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Introducción 

 

 

De frente al Océano Pacífico, al sur de la república mexicana, se encuentra la Costa Chica del estado de  

Oaxaca. Al calor de su clima, esta región presenció el desarrollo de una innumerable cantidad de 

pueblos mesoamericanos. Además, recibió en sus playas y montes, como en muchos otros lugares de 

México y Latinoamérica, a los africanos que llegaban en calidad de esclavos a las costas de América. 

 

A cada una de las culturas y pueblos que en esta región se han ubicado ha correspondido una forma 

específica de vida en comunidad; vida que se manifiesta en las prácticas económicas, culturales, 

políticas, religiosas y sociales. En este sentido, las comunidades de dicha región han logrado sustentarse 

y reproducirse con base en la producción agrícola, la cría de animales, la pesca, la caza y la recolección 

de frutos y granos. Si bien existen algunos centros turísticos en la región, como lo son Acapulco y 

Puerto Escondido, que han impactado en términos de atraer fuerza de trabajo y abrir un mercado para 

ciertos productos costeños como son el coco, el pescado y los mariscos, entre otros, la economía de esta 

región se había caracterizado hasta hace pocos años por una estrecha relación con la explotación de los 

recursos naturales. Sin embargo en las últimas décadas comienzan nuevas tendencias a nivel económico: 

La agricultura de la Costa de Oaxaca, como consecuencia de los cambios que 

ocurrieron a partir de la década de los setenta del siglo pasado, tiende a 

modernizarse. Los instrumentos tradicionales: coa, tarecua, enduyo están 

sustituyéndose por el arado y la maquinaria agrícola, principalmente en la 

planicie costera, la sabana y parte de los lomeríos; de manera importante se 

comienzan a utilizar insumos industriales en la producción agrícola, incluso en 

actividades como la RTQ [Roza-Tumba-Quema]... (Rodríguez, 2010, p. 277) 
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Los cambios económicos que se han vivido en la región no son exclusivos de la costa de oaxaqueña. 

Con la entrada del sistema neoliberal a América Latina, el sustento económico de los países y sus 

regiones se ha visto afectado. Las implicaciones del modelo neoliberal no se han limitado a la estructura 

económica, también han trastocado la administración pública del Estado, la orientación educativa de las 

instituciones, y muchas otras áreas de la sociedad en general; asimismo la implementación de una 

ideología neoliberal ha hecho posible la reproducción de los principales factores de este modelo. En el 

caso del estado de Oaxaca podemos apreciar a nivel estadístico que existe una ruptura en la estructura 

económica, siendo que la economía que se sustentaba principalmente en el trabajo del campo se ha 

diversificado en las últimas dos décadas, entrando en el escenario el pequeño y mediano comercio, los 

servicios, la construcción, y otros ramos de la producción económica que antes no eran sustento para las 

comunidades y poblaciones de este estado. 

 

En consecuencia, me propongo explorar el cambio que se está dando en la constitución de la economía y 

la estructuración de clases en el municipio de Santiago Pinotepa Nacional. Es de mi particular interés 

analizar cuáles son los nuevos sectores económicos en donde la población se está ocupando, así como 

conocer la conformación de las clases sociales de acuerdo al lugar que la población ocupa en los 

procesos de producción; aunado a esto, analizar las condiciones de seguridad social de la población 

ocupada. Todo lo anterior, para desembocar en el estudio de la relación que existe entre economía, 

Relaciones Sociales de Producción y derechohabiencia. El análisis de la estructura económica no puede 

estar desligado del estudio de la estructuración de las clases sociales. Si bien no me propongo hacer una 

tipificación profunda de las clases sociales en Santiago Pinotepa Nacional, pretendo realizar un primer 

acercamiento a la constitución de la economía y la sociedad en este municipio.  
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Capítulo 1 

 Planteamiento del Problema 

 

 

El estudio empírico de una sociedad particular nos lleva a plantear una primera pregunta ¿cómo estudiar 

la sociedad?, es decir ¿bajo qué lineamientos, criterios o modelos podemos acercarnos al estudio de una 

sociedad, en este caso, municipal? Ante esto he tomado la decisión de retomar los aportes teórico-

metodológicos del materialismo histórico. Particularmente, dado que mi investigación se orienta hacia el 

estudio empírico de un municipio, retomaré el modelo de la Formación Social. La Formación Social es 

un universo amplio que comprende el estudio de las distintas estructuras de la sociedad (económica, 

jurídico-política e ideológica) sin embargo, no será la totalidad de la Formación Social (FS) a la que se 

aboque esta tesina, tan sólo pretendemos realizar una aproximación al estudio de los principales 

elementos que constituyen la estructura económica y la relación entre ésta y la estructuración de las 

clases sociales en Santiago Pinotepa Nacional. Entendemos por constitución de la estructura económica 

aquellas actividades productivas cuyas ganancias posibilitan la reproducción de la población y de la vida 

en sociedad (con ello instituciones públicas y privadas, órganos de gobierno, etc.); por estructuración de 

las clases sociales concebimos las variables del proceso de producción económica que determinan la 

configuración de los grupos sociales con relación al papel que les corresponde en la producción. 

 

El estudio de una FS supone la investigación cuantitativa de la producción económica, al igual que el 
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análisis cualitativo de los sistemas de trabajo, los modos de producción que en la FS convergen y las 

Relaciones Sociales de Producción que se articulan en la FS concreta. Es así como la re-construcción de 

una FS, en el ámbito teórico-académico, es un trabajo profundo y minucioso. En nuestro caso existe una 

serie de condiciones adversas, necesarias exponer, para el estudio profundo de la economía y las clases 

sociales en una FS municipal. Como primer punto destaca la falta de datos estadísticos a nivel municipal 

como son: cifras económicas desagregadas por agencia municipal (Población Económicamente Activa, 

población ocupada por ramo económico, población ocupada según condición en el trabajo y condición 

de derechohabiencia), actividades productivas desagregadas según ramo económico (en la mayoría de 

los censos consultados las actividades se resumen según ramo primario, secundario o terciario, esto 

imposibilita tener una visión particular de las actividades concretas que se realizan en el municipio), por 

mencionar un par de ejemplos. Esta situación dificulta el estudio profundo de las tendencias económicas 

que en Santiago Pinotepa Municipal se manifiestan, siendo necesario recurrir a distintos censos para 

acercarnos a una visión global de la economía municipal. Por otra parte, si bien realizamos cinco 

entrevistas a informadores claves que nos permitieron tener un acercamiento concreto a nuestro objeto 

de estudio, la falta de información cualitativa, principalmente mayor cantidad de entrevistas a 

pobladores del municipio vinculados a nuestros temas de interés, obstaculiza: a) la comprensión cabal 

de las distintas formas, sistemas, condiciones y métodos de trabajo vigentes en el municipio, y b) 

conocer las percepciones y concepciones ideológicas vinculadas a los distintos grupos sociales. Esto 

impide tener un acercamiento profundo a la realidad concreta de la población, y con ello a la 

estructuración de las clases sociales. 

  

Santiago Pinotepa Nacional se ubica en la Costa Chica del estado de Oaxaca, donde las comunidades 

indígenas, afro y mestizas coexisten históricamente en una FS particular. A pesar de que el estudio entre 

economía y grupos culturales conlleva la realización amplia de trabajos de campo (situación que 
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dejaremos para futuras investigaciones), es necesario dar una breve explicación del impacto que la 

relación economía-cultura-ubicación geográfica tiene sobre nuestro objeto de estudio. Partiendo de que 

una FS no es homogénea, dado que en ella coexisten diferentes modos de producción, el caso de 

Santiago Pinotepa Nacional no es la excepción ya que no es la misma constitución de la economía en las 

comunidades afromexicanas que en las mixtecas o en las mestizas, o en donde hay presencia de estos 

tres sectores de la población. 

En las regiones de cultura dual (indígena y ladina), el sistema de clases y 

estratos sociales no es independiente de las diferencias culturales entre los dos 

grupos predominantes. (Balam, 1970, p. 1227) 

 

La ubicación geográfica de estos tres grupos sociales no es la misma.: mientras que las poblaciones 

afromexicanas se ubican principalmente en la línea costera, particularmente en la zona denominada El 

Bajío, y en la micro-región conocida como La Llanada, los pueblos mixtecos viven en la Parte Alta de la 

costa
1
 y los mestizos, aunque prevalecen en la mayoría de las poblaciones del municipio, se concentran 

principalmente en el casco urbano del municipio y en las cabeceras de las agencias municipales. Esto 

nos lleva a plantear que así como la economía es diferente en las localidades mestizas, afromestizas e 

indígenas, la estructuración de las clases también tiene sus particularidades. Por ejemplo, el pueblo de 

                         
1 El desarrollo de la Formación Social se vincula al contexto geográfico y ambiental en el que se 

desenvuelve. En otras palabras, el medio ambiente en el que una sociedad se desarrolla influye en 

el devenir propio de la sociedad. En el caso pinotepense la disponibilidad de agua, el tipo y la 

calidad del suelo, la altura y el tipo de clima, y la cercandad con el mar, son factores que 

determinan el grado de evolución de la economía y la cultura en las comunidades. Si analizamos la 

ubicación (Mapa 1) de las comunidades principalmente indígenas, no es la misma que la de las 

comunidades principalmente afromestizas. Santa María Jicaltepec, comunidad mixteca, se localiza a 

mayor altura (Mapa 2) que Corralero, Lagunillas o El Ciruelo, poblaciones afromexicanas, que se 

localizan en lugares de menor altura y climas de menor humedad (Mapa 3). En este mismo sentido 

los municipios de San Miguel Tlacamama, Pinotepa de Don Luis y San Andres Huaxpaltepec, en donde 

la cultura mixteca tiene mayor presencia, se ubican en áreas geográficas de mayor altura que los 

municipios de Santo Domingo Armenta, San José Estancia Grande o Santa María Cortijo, donde los 

rasgos culturales se relacionan a la presencia de los pueblos negros. Esto nos lleva a plantear 

que la economía y la cultura de cada una de estas comunidades es diferente en tanto el espacio 

geográfico en el cual se han desarrollado difiere en sus características naturales.   
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Corralero es una comunidad principalmente afro, que se ubica en una zona de mangle y laguna, y cuenta 

con playa que desemboca en el Océano Pacífico. En Corralero la pesca es una de las principales 

actividades económicas de la población, siendo las cooperativas y la pesca a nivel individual 

expresiones de las formas del trabajo para explotar los recursos del mar. Asimismo, la propiedad de la 

tierra es de carácter ejidal existiendo también amplias extensiones de tierra donde se explota el coco y se 

cría ganado. Aunado a esto, existe un pequeña pero constante actividad de prestación de servicios de 

comida y alojamiento. Estas actividades económicas generan condiciones específicas en las que se 

estructuran las clases sociales. Por un lado tenemos que un sector de la población está integrado por 

cooperativistas de la pesca, por otro lado muchos de los habitantes practican la pesca de manera 

individual para satisfacer las necesidades familiares o de los establecimientos de venta de pescado. 

Existe toda una gama de pequeños propietarios de establecimientos de servicios (alojamiento, alimentos, 

abarrotes, etc…) que ocupan trabajadores temporales para la prestación de los mismos, siendo que en 

muchos casos son los propios familiares quienes trabajan o apoyan en la creación de estos servicios. 

Con relación a las actividades del campo, en tanto las plantaciones de coco y la cría de ganado requieren 

mano de obra, existen peones, jornaleros agrícolas y vaqueros que se emplean en estas actividades 

siendo que la oferta de trabajo no es exclusiva para la comunidad de Corralero sino que otras 

comunidades vecinas laboran en estas actividades. Por otra parte, los ejidatarios que tienen asignada una 

porción del ejido se dedican a la producción agrícola de autoconsumo. 

 

Otro caso es el de Santa María Jicaltepec, comunidad mixteca, que se ubica al noreste del municipio en 

una zona de mayor altura, en donde la economía se vincula principalmente a las actividades agrícolas de 

temporal, existiendo la propiedad de la tierra de tipo ejidal. Los pobladores nativos de esta comunidad 

son ejidatarios cuyas parcelas son destinadas principalmente a la producción de autoconsumo. 

Asimismo, en la explotación de las parcelas se emplea mano de obra familiar que por lo general no es 
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remunerada. En los periodos en los que la actividad agrícola descansa, los jóvenes y jefes de familia 

buscan un trabajo secundario en la cabecera municipal, existiendo cierta oferta de trabajo en las 

construcciones y en los servicios, o en las comunidades en donde existe la posibilidad de emplearse 

como obreros agrícolas o peones. Por otra parte existe un sector de la población varonil que ha migrado 

al Distrito Federal a emplearse en fábricas, construcciones o en el sector de los servicios, y regresado 

después de varios años a la comunidad. Aunado a esto, la recolección de frutos y de animales de 

temporada sigue siendo una actividad practicada. Asimismo existe en la comunidad la manufactura de 

ropa e implementos textiles (principalmente servilletas, blusas, calzones de manta, pantalones, 

posaguangos, rebozos, fajillas, entre otros) de corte tradicional, mismos que en su mayoría son usados 

por las propias familias pero en algunos casos son colocados en venta en el mercado de la cabecera 

municipal o de la propia comunidad. Por último, en años recientes la lucha de esta comunidad por 

obtener mayores recursos para infraestructura (drenaje, pavimentación, alumbrado público, etc…) ha 

abierto un mercado para la mano de obra que se emplea temporalmente en las construcciones dentro de 

la comunidad. 

 

Hemos citado el ejemplo de las comunidades de Corralero y de Santa María Jicaltepec ya que, en el 

desarrollo de esta tesina, hemos tenido la posibilidad de contactarnos con algunos informantes que nos 

han brindado la posibilidad de tener un esbozo de las actividades económicas y de los grupos sociales 

que en torno a ellas se ocupan. Destacamos que en la exposición anterior el grupo de los mestizos no fue 

incluido ya que en ambas comunidades su presencia es minoritaria, sin embargo, cabe señalar que los 

mestizos ocupan un lugar principal en la cabecera municipal, siendo que son propietarios de los 

comercios con mayor presencia en Pinotepa Nacional y tienen una estrecha relación con el gobierno 

municipal. No es un secreto que para la designación de la presidencia municipal el apoyo del sector 

mestizo es determinante. Por último, la presencia del 47° Batallón del Ejército Mexicano en las 
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inmediaciones del municipio brinda una opción de empleo formal a la población. Asimismo, en torno al 

Batallón existe un amplio sector de servicios que van desde la alimentación y cervecerías, hasta el 

hospedaje y la renta de cuartos-habitación.  

 

Tomando en cuenta que la economía de una comunidad o de un sector de población se interrelaciona 

con la cultura e  identidad de la misma, el caso pinotepense es complejo ya que hablamos de una FS 

conformada por tres grupos culturales principales. Si bien no es nuestro objetivo en este momento 

estudiar la vinculación de las Relaciones Sociales de Producción con las relaciones culturales, es un 

factor que no podemos dejar de lado y retomaremos en futuras investigaciones. 

 

El estudio de una sociedad municipal no puede estar descontextualizado de la entidad federativa en la 

que se enmarca el municipio en cuestión. Oaxaca se ubica al sur del país, colinda en el norte con el 

estado de Puebla y Veracruz, al este con el estado de Chiapas, al sur con el Océano Pacífico y al oeste 

con el estado de Guerrero. A nivel nacional, Oaxaca conforma el 4.8% del territorio mexicano.  

 

Este estado está integrado por 8 regiones: Cañada, Istmo, Mixteca, Papaloapan, Sierra Norte, Sierra Sur, 

Valles Centrales y Costa. Santiago Pinotepa Nacional se localiza en esta última región. A nivel nacional 

Oaxaca representaba, en 2005, el 3.39% de la población total del país. Por su parte, la población de 

Pinotepa Nacional, en ese mismo año, representó el 1.26% para el estado de Oaxaca.  

Cuadro1 

 Población en México, Oaxaca y Pinotepa Nacional 2005   
México Oaxaca Santiago Pinotepa Nacional 

103 263 388 3 506 821 44 441 
Número de Habitantes (INEGI, 2005) 
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Conocer la demografía del municipio de Santiago Pinotepa Nacional es importante sin embargo estas 

cifras por sí solas dicen poco. En este sentido, es necesario el análisis amplio de la evolución de los 

datos de este municipio en las últimas décadas para apreciar la relación entre economía y demografía, y 

las tendencias que con base en estas cifras se experimentan en Pinotepa Nacional. Para esto me basaré 

en los censos demográficos realizados desde 1990 al 2010, tanto en el municipio como en el estado y el 

país. El criterio para elegir este periodo de censos está basado en la disponibilidad de datos. Es necesario 

recalcar que la falta de disponibilidad de los mismos, a nivel municipal, como ya se ha mencionado, es 

una de las principales limitantes a las que este proyecto ha tenido que enfrentarse.  

 

Dicho lo anterior, en un primer momento, con base en el estudio estadístico pretendo responder las 

siguientes preguntas: 

 

¿En qué actividades económicas trabaja la gente en Santiago Pinotepa Nacional? 

¿Cuáles son las Relaciones Sociales de Producción vigentes en el municipio? 

¿Cuáles son las principales clases sociales a nivel municipal? 

¿Cuáles son las tendencias a nivel económico y social en esta Formación Social particular? 

 

Con base en la elaboración de criterios e indicadores pretendo responder estas preguntas y tener una 

aproximación a la FS municipal de Santiago Pinotepa Nacional. Para tener una visión amplia de la 

producción económica en el municipio, retomaremos datos sobre la producción total por actividad 

económica (comercio, manufactura, actividad minera, servicios y actividad agropecuaria) y la relación 

existente con el personal ocupado total. Aunado a esto, expondremos las estadísticas de la Población 

Económicamente Activa Ocupada por sector y exploraremos la condición en la cual la población se 

ubica en el proceso de producción (empleadores, obreros, trabajadores independientes, etc.), y su 
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condición de derechohabiencia. Realizaremos algunas comparaciones entre los datos arrojados a nivel 

municipal, y los obtenidos a nivel estatal y nacional, para comprobar si la tendencia es global o se limita 

al municipio. Otro nivel de estudio será la vinculación entre crecimiento demográfico y económico, 

profundizando en los datos demográficos sobre grupos indígenas y ejidatarios, buscando delinear cuales 

son las tendencias experimentadas a nivel municipal, y el crecimiento general que el desarrollo 

demográfico experimenta en Santiago Pinotepa Nacional. Asimismo, llevaremos a cabo cinco 

entrevistas a pobladores clave cuya vida laboral o política se haya relacionado al desenvolvimiento de 

las actividades económicas tanto en la cabecera municipal como en las agencias municipales. Con esto 

pretendemos ahondar en temas que a través de la investigación estadística difícilmente podremos 

abarcar. En este último caso nos referimos a las tendencias particulares de la producción en el campo y a 

las características específicas de las actividades que se practican en la cabecera municipal, así como a la 

conformación de grupos sociales en torno al papel que juegan en el proceso de producción económica. 
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Capítulo 2 

La Formación Social 

 

 

2.1 El Modo de Producción y las Estructuras de la Sociedad 

Como ya he mencionado un par de veces, en este trabajo me propongo estudiar los elementos 

principales de la estructura económica de un municipio y la relación que ésta tiene con la estructuración 

de clases sociales. En este sentido, con el objetivo de tener un basamento conceptual para abordar mi 

objeto de estudio, es necesario, como primer paso, comprender cuáles son las estructuras de la sociedad, 

cómo se articulan y cuál es el papel que juegan en la constitución del modelo de Modo de Producción 

(MP). Dado que el MP es una categoría específicamente teórica y mi objeto de investigación es el 

análisis de la constitución de la matriz económica en una sociedad particular, me enfocaré, en un 

segundo momento, al estudio y comprensión conceptual del modelo de Formación Social:  

“Esta categoría constituye un modelo científico que propone una reproducción 

conceptual de la realidad, de la que da cuenta como una especifidad histórica 

que plasma el devenir universal en un momento de su desarrollo” (Massardo, 

1984, p.17).  

