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ADVERTENCIA 

Como es normal, en una investigacion de este tipo se contempian 
una gran variedad de aspectos 0 temas en virtud de su propia pro
blematica. Temas que van desde el aspecto metodol6gico en el am
bito puramente te6rico hasta las observaciones de tipo empmco rea
lizadas a traves del trato cotidiano con los carnpesinos de la region, 
pasando por el estudio y anaIisis del indigenismo, del desarrollo re
gional en el contexto capitalista, del proceso historico de la region, 
de la politica economica del estado a nivel nacional y en particular 
frente al problema indigena, la demografia de la region, el aspecto 
de las inversiones en obras de infraestructura, la tenencia de la tie
rra y la reforma agraria, la estructura de la produccion agricola y 
los mecanismos de comercializacion, etcetera. 

" Estaran ustedes de acuerdo cc,nmigo en que es practicamente 
imposible analizar en una charla de unos cuantos minutos (treinta 
o cuarenta cuando mucho) todos los aspectos mencionados de~· 

nera sistematica y detallada. EI proposito de esta charla sena entQl1

* Estas notas se prepararon con el proposito de someter a discusion los as.
pectos generales del proyecto de invcstig;lcion sobre la estructura economica 
del Valle del Mezquital ante el Seminario de Desarrollo regional organizado 
en San Cristobal Las Casas, Chiapas.

** Investigador del IIEC-UNAM. Profesor de la Facultad de Economia UNAH. 
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ces poner en el tapete de la discusi6n algunos de los problemas cen
trales. A ese fin he preparado estas cuartillas a manera de resumen 
para dar a ustedes una idea muy general de la situaci6n de esta re
gion objeto de estudio, pero antes deseo hacer algunas advertencias: 

En primer lugar debo aclarar que todos mis planteamientos son 
a nivel de hip6tesis., ya que como exprese se trata de una investiga
cion en proceso, sujeta a discusion, por 10 tanto acepto de antemano 
todas las crlticas 0 sugerencias que se me presenten. Voy a obviar 
hasta doude me sea posible la lectura de cifras para referirme a los 
hechos y principalmente a las conclusiones. 

Por otta parte, aunque no es mi intenci6n por ahora" detenenne 
en los aspectos puramente te6ricos porque creo m,as litil abordar la 
problematica de la miseria, el atraso y la explotaci6n, deseo aclarar 
de una vez, para evitar confusiones, que el enfoque y el marco 
general de esta investigaci6n, descansan en las cnncepciones mas ge
nerales del marxismo-leninismo. 

Desarrollo capitalzS'ta Ie indigenismo 

A mi juicio, Ia situacion de atraso y miseria que priva en esta 
region deprimida deriva no de la existencia de un modo de pro
ducci6n precapitalista como proponen algunos soci6logos, antrop61o
gos y voceros oficiales, sino precisamente a causa del capitalismo. 
Es el modo de produccion capitalista, pOl" su caracter antag6nico el 
que engendra riqueza y miseria al mismo tiempo y en el mismo lugar. 
Esta antinomia riqueza-miseria surge del conjunto de las relaciones 
de produccion entre explotadores y explotados, por 10 que esta inves
tigaci6n se orienta hacia el descubrimiento de las caracteristicas par
ticulares que' reviste la estructura y la lucha de clases en el Valle 
del Mezqu'ital. 

AI abordar la problematica de la situacion de atraso en que se 
encuentra la poblaci6n indigena de Mexico, se hace necesario con
templarla dentro del marco de Ia poHtica econ6mica general, y esta 
a su vez condicionada por las categorias del subdesarrollo imperan
tes en el sistema socioeconomico del pais. 

