~~~y;¡l,A P.~ AGRICULTURA 
LA REFORt-\1\ AGRARIA. 

LA MIGRACIÓN EN EL CAMPO DE M~XICO, YA SEA DE U~A REGIÓN A 
OTRA PARA ACTIVIDADES AGROPECUARIAS, O LA QUE EHIGRA HACIA 
LAS CIUDADES, O BIÉN HACIA OTRO PAÍS, ESTÁ RELACIONADA INDl 
SOLUBLEMENTE CON EL PROCESO f.\ÁS IMPORTANTE DE LA REVOLUCIÓN: 
LA REFORMA AGRARIA, Y PARA COHPRENDERLA ES NECESARIO CONO-
CER EL ORIGEN, 

LA REFORMA AGRARIA SURGIÓ COMO UNA NECESIDAD POR PARTE DEL 
GOBIERNO PARA CREAR LAS CONDICIONES NECESARIAS Y A LA VEZ -
FAVORABLES PARA EL DESARROLLO DEL CAPITALISMO, nASIMISMO -
SIRVIÓ PARA CALMAR Y DESMOVILIZAR AL CAMPESINO, QUE POR MU
CHOS AÑOS SE MANTUVO PRESENTE COMO UNA FUERZA POLfTICA OPO
SITORA DE LAS ADVERSAS CONDICIONES SOCIO-ECON6MICAS EXISTE~ 
TES, 

PERO TAMBIÉN HAY QUE RECONOCER QUE FU~ EL RESULTADO DEL DE
SARROLLO BRUTAL Y DESIGUAL QUE SE GENERÓ EN LAS CLASES POR 
NATURALEZA ANTAGÓNICAS, Y QUE EN LA REVOLUCIÓN DE 1910 EX-
PLOTARON CON LA MISMA INTENSIDAD CON QUE ESTABAN OPRIMIDAS", 
(]). 

DESGRACIADAMENTE PARA LOS CAt-1PESINOS, EL ESTADO BURGU~S NUt:! 
CA PERDIÓ EL CONTROL POLITICO DE LA REVOLUCIÓN, Y USURPÓ -
PRIVILEGIOS. PARA EL CAMPESINO QUE HABÍA ARRIESGADO SU VI
DA, CREARON EL ARTÍCULO 27 CONSTITUCIONAL, FRACCIÓN X, Y PA 
RA QUE NO HUBIERA DUDAS, LO RATIFICARON POR EL ARTICULO 220 
DE LA LEY fEDERAL DE LA qEFORMA AGRARIA, EL CUAL DICE: 

nlA UNIDAD MINIMA DE DOTACIÓN PARA LOS EJIDOS, SERÁ DE 10 -
HAS, EN TERRENOS DE RIEGO O HUMEDAD, O EN SU DEFECTO, 20 -
HAS, DE TEMPORAL", 

ES ACEPTABLE, DESAFQRTUNADAf-1ENTE, POR AZARES DEL DESTINO, -
EN LA PRÁCTICA POCAS SUPERFICIES DEL CAf1PESINO LLEGAN A ---
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ESTOS LÍMITES, PUES LA MEDIA A NIVEL NACIONAL ES DE 3 HAS. 
CADA UNO, Y "A NIVEL NACIONAL SE HAN ENTREGADO 98 MILLONES 
DE HECTÁREAS, FORMANDOSE 27,900 EJIDOS, BENEFICIÁNDOSE CER
CA DE 3 MILLONES DE EJIDATARIOS Y COMUNEROS, EN EL ESTADO 
DE JALISCO SE HAN ENTREGADO 746,435 HECTÁREAS ENTRE RIEGO Y 
TEMPORAL, FORMÁNDOSE 1,381 EJIDOS, RESULTANDO BENEFICIADOS 
153,048 EJIDATARIOS, OBTENitNDOSE 4 HAS, PARA CADA UNO EN -
PROMEDIO", (2) 

PoR SU PARTE, LA BURGUES!A AGRARIA, ESPECIFICÓ QUE "ES PE
QUEÑA PROPIEDAD AGRfCOLA AQUELLA QUE POSEE 100 HAS. DE RIE
GO O HUMEDAD, 200 HAS. DE TEMPORAL Y HASTA 300 HAS. SI ES-
TÁN CULTIVADAS DE PLÁTANO, CAÑA DE AZÚCAR, CAFÉ, CACAO, ÁR
BOLES FRUTALES, ETC. 

ES COMPRENSIBLE QUE LA GENTE QUE HA CRECIDO Y SE HA FORMADO 
EN UN AMBIENTE ÓPTIMO, DONDE SE TENGA TODO LO ECONÓMICO, ES 
DECIR, DINERO PARA VIAJAR, COMPRAR SUS CAPRICHOS Y SUS EX-
TRAVAGANCIAS,Y.SI SECOMBINA CON LO SOCIAL Y RESULTA QUE SON 
FAMILIAS DE ABOLENGO, ACOSTUMBRADAS A EXIGIR, PORQUE ASf SE 
LOS HAN ENSEÑADO, Y SI A TODO ESTO SE LE RESPALDA CON EL PQ 
DER POLÍTICO, SURGIRÁ UN SER COMPLETAMENTE SEGURO EN TODOS 
LOS ASPECTOS, PUES SE SABE RESPALDADO POR SU SISTEMA, Y A -
LA HORA DE PEDIR, EXIGIRÁ Y TOHARÁ TODOS LOS BENEFICIOS. 

ASÍ SUCEDIÓ CON NUESTRA BURGUESfA AGRARIA, SI YA TENÍAN EL 
ARTICULO 27 CONSTITUCIONAL EN SU FRACCIÓN XV, EL CUAL HABLA 
DE LA PE'iUEÑA PROPIEDAD AGRÍCOLA, PORQUÉ NO RESPALDARLO CON 
OTROS PÁRRAFOS Y CREAR LA PEQUEÑA PROPIEDAD GANADERA, PUES 
ES DIFÍCIL DE IMAGINAR LAS TIERRAS SIN GANADO, Y ESTABLECI~ 
RON QUE "ES PEQUEÑA 0 ROPIEDAD GANADERA LA QUE NO EXCEDE DE 
LA SUPERFICIE NECESARIA PARA MANTENER HASTA 50Q CABEZAS DE 
GANADO MAYOR O SU EQUIVALENTE EN GANADO MENOR, ESTO EN LOS 
TÉRMINOS <=IUE FIJE LA LEY, DE ACUERDO CON LA CAPACIDAD FORRA 
JERA DE LOS TERRENOS". 