 

El MP está constituido por distintas estructuras. Si bien desde la perspectiva del materialismo histórico 

existe una amplia discusión en términos de las estructuras que constituyen al MP, nosotros partiremos de 
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que son tres estructuras principales: la estructura económica, la superestructura ideológica y la jurídico-

política. La articulación de estas estructuras da como síntesis un MP específico. A continuación exploro 

algunas definiciones, construidas por distintos estudiosos del tema. 

 

Carlos Marx en el Prólogo de la Contribución a la Crítica de la Economía Política, al resumir los 

resultados a los cuales ha llegado en materia de economía política, propuso que en una sociedad 

históricamente determinada los seres humanos desarrollan relaciones en la producción independientes a 

sus decisiones, sobre las cuales se constituye la estructura económica de la sociedad. Son estas 

relaciones de producción las que imprimen un sello particular a los elementos principales de la 

estructura económica, ideológica y jurídico-política. Ahora, estas Relaciones Sociales de Producción 

conjugan dos niveles de relaciones sociales: por un lado se encuentran las relaciones que comparten los 

sujetos, de manera colectiva, en un mismo lugar en el proceso de producción, y por otro lado,  

encontramos las relaciones compartidas por estos mismos sujetos con relación a las fuerzas productivas 

o, dicho de otra forma, las relaciones técnicas en la producción. Es la conjunción de las relaciones 

sociales con las relaciones técnicas, la base de todo MP. 

...en la producción social de su vida los hombres contraen determinadas 

relaciones necesarias e independientes de su voluntad, relaciones de 

producción, que corresponden a una determinada fase de desarrollo de sus 

fuerzas productivas materiales. El conjunto de estas relaciones de producción 

forma la estructura económica de la sociedad, la base real sobre la que se 

levanta la superestructura jurídica y política y a la que corresponden 

determinadas formas de conciencia social. El modo de producción de la vida 

material condiciona el proceso de la vida social, política y espiritual en general. 

(Marx, 1976, p. 182)  
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De este texto partimos al análisis del modelo de MP. En primer momento el término producción social 

nos indica que la producción de la vida sólo es posible a través del trabajo colectivo y en conjunto, en 

este sentido la producción social dista de ser únicamente la unión de individuos trabajando, ya que 

sugiere un grado específico de organización. Estos sujetos que dan forma a la producción social nacen, 

crecen, trabajan y se desenvuelven en circunstancias que no eligieron; estas circunstancias externas mas 

no ajenas al individuo, se encuentran condicionadas por el desarrollo de las herramientas o los 

implementos mediante los cuales pueden apropiarse de los productos de la naturaleza, para satisfacer 

sus necesidades materiales. Visto desde otra perspectiva, las formas de organización social para la 

producción de las condiciones materiales de existencia, se encuentran caracterizadas por el desarrollo 

de las fuerzas productivas. El desarrollo de las fuerzas productivas se encuentra vinculado a un grado de 

desarrollo social del trabajo; en este sentido las relaciones sociales de producción condensan las 

condiciones objetivas compartidas por los individuos en el ámbito de la producción, y la vinculación 

que existe ente estos sujetos con respecto a los implementos de trabajo con los cuales se explotan los 

productos de la naturaleza. 

 

La relación entre fuerzas productivas y relaciones sociales de producción no es simétrica ya que el 

desarrollo de las primeras impacta directamente la organización del trabajo, dicho de otro modo el 

desarrollo de las fuerzas productivas condiciona el desenvolvimiento de las relaciones sociales de 

producción. Son las relaciones sociales de producción las que constituyen y conforman la estructura 

económica de una sociedad. Sin embargo son las relaciones técnicas en la producción las que imprimen 

el carácter particular a las relaciones sociales de producción. Un ejemplo claro se da con la revolución 

industrial, el trabajador (cual apéndice de la máquina) se encuentra subordinado a los ritmos y 

requerimientos de la máquina para la producción, al aumentar el trabajo de la máquina el obrero 
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experimenta un grado mayor de trabajo y explotación, al averiarse la maquinaria el trabajador puede 

tomar un descanso, aunque breve, en la jornada. De aquí la importancia que tiene la estructura 

económica en la constitución del MP: son las condiciones en las que los individuos reproducen los 

insumos necesarios a su existencia, los elementos con los cuales lo hacen y las formas en que lo hace, lo 

que define la estructura económica. Sobre la estructura económica se yerguen formas específicas de 

organización de la vida en sociedad, así como formas particulares de concebir y pensar la vida misma; 

en este sentido podemos apreciar que la estructura económica influye en todos los ámbitos de la 

sociedad.  

 

A cada MP le corresponde una compleja construcción de estructuras sociales, mismas que tienen 

influencia y determinación unas sobre otras. Si bien mi trabajo no se enfoca al estudio de la 

superestructura ideológica y la jurídico-política, me parece necesario (al menos) caracterizar a la 

superestructura jurídico-política con el fin de tener claridad de los alcances y limitaciones del presente 

proyecto de investigación. Con esto referimos que si bien en nuestra investigación no abordaremos 

aspectos relacionados al funcionamiento del Estado, el papel que este juega y la relación que los 

distintos y diversos grupos de la población mantienen con el Estado brinda la posibilidad de fortalecer 

la ubicación de las clases sociales y de perfilar el papel que juegan en la sociedad municipal. 

 

En un MP caracterizado por la división en clases sociales y por la lucha entre las mismas, podemos 

entender la superestructura jurídico-política como aquella instancia que se encarga de regular y 

reproducir el sistema de dominación-explotación de una clase social sobre las demás. Un breve pasaje 

del Manifiesto del Partido Comunista nos brinda los elementos principales para entender la definición 

de la superestructura jurídico-política:  

Cada etapa de la evolución recorrida por la burguesía ha ido acompañada del 
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correspondiente progreso político. Estamento oprimido bajo la dominación de 

los señores feudales; asociación armada y autónoma en la comuna, en unos 

sitios República urbana independiente; en otros, tercer estado tributario de la 

monarquía; después, durante el período de la manufactura, contrapeso de la 

nobleza en las monarquías estamentales o absolutas y, en general, piedra 

angular de las grandes monarquías, la burguesía, después del establecimiento 

de la gran industria y del mercado universal, conquistó finalmente la hegemonía 

exclusiva del poder político en el Estado representativo moderno. El Gobierno 

del Estado moderno no es más que una junta que administra los negocios 

comunes de toda la clase burguesa. (Marx y Engels, 1976, p.113) 

 

Si bien el pasaje citado es amplio dedicaremos nuestra atención al papel del Estado. A cada forma de 

organización económica ha correspondido un grupo, o clase, que tiene un papel principal en la 

sociedad; en este sentido encontramos, cronológicamente, a los señores feudales, a la monarquía y a la 

burguesía. A cada estructura económica  ha correspondido una clase dirigente; asimismo corresponde 

una forma específica de organización política. Esta forma de organización posibilita la dirección de una 

clase sobre el resto de la sociedad; en este sentido la superestructura jurídico-política garantiza, a través 

del uso de la violencia, la administración y organización de la sociedad, la reproducción de un sistema 

social específico. Para fines de mi proyecto de investigación me parece importante resaltar el papel 

medular que tiene la instancia jurídico-política en términos de reproducir un tipo específico de 

sociedad. Pese a ello, nos enfocaremos al estudio de la estructura económica y de las clases sociales.  
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2.2 Formación Social 

El Modo de Producción es un modelo que abstrae los principales elementos de un sistema político-

económico-cultural y de sus estructuras. Esto posibilita un estudio detallado de dicho sistema, sin 

embargo, dado que son abstracciones de la realidad, este modelo se confiere al estudio teórico. En lo que 

refiere al estudio empírico de un sistema o sociedad se encuentra el modelo de Formación Social. En la 

realidad concreta no existe un MP puro. Particularmente en México y América Latina, en tanto países 

periféricos, existen dos, tres o más modos de producción que se articulan y dependen del MP 

hegemónico. Para clarificar esta proposición retomaremos algunas definiciones y consideraciones 

conceptuales sobre la FS. 

 

Nuestro punto de partida está dado por Eduardo Fioravanti quien en su libro El Concepto de Modo de 

Producción, propone que la categoría de FS se utiliza en el estudio de una sociedad históricamente 

determinada, en la cual se conjuga la articulación de distintos modos de producción. Asimismo, en una 

FS existe un MP que ejerce una relación de dominación sobre los demás, imponiendo las características 

principales del MP dominante al resto de la FS. 

Una formación social es un término que designa una sociedad históricamente 

determinada, es decir, un todo social en un momento de su existencia. Así como 

un modo de producción por su categoría de modelo teórico es totalmente puro, 

una formación social por su existencia real no lo puede ser. Por el contrario, es 

una combinación particular, específica, de varios modos de producción puros. 

La formación social constituye por sí misma una unidad compleja en la cual 

domina un cierto modo de producción, que imprime el carácter sobre otros. 

(Fioravanti, 1974, p.20) 
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Con base en esta definición puedo ir concretando que la categoría de FS refiere al estudio de “una 

sociedad históricamente determinada”, en un momento particular de su existencia. Asimismo en una FS 

se combinan distintos modos de producción, en donde uno domina a los otros. Esto es reforzado cuando 

el mismo autor afirma que:  

“…toda formación social es, asimismo, una estructura compleja en la cual 

encontraremos… En la instancia económica, una combinación específica de 

modos de producción de bienes materiales de forma tal que uno domina a los 

demás…” (Fioravanti, 1974, p. 20).  

 

Ahora, me parece necesario recalcar que una FS no se limita a la articulación y combinación de las 

estructuras económicas, observación que es señalada por el mismo Fioravanti: en la FS se articulan las 

estructuras de representaciones e ideas (superestructura ideológica) e incluso existe articulación entre 

estructuras políticas (superestructura jurídico-política). 

 

Un segundo punto analítico recuperado del trabajo de Marta Harnecker y que fortalece lo planteado por 

Fioravanti es que la FS refiere a una realidad social concreta como lo es un país  o un conjunto de países 

específicos. 

Para designar esta realidad social históricamente determinada empleamos el 

concepto de Formación Social. Este concepto se refiere… a una realidad 

concreta, compleja, impura, como toda realidad… Esta totalidad social 

concreta, históricamente determinada, puede corresponder a un país 

determinado o a una serie de países que tienen características más o menos 

similares y una historia en común. (Harnecker, 1974, p.146) 
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Harnecker afirma que la categoría de FS refiere a una realidad concreta en tanto estudia a un país, o 

serie de países, con una historia en común y con características medianamente similares. En el caso del 

municipio de Santiago Pinotepa Nacional las comunidades que en ella habitan (como lo veremos 

adelante), tienen una historia en común así como un espacio geográfico que las hace compartir una serie 

de características económicas, políticas y culturales.   

 

Otro planteamiento que retomaremos de  Harnecker es la importancia de la matriz económica. Esta 

autora nos dice que: 

 “una estructura económica compleja, en la que coexisten diversas relaciones de 

producción, una de estas relaciones ocupa un lugar dominante, imponiendo sus 

leyes de funcionamiento a las otras relaciones subordinadas” (Harnecker, 1974, 

p. 146).  

 

Dicho de otra forma, aunque en una FS coexisten diferentes modos de producción, existe uno 

hegemónico que impone sus leyes a los demás. En el caso de nuestra sociedad contemporánea podemos 

decir que el sistema capitalista, si bien se articula y relaciona con otros modos de producción, impone su 

lógica y leyes a los modos de producción con los que se combina. Cabe destacar que aunque la 

estructura económica condiciona en última instancia el desarrollo social, esta:  

“…no produce nada automáticamente. Los niveles ideológicos y jurídico-

políticos tienen una autonomía relativa, dentro de los márgenes que les permite 

la estructura económica” (Harnecker, 1974, p. 147).  

 

Es decir, la reproducción de una FS no se limita al aspecto económico, sino que incluye el nivel 

ideológico y político siempre y cuando el marco de la estructura económica, impuestos en lo general por 
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el MP dominante y las Relaciones Sociales de Producción vigentes, lo permitan.  

 

Con base en lo anterior podemos decir que Fioravanti y Harnecker nos han brindado un conjunto de 

elementos que hacen posible la re-construcción teórica de la categoría de FS. En este sentido 

expondremos los principales elementos en los que se basa el estudio de una FS específica:  

 

Cuadro 2  

La Formación Social 

 Hace referencia a una sociedad históricamente determinada. 

 Estudia la realidad concreta de un país o conjunto de países en tanto comparten una 

historia y un espacio geográfico en común. 

 Es una combinación específica de distintos modos de producción en donde un MP 

hegemónico domina y subordina a los demás modos de producción. 

 En el ámbito económico refiere a la articulación de modos de producción de bienes 

materiales. 

 Incluye la combinación de las estructuras políticas y de representación de ideas, referentes 

a cada MP, con un margen de autonomía frente a la estructura económica. 

 La dominación de un MP sobre los demás refiere a la dominación de un tipo de Relaciones 

Sociales de Producción, sobre las demás Relaciones Sociales de Producción. 

 

Resumido lo anterior, podemos explorar algunas orientaciones metodológicas propuestas por Marta 

Harnecker para el estudio de una FS concreta. Si bien es necesario plantear ampliamente la ruta 

metodológica que seguiremos para llegar a tener una aproximación de la FS vigente en Santiago 

Pinotepa Nacional, en este punto nos concentraremos en algunas  “recomendaciones generales”. 

...al estudiar una formación social… debemos empezar siempre por diagnosticar 

qué tipo de relaciones de producción existen, como se combinan, cual es la 

relación de producción dominante, como ejerce su influencia sobre las 
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relaciones de producción subordinadas… El estudio de una formación social es 

fundamentalmente un estudio empírico. Es necesario tener datos concretos, 

estadísticos o de otro tipo, los que deben ser sometidos a un estudio crítico. 

(Harnecker, 1974, p.147-148) 

 

En el estudio empírico de una FS ocupa un lugar principal la investigación de las Relaciones Sociales de 

Producción imperantes, siendo necesario ubicar la forma en la que se articulan así como las Relaciones 

Sociales de Producción dominantes. Para esto, el uso de datos estadísticos es una herramienta que no 

puede ser desechada siempre y cuando se pongan a la luz de un análisis crítico y sistematizado. En este 

sentido el análisis estadístico de las Relaciones Sociales de Producción conlleva dos niveles de estudio: 

a) la relación de los trabajadores con las fuerzas productivas, en tanto posesión o no posesión de los 

medios de producción, y b) las relaciones sociales en tanto condiciones objetivas compartidas por los 

agentes en la esfera de la producción bajo un régimen de organización laboral específico, determinado 

este por el desarrollo particular de las fuerzas productivas. 
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Capítulo 3 

Las Clases Sociales 

 

 

Desde la perspectiva que proponemos, el estudio de las clases sociales se relaciona al estudio de los 

grupos sociales que participan en la producción y distribución de los medios de vida necesarios a la 

sociedad. Consideramos que son en las Relaciones Sociales de Producción donde se materializa la 

contradicción entre las clases sociales fundamentales en una formación económico-social, 

históricamente determinada. 

 

En esta tesina nos enfocaremos al estudio de los grupos específicos de la sociedad pinotepense que 

participan en la producción económica, situación que será abordada en un apartado posterior al recuento 

teórico sobre las clases sociales.  

 

Para llevar a cabo esto retomaremos como un primer paso el capítulo LII de El Capital, seguido de lo 

propuesto por Lenin en Una gran iniciativa y por Nicolai Bujarin en Teoría del Materialismo Histórico. 

Este primer segmento se integra por las propuestas teóricas de 3 autores clásicos del marxismo europeo 

sobre las clases sociales en el MP.  En un segundo momento es necesario relacionar el estudio de la FS 

con las clases sociales. Para esto partimos de la diferenciación que Nicolás Poulantzas hace sobre las 
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clases sociales en un MP y en una FS, en su artículo Las clases sociales. En este ámbito de estudio 

retomaremos lo desarrollado por Bujarin sobre las clases sociales en la Formación Social de la Europa 

capitalista.  

 

Posteriormente plantearemos la relación entre FS latinoamericana y clases sociales. Para esto 

exponemos los ejes propuestos por Florestan Fernandes, para el estudio de las clases sociales en 

Latinoamérica, en Problemas de conceptualización de las clases sociales en América Latina. Por otra 

parte, retomamos algunos ejes desarrollados por Agustín Cueva, en La concepción marxista de las 

clases sociales, que nos permiten situar los obstáculos a sortear en el estudio de las clases sociales en 

una FS como la latinoamericana. Juan Villareal en El capitalismo dependiente y Alejandro Portes en Las 

estructuras de clase latinoamericanas: su composición y cambio durante las últimas décadas, son dos 

autores, con sus respectivas obras, que abordan de lleno el estudio de caso de las clases sociales en 

Latinoamérica. En el caso de Villareal este autor se aboca a una tipificación de la sociedad argentina; 

por su parte Portes se especializa en el estudio general de las clases sociales latinoamericanas. Por 

último desarrollaremos la discusión en torno a las Relaciones Sociales de Producción, punto que 

consideramos básico en la conceptualización y definición de las clases sociales. Para esto articularemos 

la exposición de Nicolás Poulantzas, Agustín Cueva y Juan Villareal, con relación a las Relaciones 

Sociales de Producción. 

 

Después de llevar a cabo esta recapitulación teórica proponemos los elementos que para nuestros fines 

constituyen las características determinantes de una clase social. Esto con el objetivo de ubicar 

indicadores específicos para el estudio de las clases sociales en Pinotepa Nacional. 
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3.1 Las Clases Sociales en el Modo de Producción 

De acuerdo al último capítulo de El Capital, Las Clases en la sociedad capitalista son los asalariados, 

capitalistas y terratenientes:    

Son tres grandes grupos sociales, cuyos componentes, los individuos que las 

forman, viven respectivamente de salario, ganancia y renta de la tierra, de la 

valorización de su fuerza de trabajo, su capital y su propiedad de la tierra. 

(Marx, 1991, p. 1123) 

 

Este párrafo lleva consigo una serie de elementos que son necesarios aislar. Las clases sociales, para 

Marx, se determinan por el tipo de i) remuneración económica que reciben los individuos, ii) esta 

remuneración es producto del papel específico que los agentes juegan en el proceso de producción y que 

a su vez se relaciona con la iii) relación positiva o negativa, de posesión o no posesión, del individuo, 

sobre los medios de producción. Este tercer inciso nos lleva a plantear que iv) las clases en el sistema 

capitalista son principalmente dos: las poseedoras de los medios de producción y las poseedoras de 

fuerza de trabajo; estas últimas carecen de la posesión de medios de producción. En el caso de los 

capitalistas y terratenientes, ambos grupos poseen medios de producción; los asalariados poseen fuerza 

de trabajo misma que al ser vendida al capitalista o terrateniente pone en funcionamiento al medio de 

producción. Esta situación queda más clara al retomar la siguiente cita de Lenin: 

Las clases son grandes grupos de hombres que se diferencian entre sí por el 

lugar que ocupan en un sistema de producción social históricamente 

determinado, por las relaciones en que se encuentran con respecto a los medios 

de producción (relaciones que en gran parte quedan establecidas y formuladas 
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en las leyes), por el papel que desempeñan en la organización social del trabajo, 

y consiguientemente, por el modo y la proporción en que reciben la parte de 

riqueza social que disponen. (Lenin, 1961, p. 228)  

 

De acuerdo con Lenin los cinco elementos principales que constituyen a una clase social, son: 

a) El lugar que los hombres ocupan en la producción social. 

b) La relación con los medios de producción. 

c) El papel que fungen los hombres en la organización social del trabajo. 

d) La forma y cuantía que reciben de la riqueza social. 

e) Las clases sociales son grupos de hombres. 