La pOl1tica econ6mica de Mexico iniciada durante la tercera 
decada del presente siglo, una vez concluido el periodo de la lucha 
annada, ha tenido como prop6sito fundamental fortalecer el siste
ma capitalista a traves de un proceso de acumulaci6n basado ante 
todo en la explotaci6n y la injusticia social. Sin escapar a la t6nica 
de atraso y dependencia del contexto latinoamericano y en general 
del subdesarrollo, Mexico pudo realizar a partir de entonces ciertos 
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logros en materia de crecimiento econ6mico, al aprovechar, aunque; 
no al maximo,- ciertos momentos del capitalismo en descomposici6n 
como 10 fue el fen6~eno de la segunda guerra mundial. Tambien 
como resultado de una estrategia politica internacional, Mexico pudo 
expropiar de manos extranjeras sus yacimieI)tos petroliferos en 1938. 
A partir de los aiios 'veintes se inicia un periodo que la propia bur
guesia ha dado en Hamar «la etapa constructiva de la revoluci6n» 
por el inicio de la construcci6n de una serie de obras de infraes
tnictura y por el inicio tambien del proceso de refonna agraria. Al 
concluir el periodo cardenista se realiza un giro de 90 grados en el 
proceso hist6riao del pals, pues es a partir de entonces que el es-' 
tado mexicano ha venido desarrollando diversas formas de polltica 
economica a fin de fortalecer y perpetuar el tipo de- desarrollo basa
do en la explotaci6n del hombre por el hombre. 0 sea que, la politica 
econ6mica del pais a partir de los aDOS cuarenta ha sido de 10 mas va
riada,.. pero tendiente en todD momento a fortalecer el poder econ6mi~. 

co y politico de la burguesla. De esta fonna puede observarse que de 
la politica de construcci6n de obras de infraestmctura para beneficio 
de los nuevos latifundistas., se pasa a la politica de Ia nacionalizaci6n 
de energeticos y en general de los bienes del subsuelo. Y de esta ul
tima, se pasa a las operaciones de compra-venta de empresas de ser
vic'ios. La politica industrial se basa en la sustituci6n de importacio
nes y el otorgamiento de subsidios precisamente a quiene~ detentan 
la riqueza. 

En base al enc1eudamiento sistematico con el exterior y al cons
tante deterioro del nivel de vida de la masa trabajadora se realiza 
un proceso de desarrollo que nada tiene de sui gene'ris:J capitalista 
en su esencia, por el modo de producci6n basado en la propiedad 
privada; distorsionado, anarquico, y subordinado al imperialismo co
mo consecuencia l6gica del propio opo de desarrollo. Este proceso 
ha ten'ido como caracteristicas generales el desarrollo con desperdicio, 
inflaci6n y deuda externa, represion obrera y masacre campesina. 

Por otra parte, la estrategia desarrollista implementada por el 
estado mexicano, se ha venido realizando de manera espontanea, 
ausente del minimo intento de planificaci6n econ6m'ica en el sen
tido estricto que el tennino implica, por 10 que el sistema ha que
dado sujeto no 8610 a contingencias nacionales e internacionales, sino 
en casos extremos al capricho de los gobernantes en turno. De esta 
suerte se abandonaron importantes obras de infraestructura que es
taban en proceso y en -no pocas ocasione·s se inauguraron obras que 
nunca se realizaron, al menos fue Ia tonica durante el gobierno del 
licenciado Miguel Aleman, que es prec'isamente c~ando adquiere re
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levancia la corrupci6n como ·otoo elemento tlpico del desarrollismo 
mexicano. 

Como un hecho necesario para mantener el proceso de crecimien
to, la refonna agraria fue frenada al principiar el gobierno del pre
sidente Avila Camacho y durante el gobierno de Miguel Aleman fue 
sometida a un violento retroces02 10 que no significa, como se ha 
pretendido, que haya sido traicionada, puesto que tal como fue con
cebida desde sus orlgenes y puesta en marcha, su propOsito no era 
llegar a colectivizar la propiedad de la tierra, sino par eI contrario, 
instrumentar fonnas mas adecuadas para elevar la productividad 
agricola e integrar al campesino al proceso de explotacion capitalis
ta.Desde este punto de vista el estado' se vio obligado a fomentar 
nuevamente el latifundismo, respetando la propiedad ejidal solo en 
las zonas de temporal adverso, carentes de riego y de condiciones pa
ra ser explatadas racionalmente. La polltica agraria a partir de 
1940, en definitiva favorable al latifundismo y desfavorable al ejido, 
ha ocasionado una enonne desigualdad en la tenencia de la tierra, 
una exagerada concentraci6n del capital y la producci6n, de la ri
queza y recursos en manos de una pequefia minorla, con la con
secuente proletarizacion y depauperacion de las masas campesinas: 
ejidatarios,· minifundistas y jornaleros. 