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ELLOS SAB[AN QUE AL EXISTIR DESIGUALDAD EN LA REDISTRIBU--
CIÓN DE LAS TIERRAS, ASEGURABAN SU FUTURO Y SU SUPERVIVEN-
CIA COMO CLASE PRIVILEGIADA, Y ES OBVIO, POD[AN CONTINUAR -
DOMINANDO EN EL FUTURO, 

"LA REVOLUCIÓN MEXICANA FU~ PRODUCTO DE LAS CONTRADICCIONES 
ECONÓMICO-SOCIALES DEL DESARROLLO CAPITALISTA, DURANTE EL 
GOBIERNO DE PORFIRIO D[AZ ES CUANDO APARECIÓ LA EXPLOTACIÓN 
AGRfCOLA CAPITALISTA, EN ESTE PERfODO SE MANIFESTÓ LA POLf
TICA DEL DESARROLLO DE LAS FUERZAS PRODUCTIVAS CARACTERfSTl 
CAS DEL CAPITALISMO, 

LO QUE PRIMERO SE NECESITABA PARA LA EXPANSIÓN DE LA INDUS
TRIA NACIONAL ERA QUE LOS PRECIOS DE COSTO FUERAN LO MÁS B~ 

JOS POSIBLE Y MANO DE OBRA BARATA, (SALARIOS BAJOS), ESTO -
LES PERMITIRfA AMPLIAR LA CREACIÓN DE UN MERCADO INTERNO, Y 
LO PRINCIPAL, REALIZAR UN PROCESO DE ACUMULACIÓN, PARA ES
TO SE HACÍA NECESARIA LA DESTRUCCIÓN DE LA PROPIEDAD QUE Sf 
GUIA EXISTIENDO Y LAS TIERRAS COMUNALES FUERON REDUCIDAS A 
SU MfNIMA EXPRESIÓN, Asf, MILES DE INDIGENAS SE HUNDfAN EN 
LA 11ISERIA Y PARA SEGUIR VIVIENDO SE HAC[A NECESARIO EM---
PLEARSE COMO ASALARIADOS AGRfCOLAS, PEONES U OBREROS EN LAS 
MINAS, EN LOS FERROCARRILES O EN ~AS FÁBRICAS DE TEXTILES, 
LOS QUE NO ENCONTRABAN TRABAJO SE HUNDfAN EN LA MÁS ESPANT~ 

SA MISERIA, PASANDO A FORMAR PARTE DEL EJ~RCITO DE RESERVA 
QUE ES CARACTERfSTICO EN EL NACIMIENTO DEL CAPITALISMO, 

lA EMIGRACIÓN DE LOS CAMPESINOS A LAS CIUDADES PARA PODER 
SEGUIR SUBSISTIENDO SE CONVIRTIÓ EN NECESIDAD, SE NECESIT~ 
BAN OBREROS LIBRES Y ~STOS SURGIERON AL ARREBATARLES LOS Mf 
DIOS DE PRODUCCIÓN, CON ESTO SE CREABAN LAS CONDICIONES IN
DISPENSABLES PARA LA ACUMULACIÓN CAPITALISTA, NO SÓLO EN LA 
AGRICULTURA, SINO TAMBI~N EN LA INDUSTRIA, 

LOS SALARIOS ERAN MUCHO MUY BAJOS, PERO TAMBI~N SE NECESITA 
BA EL AHORRO FORZOSO, EL CUAL SE OBTENfA MEDIANTE LA - - -
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LIMITACIÓN FfSICA DEL CONSUMO (COMO ESTÁ PASANDO ACTUALMEN
TE)~ TODO ESTO HACfA QUE LA ACUMULACIÓN FUERA POSIBLE, 

PORFIRIO DfAZ ESTIMULÓ LA CREACIÓN DEL MERCADO INTERNO QUE 
PERMITIRlA AL CAPITALISMO ADQUIRIR IMPULSO, LOS NIVELES DE 
VIDA DE LA POBLACIÓN MEXICANA EN GENERAL ERAN BAJfSIMOS~ LA 
CIUDAD JUNTO CON LOS TRABAJADORES ERAN EXPLOTADOS~ PERO COM 
PARADOS CON EL CAMPO Y CON LOS CAMPESINOS~ ~STOS ERAN MUCHO 
MÁS EXPLOTADOS~ Y ELLO SE DEBÍA A QUE CUANDO LAS FUERZAS -
PRODUCTIVAS SE EMPIEZAN A DESARROLLAR~ TIENE QUE EXISTIR UN 
PROCESO DE ACUMULACIÓN Y TAMBI~N TIENE QUE EXISTIR UN PROC~ 

SO DE TRANSFERENCIA DE VALORES HACIA LOS NUEVOS SECTORES~ Y 
ESTO LO HICIERON PERJUDICANDO AL CAMPESINO", (7) 

LA EXPANSIÓN DE LAS FUERZAS PRODUCTIVAS EN LA AGRICULTURA -
NO HA SIDO NADA ARMONIOSA~ Y AL PERI-1ITIR LA REFORMA AGRARIA 
EL DESIGUAL REPARTO DE LAS TIERRAS~ SOLAMENTE MODIFICÓ~ SIN 
DESTRUIR~ Y ESTO HA SERVIDO PARA EL DESARROLLO DE LA ACUMU
LACIÓN DIFERENCIADA~ DE ESTA FORMA DE ASOCIACIÓN SURGIERON 
DOS RESULTADOS~ LOS CUALES SE APRECIAN CON CLARIDAD EN LA -
ACTUALIDAD; POR UN LADO~ LA BURGUESfA AGRARIA SE AFIRMA CON 
MÁS BASES CONTINUAMENTE~ NO SOLO EN EL SECTOR PRIVADO~ SINO 
TAHBIÉN EN EL SECTOR OFICIAL. POR EL OTRO LADO~ EL CAMPESl 
NO QUE SE EXPANDE A LA PROLETARIZACIÓN~ POR ESO SE AFERRA -
DESESPERADO A SU PEDAZO DE TIERRA~ NO IMPORTA EL NIVEL DE -
VIDA QUE LE PERMITA, PUES SIEMPRE REPRESENTA UNA SEGURIDAD 
ANTE LA IMPOSIBILIDAD EN QUE SE ENCUENTRA DE ACUMULAR E IN
CREMENTAR SU PARTICIPACIÓN EN EL MERCADO, LO ARRASTRA INEXQ 
RABLEMENTE HACIA LA PROLETARIZACIÓN~ EMPEZANDO COMO PROLETA 
RIADO RURAL Y CONTINUANDO COMO URBANO, 

"lA DIFERENCIA DE INGRESOS POR Át>1BAS PARTES~ SIGUE EXISTIE!i 
DO~ NO ES NADA ESPECIAL~ PUES LA DIFERENCIACIÓN EN TODOS -
LOS ASPECTOS ES LA ESENCIA DEL CAPITALISMO", (7) 
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RESULTADOS. 