 

Podríamos decir que Lenin introduce un elemento que al menos en el texto citado de Marx no es 

contemplado. Esto es que no es lo mismo la posición que juegan ciertos individuos en la producción 

social que en la organización del trabajo. Este punto es desarrollado más adelante por otros autores y 

permite ampliar la discusión sobre las clases sociales, particularmente en el caso latinoamericano. En 

resumen, lo que plantea Lenin es que las clases sociales son grupos de hombres que se definen por: el 

lugar y el papel que desempeñan en la producción, la relación con los medios de producción y por la 

forma en la que obtienen el ingreso económico. 
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Dicho lo anterior podemos establecer que un trabajador asalariado que no posee más que su fuerza de 

trabajo para venderla al mercado laboral, desposeído de las herramientas e implementos necesarios para 

trabajar, situado en una condición de subalternidad y explotación en la división del trabajo, no es de la 

misma clase que un capitalista poseedor de medios de producción, que organiza la división del trabajo y 

que se apropia del excedente en la producción. 

 

Nicolai Bujarin plantea el problema de manera similar: 

Una clase social -como ya vimos es el conjunto de personas que desempeñan el 

mismo papel en la producción, que sostienen en el proceso de producción 

relaciones idénticas con otras personas, estando también estas relaciones 

expresadas en cosas (instrumentos de trabajo). De aquí se deduce que en el 

proceso de distribución, el elemento común de cada clase es su fuente uniforme 

de ingreso, porque las condiciones de distribución de los productos están 

determinadas por las condiciones de producción... Las relaciones de producción 

están, por lo tanto, en la base de la división de la sociedad en clases. (Bujarin, 

1974, p. 354) 

 

Expuesto esto podríamos acotar que de acuerdo a Bujarin las clases sociales: a) son conjuntos de 

personas que fungen un mismo papel en la producción y distribución de mercancías; b) comparten una 

relación similar en el proceso productivo, c) esta relación se vincula a la condición que este conjunto de 

personas mantienen frente a los medios de producción (lo que Bujarin llama instrumentos de trabajo); y 

d) la fuente de ingreso es expresión del papel que estos grupos asumen en la esfera de la producción y 
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por lo tanto en las Relaciones Sociales de Producción. Expuesto lo anterior podemos sintetizar que en el 

MP capitalista las clases sociales principales se definen por dos categorías: burgueses y proletarios. Esta 

afirmación se fortalece si retomamos el proceso de polarización, en la sociedad burguesa, planteado por 

Marx y Engels: 

Sin embargo, nuestra época, la época de la burguesía, se caracteriza por haber 

simplificado estos antagonismos de clase. Hoy, toda la sociedad tiende a 

separarse, cada vez más abiertamente, en dos grandes campos enemigos, en dos 

grandes clases antagónicas: la burguesía y el proletariado. (Marx y Engels, 

2010, p. 71) 

 

Esta bi-polarización, a nivel del estudio del MP, se sustenta en que las clases sociales se definen por un 

elemento principal: la posesión o no posesión de los medios de producción. Situación principal al 

momento de estudiar las relaciones sociales de producción. 

 

 

3.2 Las Clases Sociales en la Formación Social 

Los tres autores estudiados en el apartado anterior explican las características y diferencias de las clases 

sociales en el MP capitalista. Como ya hemos comentado, la FS se conforma por la articulación o 

combinación de distintos modos de producción. Al articularse más de dos modos de producción, 

convergen también las Relaciones Sociales de Producción propias a cada MP históricamente 

determinado. En otras palabras, un elemento característico a toda FS es la combinación de distintas 

clases sociales. En este sentido la conformación de las clases sociales en una FS específica va más allá 
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de la visión bipolar de las clases sociales. Si bien las categorías de proletariado y burguesía tienen plena 

vigencia en términos de que el MP hegemónico es el capitalista, existen otras categorías que responden 

a los ritmos y tiempos de transición específicos de los modos de producción no capitalistas. Nicolás 

Poulantzas en Las clases sociales en América Latina nos aporta los elementos para saltar del estudio 

abstracto de los grupos sociales, al análisis concreto de los mismos. En este sentido hacemos referencia 

a que si bien en el MP capitalista las clases sociales son fundamentalmente dos, en una FS las clases 

sociales se diversifican a pesar de que las clases principales son las del MP hegemónico: 

Si nos atenemos a los modos de producción únicamente, examinados de manera 

“pura” y abstracta, cada modo de producción comporta dos clases: la clase 

explotadora, política e ideológicamente dominante, y la clase explotada, política 

e ideológicamente dominada… Pero en una sociedad concreta, una formación 

social, comporta más de dos clases, en la medida misma en que está compuesta 

de varios modos y formas de producción. En efecto, no existe formación social 

que comporte sólo dos clases; lo que es exacto es que las dos clases 

fundamentales de toda formación social son las del modo de producción 

dominante en esa formación. (Poulantzas, 1975, p. 103) 

 

Para estudiar las clases sociales en una FS históricamente determinada es necesario describir y delimitar 

los modos y formas de producción que se articulan en dicha FS. Sin embargo, como ya hemos 

mencionado con antelación, para realizar un estudio de fondo de los modos de producción que 

convergen en una FS requiere llevar a cabo un trabajo de campo detallado, que ponga especial atención 

en la articulación de las Relaciones Sociales de Producción. Por el momento, antes de explicar e iniciar 

la discusión sobre la metodología que emplearemos para tener el acercamiento y aproximación a la 
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estructuración de clases en Santiago Pinotepa Nacional, expondremos los principales planteamientos 

teóricos sobre clases sociales en una FS. Para hacer más fácil esta exposición echaremos mano de 

cuadros explicativos en donde retomamos cuatro criterios de demarcación planteados por los autores 

anteriores: lugar en la producción, función (papel) en la organización del trabajo, forma de ingreso y 

relación con los medios de producción. 

 

Retomando el desarrollo realizado por Nicolai Bujarin, este autor exploró la situación de las clases 

sociales existentes en la FS capitalista europea del siglo XIX. Para esto, Bujarin parte del estudio 

histórico de las transformaciones en el sector productivo europeo y el impacto que este proceso tiene en 

la estructuración de las clases sociales en Europa. Al igual que Poulantzas, Bujarin parte del análisis 

abstracto del MP para materializar el estudio de caso en una FS específica: 

En un análisis de tipo abstracto de sociedad, es decir de cualquier forma social 

pura, debemos considerar exclusivamente sus clases fundamentales. Pero 

cuando queremos examinar la realidad concreta, nos hallamos frente a un 

abigarrado cuadro, con diversos tipos económicos-sociales y relaciones muy 

variadas. (Bujarin, 1974, p. 362) 

 

Es necesario explicar, previo a abordar los cuadros, la diferencia entre lugar en la producción 

económica y la función en la organización del trabajo. Con relación al lugar que ocupa una clase social 

específica en la producción entendemos la posición objetiva que un grupo social cumple en el proceso 

productivo. Si tomamos como ejemplo el caso del proletariado, esta clase no participa activamente en la 

dirección sino que es el agente activo del proceso productivo, y con ello el sujeto sobre el cual se ejerce 
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la dirección en el proceso de producción. En cuanto a la organización del trabajo, si bien es un criterio 

que refiere al lugar ocupado por el sujeto en la producción, no es lo mismo en tanto precisa la labor 

específica desarrollada por el individuo en el proceso productivo: vigilar, controlar, supervisar, 

garantizar, vender, limpiar, reparar, etc…  

 

Si revisamos los cuadros 3 y 4 podremos observar que para Bujarin en la FS Europea, en tanto el MP 

dominante es el capitalista, las clases sociales fundamentales son: a) la detentadora de los medios de 

producción y b) la poseedora de fuerza de trabajo. Secundarias son las clases sociales no fundamentales, 

mismas que van desde las clases sociales heredadas de modos de producción precedentes al capitalismo, 

y por lo tanto se encuentran en transición hacia el MP capitalista, hasta las clases sociales que comparten 

características de las dos clases fundamentales del capitalismo, o las clases que se ubican de manera 

intermedia entre las clases fundamentales. Por otra parte, Bujarin contempla a los grupos de la sociedad 

que no participan activamente en la producción económica y por ello no pertenecen a clase social 

alguna. 

Cuadro 3 

 Las Clases Sociales Fundamentales en la Formación Social Capitalista Europea, de Acuerdo a 

Nicolai Bujarin 

Clase Social Lugar en la 

producción 

económica 

Función en la 

organización 

del trabajo 

Forma de 

ingreso 

Relación con 

los medios de 

producción 

Clase 

dirigente
2
. 

Dirigen. Controlan la 

fuerza de 

trabajo. 

Basada en el 

control de la 

F.T. 

Detentadora de 

los medios de 

producción. 

Clase 

Ejecutante 

Ejecutan. Venden su 

fuerza de 

trabajo. 

Basada en la 

venta de F.T. 

Privada de los 

medios de 

producción. 
Fuente: Nicolai I. Bujarin, Teoría del Materialismo Histórico, Argentina, Siglo XXI, 1974, p. 361 

                         
2  La clase dirigente y la clase ejecutante son contempladas por Bujarin como “Las clases 

fundamentales de una forma social dada (clases, en el verdadero sentido de la palabra).” 
(Bujarin, 1974, p. 360) 



CAPÍTULO 3 – Las Clases Sociales 

30 

 

Cuadro 4 

 Las Clases Sociales no Fundamentales o Secundarias, en la Formación Social Capitalista 

Europea, de Acuerdo a Nicolai Bujarin 

Clases Sociales Lugar en la producción económica 

Clases Intermedias “Estas clases ocupan una posición intermedia entre las 

clases dirigentes y las explotadas. Tal es, por ejemplo, el 

caso de los trabajadores intelectuales y de los técnicos en 

la sociedad capitalista.”  

Clases de Transición Las clases sociales heredadas de la sociedad precedente. 

Alimentan a las clases sociales vigentes, en los distintos 

roles de producción: “El campesino rico surge del 

campesino medio, convirtiéndose... más adelante, en un 

auténtico burgués... se forma también un proletariado de 

origen campesino: el campesino que no tiene caballo se 

convierte en un trabajador agrícola... más tarde en un 

auténtico proletario.”  

Clases Mixtas Juegan el papel tanto “dirigente” como “ejecutante”.  Tal 

es el caso de los obreros que poseen tierras para el 

cultivo: “el obrero ferroviario que posee una finca, en la 

cual emplea un jornalero; él es un obrero desde el punto 

de vista de la compañía ferroviaria, pero es un patrón 

desde el punto de vista de su jornalero.” 

Desclasados Se encuentran fuera del proceso de trabajo. 

Fuente: Nicolai I. Bujarin, Teoría del Materialismo Histórico, Argentina, Siglo XXI, 1974, p. 361 

 

Si bien este último cuadro puede presentar algunas deficiencias en términos de que no brinda 

explicaciones y descripciones suficientes para las clases que no son las fundamentales a la sociedad, nos 

da el ejemplo  de los lineamientos seguidos por este autor para el estudio empírico de las clases sociales 

en una FS concreta.  

 

 

3.3 El papel de las Relaciones Sociales de Producción y las Clases Sociales 

Si bien ya estudiamos los elementos constitutivos de las clases sociales en el MP capitalista, así como 

los planteamientos generales sobre las clases sociales en una FS históricamente determinada, es 
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necesario detenernos para poner acento especial en el estudio de las Relaciones Sociales de Producción. 

Hasta este punto hemos mencionado varias veces el término Relaciones Sociales de Producción (RSP de 

ahora en adelante). La importancia de definir y clarificar este término radica en que es el punto nodal 

alrededor del cual se constituye la estructura económica y se estructuran las clases sociales tanto de un 

MP como de una FS. Si bien entendemos que a cada MP corresponden RSP específicas, es en las RSP 

donde se materializa la estructura económica de un MP en particular. En el estudio de las formaciones 

sociales, en tanto se articulan distintos modos de producción, se multiplica el espectro de las RSP. 

 

El terreno teórico de las RSP ha sido desarrollado por muchos autores, siendo uno de los temas 

polémicos del marxismo y del estudio de las clases sociales. Para articular una definición propia con la 

cual poder sustentar nuestro estudio de las clases sociales en la FS pinotepense, expondré la discusión 

entre algunos teóricos sobre las RSP, destacando las diferencias y coincidencias entre definiciones. 

 

En primer lugar abordaremos a Nicolás Poulantzas quien plantea que:  

Las relaciones de producción están constituidas, en una sociedad dividida en 

clases, por una doble relación que engloba las relaciones de los hombres con la 

naturaleza en la producción material. Las dos relaciones son relaciones de los 

agentes de la producción con el objeto y los medios de trabajo, las fuerzas 

productivas, y así, por este rodeo, relaciones de los hombres entre ellos, 

relaciones de clase. (Poulantzas, 1975, p. 155) 
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Poulantzas plantea entonces que en la producción material de la vida, el hombre se relaciona con el 

objeto a transformar para su consumo y con los medios para transformar dicho objeto; esto conlleva 

relaciones específicas entre los hombres que los producen. Esta visión de producción económica se 

relaciona directamente con la producción social en tanto Poulantzas concibe que son grupos de hombres 

en la misma condición laboral quienes transforman un objeto en mercancía, y que se relacionan entre sí 

de la misma manera con los medios de transformación del objeto (fuerzas productivas). Por otra parte, 

son las RSP las que principalmente definen la estructuración de las clases sociales de la sociedad 

específica en la cual se desenvuelven. En este sentido, es necesario clarificar lo que hay en el fondo de 

las relaciones de clase: 

A] …la relación del no trabajador (propietario) con el objeto y los medios de 

trabajo; 

B]…la relación del productor inmediato (o del trabajador directo) con el objeto 

y los medios de trabajo. 

Estas relaciones comportan dos aspectos: 

A] La propiedad económica, por la cual se entiende el control económico real 

de los medios de producción, es decir el poder de destinar los medios de 

producción a utilizaciones determinadas y disponer así de los productos 

obtenidos. 

B] La posesión, por la cual se entiende la capacidad de emplear los medios de 

producción. (Poulantzas, 1975, p. 155 - 156) 
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Con base en lo anterior podemos plantear que Poulantzas concibe que las RSP, en el contexto del 

sistema capitalista, hacen referencia a la relación mantenida por las dos clases fundamentales de la 

sociedad capitalista con: el objeto de trabajo y los medios de trabajo. En el caso del proletario esta 

relación se traduce en una relación directa con “la materia de trabajo”, y una relación activa con los 

implementos de trabajo. En el caso del burgués estas relaciones se explican como una participación no 

directa en la transformación de los productos de la naturaleza en mercancía, y una relación de no trabajo 

con los implementos de trabajo. En otras palabras las RSP mantenidas en el proceso de trabajo por la 

burguesía y el proletariado son antitéticas, contrarias y yuxtapuestas. De tal forma que: 

 “los propietarios tienen el control real de los medios de producción y, así, 

explotan a los trabajadores directos arrancándoles, de diversas formas, el 

sobretrabajo” (Poulantzas, 1975, p. 156).  

 

Otro autor que nos permite profundizar en la discusión sobre RSP es Agustín Cueva. Este teórico 

propone que: 

1.  La relación de los hombres con la naturaleza para efectos de la producción; 

relación que es captada por el concepto de fuerzas productivas, que designa la 

capacidad que los hombres poseen en determinado momento para obtener cierta 

productividad, con ayuda de sus conocimientos y técnicas, máquinas, 

herramientas, etc…  

2. La relación que los hombres establecen entre sí en el proceso productivo, es 

decir, lo que se denomina relaciones sociales de producción. La combinación de 

estos dos elementos: fuerzas productivas y relaciones sociales de producción, 
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constituyen la matriz económica de todo modo de producción y es la que 

determina, inclusive, los demás aspectos de lo económico… (Cueva, 1983, p. 62) 

 

Para Agustín Cueva las RSP tienen dos momentos de abstracción: las relaciones que los hombres 

sostienen con la naturaleza, para su apropiación y transformación, caracterizadas estas por el grado de 

desarrollo del trabajo y de las herramientas para el trabajo, concretizándose esto en el nivel de 

productividad que les permite el desarrollo de las fuerzas productivas; y las relaciones propias de los 

hombres en el proceso productivo. Podemos decir que Cueva agrega un elemento que no es planteado 

por Poulantzas, al menos en el texto citado; el nivel de desarrollo de las RSP se encuentra condicionado 

por el grado de evolución de las fuerzas productivas.  Asimismo, nos parece medular para el estudio de 

las RSP entender que la relación entre fuerzas productivas y RSP definen la columna vertebral de la 

estructura económica de una sociedad específica y tiene implicaciones en los demás ámbitos de la 

sociedad:  

“Sobre la base de esta matriz económica, a la que se denomina también 

infraestructura, se levanta (según el término metafórico empleado por Marx) la 

superestructura social.” (Cueva, 1983, p. 62) 

 

Como último autor sobre el tema retomaremos el planteamiento de Juan Villareal. Si bien hemos 

planteado anteriormente que Villareal concibe a las relaciones de producción como “la forma en que se 

relacionan entre sí los agentes económicos y los medios de producción” (Villareal, 1978, p. 17), existe 

otro planteamiento sustancial de este autor que nos permite dibujar la definición de las RSP.  
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Así es que el problema de la explotación social como apropiación del trabajo 

ajeno, núcleo alrededor del cual giran las relaciones de producción, es lo 

central en la definición de las clases y en la explicación de la lucha de clases, es 

el núcleo que da vida al movimiento contradictorio de la sociedad moderna. 

(Villareal, 1978, p. 17) 

 

 Lo que hay de fondo en las RSP no es (solamente) una relación entre hombres con las fuerzas 

productivas. Alrededor de esta forma de trabajo se “esconde” la característica principal del MP 

capitalista. Los hombres que llevan a cabo el proceso productivo son despojados de la producción 

excedente, por aquel grupo de hombres que no tiene un papel activo en el proceso productivo sino más 

bien es poseedor de las “herramientas” necesarias para la transformación de la naturaleza.  

 

Con base en la exposición anterior nos parece meritorio acercarnos a una definición propia de las RSP. 

Como hemos visto cada autor pone énfasis particular en algún grado de análisis de las RSP: para 

Poulantzas el punto medular es la relación de las clases sociales con el objeto del trabajo y con los 

implementos del trabajo; Cueva pone el acento en que son las RSP donde se constituye la matriz 

económica de toda sociedad; por su parte Villareal centra la discusión en el tema de la explotación. Por 

nuestra parte coincidimos, en lo general, con los autores expuestos aquí, sin embargo precisaremos 

algunas cosas.  

 

Concebimos que las Relaciones Sociales de Producción tienen dos niveles de abstracción principales 

que se entrelazan: a) en primer lugar, las RSP son aquellas mantenidas por los grupos de hombres que 
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participan activa y no-activamente en el proceso productivo; b) el desarrollo de estas relaciones se 

encuentra condicionado por el nivel de desarrollo de los implementos y herramientas de trabajo (fuerzas 

productivas) con las cuales el hombre transforma la naturaleza, siendo que el grupo de hombres que 

participa activamente en la producción no tiene posesión –legal- de los medios de trabajo. 

 

Las RSP son un universo amplio que nos permite ubicar las principales diferencias entre clases sociales. 