Los resultados del proceso de reforma agraria estan muy Iejos de 
coincidir con los principios de «tierra y Iibertad» y «la tierra para 
quien la trabaje». E,n este sentido S1 es valida hablar de un fracaso 
de los ideales de la revolucion. Dicho fracaso se debe fundame'ntal
mente a Ia baja productividad del ejido y la pequefia propiedad co
mo consecuencia del tamafio de Ia unidad de explotacion y la escasez 
de recursos. Ademas, la poHtica de refonna agraria no fue planteada 
desde su origen en un sentido dialectico, sino por el contrario se 
plante6 siempre al margen de fenomenos socioeconomicos impor
tantes, tales como el crecimiento de la poblaci6n, los cambios en la 
estructura ocupacional, etcetera. 

La poHtica' economica de la clase en el poder, acorde con el sis
tema socioecon6mico imperante a fin de mantener un proceso de 
acumulacion de capital, se basa en los siguientes mecanismos: 

1.	 Un estancamientodel nivel de vida de la poblaci6n en ge
neral, abandono absoluto de las necesidades culturales del 
pueblo y falta de $ervicios publicos y asistenciales. Todo ella 
frente a un aceleraqo incremento del nivel de vida de cier
tos sectores de la poblaci6n urbana que representan una 
proporcion minoritaria. 
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2.	 Falta de comunicaciones, electricidad, obras de riego, escue
las, tractores, etcetera,. frente a un intenso proceso de urba
nismo distorsionado y amlrquico, paralelo a la aglomeraci6n 
de plantas manufactureras sin lograr una verdadera indus
trializaci6n. 

3. Fonnaci6n	 de un sector agropecuario deficiente con baja 
productividad, en contraste con escasas zonas productivas de 
regadlo depeIidiente del mercado externo. 

En fin, la Iista de este tipo de contrastes serla inagotable, pero es 
posible infet5r que el proceso de desarrollo no ha sido homogeneo, 
sino por el contrario, su caracteristica principal ha sido la injusticia 
social y el atraso mas acentuado de unas regiones frente a otras. 
En una palabra, la tonica del desarrollo mexicano ha sido la des
igualdad. 

La situacion de atraso en que tradicionalmente han pennanecido 
las regiones habitadas por grupos indigenas es una expresion eviden
te del fenomeno de la desigualdad, aSl como Ia situaci6n de miseria 
del indigena es el resultado del sistema de explotacion, fenomenos 
que por cierto" se pretenden ocultar bajo el velo eufemistico de, los 
conceptos de la economia dual y la marginacion. La cierto es que 
los grupos indlgenas aun en sus regiones de refugio no viven en si
tuacion de aislamiento, por el contrario: se encuentran cada vez 
mas,· bajo la dominaci6n de la clase explotadora nacional. 

La politica indigenista por 10 tanto, no es ajena a la trayectoria 
y prop6sitos de la poHtica economica general del estado, cuyos re
sultados mas sobresalientes se han esbozado. Es mas1 sin temor a 
exagerar podrla afinnarse que la intervencion del estado en esta 
problematica de hecho ha constituido el factor fundamental para 
la explotacion del indigena, como se tratara de demostrar mas 
adelante. 

Los mecanismos de explotacion del indigena han sido variados en 
tiempo y Iugar dentto del territorio nacional. EI indlgena forma el 
estrato social de mas ficil manipulaci6n para someterlo a la explo
tacion. Esto desde la epoca de la conquista hasta nuestros dias, y en 
algunos casos como el de los pueblos otomies esta situaci6n arranca 
de la epoca precortesiana, ya que fueron sometidos por el imperio 
azteca. 