EL CAMPO MEXICANO, DESDE HACE f>1UCHOS AÑOS, DEJÓ DE SER EL -
LUGAR IDfLICO, EN EL QUE ALGUNA VEZ TODOS SOÑAMOS, A LOS -
CAMPESIOOS ANTES SE LES CONSIDERABA AFORTUNADOS, HOY NADIE -
SE CAMBIA POR ELLOS. 

EN LOS RESULTADOS DE NUESTRO CUESTIONARIO, SALTA A LA VISTA 
LA MAGNIFICA CAPACIDAD REPRODUCTIVA, PUES LA t<1AYOR{A POSEE 
FAMILIAS GRANDES, ES DECIR, MÁS DE 5 HIJOS, SIN CONTAR A -
LOS PADRES, INCLUSIVE EXISTEN FAMILIAS QUE TIENEN 10 Y 12 -
HIJOS. 

ANTES DE ENTRAR DE LLENO EN LOS RESULTADOS, RECORDEMOS QUE 
EL MUNICIPIO LO DIVIDIMOS EN TRES ZONAS: A, BY C; ESTO DE 
ACUERDO AL GRADO DE DESARROLLO Y A LA CERCANfA CON EL MUNI
CIPIO, CADA UNA DE ELLAS, A SU VEZ, SE SUBDIVIDIÓ EN TRES -
ZONAS, Y EL RESULTADO AL AZAR FU~ DE LA SIGUIENTE MANERA: -
EN LA ZONA A, TACOTLÁN, EN LA B, SAN ANTONIO DE LOS VAZQUEZ 
Y EN LA C, EL CONSUELO. EN LAS TRES ZONAS LA MAYOR1A DE -
LAS FAMILIAS SON GRANDES, SÓLO QUE LOS QUE LLEGAN A LA EDAD 
DE 16 AÑOS APROXIMADAMENTE, ABANDONAN EL PUEBLO, ALGUNOS LO 
HACEN AL TERMINAR LA EDUCACIÓN SECUNDARIA; PARECE QUE EXIS
TIERA UNA LEY QUE OBLIGUE A IRSE DEL PUEBLO AL LLEGAR A DE
TERMINADA EDAD. 

DE ACUERDO CON LA PREGUNTA DE NUESTRO CUESTIONARIO, EL 90% 
DE LOS HOMBRES JÓVENES VIVEN FUERA DEL PUEBLO, ASfMISMO, AL 
PREGUNTARLES CUAL FU~ LA CAUSA DE QUE SE FUERAN, EL 95% FUt 
POR NECESIDAD, Y EL OTRO 5% FUÉ POR GUSTO, SEGÚN NOS MANI-
FESTARON, PERO AL AHONDAR UN POQUITO EN ESTA RESPUESTA DE 
ALGUNOS PADRES DE FAMILIA, ELLOS CREÉN QUE SUS HIJOS SE -
FUERON POR GUSTO, PUES GORDAS- -nmnl LLAS), FRIJOLES Y -UN JA_ 

RRO DE AGUA NO LES FALTABAN; ES DECIR, ELI_OS CONSIDERAN QUE 
NO EXISTfA RAZÓN ALGUNA PARA ABANDONAR EL PUEBLO, PERO EN -
REALIDAD LOS PADRES NO SATISFACtAN SUS PEQUEÑAS NECESIDADES, 
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TAMBIÉN, AL PREGUNTAR PORQUÉ ALGUNOS FAMILIARES VIV[AN EN -
UN LUGAR Y OTROS EN OTRO, PORQUÉ RAZÓN NO UNIRSE Y VIVIR TQ 
DOS JUNTOS, LA CAUSA FUÉ QUE ALGUIEN TENIA QUE CUIDAR LAS -
TIERRITAS, EL GANADO Y LA CASA; AL DECIRLES QUE LA VENDIE-
RAN Y SE FUERAN, FUÉ ROTUNDA LA RESPUESTA NEGATIVA, PUES NO 
PODfAN SEPARARSE DE UNA CASA QUE SE LAS HEREDARON SUS PA--
DRES Y QUE LES HA PERTENECIDO POR GENERACIONES, AQU{ EXIS
TE SOLAMENTE EL FACTOR SENTIMENTAL, PUES RECONOCIERON QUE -
LES IRfA MEJOR SI ABANDONARAN EL PUEBLO, 

AsiMISMO, MANIFESTARON QUE SI NO TUVIERAN PROPIEDADES O --
EXISTIERA ALGÚN FAMILIAR QUE SE HICIERA CARGO DE ELLAS, SE 
IRIAN GUSTOSOS A VIVIR CON SU FAMILIA QUE VIVE FUERA DEL -
PUEBLO, 

AL LLEGAR A LA PREGUNTA DE QUE EN DÓNDE LES GUSTARlA VIVIR, 
LAS MUJERES SOLTERAS TODAS, DIJERON QUE EN LA CIUDAD, TAM-
BIÉN LOS HOMBRES CONTESTARON AFIRMATIVAMENTE; DE LAS PERSO
NAS MAYORES, LA MITAD APROXIMADAMENTE SE INCLINÓ FAVORABLE
MENTE, EL OTRO 50% MANIFESTÓ RECHAZO, PUES ARGUMENTARON QUE 
EN LA CIUDAD SE ABURREN, LES DUELE LA CABEZA Y EXISTE MUCHA 
VIOLENCIA. 