De esta forma es que existen grupos de la sociedad que comparten condiciones objetivas en el proceso 

productivo. Entre estos grupos podemos ubicar principalmente a aquellos hombres trabajadores que 

ponen en funcionamiento las herramientas necesarias para la transformación de la naturaleza. En este 

sentido ubicamos que el grupo de hombres que vende su fuerza de trabajo y participa activamente en el 

proceso de producción, es antagónico al grupo de la sociedad que a pesar de tener la posesión legal de 

los medios de producción, no participa activamente en la producción. 

 

Las RSP definen la matriz de la estructura económica de una sociedad. Con esto queremos decir que las 

RSP son la base sobre la que se constituye la estructura económica de una sociedad. De esta manera las 

RSP vinculan la constitución de la estructura económica con la estructuración de las clases sociales en 

una sociedad específica: entendiendo por constitución de la estructura económica las actividades 

productivas cuyas ganancias posibilitan la reproducción de la población y de la vida en sociedad, y por 

estructuración de las clases sociales aquellas variables del proceso de producción económica que 

determinan la configuración de los grupos sociales con relación al papel que les corresponde en la 

producción. 
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Lo anterior nos lleva a plantear que en el estudio de las RSP es de suma importancia ubicar las 

condiciones objetivas compartidas por los grupos de la sociedad en el proceso productivo; esto es la 

relación de los agentes productivos con los medios de producción y la relación en el proceso productivo 

entre los agentes de la producción. 

Con base en esto es que afirmamos que es en el espacio de la producción económica donde se 

materializan las clases sociales y las propias contradicciones de clase: mientras el grupo de hombres que 

trabajan activamente en el proceso productivo, que no posee la propiedad legal de los medios de 

producción, genera valor a través de la transformación de los productos de la naturaleza en mercancía, el 

grupo de hombres que no participa activamente en el proceso de producción, y que posee la propiedad 

legal de los medios de producción, se apropia del excedente generado por otro grupo de hombres, en el 

proceso productivo. Son las condiciones específicas en las que se desarrollan las RSP, así como sus 

características elementales, las que definen la economía de una sociedad específica. En este sentido, 

todo lo que se desarrolla en una sociedad (en términos culturales, políticos, ideológicos, etc…) gira en 

torno a una forma específica de producir la vida y de apropiarse de los productos de la naturaleza. En 

otras palabras, todo lo que se desenvuelve en una sociedad es producto, directa o indirectamente, de 

RSP específicas; son en las RSP donde se concretiza una forma específica de producir y reproducir la 

vida en sociedad. 



CAPÍTULO 4 – Las Clases Sociales en la Formación Social Latinoamericana 

38 

 

 

 

 

 

Capítulo 4 

Las Clases Sociales en la Formación Social Latinoamericana 

 

 

Como se ha visto, una característica propia a una FS es la relación entre distintos modos de producción. 

En este caso queremos hacer mención a la relación de dominación que ejerce el MP capitalista sobre los 

modos de producción no-capitalistas, semi-capitalistas o capitalistas atrasados
3
. La FS latinoamericana 

es una expresión de lo anterior: 

Forjada al calor de la expansión comercial promovida, en el siglo XVI, por el 

capitalismo naciente, América Latina se desarrolla en estrecha consonancia con 

la dinámica del capital internacional. (Marini, 1977, p 16) 

 

En el presente capítulo abordaremos el estudio de las clases sociales en la FS latinoamericana. Para 

arribar a esto, como primer paso, daremos una breve introducción de lo que entendemos por FS 

                         
3 “… creo que es más riguroso señalar que nuestros países tienen un desarrollo capitalista 

atrasado, desigual y combinado, dentro de esa unidad contradictoria –que es la sociedad global- 
en lugar de utilizar el término subdesarrollo. Todo proceso implica un desarrollo, ya sea 
atrasado o adelantado”(Vitale, 1978, p.36). Esta propuesta la desarrolló Luis Vitale al plantear 
el momento específico en el cual se encontraba chile, a finales de la década de los 70 ´s, en La 
Formación Social Latinoamericana.  
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latinoamericana, en términos del conjunto de modos de producción articulados en un espacio específico 

como lo es Latinoamérica (amplia región continental que comparte una historia y con ello una serie de 

elementos geográficos, económicos, políticos, culturales y sociales), misma que se relaciona de manera 

dependiente con el MP hegemónico a nivel mundial, el MP capitalista. Para esto retomaremos algunos 

planteamientos de Ruy Mauro Marini desarrollados en Dialéctica de la Dependencia y lo propuesto por 

J. Villareal con relación a la economía dependiente en Argentina. Cabe destacar que el estudio de la FS 

latinoamericana, en la presente tesina, se sustenta en lo propuesto por la Teoría de la Dependencia. Si 

bien no conviene a nuestros fines hacer una amplia exposición de la misma, hemos considerado 

prudente citar algunos extractos de los dos autores mencionados con anterioridad para dar un visión 

general de dicha teoría. 

 

Expuesto lo que entendemos por FS latinoamericana es necesario vincular el proceso de desarrollo de la 

economía dependiente con la estructuración de las clases sociales en los países latinoamericanos. Para 

esto recuperaremos algunos ejes de estudio propuestos por Florestan Fernández para el estudio de las 

clases sociales en Latinoamérica, particularmente los que refieren a la diferenciación y articulación de 

las clases sociales. Posteriormente, Agustín Cueva nos aporta algunas situaciones para considerar en el 

estudio de las clases sociales en una sociedad concreta. Asimismo regresaremos a Juan Villareal, 

ubicando la construcción que hace de las clases sociales en Argentina. Villareal junto a  Alejandro Portes 

y Kelly Hoffman son los autores que nos abren camino en la construcción de criterios e indicadores 

particulares para la tipificación de las clases sociales en sociedades específicas: Juan Villareal se 

especializa en el estudio de las clases sociales en un país sudamericano mientras que Portes y Hoffman 

buscan desarrollar el estudio de las clases sociales a nivel latinoamericano.  
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Finalmente, daremos una breve exposición sobre la economía campesina y las características de esta 

clase social en la FS latinoamericana. Desarrollado el presente capítulo daremos paso a una 

aproximación en la construcción de la FS y las clases sociales en el municipio de Santiago Pinotepa 

Nacional. 

 

 

4.1 La Formación Social Latinoamericana 

La conquista vinculó al continente americano con la dinámica económica del mercantilismo europeo, 

insertando productos americanos al comercio internacional. Esto sentó las bases para que la industria 

europea se desarrollara ampliamente en el siglo XIX, convirtiéndose América Latina en proveedora de 

materias primas a los países capitalistas. A estas alturas Latinoamérica ya jugaba un papel fundamental 

en la división internacional del trabajo. Este proceso histórico configuró una situación de dependencia 

de las economías latinoamericanas, las cuáles se proyectaron en función de las necesidades y ritmos del 

sistema capitalista mundial. 

En otros términos, es a partir de entonces que se configura la dependencia, 

entendida como una relación de subordinación entre naciones formalmente 

independientes, en cuyo marco las relaciones de producción de las naciones 

subordinadas son modificadas o recreadas para asegurar la reproducción 

ampliada de la dependencia. (Marini, 1977, p. 18) 

 

La relación de dependencia en la FS latinoamericana ha sido estudiada por Juan Villareal en Argentina. 

El Capitalismo Dependiente es una obra que nos brinda la posibilidad de ejemplificar la situación de 

dependencia en la FS argentina. En este sentido, este autor propone que el estudio de la dependencia 

hace referencia al desarrollo de una teoría de las distintas relaciones entre modos de producción, en 
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formaciones sociales diversas. Para esto se hace necesario conocer el impacto que generan las 

Relaciones Sociales de Producción dominantes, en el resto de la FS. 

 

El estudio del caso argentino se da en el contexto de una creciente integración de la economía argentina 

al mercado mundial, trayendo consecuencias en la constitución propia de la economía nacional y con 

ello en la estructuración de clases. Villareal caracteriza la condición de dependencia por la relación de 

dominación que una economía ejerce sobre otra en el proceso de acumulación de capital, imponiendo 

tiempos y métodos que a fin de cuentas ocasionan la transacción de excedente económico, de la 

economía dependiente hacia la economía dominante. 

Entendemos por economía capitalista dependiente aquella en la que el ritmo y 

la forma de desarrollo del proceso de acumulación de capital está condicionado 

por las necesidades de una economía dominante, presente a través de sus 

capitales en la economía dominada, que extrae… un cierto excedente económico 

que fluye hacia la economía imperial. (Villareal, 1978, p. 20) 

 

En resumen, entendemos que una FS dependiente es la articulación subordinada de distintos modos de 

producción a una economía hegemónica. Tal es el caso de la FS latinoamericana cuyo desarrollo se 

encuentra en función de las necesidades y requerimientos de las economías dominantes. Esto es claro en 

el proceso de conquista y colonización en donde el comercio de materias primas americanas revitalizó la 

economía europea. Asimismo, en la actualidad, las economías de los países latinoamericanos siguen 

dependiendo, en términos generales, para su desarrollo, de los lineamientos de la división internacional 

del trabajo, misma que se encuentra subordinada a los intereses económicos de las principales potencias 

mundiales. 
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4.2 Las Clases Sociales en América Latina 

Para introducirnos al estudio de las clases sociales en Latinoamérica empezaremos con Florestan 

Fernandes quien propone tres ejes de estudio para el análisis de las clases sociales latinoamericanas. 

Cabe adelantar que para nuestros fines parece oportuno retomar la diferenciación y la articulación de las 

clases sociales que este autor propone: 

Las clases sociales se manifiestan en las sociedades latinoamericanas como 

formaciones histórico-sociales típicas. Al mismo tiempo, presentan variaciones 

(en tres niveles distintos: el de las bases perceptivas y cognitivas de las actitudes 

y comportamientos de clase; el del contenido y las orientaciones de la 

conciencia y relaciones de clase; y el de la diferenciación, articulación y 

oposición de las clases sociales entre sí), que no son simples productos de 

diferencias de contexto sociocultural o de tiempo histórico. Por más que esos 

dos aspectos puedan parecer contradictorios y exclusivos, ambos se explican 

por la misma causa: el modo en que el capitalismo se institucionalizó, se 

difundió y se desarrolló en América Latina. (Fernandes, 1975, p. 196 – 197) 

 

Florestan Fernández vincula, en su artículo Problemas de conceptualización de las clases sociales en 

América Latina, la diferenciación de las clases sociales a los elementos principales que conforman a una 

clase social, en una FS específica, y la articulación de las clases sociales a la manera mediante la cual se 

vinculan las clases sociales en la esfera de la producción. Ambos niveles de abstracción serán abordados 

en la discusión que llevaremos a cabo entre FS y clases sociales. Asimismo no podemos dejar de lado 

que la conformación y la articulación de las clases sociales en una FS, se relaciona íntimamente al 

desarrollo y desenvolvimiento del MP dominante, el capitalista en nuestro caso. 
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Aunado a esto retomaremos algunos ejes analíticos propuestos por Agustín Cueva en términos de 

establecer, a la par de la propuesta de Fernandes, una serie de situaciones necesarias de contemplar con 

el ánimo de desarrollar un trabajo empírico lo más detallado posible: 

1 En primer lugar tenemos el problema del número de las clases que, como se 

vio, son fundamentalmente dos para cada modo de producción en el que existe 

un mecanismo de explotación… basta pensar en el hecho de que una formación 

social articula en su seno varios modos de producción para comprender la 

razón por la cual el número de las clases puede aumentar sensiblemente a este 

nivel… 3 Tenemos, además, múltiples situaciones mixtas, que ya no pueden ser 

conceptualizadas como simples anomalías, sino que son fenómenos inherentes a 

formaciones acentuadamente heterogéneas o en proceso de transición…4 La 

articulación específica de una formación social llega incluso a constituir en 

clase a ciertos grupos sociales que en rigor no lo serían analizados en el nivel 

teórico más abstracto, el del modo de producción… 6 En fin, la articulación de 

modos de producción en una formación social puede producir situaciones 

extremadamente complejas, en aquellos momentos de transición en que dos o 

más modos de producción ejercen sus efectos sobre un mismo grupo concreto… 

(Cueva, 1983, p. 76 – 78). 

 

Con base en lo expuesto por Cueva parece meritorio, para definir y situar la articulación entre clases 

sociales en una FS, enmarcar y situar los modos de producción que se relacionan en la formación 

económica-social a estudiar. Se hace necesario investigar, también, las formas, por decirlo de alguna 
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manera, en las cuales los modos de producción se articulan o combinan. De esta manera es que se hace 

plausible la ubicación de las clases sociales concretas, así como las clases sociales mixtas o en 

transición. Por otra parte, para el estudio de las clases sociales en una FS, no basta con el estudio de los 

modos de producción específicos a la FS en cuestión, sino el análisis amplio de los grupos sociales que 

interactúan en dicha formación. Este último planteamiento con relación al punto cuatro propuesto por 

Agustín Cueva en términos de que bajo el modelo de MP podemos perder de vista la existencia de clases 

sociales que “clásicamente” podrían no considerarse como tales, sin embargo al articularse distintos 

modos de producción, la estratificación de los grupos sociales es un complejo entramado en donde las 

formas productivas, culturales y de vida, pueden llegar a manifestar la amplia gama de clases sociales, o 

de segmentos de las mismas. 

 

En el ámbito de la definición y estudio de las clases sociales latinoamericanas podemos ubicar a 

distintos autores que se han especializado en el tema. Tal es el caso de Juan Villareal quien se 

especializó en el estudio de la estructura de clase en la sociedad Argentina. Este autor se propuso: 

…analizar las características socioeconómicas básicas del capitalismo 

dependiente, a partir del tratamiento en profundidad de una formación social 

como la de la Argentina, que presenta la peculiaridad de ser una de las más 

desarrolladas de la periferia (Villareal, 1978, p. 9). 

 

 Este objetivo es comprensible si tomamos en cuenta que a través de los años ha predominado una fuerte 

tendencia de estudiar las clases sociales bajo una visión ortodoxa del marxismo, misma que dificulta e 

impide estudiar a fondo las clases sociales en formaciones sociales periféricas: 
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Porque la diferencia específica de los países dependientes en el capitalismo, con 

respecto a los países centrales, es la alteración de las leyes de desarrollo 

capitalista... El problema central consiste en dejar de ver la formación social 

como objeto concreto cognoscible a partir de la aplicación a su tratamiento de 

la teoría pura del modo de producción capitalista, y analizar a las formaciones 

del capitalismo dependiente – en nuestro caso se trata de las sociedades de 

América Latina y, específicamente, de la Argentina – como tipos de formación 

social en los que se articulan de una manera específica modos o formas de 

producción dados. Entonces, el centro de la cuestión es contribuir al desarrollo 

de una teoría de la articulación de los modos o formas de producción – y aquí 

nos referimos básicamente al nivel de análisis económico – en las formaciones 

sociales del capitalismo dependiente. (Villareal, 1978, p. 151 - 153) 

 

Con base en esto es que consideramos, conforme lo propone Villareal, que el estudio de las clases 

sociales se vincula directamente al análisis de la articulación de modos o formas de producción, mismas 

que en el caso argentino, y latinoamericano, se desarrollan en el contexto de economías dependientes.  

 

Aclarado esto, podemos dar paso a la exposición del estudio de las clases sociales en Argentina. Para 

este teórico latinoamericano las clases sociales se sitúan “...como grupos conformados a partir de su 

presencia específica en las relaciones sociales que se establecen a nivel económico” (Villareal, 1978, p. 

14). Asimismo, este autor considera que la sociedad es un entrelazamiento contradictorio de relaciones 

sociales. Si bien para Villareal el factor fundamental, de carácter decisivo, para la constitución de una 

clase social se da a partir de la posición que el individuo ocupa en las Relaciones Sociales de 



CAPÍTULO 4 – Las Clases Sociales en la Formación Social Latinoamericana 

46 

 

Producción, existen otros criterios para diferenciar la posición de clase tales como el papel del individuo 

en las relaciones de distribución y consumo.  

 

Villareal retoma del planteamiento marxista un punto fundamental que es el que nos permite relacionar 

el MP con las clases sociales, y posteriormente permite articular la FS con la estructuración de clase. 

Cuando hablamos de RSP hacemos referencia al papel del hombre en la estructura económica 

conformada por las fuerzas productivas y las relaciones de producción: 

...dando cuenta la primera de la forma en que se articulan entre sí los elementos 

del proceso de trabajo en relación con su potencialidad productiva (dando lugar 

a un nivel determinado de productividad social del trabajo), y aludiendo la 

segunda a la forma en que se relacionan entre sí los agentes económicos y los 

medios de producción. (Villareal, 1978, p. 17) 

 

En este sentido, si bien las relaciones de producción se dan entre los agentes económicos, estas se 

encuentran condicionadas, principalmente, por el desarrollo de los implementos utilizados en el proceso 

del trabajo.  

 

En el caso específico de la sociedad argentina, Villareal sitúa tres dimensiones que dan pauta para el 

estudio empírico de las clases sociales: i) la posición que ocupan grupos específicos en las relaciones de 

producción (relación entre agentes productivos y los medios de producción); ii) la relación funcional de 

clases sociales con el movimiento cíclico del capital; iii) la participación de las clases sociales y 

fracciones de clase en la distribución del plusvalor, ya sea salario o “retención de un ingreso que 
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suponga formas de explotación no típicamente capitalistas” (Villareal, 1978, p. 57). Con base en estas 

tres dimensiones Villareal retoma una serie de indicadores, propuestos por el marxismo clásico, e 

introduce uno nuevo:  

…la propiedad de medios de producción (o capital); la posesión de medios de 

producción, en el sentido de control del proceso productivo; el empleo de mano 

de obra asalariada; la actividad de trabajo; y, por último, la forma de 

participación en el proceso de generación y apropiación de trabajo excedente. 

(Villareal, 1978, p. 57) 

 

La actividad de trabajo se relaciona al peso que el autor otorgó, en el estudio de la FS, al sector de la 

economía independiente. Vale la pena detenerse en este punto ya que Villareal relaciona la economía 

independiente con la pequeña producción mercantil: 

En relación con el sector independiente interesa precisar que resulta la figura 

social típica de la pequeña producción mercantil, forma social de producción 

diferenciada que no alcanza a predominar en las formaciones sociales como 

modo de producción dominante... Los maestros artesanos o los pequeños 

campesinos se incluyen en esta forma de articularse las relaciones de 

producción y en ellos no se verifica la separación típicamente capitalista entre 

el productor directo y los medios de producción. El objetivo fundamental es la 

producción de valores de uso y el intercambio se presenta – en condiciones de 

generalización de la circulación de mercancías – como comercialización del 

excedente para obtener aquello que se requiere para satisfacer las necesidades 

de la familia. (Villareal, 1978, p.79) 
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Retomando la diferenciación de clases realizada por Villareal expondremos, en una tabla similar a la 

realizada con Bujarin, las clases sociales básicas de la sociedad argentina propuestas por Juan Villareal:   

Cuadro 5 

 Las Clases Sociales en la Argentina Dependiente 

Clase Social Lugar en la 

producción 

económica 

Función en la 

organización del 

trabajo 

Forma de ingreso Relación con los medios 

de producción 

Burguesa Emplea mano 

de obra 

asalariada. 

- Se apropia de plusvalor 

social. 

Propietaria de capital en 

sus distintas formas 

funcionales. 

Proletaria - Son directa o 

indirectamente 

explotados a través de 

relaciones salariales. 

Asalariados. Desposeída de los medios 

de producción. 

Trabajador 

independiente 

Utiliza fuerza de 

trabajo propia 

(incluyendo a su 

familia). 

- No se apropia de trabajo 

ajeno (no establece una 

lógica de dominación-

explotación en las 

relaciones de 

producción). 

Propietarios, a pequeña 

escala, de medios de 

producción. 