La poblaci6n indigena que en el momenta de la conquista habi
taba el norte del pals, compuesta por bandas de cazadores, recolee
tores, pescadores y agricultores primitivos, fueron exterminados en la 
medida en que se resistian a integrarse a traves de su fuerza de 
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trabajo al nuevo modo de produccion basado en la explotaci6n de 
las minas y las haciendas. Comparativamente con estos grupos del 
no~te, los pueblos indigenas del centro y sur del pais estaban mas 
desarrollados, fonnaban confederaciones tribales extensas que los es
pafioles llarnaron reinos 0 imperios. Estos grupos, cuya economia se 
basaba en la agricultura, fueron sometidos facilmente por los con
quistadores, entre otras causas por el hecho de que hablaban idiomas 
distintos, 10 que imposibilit6 su alianza. Los historiadores consideran 
que habia entonces mas de cien lenguas diferentes, situaci6n que fa
vorecia la dispersi6n del indio. 

Al establecerse en Nueva Espana una colonia de explotac'ion, se 
fonnaron las IIamadas Republicas''',de Indios, que eran grupos etnicos 
organizados como cuerpos semiautonomos que tenian' 'su gobierno, 
cultura e idioma propios. 0 sea que a los intereses economicos de la 
metr6poli no Ie convenia por ning(tn motivo la integraci6n de los 
diversos grupos etnicos, por 10 que propugn6 a toda costa mantener
los dispersos. . 

Con la rev~luci6n de Independencia desaparecen las Republicas 
de Indios, pero subsisten las llamadas comunidades de indios, grupos 
etnicos ~uya organizaci6n social se baso en la prop'iedad comunal de 
la tierra. Durante la epoca de la Refonna fue' abolido este tipo de 
propiedad con' un prop6sito bien claro, integraral indio a la nacio
nalidad en proceso de fonnaci6n y a la vida social del p·ms. 0 dicho 
con mas exactitud, .como resultado de la desamortizaci6n, se inte
gr6 al indio al desarrollo capitalista. 

Los gobiernos 11amados de la Revoluci6n, a traves de la politica 
indigenista, tratan a toda costa de mantener hi dispersi6n de los 
grupos indigenas a manera y semejanza de la politica realizada por 
los colonizadores del siglo XVI. Para' tal efecto se dio marcha atras en 
los intentos de integraci6n del indigena a la vida nacional iniciados 
durante la Reforma, y para 10 cual se instaur6 nuevamente el tipo de 
p'ropiedad comuna!. E·n 10 referente a los aspectos superestructurales 
de los grupos incllgenas, se les fomenta el mantenimiento de sus pro
pios idiomas, tal como se hizo durante la conquista. Ademas, ahora 
se les fomenta la practica de sus fanatismos y ancestrales ritos reIi· 
giosos, que no obstante ser sintomas de atraso cultural, la antrop·o
logia burguesa ha dado en considerarlos como elementos culturales 
que porsu gran valor se deben preservar. 

Al 'referirse a la poHtica indigenista de los gobiernos de la revo
luciDn, un vocero del regimen (ocultando los verdaderos prop6sitos 
de la misma), presenta como grandes «logros» 10 que se menciona 
en el panafo anterior: "la revoluci6n rectific6 la poHtica liberal y 
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concedi6 a las comunidades indigenas el derecho a la: tierra; mas tar
de teniendo en mente a estas comunidades, organizo el' sistema de la 
educaci6n rural y en el Congreso Indigenista' de ,PatzcUaro les otor
go el derecho a ser educados en su lengua, al respeto que merece 
su .personalidad y a la dignidad de su cultura" (sic). ' 

A juzgar P9r las lamentables condiciones en que viven los apro
ximadamentecinco millones de indigenas en elpais, no debe ser 
tanto el respeto que inspiran al gobiemo de la Revoluci6n, que ade
mas, en mas de 50 anos no ha sido capaz de alfabetizarlos, quiza por 
~quello de' la «dignidad de su cultura». , 

No obstante que la indignidad de la revoluci6n hecha gobierno 
"rectifico la poHtica liberal y concedi6 a las comunidades indigenas 
el derecho' a la tierra", el hecho es que~ con tod0 el «respeto que me
rece su personalidad», el indigena ha sido obligado a' refugiarse en 
las regiones mas inhospitas del pais, localizadas' en "ireas semideserti
Cas, en la selva tropicallluviosa, 0 en bosques de clima frio, regiones 
todas mal dotad~ para la agricultura. 