DONDE EXISTIÓ UN CONCENSO TOTAL FAVORABLE, FUÉ EN QUE TODOS 
DESEABAN QUE SUS HIJOS SE EDUCARAN EN LAS CIUDADES, PUES -
CONSIDERAN QUE ES AH[ DONDE TENDRÁN OPORTUNIDAD DE SALIR -
ADELANTE. 

AL ENTRAR EN LA CUESTIÓN ECONÓMICA Y PREGUNTARLES SI LO QUE 
GANABAN EN EL PUEBLO LES AYUDABA PARA VIVIR DIGNAMENTE, CON 
TESTARON NEGATIVAMENTE, Y LA CAUSA ES QUE TODO LO QUE ELLOS 
COMPRAN, SE LOS~ENDEN CARO, Y LO QUE ELLOS VENDEN SE LOS -
COMPRAN BARATO. 

Y POR ÚLTIMO, LA PREGUNTA ¿QUÉ HARfAN PARA EVITAR QUE LA -
GENTE SE FUERA DEL PUEBLO?, MANIFESTARON QUE CREARIAN EMPLg 
OS, FÁBRICAS O AGROINDUSTRIAS, ASf COMO DIVERSIONES, 
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LA PROBLEMÁTICA QUE ENFRENTA ESTE MUNICIPIO ES SIMILAR A LA 
DE OTROS MUNICIPIOS~ PUES NO HA EXISTIDO UNA PLANEACIÓN CO~ 
CIENTE, EN TODOS LOS POBLADOS LAS CONSECUENCIAS ESTÁN A LA 
VISTA~ LA FALTA DE ORGANIZACIÓN, ASf COMO LA APLICACIÓN DE 
INSUMOS QUE NECESITAN LOS CULTIVOS Y A LOS CUALES NO SE LES 
APLICA POR FALTA DE RECURSOS~ ·ORIGINA UNA PRODUCTIVIDAD TAN 
BAJA QUE NO COMPENSA EL ESFUERZO Y EL TRABAJO HUMANO QUE SE 
APLICA. HASTA HOY NO EXISTE NINGUNA DEPENDENCIA RELACIONA
DA CON EL AGRO MEXICANO QUE TENGA EN SUS PLANES LA EVOLU--
CIÓN DEMOGRÁFICA, PUES POR EJEMPLO~ LA SECRETARÍA DE LA RE
FORMA AGRARIA~ NO POSEE NINGUNA RESPUESTA PARA LOS CAMPESI
NOS QUE SE ENCUENTRAN INSERTADOS EN EL ARTfCULO 224 DE LA -
LEY FEDERAL Dt REFORMA AGRARIA~ EL CUAL DICE TEXTUALMENTE -
EN SU RENGLÓN SEXTO: 

"CUANDO LAS TIERRAS DE CULTIVO O CULTIVABLES NO SEAN SUFI-
CIENTES PARA SATISFACER LAS NECESIDADES DEL NÚCLEO DE POBLA 
CIÓN, NI HAYA TIERRAS CUYOS RECURSOS PUEDAN EXPLOTARSE, LOS 
DERECHOS DE LOS INDIVIDUOS NO BENEFICIADOS QUEDARÁN A SALVO 
PARA SER SATISFECHOS POR LOS MEDIOS QUE ESTA LEY ESTABLECE", 

EL INGENIERO HERNÁNDEZ DICE: "LA REFORMA AGRARIA NO LES HA 
CUI1PLIDO. COMO ESTÁN LAS COSAS, QUIZÁS NO LES CUMPLIRÁ, MU. 
CHOS LO ENTIENDEN Y POR ESO ABANDONAN SUS EJIDOS, PERO ---
OTROS INCLUSIVE YA CON FAMILIA, ESPERAN EL ANHELADO PEDAZO 
DE TIERRA, MIENTRAS AYUDAN EN EL REDUCIDO TRABAJO QUE NECE
SITA LA PARCELA Y LABORAN COMO JORNALEROS, EN LOS 3 EJ IDOS,. 
QUE SE CUESTIONARON, LA POBLACIÓN EN EDAD PRODUCTIVA YA SU~": 
PERÓ A LA POBLACIÓN LEGAL DE EJIDATARIOS, PERO NO TIENEN Ei 
PERANZAS DE NADA, POR LO CUAL SE VEN OBLIGADOS A EMIGRAR, -
ALGUNOS SE VAN A LA CIUDAD A TRATAR DE EMPLEARSE EN LO QUE 
SEA, OTROS OPTAN POR IRSE "AL NORTE", COMO SE CONOCE, A LOS 
ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA. 

QuE TRISTE QUE DEJEN A SU PA{S, A SU PATRIA, PERO ES MÁS -
TRISTE QUE SU PAfS NO TENGA NADA QUE OFRECERLES, AQUf PARTE 
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DE SU FAMILIA, ELLOS EN EL EXTRANJERO, LA DESINTEGRACIÓN ES 
UN HECHO, AQU( EN EL PAÍS NO TIENEN OPORTUNIDADES DE EMPL~ 
O, MUCHO MENOS DE AHORRO; SI LES VA BIEN, DEFINITIVAMENTE -
NO PENSARÁN EN VOLVER A VIVIER EN MÉXICO. ¿sE LES PODRÁ -
ACUSAR DE TRAIDORES A SU PATRIA? 

ALLÁ EN EL NORTE Y A PESAR DE LA GRAN EXPLOTACIÓN, CON MU-
CHO SACRIFICIO QUIZÁS ENCUENTREN UN BUEN EMPLEO, Y CON UN -
POCO DE SUERTE HASTA AHORRARÁN ALGO QUE MUY DIFfCILMENTE H~ 
BI ERAN PODIDO OBTENER AQU{ EN. SU PA!S, 

LOS ÚNICOS QUE VAN QUEDÁNDOSE EN EL CAMPO SON LOS SEÑORES -
YA MAYORES DE EDAD Y SE QUEDAN PORQUE YA NO PUEDEN IRSE", 

EsTA ES LA REALIDAD QUE NO PUEDE SOSLAYARSE, EL CAMPO NO R~ 

PRESENTA NINGÚN ATRACTIVO PARA LAS NUEVAS GENERACIONES CAM
PESINAS, NADIE QUIERE PERMANECER EN EL MEDIO RURAL PARA CO~ 
TINUAR EL TRABAJO AGRfCOLA DE SUS ANCESTROS, ESTO ES CONSE
CUENCIA DE LAS CONDICIONES DE INFRASUBSISTENCIA QUE PREVALg_ 
CEN EN EL MEDIO RURAL. 