Sector 

directivo 

- Controla los medios 

de producción. 

Recibe compensación 

por asegurar la 

explotación en el trabajo. 

Carece de los medios de 

producción. 

Fuente: J. Villareal, El Capitalismo Dependiente. Estudio sobre la estructura de clases en Argentina. México, Editorial 

Siglo XXI, 1978, p.58 

 

 

Sobre estas clases sociales Villareal puntualiza: 

Estas son las principales figuras sociales puras con las que nos encontramos en 

el nivel económico de las relaciones sociales. De su combinación surgen, 

obviamente, figuras mixtas que no es el caso analizar en detalle aquí. Digamos 

simplemente que saltan a la vista los casos del semiproletariado, el 

independiente-capitalista y el directivo-capitalista, como las combinaciones más 

comunes. (Villareal, 1978, p. 59) 
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El segundo autor al cuál revisamos en este apartado es Alejandro Portes. Este autor retoma del 

marxismo los indicadores principales para designar una clase social. En primer lugar parte del papel que 

juegan los individuos en el proceso productivo y en la distribución de bienes. Sin embargo, para evitar 

una reduccionismo en donde se divida a las clases sociales por la posesión de los medios de producción 

o por la posesión de fuerza de trabajo, construye otros criterios de estudio: 

El control de los medios de producción se define aquí como la capacidad para 

organizar y dirigir el proceso de producción mercantil, aun sin tener la posesión 

legal. El control laboral de otros es definido como la capacidad para regular 

sus actividades cotidianas, aunque no haya control de los medios de producción. 

La forma de remuneración se refiere a las distintas maneras en que las clases 

sociales reciben sus medios de consumo, que abarcan desde beneficios y 

salarios regulares hasta sueldos ocasionales y producción directa de 

subsistencia. (Portes, 1995, p. 81). 

 

En resumen son tres indicadores propuestos por Portes para designar las clases sociales: a) control de 

medios de producción, b) control laboral sobre otros y c) modo de remuneración. Un punto de vital 

importancia que es necesario señalar del trabajo de Portes es el diseño de variables específicas, con los 

criterios antes mencionados, para cuantificar las clases sociales, principalmente, en América Latina. 

Esto nos lleva a otro punto, la economía latinoamericana en las últimas décadas se ha visto basada o 

influida por la economía informal. En la introducción de la obra de Portes, realizada por Carlos Dore-

Cabral, se acota que:  

...la economía informal ha sido y es un elemento consustancial del sistema 

capitalista, ella no forma parte de los llamados residuos precapitalistas que se 
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suponen insertos en el mismo, ni tampoco en una simple expresión de sus zonas 

de atrasos destinadas a desaparecer... su existencia se explica por su 

correspondencia con la lógica de reproducción y desarrollo de ese sistema, no 

es una simple estrategia de supervivencia de los sectores más deprimidos de las 

sociedades subdesarrolladas ni es una vía franca para que esos sectores salgan 

de la miseria. (Portes, 1995, p. 17) 

 

Con base en los criterios anteriormente descritos, Portes propone las siguientes clases sociales para las 

sociedades latinoamericanas:  

 

Clase dominante: Se caracteriza por controlar la producción y la distribución de mercancías. Su papel 

es el de controlar a sus subordinados en los procesos de producción. Su forma de ingreso se sustenta en 

la rentabilidad de sus empresas. Dado que esta clase se conforma por  capitalistas nacionales, gerentes 

de subsidiarias multinacionales y altos administradores de empresas públicas, no toda la clase posee 

legalmente los medios de producción. 

Clase técnico-burocrática: Esta clase controla los procesos de producción en instituciones 

burocráticas. Su papel principal es el de mantener la infraestructura necesaria para la producción 

económica,  Asimismo garantizar la estabilidad del orden social. Su forma de ingreso se basa en salarios 

regulares y honorarios (salario que depende de la competitividad en el puesto designado). Por último 

este grupo social no posee medios de producción. 

Proletariado formal: Este sector no tiene control sobre los medios de producción. En la división del 

trabajo se encuentra subordinado a las dos clases definidas anteriormente (clase dominante y clase 
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técnico-burocrática). Su ingreso salarial se encuentra regulado por la ley vigente. Asimismo obtiene una 

remuneración indirecta a través de la cobertura legal de la cual goza (servicio social, prestaciones, 

etc...). Por último, esta clase carece de posesión de los medios de producción. 

Pequeña Burguesía Informal: Esta clase posee y controla medios de producción. Su función es 

intermedia entre el sector moderno y los trabajadores no calificados ya que producen bienes y servicios 

que de otra forma quedarían fuera de la mano para los trabajadores asalariados. Su ingreso económico es 

irregular y se origina de la producción y comercialización de bienes y servicios. 

Proletariado Informal: Esta clase, al igual que el proletariado formal, carece de control y posesión 

sobre los medios de producción. Su papel se basa en la producción capitalista y en la economía de 

subsistencia, o en ambas al mismo tiempo.  

 

Es necesario destacar que esta tipificación realizada por Portes, en 1995, no es exhaustiva; ocho años 

después este autor publicaría junto a Kelly Hoffman, en un cuaderno de la CEPAL, una tipificación de 

clases sociales mucho más amplia que la presentada anteriormente. A continuación reproducimos dicho 

cuadro con el objetivo de exponer, más adelante, algunos criterios propuestos para la definición de 

clases sociales; asimismo introducimos el cuadro retomando una cita explicativa de Portes y Hoffman:   

La yuxtaposición de los criterios de definición de clases en las sociedades 

avanzadas con las condiciones estructurales que se encuentran en el capitalismo 

periférico permite un ordenamiento de activos con que cuenta cada clase, el 

cual puede observarse en el cabezal del cuadro 1 [cuadro 6 para nosotros]. 

Indicar si los individuos tienen + o no tienen – acceso a cada uno de estos 
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activos posibilita la construcción de una tipología de la estructura básica de 

clase de las sociedades latinoamericanas. (Portes y Hoffman, 2003, p. 10). 

 

Cuadro 6 

La Estructura de Clases en América Latina (criterios de definición). 

Clase  Control del 

capital y de 

los medios 

de 

producción. 

Control de una 

fuerza trabajadora 

impersonal, 

organizada 

burocráticamente. 

Control de 

calificaciones 

escasas y 

altamente 

valoradas. 

Control de 

calificaciones 

subsidiarias, 

técnico-

administrativas. 

Con cobertura 

y 

reglamentación 

legal. 

Modo de 

remuneración 

% de la 

fuerza 

de 

trabajo. 

1 Capitalistas 

(propietarios y 

socios gerentes de 

empresas grandes o 

medianas). 

+ + + + + Utilidades 1.8 % 

2 Ejecutivos 

(gerentes y 

administrativos de 

empresas grandes o 

medianas). 

- + + + + Sueldos y 

bonificaciones 

relacionadas 

con las 

utilidades. 

1.6 % 

3 Trabajadores de 

elite (profesionales 

asalariados con 

formación 

universitaria en la 

administración 

pública y en las 

empresas privadas 

grandes y 

medianas). 

- - + + + Sueldos 

relacionados 

con 

conocimientos 

escasos. 

2.8 % 

4Pequeña 

burguesía 

(profesionales y 

técnicos 

independientes y 

microempresarios 

con personal 

supervisado 

directamente). 

+ - +/- + +/- Utilidades 8.5 % 
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5ª Proletariado 

formal no manual 

(técnicos 

asalariados con 

formación 

vocacional y 

empleados de 

oficina). 

- - - + + Sueldos 

sujetos a 

reglamentación 

legal. 

12.4 % 

5b Proletariado 

formal manual 

(proletariado 

asalariado 

especializado y no 

especializado con 

contrato de 

trabajo). 

- - - - + Salarios 

sujetos a 

reglamentación 

legal. 

23.4 % 

6 Proletariado 

informal (obreros 

asalariados sin 

contrato, 

vendedores 

ambulantes y 

familiares no 

remunerados). 

- - - - - Salarios no 

reglamentados, 

utilidades 

irregulares, 

compensación 

no monetaria. 

45.9 % 

Fuente: Alejandro Portes y Kelly Hoffman, Las estructuras de clase en América Latina: composición y cambios durante la 

época neoliberal. En Cepal – Serie Políticas Sociales # 68. Santiago de Chile, CEPAL-ECLAC, 2003, p. 11 

 

El cuadro 6 contempla una serie de factores omitidos en la primera conceptualización expuesta sobre 

Portes. En este cuadro, Portes y Hoffman plantean nuevos indicadores de tipificación de las clases 

sociales. En el caso de control del capital y de los medios de producción; control de una fuerza 

trabajadora impersonal; y modo de remuneración, estos indicadores ya se ubicaban en la propuesta 

inicial de Portes. Sin embargo los criterios de control de calificaciones escasas y altamente valoradas; 

control de calificaciones subsidiarias, técnico-administrativas; y con cobertura y reglamentación legal, 

son nuevas en este estudio. Con relación al control de calificaciones entendemos, por la explicación 

dada por Portes y Hoffman, la posesión de conocimientos escasos o valorados; por cobertura legal la 

“protección por códigos laborales e incorporados a los sistemas legales de salud, invalidez y 
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jubilación” (Portes y Hoffman, 2003, p. 14); por control de calificaciones subsidiarias, técnico-

administrativas refiere, en la explicación dada por los autores, a los trabajadores calificados. Si bien 

este último trabajo de Portes y Hoffman muestra un avance cualitativo y cuantitativo en la medición de 

las clases sociales en América Latina, consideramos que su perspectiva es principalmente urbana es 

decir, retomando a un actor dentro de nuestros sujetos de investigación ¿como clasificar al ejidatario, de 

acuerdo a la propuesta de Portes, cuando este grupo social posee legal y colectivamente tierras, ejerce el 

control de la producción, no siempre comercializa su producto y en muchos casos no emplea 

trabajadores asalariados? Esta tarea de conceptualización es a la que posteriormente nos abocaremos. En 

este sentido si bien el trabajo de Portes y Hoffman nos muestra una perspectiva detallada de la 

estructuración de clases latinoamericanas, consideramos que para el estudio de caso que nos hemos 

planteado es necesario el diseño de indicadores que respondan a la especificad histórica del 

desenvolvimiento de la FS en cuestión. Con esto queremos referir, por citar un ejemplo, que el criterio 

sobre la posesión de conocimientos está sobrado en un municipio como es Santiago Pinotepa Nacional 

donde la Población Económicamente Activa Ocupada ha recibido poca instrucción escolar. Sin embargo 

estos detalles los abordaremos posteriormente. Por último, queremos destacar que en la cuantificación 

de las clases sociales expuesta en el cuadro 6, Portes y Hoffman ubican que el proletariado informal 

asciende al 45.9% del total de la fuerza de trabajo empleada en América Latina. Como veremos en el 

siguiente capítulo, esta tendencia también se manifiesta en la Población Económicamente Activa 

Ocupada en el municipio Santiago Pinotepa Nacional. 

 

 

 

 



CAPÍTULO 4 – Las Clases Sociales en la Formación Social Latinoamericana 

55 

 

4.2.1 Los Campesinos Latinoamericanos 

 

En el presente capítulo hemos analizado algunas propuestas teórico-metodológicas y conceptuales sobre 

las clases sociales en América Latina. Pese a ello, el campesinado queda fuera de las investigaciones 

abordadas. En la mayor parte de los países latinoamericanas los campesinos han tenido un importante 

papel político; si bien no nos hemos propuesto analizar lo anterior, es un aspecto importante a considerar 

en el estudio de formaciones sociales en las que los productores agrícolas tienen amplia presencia. A 

continuación expondremos algunas orientaciones teóricas para el estudio de este grupo. Para ello, 

haremos una breve caracterización de la economía campesina y retomaremos algunos planteamientos 

conceptuales que nos permitan entender el papel que este grupo tiene en la FS latinoamericana. 

 

Para Samir Amin, la economía campesina en los países del Cono Sur (particularmente Latinoamérica y 

el África Austral) se caracteriza por un bajo nivel de productividad en la agricultura de autoconsumo, 

siendo esta la principal forma de supervivencia de las poblaciones rurales. El escaso nivel de 

tecnificación y las pequeñas porciones de tierra dan como resultado un amplio grado de pobreza del 

mundo rural. Asimismo, la agricultura campesina se encuentra integrada, con los matices de que cada 

país, al sistema capitalista global dominante. Esta integración se da en condiciones inequitativas entre 

los productores  y los monopolios empresariales: 

“En la medida de sus contribuciones al mercado, ella (la agricultura campesina) 

depende de los insumos comprados (al menos de los productos químicos y 

semillas seleccionadas) y es víctima de los oligopolios que controlan la 

comercialización de sus productos” (Amin, 2008, p.15) 

 

Este proceso viene desarrollándose desde hace varias décadas. Para los años 80`s los campesinos ya 

veían la disminución de la superficie de sus tierra, en comparación con la que anteriormente tenían 
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acceso. Esto ha generado dificultades para subsistir mediante la producción agrícola. Además, en la 

actualidad existen diferentes mecanismos (comerciales, financieros, técnicos, etc.) mediante los cuales 

se despoja al campesino del valor de lo producido. En este panorama, el campesino ha tenido que 

diversificar sus actividades económicas para sobrevivir, y no verse atrincherado entre la pequeña 

extensión de su tierra y la competencia desigual en el mercado: 

“El campesino, confinado como productor agropecuario a espacios territoriales 

restringidos y sometido a relaciones de intercambio desigual, tiene que ampliar 

y multiplicar su quehacer productivo.” (Warman, 1988, p. 7) 

 

En este contexto, las propuestas conceptuales que refieren al papel económico del campesino mexicano 

se han visto modificadas por las consecuencias que ha generado el neoliberalismo en el ámbito rural. 

Por ello, es necesario explorar algunas definiciones para comprender la estructuración de clases en el 

campo.  

 

De acuerdo a Sobrevivientes – Historias en la frontera, presentada en el Vº Congreso Latinoamericano 

de Sociología Rural, la “diversidad histórica y económica, étnica y productiva es el verdadero rostro del 

campesinado” (Bartra, 1998, p. 6). En estos términos, el campesino es un trabajador rural, por su propia 

cuenta, que tiene acceso en alguna medida a la tierra. El autor describe tres sectores principales que 

integran al campesinado mexicano. Si bien la exposición original contiene datos estadísticos de cada 

sector, nos hemos enfocado en las características económicas de los productores agrícolas. En estos 

términos, ubicamos: a) al campesino que lleva a cabo una agricultura de corte comercial vinculada a la 

producción de cultivos industriales, para lo cual contrata a peones y tiene como base una mejor calidad 

de tierra que el promedio del campesinado; b) el productor que combina el autoconsumo con la 

producción comercial o la ganadería a pequeña escala, que trabaja la tierra con ayuda de su familia y 
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ocasionalmente con peones; c) el “resto de los campesinos… tiene milpas ínfimas y ariscas en las que 

no cosecha lo suficiente para subsistir” (Bartra, 1998, p. 7). De acuerdo al autor, ese último grupo es la 

reserva de jornaleros agrícolas en toda la república mexicana. 

 

Con base en lo anterior podemos definir que la economía campesina se caracteriza por la generalización 

de la pequeña propiedad con un bajo nivel de tecnificación. El campesinado compite en un mercado 

desigual con empresas, o intermediarios privados, que directa o indirectamente se apropian del 

excedente producido. Sumado a lo anterior, la producción de autoconsumo no permite al campesino 

satisfacer sus necesidades. Es por ello que el productor agrícola se ha visto obligado diversificar sus 

actividades laborales. 

 

El campesinado, como grupo social, tiene un estrecho vínculo con la tierra siendo que en algunos casos 

esta relación es la propiedad de la misma. Dentro de esta clase social, podemos diferenciar algunos 

sectores internos: los que orientan su producción al mercado y los agricultores de autoconsumo. 

Asimismo, ubicamos a los que, presionados por el bajo nivel de productividad de su parcela, se ven 

obligados a la venta de su fuerza de trabajo en la producción agropecuaria, o en cualquier ramo 

económico. 

 

Consideramos estas son algunas orientaciones para el estudio del campesinado y de la economía 

agrícola en México. Sin embargo, será el estudio de caso el que nos permite discutir conceptos y 

categorías que respondan a la especificidad de la FS pinotepense. 
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Capítulo 5 

La Formación Social Pinotepense: una Aproximación 

 

 

El presente capítulo busca condensar dos niveles: el cuantitativo y el cualitativo. El primero, 

desarrollado con el análisis de los datos estadísticos ofrecidos por el Inegi, y el segundo caracterizado 

por la exposición de cinco entrevistas a ciudadanos del municipio estudiado. Cerraremos el capítulo con 

la propuesta conceptual sobre la estructuración de las clases sociales en Santiago Pinotepa Nacional, 

conjuntando las aportaciones de los entrevistados con la información estadística. Cabe mencionar que 

será en las Notas Finales el espacio en donde concentraremos las conclusiones. 

 

Para iniciar el análisis estadístico, comenzaremos exponiendo los rasgos generales de la economía del 

estado de Oaxaca. Tomando en cuenta que la FS municipal que estudiaremos no es ajena sino que forma 

parte de lo que podríamos llamar la Formación Social oaxaqueña, las tendencias manifiestas a nivel 

estatal son reflejo de los procesos económicos que suceden tanto en el país como en los propios 

municipios. Con esto nos referimos al estancamiento y decrecimiento de las actividades relacionadas a 

la explotación de recursos naturales a la par que el sector de los servicios cobra mayor importancia tanto 

en el estado como en el municipio. Es necesario señalar que en el presente capítulo al abordar el estudio 

de la economía hacemos referencia al estudio de la estructura económica de una FS, para nuestro caso la 

municipal, aunque también llegamos a hacer referencia a la economía del estado de Oaxaca. Con base 
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en la exposición teórica de los capítulos precedentes, para el estudio de la economía municipal partimos 

y hacemos uso del modelo de FS y de los planteamientos que esto conlleva. 

 

A partir de los rasgos generales de la economía oaxaqueña, exponemos las características generales del 

municipio de Santiago Pinotepa Nacional tomando en cuenta la ubicación histórica y geográfica, y el 

desarrollo poblacional a partir de la segunda mitad del siglo XX. En tanto el estudio de una FS 

específica conlleva el análisis del devenir histórico
4
 propio a la sociedad en cuestión, retomamos el 

aspecto geográfico-cultural ya que Pinotepa Nacional forma parte del denominado complejo mixteco. 

Asimismo hacemos una breve exposición de las coyunturas más relevantes en la historia del municipio 

para poder arribar al estudio de la economía municipal. 

 

Para abordar el estudio de los elementos principales que constituyen la estructura económica municipal 

y profundizar en el análisis de los cambios en los principales componentes de ésta, comenzaré por 

exponer el proceso de cambio en la ocupación laboral de la población del municipio. Este proceso será 

abordado en dos periodos de tiempo. En el primero exponemos el cambio ocupacional de 1990 a 2000, 

buscando con esto esbozar las principales características de la economía pinotepense. En el segundo 

momento abordaremos el periodo comprendido de 1993 a 2009 retomando las principales actividades 

económicas que, de acuerdo al INEGI, reportan cambios sustanciales en la población ocupada, así como 

en la producción total. Cabe mencionar que retomamos las cifras a nivel estado ya que nos parece 

prudente acotar que los cambios que observamos en la economía pinotepense no son únicos al 

municipio y, en algunos casos, se relacionan a una tendencia general de la economía oaxaqueña. 