E1 Mezquital 

En la parte centro-poniente del estado de HidaJgo ~e encuentra 
ubicada la region denominada Vaile del Mezquital, '; q~e comprende 
diversos valles pertenecientes a la cuenca del rio','ru1a~ ademas de 
una parte de la regi6n montafiosa y otra de la region' altiplana que 
limita con el estado de Queretaro. ! 

La region que as! queda definida como Val~e .p~l Mezquital cu
bre una extension aproximada de 8 mil kil6metros,cu;adrados. ,Esto es, 
alrededor de un 40% del estado de Hidalgo y~pro~imadamente 

un .4% del area total del pais. Es importante~eii~I(lI"de~e ahora 
que el Valle del Mezquital como el estado d~Hidalgo e~ su conjunto 
guardan una estrecha relaci6n de tipo economico con.. el Distrito Fe
deral por encontrarse dentro de su area de influ~ncia. Esto constituye 
el factor determinantede la estructura productiva, 4e la comerciali
zaci6n y de la explotaci6n de la mano de obra de Ia region. 

De los 29 municipios que forman el Valle del 'Mezquital, 24 de 
ellos ofrecen caracteristicas muy homogeneas de acuerdo a los fe
n~menos de tipo fisico pues el co~un denominador 'de ellos es su 
clima seco y su tierra arida, erosionada y salitrosa, suelos delgados, 
escasos de materia organica y deficientes en f6sforos y potasio. En 
tooos ellos la fauna es raquitica y de pequefias especies;_ -la flora esta 
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compuesta b3:sicamente de agaves, cactaceas y arbustos y arboles es
pinosos de lento erec.imiento, predominando el mezquite. 

Tres de los municipios restantes, que son Tecozautla" Huichap'an 
y Nopala presentan caracteres fisicos tQtalmente diferentes, su clima 
es tempIado durante la mayoria del ana y caluroso durante los meses 
de mayo a julio. Tambien su regimen de lluvias es abundante du
rante todD el ano, aunque con mayor precipitacion durante los 
meses de julio a septiembre. 

Los dos munieipios restantes, Zimapan y Nicolas Flore.s se 10
calizan en la regi6n montanosa, aunque cada uno de ell<?s presenta 
caracteres fisicos totalmente diferentes. Zimapan se identifiea con los 
otros municipios por su tierra arida, erosionada y salitrosa y por su 
clima seeo; sin embargo, este municipio tiene gran impo~tancia den
tro del estado por ser productor de minerales. 

Nicolas Flores, en cambio, tiene elima humedo con precipitacion 
pluvial, aunque escasa. Su tierra es de juga y conserva parte de _una 
zona boscosa de pino y ocate fannada durante la epoca glacial de la 
era euaternaria. 

De la simple observaci6n de estos aspectos fisicos es posible indu
cir que se trata de una region muy homogenea, por 10 menos en 10 
referente' a los 24 municipios que integran la mayoria de la region; 
sin embargo, al rebasar el estudio de su estructura geo-econ6mica, se 
corrobora una vez mas, como el proceso historico de tipo capitalista 
ha generado un proc.eoo de desarrollo desigual y combinado en esta 
pequena zona del paIs. En efecto, por una parte, en el municipio de 
Twa se ha generado un polo de desarrollo que alberga a las fabricas 
de cemento La Tolteca y C'ruz Azul de singular importancia en el 
contexto nacional, ademas de la nueva refinerla de PEMEX, cons
truida durante el presente sexenio. Y por la otra, observamos como 
la accion del hombre sobre la naturaleza ha modificada radicalmen
te una pequefia parte de la zona arida a traves de las obras de riego, 
dando a esta parte una fisonomia que contrasta notablemente con 
el resto del Valle del Me:zquital. 

La region de riego se localiza a1 sur del Valle del Mezquital, Y 
se conoce con el nombre de Distrito 03 de Tula. Abarca una super.. 
ficie de 39 mil hectare-as, 0 sea el 6% del territorio del Valle del 
Mezquital, y se calcula que con las actuales obras de expansion se 
incrementara en 28 mil hectareas mas. 