LA GRAN MAYORfA DE POBLADORES HAN EMIGRADO POR TEMPORADAS -
EN TODO EL MUNICIPIO, ESTO LO HICIERON EN ÉPOCAS PASADAS, -
CUANDO SUS HIJOS ESTABAN PEQUEÑOS, HOY ESOS HIJOS SON GRAN
DES Y ELLOS TAHBIÉN HAN EMIGRADO; SÓLO QUE CON UNA VARIANTE, 
ELLOS PREFIEREN LA CIUDAD O EL NORTE, Y SÓLO VIENEN POR 
UNOS DfAS Y LA MAYOR PARTE DEL TIEMPO RADICAN FUERA. 

tS COMÚN VER EN LA CIUDAD EN LAS ESQUINAS A VARIOS JÓVENES 
EN LAS NOCHES PLATICANDO, EN EL CAMPO EXISTE TAMBIÉN ESO, -
SÓLO QUE POR LO REGULAR ES EN EL DfA Y NO SON JÓVENES, SON 
SEÑORES, Yo CREO QUE ALGUNA VEZ A NUESTROS PADRES O FAMI-
LIARES CERCANOS, INCLUSIVE AMIGOS, LES ESCUCHAMOS HABLAR DE 
LA TRADICIONAL SERENATA, DONDE LAS MUCHACHAS DAN VUELTAS E~ 
PERANDO UNA FLOR DEL MUCHACHO QUE ~~S LES AGRADA; QUIZÁS TQ 
DAVfA EXISTAN C0~1UNIDADES DONDE SE LLEVE A CABO ESTA ., - -



Blti.IOTECA F.SCUELA DE AGRICUL tuiA 
COSTUMBREJ LO TRISTE ES QUE EN EL POBLADO DE SAN ANTONIO DE 
LOS VÁZQUEZ, ESA COSTUMBRE DESAPARECIÓ, PUES NO HAY JÓVENESJ 
tSTOS SE ENCUENTRAN EN EL NORTEJ Y RESULTA CURIOSO VER LOS 
DOMINGOS LA PLAZA DEL LUGAR REPLETA DE MUCHACHAS. 

EN ESTA COHUNIDAD CASI NO EXISTE LA EMIGRACIÓN FEt1ENINA, 
PUES HAY FÁBRICAS DE PANTALONES Y MAQUILADORAS, EL REVERSO 
DE LA MONEDA SE PRESENTA EN EL CONSUELO, PERO SOLO EL NOM-
BRE TIENE ESPERANZADOR, PUES NO HAY NADA QUE OFRECERLE A LA 
JUVENTUD, tSTA LO ENTIENDE Y SE HA REFLEJADO EN LA MIGRA---

CIÓN. 

o 

---
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CONCLUSIONES. 

LA MIGRACIÓN QUE SE EFECTÚA EN TODO EL MUNICIPIO ES CONSE~
CUENCIA DE LA FALTA DE PLANEACIÓN Y DE LA INCAPACIDAD POR -
PARTE DEL ESTADO PARA CREAR LAS OPORTUNIDADES NECESARIAS PA 
RA QUE LA GENTE, PRINCIPALMENTE LA JUVENTUD, NO VAYA A BUS
CAR EN OTRAS PARTES DE LO QUE AQUf CARECE. 

REYES ÜSORIO AL RESPECTO DICE: "LOS MIGRANTES PROVIENEN -
PRINCIPALMENTE DE ZONAS RURALES ATRASADAS Y POBRES, DE AGRl 
CULTURA DE TEMPORAL. LA EMIGRACIÓN PARTE DE LOS ESTADOS EN 
QUE LOS INDICES DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL SON LOS -
MÁS BAJOS Y EN QUE LAS CONDICIONES TOPOGRÁFICAS Y CLIMATOLQ 
GICAS HAN DIFICULTADO TAMBI~N EL DESARROLLO DE LA INFRAES-
TRUCTURA ECONÓMICA", ~L MISMO CONTINÚA DICIENDO: "MUCHOS Hl 
JOS DE CAMPESINOS EMIGRAN A LAS CIUDADES CUANDO TIENEN LA -
OPORTUNIDAD DE HACERLO, LA MAYORIA PARA TRABAJAR Y ALGUNOS 
POCOS PARA ESTUDIAR", (12) 

LA MIGRACIÓN QUE OCURRE EN LAS COMUNIDADES RURALES, PROVIE
NE DE LA DEPAUPERACIÓN INEXORABLE QUE AGUDIZA LAS CONDICIO
NES DE VIDA EN EL CAMPO, LA FALTA DE RECURSOS FINANCIEROS -
IMPIDE LA UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES POR PARTE -
DE LOS PROPIOS CAMPESINOS. 

"PROVIENE TAMBI~N DE LA FALTA DE TIERRA O DE LA lt1POSIBILI
DAD DE LABORAR ~STA CON LA ALTA PRODUCTIVIDAD QUE PUEDE DAR 
SE, TAMBI~N DEBIDO A FALTA DE RECURSOS O MEJOR TECNOLOGIA; 
LA INSUFICIENCIA DE LA BASE ECONÓMICA AGROPECUARIA, IMPOSI
BILITA QUE SE CREEN UNIDADES ECONÓMICAS PARA INDUSTRIALIZAR 
LOS PRODUCTOS; LA FALTA DE RECURSOS IMPIDE AS! UN DESARRO-
LLO QUE PUDIERA OFRECER OCUPACIÓN E INGRESOS A LOS CAMPESI
NOS. 