Asimismo, es necesario puntualizar que las cifras expuestas sobre Población Económicamente Activa 

                         
4 No olvidemos que una FS específica es resultado del desarrollo histórico de las estructuras de una 

sociedad. En este caso FS y disciplinas como lo son la Historia, la Política o la Economía, se 

encuentran íntimamente vinculadas ya que nos permiten el estudio de las distintas estructuras de 

una Formación Social en particular. 
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Ocupada (PEA), a nivel estatal, obedecen al periodo comprendido de 1992 a 2005.  

 

Podemos decir entonces que para el estudio de los cambios en la constitución de la economía municipal 

utilizaremos dos indicadores: i) en primer lugar ubicaremos los rubros que presentan mayor crecimiento 

en materia ocupacional y, ii) en segundo lugar, localizamos los sectores económicos en donde la 

producción ha aumentado considerablemente. Consideramos que estos dos elementos nos permiten tener 

un acercamiento general a la economía del municipio. 

 

Derivado de lo anterior, estructuraremos un guion que pueda ser aplicado como entrevista para llegar a 

lo que nosotros consideramos la realidad concreta en Santiago Pinotepa Nacional. Este apartado 

contempla la explicación sobre la realización de las entrevistas, los temas y sub-temas que abordan, así 

como una detenida sistematización del material obtenido. De modo que ordenamos la información de 

acuerdo a las características y tendencias de las distintas actividades económicas, particularmente: la 

agricultura, ganadería y pesca; y el comercio, servicios y otras actividades productivas.  

 

Posterior a esto, vinculamos el análisis de la economía del municipio, con la estructuración de las clases 

sociales en Pinotepa Nacional. Como en su momento lo hemos mencionado, las cifras que brindan las 

instituciones del gobierno, a nivel municipal, no son del todo amplias e integrales puesto que en muchos 

casos no se encuentran desglosadas a nivel municipal, como es el caso de la Encuesta Nacional de 

Ocupación y Empleo que se limita a describir las cifras a nivel estatal, y el Censo de Población y 

Vivienda 2010 que si bien ofrece algunos datos municipales, no profundiza en ellos: indicadores como 

son el tipo de actividad económica en el cual la población labora o las condiciones laborales del 

trabajador no son expuestas. Esta situación limita la posibilidad de realizar un estudio minucioso de la 

economía y las clases sociales del municipio. Esta fue una importante razón por la que nos planteamos -
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una aproximación al estudio de la economía y las clases sociales. A pesar de esto, el Inegi brinda en el 

Censo de Población y Vivienda del año 2000 algunas cifras que retomaremos para el estudio de las 

clases sociales en Santiago Pinotepa Nacional. Esto nos permitirá articular una propuesta de criterios e 

indicadores con base en los cuales llegaremos al estudio de la estructuración de las clases sociales en 

este municipio, buscando conjuntar las aportaciones derivadas del análisis cualitativo de las entrevistas, 

con las aportaciones estadísticas del Inegi.  

 

Cabe mencionar que un punto al que prestamos particular atención es a la condición de 

derechohabiencia de la PEA Ocupada. Si bien esta situación no influye en la estructuración de las clases, 

este indicador nos permite ubicar el nivel de formalidad-informalidad de la economía municipal, y con 

ello caracterizar el grado de cobertura social entre la población laboral y las condiciones en las que se 

desarrolla la misma.  

 

 

5.1 La Economía del Estado de Oaxaca 

El estado de Oaxaca se ha caracterizado históricamente por su fuerte presencia indígena y campesina. 

Presencia que se manifiesta no sólo en términos culturales o étnicos, sino en la misma base de la 

economía oaxaqueña: a principios del siglo XXI las labores relacionadas con el campo siguen teniendo 

una presencia considerable en el estado. Sin embargo, en las últimas dos décadas la economía estatal ha 

experimentado fuertes cambios. Como podemos apreciar en el cuadro 7, para 1990 en el sector primario 

laboraba el 53% de los oaxaqueños; en el año 2005 tan solo el 34% de la PEA oaxaqueña laboraba en el 

mismo ramo mientras que la PEA Ocupada del sector terciario ascendía al 44% del total de la población 

ocupada
5
. Si bien no podemos negar que el sector terciario ha ganado mayor espacio en importancia 

                         
5 Es preciso acotar que los datos estatales de 1992 responden al Anuario Estadístico de Oaxaca 
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económica en el estado, ha sido en las últimas décadas que esta tendencia se ha hecho visible. Esta 

situación la podremos ir corroborando conforme avancemos en el presente trabajo y puede ser apreciada 

en el mismo cuadro. Con relación al sector secundario hay poco que decir, en más de 10 años no ha 

experimentado cambios significativos. 

Cuadro 7 

Comparativo entre los Sectores Productivos en el Estado de Oaxaca de 1992 a 2005 
Sectores PEA 1992 PEA 2005 

Primario 53% 34% 

Secundario 17% 19% 

Terciario 28% 46% 

Porcentajes de la Población Económicamente Ocupada de 1992 a 2006 por sector (Fuente: Cuadro I y II en Anexos). 

 

Podemos ahora preguntarnos ¿qué ha ocurrido a nivel del estado para que en una década y media, el 

sector terciario haya cobrado mayor fuerza mientras que el sector primario, poco a poco, va quedando 

rezagado? Si bien esta tendencia tiene sus particularidades en cada municipio, como es el caso de 

Santiago Pinotepa Nacional, podemos sugerir que una constante a nivel estatal, es el estancamiento y 

decrecimiento de las labores productivas del campo. A su vez, el sector de los servicios es el que más ha 

crecido y adquirido importancia en la economía estatal y en las municipales. Consideramos que 

conforme vayamos avanzando en el desarrollo de este trabajo tendremos los elementos para plantear una 

hipótesis sobre el cambio en la constitución económica oaxaqueña y su impacto sobre la estructuración 

de las clases sociales. 

 

 

 

                                                                                     
(Inegi, 1992), mientras que los del 2005 fueron obtenidos de los Indicadores Estratégicos 

Trimestrales (periodo Octubre-Diciembre de 2005) plasmados en el Cuaderno Estadístico Municipal 
de Pinotepa Nacional (Inegi, 2006). Si bien no son el mismo tipo de fuentes, consideramos que las 

tendencias arrojadas por el Inegi nos dan una orientación del proceso de cambio en la estructura 

económica estatal. Asimismo, cabe destacar que la tipificación de las actividades económicas que 

integran los Sectores Productivos, realizada por el Inegi, presentan menores modificaciones que 

refieren a cambios en la conceptualización de las actividades económicas. Ahondaremos en este 

último punto al llegar al estudio de las actividades económicas de Santiago Pinotepa Nacional. 
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5.2 Pinotepa Nacional 

De los 570 municipios que conforman el estado de Oaxaca, Santiago Pinotepa Nacional representó, en 

el año 2005, el 1.26% del total de la población de Oaxaca siendo que su población ascendía a 37,800 

habitantes (cuadro 8). El municipio de Santiago Pinotepa Nacional se localiza en la parte sur oeste del 

estado de Oaxaca, colindando al norte con el municipio de San José Estancia Grande, Santa María 

Cortijo, Santiago Llano Grande, San Sebastián Ixcapa y San Miguel Tlacamama; al este con los 

municipios de Pinotepa de Don Luis, San Andres Huaxpaltepec y Santa María Huazolotitlan; al sur con 

el Océano Pacífico y al Oeste con el Océano y con los municipios de San José Estancia Grande y Santo 

Domingo Armenta. Las principales localidades de este municipio son: Pinotepa Nacional, El Ciruelo, 

Collantes, El Carrizo, Mancuernas, Santa María Jicaltepec, Corralero, Cerro de la Esperanza, Piedra 

Blanca y Cruz del Itacuán. 

Cuadro 8 

Relación Poblacional entre Estado y Municipio 
Años Oaxaca Pinotepa Nacional Porcentaje de la Población 

Pinotepense con Relación al 

Estado 

1990 3 019 560 37 800 1.25% 

2005 3 506 821 44 441 1.26% 

(Inegi, 1990 - 2010) 

 

Cuadro 9 

Población Indígena en 2005 
Lugar Población Población Indígena Porcentaje de Población 

Indígena 

México 90 266 425 6 011 202 6.6% 

Oaxaca 3 103 694 1 091 502 35.1% 

Pinotepa Nacional 39 750 8 840 22.2% 

(Inegi, 1990 - 2010) 

 

 

La población de este municipio es principalmente indígena, afromestiza y mestiza
6
. De acuerdo al 

cuadro 8, la presencia de indígenas en el estado se encuentra muy por encima de la media nacional.  

                         
6 En 2005 el 35.16% de la población estatal reportaba ser indígena, lo cual indica que a nivel nacional Oaxaca concentra a 

18.15% de indígenas del país. 
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En el caso de Santiago Pinotepa Nacional, la cultura indígena predominante es la mixteca de la costa: el 

22.2% de la población es indígena. La presencia de afro-mexicanos en este municipio es notoria, sin 

embargo, la falta de reconocimiento constitucional a este sector de la sociedad mexicana dificulta la 

posibilidad de contar la cantidad de pobladores afromestizos; más adelante abordaremos la presencia de 

los pueblos negros en este municipio. El crecimiento de la población a nivel estatal y municipal ha sido 

continuo, siendo que ha crecido permanentemente en los últimos años y, al menos hasta 2005, la 

relación de la población pinotepense con respecto a la población del estado no presentaba mayores 

variaciones. Cabe acotar que en términos generales son los mestizos los que cuantitativamente tienen 

mayor presencia entre la población del municipio. 

 

 

5.3 El Complejo Mixteco 

El municipio de Santiago Pinotepa Nacional forma parte del distrito de Jamiltepec. Jamiltepec a su vez 

es uno de los ocho distritos (Juxtlahuaca, Tlaxiaco, Putla, Nochixtlán, Silacayoapan, Jamiltepec, 

Huajuapan y Teposcolula) que conforman lo que se conoce como el complejo mixteco.
7
 Si bien el 

término complejo mixteco tiene una connotación fundada en la “... orografía inextricable en que se 

enmarañan desesperadamente montañas y contrafuertes... con barrancas profundas y estrechos 

vallecillos que sirven de cauce a corrientes filamentosas...” (Gonzalo Aguirre, 1978, p.13), este trabajo 

final le agrega a dicho término las complejas relaciones sociales y económicas que se han desarrollado 

históricamente en las tres mixtecas (Alta, Baja y Costa), no sólo entre los ñuu savi (auto-denominación 

                         
7 “Alguna vez un maestro distinguido llamó Nudo Mixteco a esta tremenda trabazón de montañas. 

Desde el punto de vista técnico la designación no era correcta, y se sugirió su sustitución por 
la de complejo... Nudo Mixteco o Complejo Mixteco, cualesquiere que sea el nombre que se le 
asigne, son proyecciones simbólicas que ponen de manifiesto la particular y hostil orografía de 
esta región”  (Gonzalo Aguirre, 1978, p. 14). 
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de los mixtecos en su propia lengua) sino con el resto de grupos culturales que habitan en dichas zonas. 

El complejo mixteco se diferencia en cada una de las áreas que la conforman: mientras que la Mixteca 

Alta se caracteriza por un clima templado y la Baja por un clima cálido; la Mixteca Costa se caracteriza 

por su cercanía con el mar y un clima principalmente tropical. Por otra parte, la Mixteca Alta y Baja han 

vivido un proceso acelerado de erosión de los recursos naturales no renovables, “...lo que ha llevado a la 

Alta Mixteca y a la Baja a la pérdida de su suelo agrícola y a la erosión lamentable de cerros y 

colinas.” (Gonzalo Aguirre, 1978, p.15).  

 

La relación económica entre las tres mixtecas ha sido histórica. Esta relación está caracterizada por un 

fuerte intercambio comercial: mientras que en la Mixteca Costa se encuentran productos relacionados 

con el mar (pescado, sal, entre otros) en la Mixteca Alta y Baja se producen insumos característicos de 

las regiones boscosas. En la actualidad sigue siendo mencionado en algunas comunidades mixtecas del 

municipio de Pinotepa Nacional, como Santa María Jicaltepec, que los primeros pobladores de dicha 

región (Mixteca Costa) fueron mixtecos que viajaban continuamente desde la Mixteca Alta  en busca de 

productos del mar. Al encontrar que en esa zona había condiciones adecuadas para establecerse, 

decidieron fundar, entre otros pueblos, la comunidad de Ñuu Kaan («pueblo de los que se hallaron, o se 

acomodaron»), actualmente Santa María Jicaltepec. Por otra parte, mientras que la Mixteca Alta y Baja 

se encuentran cercanas a la capital del estado de Oaxaca, la Mixteca Costa ha permanecido aislada de 

los valles centrales de Oaxaca por la dificultad de atravesar las sierras que la separan del resto del 

complejo mixteco (Sierra Madre de Oaxaca y Sierra Madre del Sur).  

 

 

5.4 Pinotepa en la Historia 

La historia de Pinotepa Nacional ha sido abordada por distintos autores autóctonos de la región costeña. 
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Pese a ello, las bibliotecas consultadas no cuentan con las obras recomendadas por nuestros informantes 

siendo que el conocimiento de dichas obras se ha limitado a información obtenida en pláticas no 

formales con pobladores del municipio. Suponemos que algunas de estas obras se conservan en acervos 

personales. Por lo anterior, nos hemos enfocado en re-construir la historia del municipio en cuestión con 

base en el libro Pinotepa Nacional del autor Gutiérrez Tibon y en lo desarrollado por Adolfo Rodríguez 

Canto en La Costa de Oaxaca Ayer y Hoy. Es necesario prevenir al lector que al interior del municipio, e 

incluso del distrito, existen amplias discusiones entre pueblos e intelectuales de la región sobre el origen 

tanto de la toponimia como de la historia de Santiago Pinotepa Nacional. Ante esto, la exposición que a 

continuación exponemos no es determinante y dejaremos para futuras investigaciones retomar un 

estudio más amplio de la historia del municipio y la región. 

 

a) Pinotepa Nacional a la Llegada de los Españoles 

A la llegada de los españoles a tierras americanas, Pinotepa Nacional contaba con alrededor de cien mil 

habitantes (Tibon, 1961, p.16), es decir, Pinotepa era una de las ciudades más pobladas de América. Sin 

embargo, a causa de la viruela y el sarampión, la población se redujo drásticamente. Para 1580 la 

economía de Pinotepa Nacional ya se encontraba relacionada a la corona española, siendo que en dicha 

población se cultivaban el trigo, la caña de azúcar y el plátano (plantas del “Viejo Mundo “). Por otra 

parte, Pinotepa Nacional pagaba a la corona Española “un tributo de diecisiete mil cacaos cada cuatro 

meses indígenas” (Tibon, 1961, p. 17). Asimismo la población de Jicaltepec (hoy agencia municipal de 

Pinotepa Nacional) tenía que pagar tributo en oro y cacao.  

 

b) De Pinotepa del Rey a Pinotepa Nacional 

La historia de Santiago Pinotepa Nacional se encuentra relacionada a diferentes sucesos que 

acontecieron en México antes y después de la conquista europea. A principios del siglo XVI a Pinotepa 
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se le conocía como Pinotepa del Rey (Tibon, 1961, p.225). Después de la independencia mexicana 

Pinotepa pasó a nombrarse Pinotepa del Departamento. El departamento (hoy distrito) del cual dependía 

Pinotepa del Departamento, era Jamiltepec. Para 1826 Pinotepa del Departamento pasa a nombrarse 

Pinotepa del Estado. Tiempo después Pinotepa se gana ´lo Nacional´ por el apoyo prestado por los 

pinotepenses al joven general Porfirio Díaz quien, después de fugarse el 20 de septiembre de 1864 del 

Colegio Carolino en Guerrero (Díaz había permanecido preso por su lucha contra la invasión  del 

ejército francés), decide encontrar al general Juan Ortega en Pinotepa: “Cayó de sorpresa sobre una 

pequeña guarnición de los imperialistas, compuesta por unos cuarenta o cincuenta soldados. Los 

derrotó, quedando dueño de la plaza” (Tibon, 1961, p. 227). Días después, Porfirio Díaz organizó desde 

Jamiltepec el gobierno republicano. El inicio de esta campaña militar culminaría con el fusilamiento de 

Maximiliano de Habsburgo. En agradecimiento a los pinotepenses por su «espíritu patriótico», Porfirio 

Díaz concede lo Nacional a Pinotepa. 

 

En cuanto a la definición de Pinotepa existen dos hipótesis planteadas por Gutiérrez Tibon. La primera 

hace referencia a que el significado de Pinotepa proviene del náhuatl y significa hacia el cerro 

desmoronado. La segunda hipótesis retoma las derivaciones que ha sufrido la palabra Pinotepa. En 

lengua mixteca Pinotepa se traduce como Ñuoco (Ñu- tierra, Oco – veinte), este nombre se relaciona a  

las veinte familias que migraron de algunas poblaciones indígenas cercanas y fundaron Ñuoco. No 

podemos dejar de lado la herencia que la cultura náhuatl dejó en la zona mesoamericana, mientras las 

poblaciones tenían su propio nombre relacionado a la lengua de la propia comunidad mixteca, también 

existía la sinonimia empleada por los comerciantes en lengua náhuatl. Para 1580 el nombre de la 

población era Pinotecpac. Podemos así visualizar dos ámbitos de definición de Pinotepa, la propia del 

mixteco y la relacionada a la lengua náhuatl. En este último caso pinotl (primer componente de 

Pinotepa) hace referencia a la cultura tlapaneca; tecpan (vocablo original de tecpac) significa edificio de 
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gobierno. Dicho de otra forma pino-tecpan es «el edificio gubernamental de los tlapanecos» (Tibon, 

1961, p. 245).  

 

Como mencionábamos en el apartado anterior, el presente trabajo emplea el término complejo mixteco 

para referirnos al grueso entramado de relaciones sociales, políticas y económicas que en la Mixteca 

Alta, Baja y Costa se han llevado a cabo históricamente. En este sentido la presencia de los tlapanecos 

en la región se fundamenta en la dominación, por parte de los tlapanecos, hacia ciertas comunidades de 

la costa como es el caso de Ometepec, Pinotepa de don Luis y Pinotepa Nacional, en donde 

construyeron sendos palacios de gobierno.  