Cabe afiadir que segltn estudios realizados por tecnicos de la se
cretaria de Recursos Hidraulicos, en comparacion con los demas dis
tritos de riego, este resulta serel de mayor productividad y eficiencia 
debido al uso de las aguas negras provenientes de la ciudad de 
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Mexico y al uso de adecuadas· tecnicas y maquinaria suficiente y 
moderna. EI valor de la producc.ion para el cicIo .agricola 73-74 fue 

~~ , de aproximadamente 542 millones de pesos, mas de la tercera parte 
de la produccion agricola total del estado de Hidalgo. Los cultivos 
principales son la alfalfa, el tomate, trigo, frijol y avena forrajera. 

Sin embargo, la gran mayorla de la poblacion habita en la zona 
carente de riego, que constituye un habit,at verdaderamente hostil 
par su escasez de recursos. Se siembra maiz cada ano, pero se levanta 
cosecha cada cinco 0 seis anos, pues parte de la siembra se pierde 
generalmente por las iheladas 0 por falta de agua. Los habitantes de 
la region arida se dedican por 10 general a la talla de la lechuguilla y 
a la produccion de mecates y ayates. 

Uno de tantos investigadores extranjeros que han venido a estu
diar la region empieza por preguntarse 10 siguiente: "De que ma
nera estos millares de seres dispersos sobre una tierra tan avara pue
den sobrevivir" y el mismo se contesta as!: 

... poco a poco se acaba por descubrir que la econorrua entera 
de este valle deriva de la unica planta que es 10 suficientemen
te vigorosa para arrancar su subsistencia a un suelo puramente 
calcareo. Esta planta es el «maguey». En efecto, el maguey, 
despues de un promedio de siete aDos de haber sido sembrado, 
proporciona el liquido que permite a los habitantes de este 
desierto no morir de sed, el aguamiel, que al fermentar se con
vierte en pulque, bebida embriagante p'ero proveedora de vi
taminas. Una vez que eI maguey agota su produc.cion de agua
miel, de sus pencas se obtiene la fibra para la manufactura de 
ayates, y para construir .sus chozas. 

Aunque la respuesta que se da el propi~ autor es ilustrativa, no 
explica de que manera pueden sobrevivir los habitantes del Valle 
del Mezquital. 

La unica explicacion es que se trata de una poblaci6n que cons
tantemente emigra a las fuente.s de trabajo agricola a vender, aunque 
en condiciones muy -desventajosas, su fuerza de trabajo. A traves de 
la investigaci6n de campo se pudo detectar que la propia region de 
riego absorbe mano· de obra asalariada, pero en proporcion minima, 
por 10 que los campesinos emigran peri6dicamente a los estados de 
Morelos y Veracruz; ocasionalmente se contratan para los distri~os 

de riego del norte del pais. 
De acuerdo al Censo General de poblaci6n de 1970, el Valle del 

Mezquital arroja una cifra de 425 318 habitantes, de los cuales-eI 
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15% se consideran como pobla.ci6~ indigena. Sin embargo, dicho 
porcentaje deriva del criterio simplista del uso de la lengua otom!' 
Incuestionablemente que el numero de ind1.genas en la regi6n es mu 'f 
cho mayor si atendemos a criterios mas amplios y complejos como ! 

por ejemplo los criterios de la corriente culturalista en la que figuran 
entre otros: Caso, Samuel Ramos y Aguirre Beltran. 

Mayor todavia si nos atenemos a criterios mas realistas, como eI 
que se adopta en este trabajo siguiendo a Ricardo Pozas. Seglin di
cho autor: 

Los indios son indios no solo por-que hablan lenguas indigenas 
y se visten y alimentan a'la manera de sus antepasados, porque 
han conservado los remanentes del modo de produccion prehis
panico que se manifiestan en sus tecnicas agricolas y en sus re
laciones de cooperaci6n y ayuda mutua~ 0 por el limco hecho 
de refugiarse en sus comunidades tradicionales. Fundamental
mente, la calidad de indio la da el hecho de que el sujeto as! 
denominado es el hombre de mas facil explotaci6n economica 
dentro del sistema, lodem,as, aunque tambien distintivo y re
tardador, es secundario. 