LA EMIGRACIÓN RURAL ES IGUAL A DESCAPITALIZACIÓN RURAL POR
QUE CON LA P~RDIDA DE POBLACIÓN DISMINUYE TAMBI~N LA - - -



62 

POSIBILIDAD DE DESARROLLAR LOS LUGARES JE ORfGEN. EL APA-
RENTE EXCESO DE POBLACIÓN ES MÁS BIEN UNA DEFICIENCIA DE R~ 
CURSOS POR LO QUE SE PROPONE DEFINIR UNA POLfTICA DE DESA-
RROLLO CAMPESINO QUE PERMITA ELEVAR LA CALIDAD DE LOS RECU~ 
SOS, SOPORTAR EL CRECIMIENTO DEMOGRÁFICO Y DESARROLLAR EL -
RESTO DE LOS SECTORES PRODUCTIVOS, PARTICULARMENTE LA INDU~ 

TRIALIZACIÓN DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y OTROS RECURSOS NA 
TURALES", (1) 

Es TIEMPO DE OTÓRGARLE AL CAM?O MEXICANO LO QUE LE ESTÁ HA
CIENDO FALTA PARA CAPITALIZARSE: PRECIOS JUSTOS POR SU COS~ 
CHA, PUES RESULTA UTÓPICO DECIR QUE SE QUIERE UN DESARROLLO 
RURAL ARMONIOSO SI NO LES PAGAN PRECIOS JUSTOS POR SUS COS~ 
CHAS, PUES LOS ACTUALES JAMÁS LES REDITÚAN GANANCIA, ES MÁS, 
NI SIQUIERA PAGAN LOS COSTOS DE CULTIVO, PUES ~STOS IRRISO
RIOS PRECIOS DE GARANTtA SON PULVERIZADOS POR LOS COSTOSOS -
INSUMOS QUE REQUIEREN LOS CULTIVOS, 

No OLVIDEMOS QUE TODOS LOS QUE EMIGRAN LO HACEN IMPULSADOS 
POR LA NECESIDAD Y POR EL DESEO DE VIVIR MEJOR, NADIE LO HA 
CE POR GUSTO, PUES EMIGRAN HACIA DONDE EXISTA EL DINERO, -
SIN IMPORTARLES EL TRABAJO POR DURO QUE SEA, 

NADIE EN LA ACTUALIDAD CREE EN EL DIÁLOGO DE LA OBRA DE TEA 
TRO DEL ExTENSIONISTA, DEL lNG, FELIPE SANTANDER, EL CUAL
DICE: 

iNO QUIEREN! lNO VEZ QUE NO LES GUSTA TRABAJAR?, PREFIEREN 
ANDAR DE LIMOSNEROS EN LA CIUDAD, 

lNo LES GUSTA TRABAJAR? ¿y LOS QUE SE VAN "AL OTRO LADO"?. 
DICEN QUE POR ALLÁ NO HAY MEJORES TRABAJADORES QUE NUESTROS 
CAMPESINOS, SOBRE TODO EN LABORES PESADAS, 

COINCIDE TAMBI~N EN. ESTE PUNTO LA PERIODISTA E INVESTIGADO
RA PATRICIA MORALES, QUIEN DICE: "los TRABAJADORES MEXICA-
NOS QUE EMIGRAN HACIA EL NORTE, LO HACEN PORQUE NO CUENTAN 
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EN SUS LUGARES DE ORfGEN CON UN SALARIO QUE SATISFAGA SUS -
NECESIDADES", ELLA MISMA CONFIESA QUE NO ES EXTRA~O~ PUES -
"LA TENDENCIA DEL CAPITALISMO A PRODUCIR LOS TRABAJADORES -
QUE NECESITA (SU EJÉRCITO nE RESERVA DE MANO DE OBRA)~ EX-
PLICA EN BUENA MEDIDA EL MOVIMIENTO MIGRATORIO, EN MÉXICO, 
DURANTE LAS ETAPAS DE MAYOR DESARROLLO~ ESTA TENDENCIA SE -
ACENTÚA Y LA OFERTA DE FUERZA DE TRABAJO AUMENTA. PERO EL 
PROCESO ES IRREGULAR~ LA DEMANDA DE ELLA RESULTA INSUFICIE~ 

TE Y UNA GRAN PARTE DE LOS TRABAJADORES EMIGRA HACIA LOS E~ 

TADOS UNIDOS. 

SE AFIRMA QUE LA EMIGRACIÓN DE MEXICANOS ES UNA RESULTANTE 
DEL DESEMPLEO·Y LA POBREZA, CONSECUENCIA, A SU VEZ, DE LA -
PENETRACIÓN DE INTERESES EXTRANJEROS EN NUESTRA ECONOMIA. 
SIN NEGAR LA VALIDEZ DE ESTA AFIRMACIÓN, ES IMPORTANTE SEÑA 
LAR QUE LOS DIFERENTES GRADOS DE DESARROLLO ENTRE LOS DIVER 
SOS SECTORES DENTRO DE UN PAfS, OBEDECEN, ANTES QUE A CUAL
QUIER OTRA COSA, A LA LEY DE DESARROLLO DESIGUAL INHERENTE 
AL CAPITALISMO MÉXICO CIERTAMENTE SE HA DESARROLLADO, LO 
QUE EXPLICA LA POBREZA DE LAS CAPAS MAYORITARIAS DE SU PO-
BLACIÓN ES LA NATURALEZA MISMA DEL SISTEMA ECONÓMICO, EL -
DESTINO QUE EN ÉL TIENE LA PLUSVALfA. 

EN EL CAPITALISMO LAS GANANCIAS NO SIRVEN PARA LA ELEVACIÓN 
DEL NIVEL DE VIDA POPULAR~ SINO PARA NUEVAS INVERSIONES QUE 
BUSCAN Y CONCENTRAN MAYORES BENEFICIOS". (11) 

ESTA ES LA REALIDAD LACERANTE, PUES HASTA HOY NO EXISTE NI 
HAY POSIBILIDAD DE CREAR UN DESARROLLO INTEGRAL POR PARTE -
DEL ESTADO, NO SÓLO POR LA INCAPACIDAD O POR LA CORRUPCIÓN 
QUE ASOLA A TODO EL PAJS, SINO PORQUE LA ESTRUCTURA EXISTEN 
TE IMPIDE ACUMULAR A LA GRAN MASA DE CAMPESINOS EMPOBRECI-
DOS, PUES LA ÚNICA ACUMULACIÓN DE CAPITAL QUE EXISTE EN LAS 
ZONAS RURALES SE CONCENTRA EN LOS QUE DETENTAN EL PODER ECQ 
NÓMICO Y POLÍTICO, 
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RESUMEN Y CONCLUSIONES FINALES. 