 

c) El Nuevo Imperio Mixteco 

A principios del siglo XX, en el contexto del proceso revolucionario, Pinotepa Nacional nombra a María 

Benita Mejía como la reina del Nuevo Imperio Mixteco, establecido en Pinotepa Nacional. María Benita 

nombra a Domingo Ortiz primer ministro: 

Como tal nombró las nuevas autoridades, y hasta un consejo de ancianos, algo 

como un senado a la manera precortesiana, encargado de resolver los asuntos 

más importantes. Ortiz preparó una matrícula de tributos, también según la 

tradición del antiguo poderío mixteco, y mandó embajadores a los pueblos 

indios de la región. (Tibon, 1961, p.30) 

 

Pinotepa Nacional había sufrido en 1856 un fuerte despojo de tierras. El nuevo gobierno indígena se 

encargó de recopilar los títulos de propiedad «mal habidos», restituyendo a los propietarios originales 

sus tierras. Este proceso es expuesto y contextualizado por Adolfo Rodríguez Canto de la siguiente 

manera: 
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En el estado de Guerrero… desde febrero de 1911 Enrique Añorve comenzó a 

realizar propaganda a favor de la causa maderista de los pueblos limítrofes con 

Oaxaca: a principios de abril tomó la plaza de Ometepec. Lo acontecido ahí, 

difundido a través de sus emisarios en los pueblos de la Costa, repercutió en la 

región. Así, Manuel Centurión, dependiente de Añorve, reunió a grupos armados 

de los pueblos y el 30 de abril hicieron su entrada a territorio oaxaqueño; 

pasaron por Lo de Soto, Maguey, Llano Grande, Buena Vista, Cacahuatepec, 

Camotinchán, Ixcapa y Cortijos. Al último pueblo llegaron el primero de mayo, 

después de haberse posesionado de las plazas antes mencionadas. Salió a 

recibirlos el presidente municipal de Pinotepa. En lo inmediato solicitaban la 

adhesión y apoyo económico de los pueblos de la Costa a la causa 

revolucionaria y prometían la restitución de tierras de acuerdo a lo presupuesto 

en el Plan de San Luis… Los ofrecimientos de restitución de las tierras 

auspiciaron que en Pinotepa Nacional se iniciara la organización de un 

levantamiento, cuyo móvil fue estrictamente agrario, pues se trataba de un 

intento de recuperación de las tierras arrebatadas a los indígenas mixtecos de 

aquella zona durante el Porfiriato. Este movimiento fue impulsado por Domingo 

Ortiz y Cristóbal Cortés. (Rodríguez, 2010, p.239) 

 

Cito este texto ya que nos muestra que el móvil de la participación de los pinotepenses en el movimiento 

revolucionario fue la repartición de tierras. Después de la entrada de Domingo Ortiz y Cristóbal Cortés a 

esta región, Juan José Baños, partidario del gobierno de Carranza, encabezó una serie de batallas que 

tuvieron como objetivo no sólo el fin del Nuevo Imperio Mixteco sino la restitución de los títulos de 

propiedad a los anteriores dueños: “Juan José Baños encontró los títulos de propiedad envueltos en la 



CAPÍTULO 5 – La Formación Social Pinotepense: una Aproximación 

70 

 

bandera tricolor y los restituyó a sus dueños” (Rodríguez, 2010, p.240). Esta situación abonaría a que 

las poblaciones recibieran y se adhirieran a la causa zapatista. Evidentemente el proceso revolucionario 

en la Costa fue de una envergadura mucho mayor a la que exponemos en este apartado; sin embargo, me 

parece necesario recalcar el desenlace de los acontecimientos que sucedieron al final del proceso armado 

en esta región: “Los constitucionalistas triunfaron en la Costa y las acciones de las tropas de Baños se 

extendieron a otros distritos… Derrotados los soberanistas, su resistencia devino en guerrillas y 

revueltas esporádicas” (Rodríguez, 2010, p. 248) 

 

 

5.5 Santiago Pinotepa Nacional en la Actualidad 

En Santiago Pinotepa Nacional existen 87 localidades (INEGI, 2006) de las cuales 86 tienen menos de 

2,500 habitantes y sólo una, el casco urbano del municipio, cuenta con más de 15 mil habitantes, es 

decir este municipio sigue siendo principalmente rural. En estas 87 localidades se establecen los tres 

sectores que componen la sociedad pinotepense: el mixteco, el afromestizo y el mestizo. La presencia 

indígena en el municipio asciende, como ya lo mencionamos, al 22.2% del total de la población. En el 

caso de la población afromestiza es difícil poder acercarnos a una cifra poblacional. Esta situación se 

relaciona a que a nivel nacional el sector afro-descendiente ha sido negado; tanto cultural como 

institucionalmente el afro-mexicano no cuenta con reconocimiento: 

Los factores de raza han sido tan coloreados por la preocupación mexicana 

sobre la cuestión indígena que la experiencia afro-mexicana tiende a mezclarse 

casi invisiblemente hacia el fondo, incluso para los propios negros. Las 

narrativas mexicanas oficiales – como se leen en los libros de texto y 

exhibiciones de museos- dejan a los negros fuera de la conciencia nacional. 

(Prudente, 2007, p. 5) 
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Si bien mi trabajo no pretende abordar los problemas étnico-culturales de Oaxaca, sí me parece 

preocupante carecer de datos estadísticos sobre la población negra en la Costa Chica. Si retomamos el 

planteamiento inicial de este trabajo en donde me propongo conocer la estructura económica del 

municipio de Pinotepa Nacional, en donde se articula la economía de los pueblos mixtecos (asentados en 

las faldas de los cerros), la economía de los pueblos afro-mexicanos (asentados principalmente en la 

línea costera) y la economía «mestiza», carecer de datos concretos sobre las poblaciones afro-mexicanas 

devela, por una parte, la nula importancia que para el estado mexicano representa este sector y, en otro 

sentido, será un obstáculo difícil de sortear para cuantificar la presencia que este sector tiene entre la 

población del municipio y con ello en la economía del mismo. 

… lo malo es que no nos han querido ver, no han podido vernos como lo que 

somos, un pueblo diferente en la pluriculturalidad mexicana; el estado mexicano 

deber aceptar que aún existe en sus dependencia una miopía cultural que impide 

ver, reconocer y aceptar al pueblo negro, miopía que nos excluye de los 

programas de desarrollo que el Estado tiene para las culturas autóctonas. Esta 

miopía se ve claramente en el INEGI que no ha podido y querido contarnos, y es 

claro, al no contarnos, no existimos en el mapa cultural nacional como un 

pueblo distinto. Ante esto, valga la expresión del padre Glyn “de noche no nos 

ven, y de día no nos quieren ver”. (Cisneros, 2012, p. 4) 

 

 

5.5.1 La Estructura Económica del Municipio 

Una FS se caracteriza por una constante transformación que se manifiesta en los cambios de sus 

principales componentes estructurales. Con esto nos referimos a los cambios en las ocupaciones 
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laborales de la población, mismos que se relacionan a los cambios en las tendencias de la producción 

económica en los distintos sectores. Salta a la vista que en los últimos años la economía se ha 

diversificado siendo que la producción agrícola ha dejado de ser la principal actividad económica. 

Cuadro 10 

Comparativo entre las Actividades Económicas del Municipio de  

Santiago Pinotepa Nacional: 1990 al 2000 

Sector PEA 1990 PEA 2000 

Primario 50% 34% 

Secundario 14% 15% 

Terciario 33% 48% 
Cambio porcentual en la ocupación de la PEA de 1990 al año 2000 (Fuente: Cuadro III y IV en Anexos) 

 

Cuadro 11 

Comparativo entre los Sectores Productivos en el Estado de Oaxaca de 1992 a 2005 

Sectores PEA 1992 PEA 2005 

Primario 53% 34% 

Secundario 17% 19% 

Terciario 28% 46% 

Porcentajes de la Población Económicamente Activa Ocupada de 1992 a 2005 por sector (Fuente: Cuadro I y II en Anexos) 

 

Destacamos, como primer cambio económico, el paulatino abandono de las actividades económicas 

relacionadas a la explotación de los recursos naturales. Si bien en el municipio la principal actividad 

vinculada a los recursos naturales es la agricultura y en menor medida la ganadería y la pesca, podemos 

apreciar que en términos generales tanto en el municipio como en el estado de Oaxaca el sector 

económico primario ha sufrido un grave decrecimiento. Esto puede ser constatado en los cuadros 10 y 

11: a nivel municipal, en el sector primario, el total de la Población Económicamente Activa Ocupada 

pasó de 50% a 34%; tendencia similar a la estatal en donde la PEA, del sector primario, se redujo en los 

últimos años de 53% a 34%. Contraria a esta tendencia, tanto en el municipio como en el estado, el 

sector terciario ha experimentado un crecimiento importante siendo que en Pinotepa Nacional este 

sector creció 15% en 10 años, como podemos apreciar en el cuadro 10, y en Oaxaca 18% en 13 años 
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(cuadro 11)
8
.  

Cuadro 12 

Ejidatarios de 1991 a 2007 en Santiago Pinotepa Nacional 
Año Ejidatarios 

1991 3,591 

2007 3,983 
Cantidad de ejidatarios reportados en los censos ejidales de 1991 y 2007 (INEGI, 1991a y 2007). 

 

Si revisamos el cuadro 12 podríamos decir que, a primera vista, no ha habido muchos cambios con 

relación a la población de ejidatarios en este municipio. Sin embargo si relacionamos estos datos con la 

PEA Ocupada reportada por el INEGI en los Censos de 1990 y 2000 nos daremos cuenta que la cantidad 

de ejidatarios, con relación a la PEA Ocupada en promedio, se ha reducido. Si analizamos la 

comparación realizada en el cuadro 13 podemos apreciar que en 16 años la cantidad de ejidatarios no ha 

crecido al mismo ritmo que el grueso de la PEA Ocupada en 10 años, incluso podemos afirmar que, en 

comparación con la PEA Ocupada, la cantidad de ejidatarios se ha estancado. Esto se relaciona, entre 

otras cosas, a que la condición de ejidatario se vincula a la pertenencia a un ejido y a la posesión de 

tierras ejidales; sin embargo esta tendencia se enmarca en el contexto propio del abandono laboral hacia 

el campo. 

Cuadro 13 

Relación de la PEA Ocupada con la Cantidad de Ejidatarios 

Aumento porcentual de la PEA ocupada de 1990 a 

2000 

Aumento porcentual de los ejidatarios de 1991 a 

2007 

139.66% 110.91% 
Comparación de porcentajes entre el aumento de la PEA Ocupada en 10 años (1990 – 2000), con relación al cambio en la 

cantidad de ejidatarios en 15 años (1991 – 2007). (Fuente: cuadro 12 y cuadro III y IV en Anexos). 

 

Ante esto nos preguntamos ¿qué es lo que está pasando tanto en esta sociedad municipal como en el 

                         
8 Conviene señalar que la PEA Ocupada a nivel estatal fue obtenida de dos fuentes distintas: del 

Anuario Estadístico del Estado de Oaxaca (Inegi, 1992) y de los Indicadores Estratégicos de Ocupación 

y Empleo expuestos en el Cuaderno Estadístico Municipal Santiago Pinotepa Nacional (Inegi, 2006). 
Esta situación pudiera generar, en nuestro análisis comparativo, alguna imprecisión estadística no 

contemplada. En lo que refiere a los datos municipales, ambos periodos (1990 y 2000) fueron 

obtenidos de la misma fuente: Comparativo Serie Censal e Intercensal 1990 – 2010 (Inegi, 1990 – 
2010).  
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estado de Oaxaca, para que la principal actividad productiva deje de ser la explotación de los recursos 

naturales y en su lugar emerjan actividades relacionadas al sector terciario?  

Cuadro 14 

Resumen de los Cambios con Relación al Personal Ocupado en las Principales Actividades 

Económicas de 1993 – 2009 

 

Cambios netos y porcentuales en el personal ocupado en las principales actividades económicas (Fuente: Cuadro V al XI en 

Anexos). 

 

Cuadro 14-bis 

Resumen de los Cambios con Relación a la Producción Bruta Total (Miles de Pesos) en las 

Principales Actividades Económicas de 1993 – 2009 

Producción Total 

 Oaxaca Pinotepa Nacional 

Actividades 1993 2009 Cambio 

Porcentual 

1993 2009 Cambio 

Porcentual 

Agricultura 871 834 296 159 33.96% 11 240 31 472 280% 

Minería 50 881.3 37 609 73.91% 27.5 481 1749.09% 

Servicios 1 423 632.2 12 599 362 885.01% 13 583 326 104 2400.82% 

Manufactura 10 697 576.9 142 214 797 1329.41% 5 589 44 677 799.37% 

Comercio 6 538 594.5 15 601 665 238.6% 159 892.4 368 133 230.23% 

Cambios netos y porcentuales en la producción total (miles de pesos) de las principales actividades económicas (Fuente: 

Cuadro V al XI en Anexos). 

 

Para elaborar el cuadro 14 y 14-bis se tomaron tres fuentes principales. Los datos de 1993: minería, 

manufactura, comercio al mayoreo y al menudeo, y servicios, fueron tomados del XIV Censo Industrial, 

XI Censo Comercial y XI Censo de Servicios, del Estado de Oaxaca (Inegi, 1994 a). La información del 

mismo año sobre producción agrícola fue retomada del Cuaderno Estadístico Municipal, Santiago 

Pinotepa Nacional (Inegi, 1994 b). Por último, toda la información y datos del año 2009 se consultó en 

el Censo Económico del 2009 (Inegi, 2009), a través del Sistema Automatizado de Información Censal. 

Personal Ocupado Total 

 Oaxaca Pinotepa Nacional 

Actividades 1993 2009 Cambio 

Porcentual 

1993 2009 Cambio 

Porcentual 

Minería 1473 721 48.94% 49 64 130.61% 

Manufactura 40 057 68 421 170.80% 118 532 450.84% 

Servicios 47 643 134 939 283.22% 649 1 778 273.95% 

Comercio  71 214 164 696 231.26% 1238 2 895 233.84% 



CAPÍTULO 5 – La Formación Social Pinotepense: una Aproximación 

75 

 

En tanto se utilizan diferentes fuentes para construir tendencias referentes a la Población Ocupada y a la 

Producción Bruta Total
9
, pueden existir imprecisiones estadísticas no contempladas en el cuadro 14 y 

14- bis. A pesar de esto, hemos valorado que tanto el cuadro 14 como el 14-bis nos permiten tener una 

visión general del desarrollo ocupacional y económico de las actividades productivas en Oaxaca y 

Pinotepa Nacional. 

 

Para estudiar los cuadros 14 y 14-bis es necesario diferenciar dos niveles de análisis: 1) el primero que 

hace referencia al cambio en los porcentajes (crecimiento o decrecimiento), de 1993 a 2009, de una 

misma actividad económica, y 2) la importancia de los datos brutos de un sector económico en 

comparación con las otras actividades (diferenciación y jerarquización de acuerdo al Personal 

Económicamente Activo Ocupado y a la Producción Bruta Total). A continuación exponemos dichos 

niveles. 

 

Con relación al incremento porcentual de las actividades económicas podemos apreciar que si bien son 

los sectores del comercio y los servicios los que registran mayor aumento a nivel municipal y estatal en 

la PEA Ocupada, podemos también, apoyándonos en los mismos cuadros, apreciar que el sector de la 

manufactura a nivel municipal, presenta un incremento ocupacional que incluso rebasa al comercio y a 

los servicios. Por otra parte, el sector de los servicios en el municipio presenta el mayor incremento 

proporcional en la Producción Bruta Total, seguido de la minería, manufactura y comercio. Cabe 

destacar que no es posible precisar en el Sistema Automatizado de Información Censal a que tipo de 

manufactura y minería se refieren estos datos. En el caso del comercio municipal, si bien (en términos 

de la PEA Ocupada) es el comercio al menudeo el que reporta mayor crecimiento laboral, es el comercio 

                         
9 Entendemos como Producción Bruta Total, o la Producción Total, la suma del valor de todos los 

bienes y servicios producidos, o comercializados, por las unidades económicas registradas en un 

espacio y tiempo definido. 
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al mayoreo el que registra mayor crecimiento con relación a la Producción Total (ver Cuadro VII y VIII 

en Anexos). Para el caso del estado son la manufactura, los servicios y el comercio, las actividades 

productivas que han experimentado el mayor incremento en la Producción Total y en la PEA Ocupada 

en un periodo de 16 años (cuadro 14-bis). 

 

Con relación a la importancia neta que tienen las actividades de los cuadros 14 y 14-bis, 

indiscutiblemente la manufactura a nivel estatal tiene la mayor derrama económica, seguida del 

comercio y los servicios. Con relación a la PEA Ocupada, esta tendencia se modifica: es el comercio 

seguido de los servicios y la manufactura las actividades en torno a las cuales se ocupa mayor cantidad 

de gente. Por su parte, en Pinotepa Nacional es el comercio seguido de los servicios y la manufactura, 

las actividades que presentan mayor Producción Total; esta tendencia es la misma para la PEA Ocupada. 

Es preciso puntualizar que en el sector de los servicios son principalmente los 1) servicios de 

alojamiento temporal y de preparación de alimentos y bebidas; 2) los servicios de preparación de 

alimentos y bebidas; 3) los servicios financieros y de seguros y, 4) instituciones de intermediación 

crediticia y financiera no-bursátil, las actividades que concentran cerca del 60% de la Producción Total 

de los servicios (cuadro IX y IX-bis). 

 

 

5.5.1.1 El Campo en Santiago Pinotepa Nacional  

Si bien las actividades que se realizan en el sector primario en Santiago Pinotepa Nacional son: 

agricultura, ganadería, pesca, silvicultura y caza, nos enfocaremos a estudiar los aspectos más 

característicos de la producción agrícola. Para ubicar los diferentes aspectos que refieren a la ocupación 

laboral y a la producción económica en el sector agrícola de este municipio, revisaremos: la relación 

entre propiedad ejidal y propiedad privada de la tierra; las principales actividades por unidad de 
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producción; el tipo de tracción en las tierras laboradas; la relación entre hectáreas de cultivo y de riego; 

y por último, expondremos brevemente un comparativo de 1991 a 2007 con relación al personal 

ocupado en actividades agropecuarias. Para esto, utilizaremos datos del VIII Censo Agrícola, Ganadero 

y Forestal (Inegi, 2007) y del VII Censo Agrícola-Ganadero (Inegi, 1991 b).  

 

Como podemos apreciar en el cuadro 15, la mayor parte de las tierras de labor son de carácter ejidal, de 

tal forma que el régimen de propiedad privada, para 2007 ascendía a menos del 5% del total de las 

tierras productivas, de las cuales la mayor parte es destinada a la producción agrícola.  

Cuadro 15 

Régimen de Tenencia de la Tierra en 2007 
Año Propiedad Ejidal Propiedad Privada No Especificado Superficie Total  

2007 40 448 1 993 7 42 448 

Proporción 95.3% 4.69% 0.01% 100% 
Hectáreas sembradas en Santiago Pinotepa Nacional según régimen de tenencia de la tierra (Inegi, 2007). 

 

 

 

Cuadro 16 

 Actividades Principales en el Campo Pinotepense 
Año Unidades de 

Producción 

Agricultura Cría y Explotación 

de Animales 

Corte de Árboles y  

Recolección de Productos 

Silvestres 

Otras 

Actividades 

2007 3 037 2 430 547 11 49 

Proporción: 100% 80% 18% 0.4% 1.6% 
Proporción de las principales actividades del sector primario, con relación al total de las unidades de producción (Ibíd.) 

 

Si retomamos el cuadro 16 y el IV, en los Anexos, podemos aclarar que si bien el sector primario de la 

economía pinotepense se integra por diversas actividades, en cuanto a las tierras de labor es la 

agricultura la que domina el 80% de las unidades de producción; es decir, Pinotepa Nacional sigue 

siendo un municipio fundamentalmente agrícola. Conviene ahora preguntarnos ¿qué nivel de desarrollo 

en la producción se presenta en la agricultura pinotepense?  
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Cuadro 17 

Tipo de Tracción para Actividades Agrícolas en 2007 por Unidades de Producción 
Año Unidades de 

Producción 

Mecánica Animales de 

Trabajo 

Mecánica y 

Animales de 

Trabajo 

Herramientas 

Manuales 

2007 2 753 586 104 73 1 217 

Porcentaje 100% 21% 4% 3% 44% 
Unidades de producción laboradas de acuerdo al tipo de tracción (Ibíd.). 

 

 

Si observamos el cuadro 17 podemos apreciar que la mayor parte de la producción agrícola se basa en el 

trabajo con herramientas manuales (44%), mientras que la tracción mecánica y animal suma el 28% del 

total de las unidades de producción. Aunado a esto, las hectáreas de riego (cuadro 18) se limitaron al 6% 

del total de las tierras laboradas en el año de 2007, mientras que las tierras de temporal ascendieron al 

94%. Con base en esto podemos afirmar que la producción agrícola en Pinotepa Nacional depende 

principalmente de la época de lluvias y de implementos manuales de trabajo. Conviene señalar que, si 

bien el riego ha aumentado considerablemente en 17 años (las hectáreas sembradas a través de 

infraestructura de riego han incrementado alrededor de 27 veces), es coincidente que las hectáreas de 

riego (1,900.53 has) asciendan a casi la misma cantidad que las hectáreas cuya propiedad es privada 

(cuadro 15). Sería materia de otra investigación comprobar lo anterior. Pese a ello, será en las Notas 

Finales en donde podamos comparar y conjuntar la información, y los datos cuantitativos con los 

cualitativos (estos últimos obtenidos en los cuestionarios realizados), y con base en ello sugerir y 

concluir cuál es la relación entre propiedad privada e infraestructura de riego. 