Desde la epoca de la colonia el indigena otomi se encuentra en 
una situaci6n adversa para evoluc'ionar en su modo de vida. EI tipo 
de trabajo que desarrolla desde entonces esta condicionado por los 
recursos naturales de la region, as! pues, es tradicional que las fami
lias se dediquen al tallado del maguey y Ia IechuguiIIa y al tejido 
de dichas fibras. 

La forma primitiva en que se realizaba este tipo de trabajo du
rante la colonia, y posiblem,ente desde antes, es Ia misma que se 
observa hoy dia, 10 mismo puede decirse respecto a la organizaci6n 
de la producci6n, que fue y es hasta la fecha de tipo familiar; es 
decir, que para la obtenci6n de la materia prima y su elaboracion 
se' convertian en operarios tanto los padres como los hijos. 

Sin duda el factor que juega un pap'el. detenninante en el sisterpa 
de explotaci6n del campesino otom! es no sOlo el r~men, de tenen
cia de la tierra sino las fonnas que este adopta en Ia region. 

Tanto en la region de temporal como en la de riego el problema 
mas agudo es la atomizacion de la unidad productiva que ha desem~ 
bocado en la mas extrema expresi6n'del minifundismo. 

En los casas mas pateticos existen ejidatarios que trabajan parce
las cuya extensi6n no excede a la d6cima parte de una hectarea. 

Una encuesta en el ejido de temporal «EI Arbolado» nos revel6 
que la superficie promedio por parcela es de media hectarea, adem,as 
esta raquitica extensiOn esta diseminada en diversos lugares del 
propio ejido. En otros ejidos tambien de temporal, de los municipios 
de Santiago y Cardonal, los mas aridos de toda la region, e1 prome
dio por parcela resulto de una hectarea. 

En el distrito de riego, de acuerdo al ultimo informe de la secre
taria de Recursos Hidr£lulicos, 24 833 hectareas benefician a 20 295 
ejidatarios, el promedio es de poco m,as de una hectarea, pero este 
como todo tipo de promedios no ilustra en toda su magnitud la 
situaci6n real. 

El fenameno se agrava cuando se Gontempla con mas detalle la 
estructura de la tenencia de la tierra. Por ejemplo: el 57% de los 
usuarios, tanto ejidatarios como pequenos propietarios., trabajan par
celas cuya magnitud varia de .1 a 1. hectarea. EI 21 % de los usua
rios trabajan parcelas cuyo tamano varia de 1 a 2 hectareas. EI 17% 
de los usuarios trabajan parcelas cuya extension es de 2 a 5 hectareas. 

Finalmente, el 4.7% de los usuarios posee unidades productivas 
de mas de 5 hectareas, 0 sean aproximadamente mil usuarios que 
detentan una extension, de 11 mil hectareas que representan el 30% 
de la extensi6n total del distrito de riego. De estos mil usuarios, tres
cientos poseen en su conjunto 7 mil hectareas y de eIlos solalnente 
tres usuarios poseen 400 hectareas. 

De 10 anterior es f£leil observar que, frente al problema del mini
fundio existe tambien un proceso de concentraci6n aguda de la te
nencia de la tierra, 10 que obvian~lente impliea concentraci6n del 
capital, la producci6n y la distribuci6n. 

Es cierto que, de alguna rnanera, la politica agraria del estado, 
implementada principalmente durante los inic'ios de la refonna agra
ria, contemplaba tanto el problema del cremto, como de la ayuda 
tecnica al ejido, pero las leyes econ6micas del sistema capitalista no 
'operan por decretos presidenciales. E.l hecho es que el minifundio re
sulta incosteable como unidad productiva, entre otras causas por.. 
que opera a costos elevados, de donde eI minifundista pierde en la 
practica su caIidad de ser sujeto' de cred'ito y de ayuda tecnica. 

Esta situaci6n es valida no solo para quien, trabaja la tierra de 
'temporal, sino aun para el ejidatario beneficiado con riego, este tam
bien se enfrenta al· grave problema de la pequeiiez de su parcela y 
,a la falta de recursos de todo orden. De hecho en la regi6n nunca ha 
operado el sistema de cred'ito oficial a excepcion de un corto .Iapso 
durante el sexenio del presidente Cardenas. Aunque parad6jicamen
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te, siempre han existido agencias\ de las instituciones gubernamenta
les para esa finalidad. 