DURANTE MUCHO TIEMPO, NUESTRO SISTEMA ECONÓMICO SE CARACTE
RIZÓ POR SER RECEPTOR DE BIENES DE CAPITAL POR UNA INDUS--
TRIA PRODUCTIVA SOBREPROTEGIDA, LA CUAL TUVO AL CAMPO COMO 
PRINCIPAL ABASTECEDOR DE MATERIAS PRIMAS Y MANO DE OBRA BA
RATA. FUERON LOS CAMPESINOS A QUIENES LES TOCÓ MANTENER LA 
PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS BÁSICOS, PERO AÑO CON AÑO SE LES Fl 
JABAN PRECIOS OFICIALES A SUS PRODUCTOS, Y A PESAR DE QUE -
NO POSEfAN LAS MEJORES TIERRAS, NI CONTABAN CON RECURSOS 
TÉCNICOS, POR LO CUAL ESTABAN EN DESVENTAJA; PRODUCfAN, 

DE ESTA MANERA EL SISTEMA MANTENfA BAJOS LOS SALARIOS EN EL 
CAMPO Y EN LA CIUDAD, PUES EL PRECIO DE LOS ALIMENTOS PRÁC
TICAMENTE ESTABA ESTANCADO, ESTO CONTRIBUfA ASfMISMO A QUE 
AL PRODUCIR A BAJOS PRECIOS Y CON ESCASOS RECURSOS LAS MAT~ 
RIAS PRIMAS REQUERIDAS POR LA INDUSTRIA, LOS CAMPESINOS - -
AUMENTABAN LAS GANANCIAS DE LAS INDUSTRIAS QUE SE DEDICABAN 
A LA TRANSFORMACIÓN DE LOS ARTÍCULOS PROVENIENTES DEL CAMPO. 

COMO LA POSESIÓN DE UN PEDAZO DE TIERRA NO REPRESENTA NINGJ! 
NA GARANTÍA PARA SOBREVIVIR, LOS CAMPESINOS SE HAN VISTO -
OBLIGADOS A MIGRAR HACIA LAS CIUDADES, PUES LA MIGRACIÓN ES 
LA RESPUESTA HUMANA A LOS DESEQUILIBRIOS REGIONALES Y A LAS 
CONDICIONES HOSTILES DEL MEDIO FfSICO, ECONÓMICO Y SOCIAL, 
YA QUE ÉSTAS ESTRECHAN Y LIMITAN LAS POSIBILIDADES DE PRO-
GRESO Y BIENESTAR SOCIAL EN EL HOMBRE. DE PERSISTIR COMO -
HASTA AHORA, UNA AGRICULTURA CON PRECIOS BAJOS QUE NO REDI
TÚAN GANANCIAS PARA EL CAMPESINO, ÉSTE EMIGRARÁ BUSCANDO M~ 
JORES INGRESOS PARA ÉL Y PARA SU FAMILIA; A LA LARGA EL CAM 
PO SUFRIRÁ POR LA GRAN DESVENTAJA, PUES LOS QUE EMIGRAN ·SON 
LOS DE t1AYOR PRODUCTIVIDAD, LOS HOMBRES Y LAS MUJERES JÓVE
NES, POR LO CUAL EL CAMPO SEGUIRÁ PERDIENDO MUCHAS DE SUS -
POS lB I LIDADES, 

AsiMISMO, DEBEMOS RECONOCER LO DIFICIL QUE ES PEDIRLES QUE 
SE QUEDEN EN SUS LUGARES DE ORIGEN SI NO TIENEN LA OPORTUNl 
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DAD DE OBTENER UN PROGRESO Y UN MfNIMO DE BIENESTAR A QUE -
TIENEN DERECHO COMO CUALQUIER SER HUMANO. 

RECORDEMOS QUE ES ILÓGICO HABLAR DE DESARROLLO SI NO HAY -
JUSTICIA SOCIALJ AÚN ES TIEMPO DE ENFRENTAR UNA REALIDAD 
QUE NO PUEDE NI DEBE SEGUIR OCULTÁNDOSE, POR ESO SE DEBE GA 
RANTIZAR A LOS CAMPESINOS EL ABASTECIMIENTO DE RECURSOS E -
iNSUMOS NECESARIOS EN CANTIDADJ CALIDAD Y CON LA OPORTUNI-
DAD REQUERIDAJ QUE LES PERMITA DESARROLLAR SU ACTIVIDAD PRQ 
DUCTIVA EN FORMA EFICIENTE. AsfMISMO DEBE EXISTIR UN DESA
RROLLO RURAL INTEGRADO QUE SE COMPLEMENTE CON UN DESARROLLO 
URBANOJ PARA ESTO DEBEN DE SER REGIONALES, Y NO TRATAR DE -
IMPLEMENTAR PROGRAMAS QUE NO TIENEN NADA QUE VER CON NUES-
TRA REALIDAD REGIONAL. 

POR EJEMPLO, SE DEBERfAN REALIZAR PEQUEÑAS OBRAS DE RIEGO -
EN CADA MUNICIPIO, ESTO CON EL FIN DE NO ESTAR SUJETOS A -
LAS EVENTUALIDADES DEL TEMPORAL. TAMBI~N SE LES DEBE DEVOb. 
VER LA RIQUEZA QUE SE LES HA ESTADO SUSTRAYENDO, Y PARA ES
TO DEBERlA DE EXISTIR UN MECANISMO DE CONSULTA POPULAR PARA 
LA DETERMINACIÓN DE LOS PRECIOS DE GARANTfA; SI SE TOMARA -
EN CUENTA A LOS CAMPESINOSJ SU OPINIÓN, REALMENTE EXISTIRfA 
UN PRECIO ACORDE CON LA REALIDAD ACTUAL. 

AsiMISMO, EL GOBIERNO DEL ESTADO DEBE ESTAR ASESORADO POR -
INGENIEROS AGRÓNOMOS QUE CONOZCAN LA REALIDAD DE SU ESTADO, 
PARA QUE SE EFECTÚEN PROYECTOS VlABLESJ COMO LAS AGROINDUS
TRIAS, ~STAS CONTRIBUIRIAN AUMENTANDO EL EMPLEO RURAL Y - -
ARRAIGARÍAN AL CAMPESINO EN SUS LUGARES DE ORIGEN. PERO D~ 
BE EXISTIR RESPONSABILIDAD POR PARTE DEL GOBIERNO, HACIENDO 
A UN LADO EL POPULISMO Y LA DEMAGOGIA, Y NO INTENTAR IMPO-
NER AGROINDUSTRIAS QUE NO TIENEN NI MATERIA PRIMA NI t'IERCA
DO. 

TAMBIÉN ES TIEMPO DE RECONOCERLE A LA MUJER CAMPESINA SU D~ 
RECHO NATURAL A PROGRESAR, PARA ESTO SE DEBEN CREAR -
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BIBUOTC<.A ESCUELA DE AGRICUL .. iURA 
PEQUEÑAS INDUSTRIAS DE COSTURA, DE PRODUCTOS LÁCTEOS, ASf -
COMO EL ESTABLECIMIENTO DE TALLERES ARTESANALES. DE ESTA -
MANERA LAS JÓVENES CAMPESINAS EN SU LUGAR DE ORIGEN TENDRÁN 
LA OPORTUNIDAD DE TRABAJAR Y AYUDARÁN A MEJORAR LA ECONOMfA 
DEL HOGAR RURAL. 

POR ÚLTIMO, DEBERlA DE EXISTIR UNA COMISIÓN POR PARTE DEL -
GOBIERNO Y DE LOS CAMPESINOS PARA DECIDIR LA INFRAESTRUCTU
RA NECESARIA PARA QUE EL CAMPO JALISCIENSE PRODUZCA, Y APO
YAR EN TODO MOMENTO TODAS LAS OBRAS QUE SE REQUIEREN PARA -
QUE EL CAMPO MEXICANO PRODUZCA Y SE CAPITALIZE, ESTAS PUE-
DEN SER OBRAS DE IRRIGACIÓN, NIVELACIÓN DE SUELOS, DRENAJE, 
CAMINOS DE ACCESO, IIEDIOS DE TRANSPORTE Y DE ALHACENAJE, 

Es TIEMPO DE QUE LA ESTRUCTURA ECONÓMICA EMPIECE A OFRECER 
A LOS CAMPESINOS ALTERNATIVAS DE INGRESO EN SUS PROPIOS LU
GARES. Es UN HECHO QUE LA ESTRUCTURA DE LA POBLACIÓN HA -
CAMBIADO, SE HA MODIFICADO, Y SIN EMBARGO HAN PERMANECIDO -
INTACTOS LOS SOPORTES DE LAS ESTRUCTURAS ECONÓMICAS, POLfTl 
CAS Y SOCIALES. 

ESTA EVOLUCIÓN REQUIERE NUEVOS SOPORTES, NUEVAS ESTRUCTURAS 
QUE SIRVAN PARA EXPLOTAR LOS RECURSOS DISPONIBLES EN ARAS -
DE UN PROGRESO MÁS SOCIAL Y MÁS JUSTO, DE NO EXISTIR RES--
PUESTA A ESTA PROBLEHÁTICA, VENDRÁN GOBERNANTES Y HABLARÁN 
PROMETIÉNDOLES CON PALABRAS, PALABRAS QUE NO SIGNIFICAN NA
DA, DE PERSISTIR ESTA SITUACIÓN, LOS CAMPESINOS SEGUIRÁN LA 
ÚNICA Y REAL ALTERNATIVA QUE HASTA AHORA HA TENIDO SIGNIFI
CADO: LA EMIGRACIÓN; NO SERÁ QUIZÁS LA RESPUESTA ADECUADA, 
PERO NADIE PUEDE PARARSE ENFRENTE DE ELLOS Y DECIRLES QUE -
ESTÁN EQUIVOCADOS, PUES LA EMIGRACIÓN ES UN DERECHO ANTE LA 
IMPOSIBILIDAD DE VIVIR HUMANAMENTE. 



68 

CUESTIONARIO DE EVALUACION 

1.- ¿CUÁNTOS HERMANOS (AS) TIENE?---------
lCUÁNTOS HIJOS (AS) TIENE?----------
DE ÉSTOS, lCUANTOS VIVEN EN EL PUEBLO? -----
lCUÁNTOS VIVEN EN LA CIUDAD?----------

2.- lPORQUÉ SUS FAMILIARES VIVEN EN LA CIUDAD? 

NECESIDAD GUSTO OTROS -------
lPORQUÉ VIVEN SUS FAMILIARES AQUf EN EL PUEBLO? 
NECESIDAD GUSTO OTROS _____ _.e__ 

3.- Sus FAMILIARES, lPORQUÉ ABANDONARON EL PUEBLO? 
PoR NECESID\Q __ GUSTO OTROS -------

4.- lDóNDE LE GUSTARfA VIVIR? 
EN EL PUEBLO EN LA CIUDAD OTROS -----

5.- lDóNDE LE GUSTARfA QUE SUS HIJOS O HERMANOS SE EDUCA-
RAN? 
CIUDAD ___ PUEBLO ___ OTROS--------

6.- SI TUVIERA LA OPORTUNIDAD DE IRSE A VIVIR A OTRA PARTE 
¿SE IRfA? 

Sf No __ ¿poRQUÉ? ----------
llE GUSTARlA UNA CIUDAD NACIONAL O UNA EXTRANJERA? 

¿(UÁL ESCOGERÍA?---------------

7.- llo QUE USTED GANA EN EL PUEBLO LE AYUDA A VIVIR DIGNA 
MENTE? 
SI ___ No ___ ¿poRQUÉ? ----------

3.- lUSTED QUÉ HARÍA PARA EVITAR QUE LA GENTE SE VAYA DEL 
PUEBLO? 
CREARfA EMPLEOS ___ DIVERSIONES ___ COMODIDADES 

--- OTROS ----------------
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