AI referir los campesinos sus experiencias con tales instituciones, 
por ejemplo, con el Banco Ejidal, coinciden en plantear situaciones 
m,uy semejantes a esta: Si solicitaban un crooito por ejemplo de 
$500.00, se les concedia cuando mucho la quinta parte, 0 sean $100.00, 
estodespues de una serle de engorrosos trcimites y viajes bastante 
onerosos que por 81 m'ismos absorbian casi la mitad del credito con
cedido. De ahi que perdieran la costumbre de acudir a solicitar ta
les prestamos. 

Por otra parte el minifundista se ve obligado a realizar su peque
na producci6n de la manera mas rapida a fin de cubrir sus mas ur
gentes· necesidades 0 para pagar deudas contraidas con los agiotistas 
que 10 han habilitado. De esta manera resulta victima del mercado 
de intermediacion, cuyo origen se encuentra en el mercado de la 
Merced del Distrito Federal. Y esto no solo en 10 referente a los 
proouctos agricolas sino hasta de los artesanales como la producci6n 
de mecates" ayates, canastas, etcetera. En la zona n.o irrigada toda
via existen los lIamados «rescatones» que en los tianguis material
mente Ie arrehatan al indigena sus mercancias y Ie arrojan cual
quier cantidad de dinero. Es tradicion en algunos tianguis que cuando 
el indigena deja de sostener su mercaderla es senal que acepta la 
operaci6n de compra-venta, por 10 que en la practica no basta con 
que verbalmente se inconfonne, sino que necesita tener mas fuerzas 
que el comprador para evitar que se la qU'ite, cosa que generalmente 
no ocurre. 

Al ser incosteable trabajar la tierra de manera racionaI, el mini
fundista no se queda cruzado de manos porque el sistema de explota
ci6n Ie ofrece una gama infinita de altemativas. Lo mas comun en 
Ia region de riego del Valle del Mezquital es que alquila su tierra 
a grandes capitalistas para convertirse en asalariado de su propia 
parcela. EI ejidatario de Ia region de temporal no tiene Ia oportuni
dad de alquilar su tierra improductiva, pero sl Ia de convertirse en 
jornalero trabajando en Ia flegi6n de riego. 

La condici6n de asalariados a que el sistema somete a los cam
pesinos es valida para los cuarenta mil ejidatarios y los pequeiios 
propietarios de la region. Sin embargo, el distrito de riego altamente 
tecnificado, no es capaz de absorber este' flujo de mano de obra, 10 
que se traduce en la creaci6n de una gran masa de desocupados por 
una parte, y una baja escala de salarios por la otra. Para ilustrar esto 
ultimo baste decir que el salario actual que priva en Ia region oscila 
entre $10.00 y $15.00 por dia. 

Ademas cabe mencionar que las principales fuentes de trabajo 
agricola para la poblaci6n migrante del Valle del Mezquital se en
cuentran en los estados de Morelos~ Veracruz,· y Sinaloa. Pero esto 
sOlo en determinadas temporadas, que no exceden de tres meses al ano. 

La corriente migratoria fundamental del Valle del Mezquital es 
la que se dirige a la ciudad de Mexico,- integrada en su mayoria por 
la gente joven desposelda de tierra. Son los hijos, nietos y en algunos 

. casos hasta biznietos de los carnpesinos dotados de tierra. El hecho 
de no tener parcela encuadra a este tipo de poblaci6n en el status 
social mas bajo de su comunidad, razon por la cual terminan por 
perder todo arraigo a la misma. Despues de todo un proceso social, 
esta poblaci6n se divorcia paulatinamente pero en fonna definitiva 
de la vida rural. Los mismos jefes de familia incitan a los j6venes a 
trasladarse a la ciudad de Mexico y no por el espejismo de mejores 
perspectivas, sino como l~ unica salida practica al problema que ago
bia a la familia otomi, el problema del hambre. 
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