Cuadro 18 

Cultivos de Riego y de Temporal en el Municipio 
Año Tierras de Riego Tierras de Temporal Total de Tierras 

Laboradas 

1990 69.5 27,877.78 29,015.22 

2007 1,900.53 28,799.50 30,700.02 

Aumento porcentual: 2734.57% 103.3%  
Hectáreas sembradas por disponibilidad de agua (INEGI, 1991 b y 2007). 
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Por último, se señala que, de acuerdo al Censo Agrícola-Ganadero de 1991 y al Censo Ejidal de 2007 

(Inegi 1991 b y 2007), no ha habido cambios profundos con relación a la contratación de mano de obra 

para el sector agropecuario. Mientras que en el año de 1991 el Inegi reportaba 2,079 trabajadores 

remunerados (Inegi, 1991 b, p. 5702), para el año de 2007 el mismo instituto censó a 2,297 trabajadores 

contratados. En estos términos el personal agrícola asalariado creció 110% en 16 años, cifra similar al 

crecimiento de los ejidatarios en la misma cantidad de tiempo. 

 

 

5.6 Notas Generales sobre el Análisis Estadístico de la Estructura Económica Municipal 

En síntesis, podemos plantear que en el municipio de Santiago Pinotepa Nacional las actividades 

económicas de mayor importancia son el comercio, los servicios y en menor medida la manufactura. En 

el caso del comercio, es el comercio a mayoreo el que tiene mayor producción económica (Cuadro VII 

en Anexos), mientras que en torno al menudeo se ocupa la mayor cantidad de población (Cuadro VIII en 

Anexos). Asimismo son cuatro actividades las que concentran alrededor del 60% de la Producción Bruta 

Total en el sector servicios (servicios de alojamiento temporal y de preparación de alimentos y bebidas; 

servicios de preparación de alimentos y bebidas; servicios financieros y de seguros; e instituciones de 

intermediación crediticia y financiera no-bursátil). 

 

 En el caso de la agricultura no ha habido crecimiento económico sustantivo en términos de la 

Producción Total (miles de pesos). Asimismo es visible que, pese a que cuantitativamente la presencia 

del sector ejidal es considerable, como actividad laboral ha decrecido siendo que la cantidad de 

ejidatarios y de jornaleros agrícolas se ha estancado en comparación con el crecimiento de la PEA 

Ocupada. Esta situación se enmarca en un contexto en donde la producción agrícola abarca la mayor 

parte del sector agropecuario (80% de las unidades de producción), asimismo la producción se sustenta 
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principalmente en el temporal (94% con relación al total de tierras laboradas) y en las herramientas de 

trabajo manuales (44% del total de las unidades de producción).  

 

Si vinculamos el análisis de la economía oaxaqueña y la pinotepense podremos encontrar que las 

tendencias ocupacionales con relación a los servicios y al comercio se empatan, sin embargo en la 

manufactura el crecimiento municipal está muy por encima de la tendencia estatal. Con relación a la 

Producción Bruta Total: la manufactura, el comercio y los servicios, presentan, con sus matices, una 

tendencia de crecimiento tanto en Santiago Pinotepa Nacional como en la entidad federativa. En el caso 

particular de la minería municipal el crecimiento rebasa, por mucho, el desarrollo de la minería a nivel 

estatal. 

 

 

 5.7 La Realidad Concreta en Santiago Pinotepa Nacional 

Con base en lo anterior, planteamos la necesidad de llevar a cabo una serie de entrevistas que contrasten 

el análisis de los datos cuantitativos con la realidad concreta de los trabajadores pinotepenses. Para ello, 

la aplicación de una herramienta metodológica como es la entrevista se sustenta en la necesidad de 

vincularnos de manera directa al municipio que estamos estudiando. La realización de entrevistas a la 

población del municipio permite aproximarnos a nuestro objeto de investigación: la relación entre la 

constitución de la estructura económica y la estructuración de las clases sociales a nivel municipal. De 

esta manera son los sujetos de nuestra investigación, es decir, los trabajadores de Santiago Pinotepa 

Nacional, los que pueden aportar los elementos necesarios para acercarnos a la realidad de este 

municipio costeño. 
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Para realizar esto seleccionamos a cinco personas que en el curso de su vida se han relacionado al 

desarrollo de las actividades económicas de Pinotepa Nacional. Los ciudadanos que elegimos para 

realizar las entrevistas se desenvuelven en distintos espacios geográficos: en la Parte Alta acudimos con 

el Comisariado Ejidal de la principal comunidad mixteca del municipio; en El Bajío con un señor que 

había fungido como agente municipal y es uno de los principales líderes morales en torno al rescate y 

fortalecimiento de la identidad afro en la comunidad de Collantes; en la cabecera municipal 

entrevistamos al Regidor Municipal de Desarrollo Social y a un activista Defensor de los Derechos 

Humanos de grupos vulnerables. Por último entrevistamos a un respetable señor de la Agencia 

Municipal de Mancuernas que se ha desempeñando en distintos comités de la comunidad. 

 

El proceso de realizar las entrevistas se llevó a cabo del 10 al 25 de agosto del 2012. La aplicación de las 

mismas varió: en algunos casos se hizo en domicilios particulares, en otros en oficinas o en espacios de 

labor. En general todas las entrevistas se realizaron en un ambiente de tranquilidad, mismo que permitió 

el desarrollo, sin contratiempos, del diálogo. El horario fue variable, mientras que algunas se hicieron 

antes del medio día, otras se llevaron a cabo en la tarde o en la noche.  

 

Para elaborar el cuestionario trabajamos en una serie de preguntas que se aglutinan en torno a dos temas 

generales: las actividades económicas del municipio y el papel de los distintos grupos de la sociedad en 

los procesos productivos. Dentro de estos dos aspectos fue necesario diferenciar los espacios 

geográficos del municipio en donde se realizan las actividades económicas a estudiar. Aunque en el 

ejido de Pinotepa Nacional se siguen desarrollando actividades agropecuarias, esta cabecera municipal 

es una localidad principalmente urbana y comercial; el resto del municipio se dedica principalmente a 

las actividades agropecuarias. 
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En términos concretos, el cuestionario (que puede ser consultado en los Anexos) aborda los siguientes 

sub-temas: datos generales de los ejidos y de las actividades agrícolas, ganaderas y de pesca; tipo y 

calidad de la tierra en los ejidos; nivel de desarrollo de las herramienta de trabajo; productos cultivados 

y cosechados en los ejidos; destino de los productos cosechados; tipo de propiedad de la tierra; actividad 

de acuerdo a la tenencia privada de la tierra; diferenciación de los sectores del campesinado de acuerdo 

a su posición económica; extensión de la unidad de producción; procesos de acaparamiento de tierras; 

nivel de producción de acuerdo a la unidad de producción agro-ganadera; características de las 

actividades en el campo; procesos de organización para mejorar la producción; principales actividades 

productivas y laborales del municipio; principales actividades económicas de acuerdo al ramo de su 

producción; y, por último, sectores de la sociedad de acuerdo a su posición económica en el municipio. 

Podemos apreciar que gran parte de los se temas refieren a actividades agropecuarias, sin embargo, 

también encontramos líneas generales para ubicar las principales actividades que se desarrollan en la 

cabecera municipal.  

 

La aplicación de la entrevista debe adaptarse a la situación contextual en la que se lleva a cabo. Con esto 

queremos decir que las preguntas que son realizadas a autoridades ejidales o a las agencias municipales 

profundizan en los sub-temas relacionados a las actividades agrícolas, ganaderas y de la pesca; las 

preguntas realizadas a los ciudadanos de la cabecera municipal ahondan en las actividades y el trabajo 

urbano. Para ejemplificar esto basta leer íntegramente la transcripción de las entrevistas (consultar 

Anexos). Por otra parte, la transcripción de estos diálogos permite analizar en su conjunto los puntos de 

nuestro interés.  

 

Para analizar las entrevistas hemos ordenado y sistematizado la información en torno a dos temas 
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generales previamente mencionados: la constitución de la estructura económica y la estructuración de 

las clases sociales. En primer lugar planteamos las actividades económicas del municipio expuestas en 

los diálogos. En segundo plano haremos una propuesta de tipificación y conceptualización de las clases 

sociales ubicadas en los discursos de los entrevistados. Cabe puntualizar que este último plano, el 

estudio concreto de las clases sociales a nivel municipal, lo abordaremos en el próximo apartado ya que 

conjuntaremos el análisis de los datos cualitativos con los arrojados por la investigación cuantitativa. 

Para llevar a cabo el estudio de las actividades económicas, ubicaremos las actividades del sector 

primario (agricultura, ganadería y pesca); en segundo lugar las actividades vinculadas al sector terciario, 

principalmente el comercio y los servicios, así como otras actividades que se vinculan a los oficios. Es 

necesario plantear que en Pinotepa Nacional la población: 

 …se dedica al comercio… también se dedica al campo; se dedican a la 

ganadería, se dedican a la pesca. Son los cuatro ejes que están aquí. Aquí no 

hay empresas, no hay industria...” (ANEXOS, p. 181).  

 

 

5.7.1 Agricultura, Ganadería y Pesca  

Indígenas y negros estamos en las condiciones de tener buenas tierras pero no 

tener recursos para hacer producir bien esas tierras. (ANEXOS, p. 165) 

 

Sin temor a equivocarnos podríamos decir que la principal actividad económica en todo el municipio es 

la agricultura. La ganadería se encuentra extendida principalmente en las agencias municipales del 

Centro, El Bajío y la parte colindante con La Llanada, y es característica de unidades de producción de 

tamaño medio y grande; la pesca se practica solamente en las comunidades ubicadas frente al Océano 

Pacífico, o que gozan de lagunas en sus inmediaciones. Estas tres actividades tienen sus particularidades 
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en cada localidad. Para introducirnos en el desarrollo de las actividades rurales, a continuación 

esbozamos la información de las tres agencias municipales visitadas. 

 

Para facilitar la exposición realizamos la siguiente esquematización de la información: a) producción 

agrícola, b) destino de la producción (autoconsumo o comercio), c) tipo de riego, d) tipo de 

herramientas e implementos para la producción, e) tamaño de la unidad de producción agropecuaria, f) 

cantidad de producción de autoconsumo (particularmente del maíz), g) desarrollo de la actividad 

ganadera, y h) desarrollo de la pesca. Con esto buscamos ordenar los datos agrícolas, ganaderos y de la 

pesca, de acuerdo a las agencias municipales y la zona geográfica en donde se producen; asimismo 

exponemos las características en las que se desenvuelven dichas actividades. Cabe mencionar que esta 

información proviene principalmente de las entrevistas realizadas a los pobladores de Collantes, 

Jicaltepec y Mancuernas. La información obtenida de los encuestados provenientes de la cabecera 

municipal la integramos en la explicación general de la agricultura, ganadería y pesca.  

 

- Santa María Jicaltepec (Parte Alta). A) Este ejido se dedica principalmente a la siembra de 

calabaza, chile, frijol, maíz y jitomate; sólo los que tienen la posibilidad de tener ganado 

producen zacate y pastura. B) A excepción de estos dos últimos que se ocupan para la 

alimentación de animales, el resto de la cosecha se destina al autoconsumo de la población. En 

muy pequeña escala existe la venta de semillas. C) El principal abasto de agua para la siembra es 

el tiempo de lluvias. D) Las herramientas e implementos con las que se trabaja son: el machete, 

el hacha, la barreta, la coa, la bomba-mochila, la tarecua, el martillo, la motosierra y el 

fertilizante. E) Las unidades de producción agrícola oscilan principalmente entre una y diez 

hectáreas. Son contados los ejidatarios que tienen más de diez hectáreas y éstas se destinan a la 

producción de ganado:  
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“Son pocas las personas que tienen sus animales y los animales también 

son pocos, no tenemos una gran hectárea para mantener a esos 

animales. Los campesinos tienen de a poquito, de a 4, de a 5, de a 10 

hectáreas nada mas.” (ANEXOS, p.161)  

 

F) La producción de maíz por hectárea es de una tonelada. Los que producen mas es porque 

utilizan agroquímicos. G) En esta población la actividad ganadera es secundaria y se da a 

pequeña escala. 

 

- Collantes (Bajío). A) En esta agencia municipal la producción agrícola se basa en la siembra de 

ajonjolí, cacahuate, chile, coco, frijol, limón, maíz, papaya maradol, plátano, sandía y tabaco. B) 

La agricultura de autoconsumo gira en torno al maíz y frijol. El resto de los productos son para 

comercializar en mercados locales, principalmente en la cabecera municipal de Pinotepa 

Nacional. La papaya maradol es el único producto cuyo mercado se encuentra en otros estados 

como Puebla, Morelos y principalmente la Ciudad de México. En el caso del coco se 

comercializa como copra. C) En los ejidos que integran esta agencia la siembra depende del 

tiempo de lluvias o, en algunos casos, se utiliza el bombeo con agua de pozo. El bombeo se 

destina a los cultivos comerciales, principalmente a la papaya. D) En la producción que se 

destina al mercado predomina el uso de tractores. Cabe destacar que son pocos los productores 

que poseen tractores, por lo cual se ven obligados a rentarlos. Aunque el uso de tractores no es 

excluyente en la producción de autoconsumo, los agricultores que se dedican únicamente a este 

tipo de producción utilizan arado de caballos y el nduyo. En términos generales el uso de 

agroquímicos está extendido sin embargo en caso de no tener el recurso para adquirirlos, se 

utiliza la tarecua para eliminar las hierbas. E) Las unidades de producción agrícola se extienden 
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de las diez a las veinte hectáreas. Aunque existen unidades de producción agropecuarias, las 

unidades de producción principalmente ganaderas ascienden a sesenta u ochenta hectáreas. F) La 

producción por hectárea, en promedio, oscila entre las tres y cinco toneladas, aunque los que 

utilizan semillas mejoradas o algún químico logran cosechar hasta ocho toneladas. G) La 

producción ganadera en Collantes se da en tres términos: la pequeña y mediana escala que va de 

una cabeza de ganado a veinte cabezas de ganado, hasta la escala grande que asciende hasta cien 

cabezas. H) La pesca es principalmente de autoconsumo y se practica en la laguna del Minizo. 

 

- Mancuernas (Centro y colinda con el Llano). A) En esta agencia municipal se produce chile, 

coco, frijol, jamaica, maíz, papaya maradol y sandía. B) El maíz, el frijol y el chile se destinan 

principalmente para el autoconsumo, aunque este último también se utiliza para la venta en 

mercados locales. El coco, la jamaica, la papaya y la sandía son para el mercado. En el caso del 

coco se utiliza para vender como copra, y la papaya y la sandía, a diferencia de todos los demás 

productos, se transporta para abastecer mercados fuera del municipio. C) El tipo de riego que 

prevalece en los ejidos de la agencia municipal es el bombeo con agua de pozo. Pese a ello, son 

las tierras de temporal las que predominan en toda la agencia. D) Se utilizan tractores para la 

producción agrícola, el uso de éstos ha derivado en un proceso de erosión de la tierra. Por esta 

razón el uso de agroquímicos se ha extendido en toda la agencia municipal. Además, se utiliza la 

tarecua y la coa. E) El tamaño de las unidades de producción agropecuarias pequeñas y medianas 

va desde una a veinte hectáreas. Los grandes productores tienen unidades de más de veinte 

llegando hasta cincuenta u ochenta hectáreas. F) La producción agrícola de autoconsumo varía: 

los ejidatarios que no utilizan agroquímicos producen alrededor de una tonelada por hectárea; los 

que tienen la posibilidad de adquirir químicos producen de dos y media a tres toneladas; por su 

parte los que adquieren agroquímicos al mayoreo tienen mayor facilidad para aumentar la 
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producción en sus parcelas. G) La actividad ganadera se desarrolla de acuerdo a la posesión de 

tierras: los ejidatarios que poseen pocas hectáreas tienen hasta dos caballos y diez chivos; los que 

poseen una porción mediana de tierras crían de cinco a ocho cabezas de ganado; los que poseen 

amplias extensiones de tierra pueden tener una res por hectárea, esto se traduce en decenas de 

cabezas de ganado. 

 

La información anteriormente planteada permite ubicar las principales tendencias agropecuarias en estas 

comunidades. Si bien el municipio de Santiago Pinotepa Nacional abarca más agencias municipales y 

ejidos de los que hemos expuesto hasta este punto, los comentarios obtenidos en la entrevista al Regidor 

Municipal y al Defensor de Derechos Humanos nos permiten generalizar la información.  

 

 

5.7.2 Tendencias del Sector Primario 

A grandes rasgos podemos plantear que en este municipio existen dos tendencias generales, producción 

para el autoconsumo y para el mercado, en las tres actividades principales referentes al campo 

(agricultura, ganadería y pesca). Cabe mencionar que en algunos casos, como señalaremos a 

continuación, existe combinación de ambas tendencias. Incluso al interior de las mismas podremos 

apreciar que no son homogéneas, es decir en la producción de autoconsumo podemos encontrar desde 

procesos de producción sencillos hasta procesos en los que existe cierto nivel de capitalización de la 

unidad de producción. Esto es más visible en la producción ganadera en donde existe una mayor 

división entre los grupos de ganaderos, generándose así una especie de estratificación bipolar al interior 

de este sector: mientras los grandes ganaderos tienen mayor producción de acuerdo al nivel de 

desarrollo y capitalización de la unidad de producción, los pequeños y medianos que no superan las 

veinte hectáreas, y el mismo número de cabezas de ganado, producen menos. De esta manera buscamos 
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condensar en la siguiente explicación las líneas generales referentes a la producción del ramo primario: 

 

Producción de Autoconsumo 

Bueno aquí en el municipio siembran y viven de lo que es el maíz… Es más 

gente que vive de la siembra, del campo. (ANEXOS, p.178) 

 

En el campo, en esta actualidad, en este momento, la gente se dedica a la 

siembra de maíz. Es el producto básico y que en su mayor parte la siembra es 

fundamentalmente para el autoconsumo. Es poco el maíz que se tiene para la 

cuestión de la venta, sí hay pero es en menor escala... (ANEXOS, p.164) 

 

La producción de autoconsumo refiere principalmente al chile, el frijol y el maíz. Sin duda alguna es el 

maíz el cultivo predominante en el municipio sin embargo, este se acompaña en ocasiones, de otros 

cultivos como puede ser el frijol. Aunque en muchos casos estos productos también tienen cierto nivel 

de comercialización, los productores agrícolas que destinan sus tierras de cultivo a estas semillas 

utilizan la cosecha para la alimentación de la familia y de animales de cría (gallinas, cerdos, etc.). Este 

tipo de agricultura se caracteriza por un bajo nivel de capitalización o de desarrollo de los implementos 

y herramientas de trabajo.  

 

El caso de Santa María Jicaltepec es el más característico: herramientas manuales, tierras de temporal y 

baja producción por hectárea (en promedio una tonelada por hectárea). Si bien en este tipo de agricultura 

existen algunos matices en las distintas poblaciones con relación al uso de ciertos implementos de 

trabajo (mayor ó menor uso de herramientas manuales, agroquímicos o tractores), en términos generales 

la gran parte del campesinado utiliza la época de lluvias para sembrar: “La siembra casi se da por 
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temporal. Cuando el tiempo de lluvias se dan todas las cosechas aquí.” (ANEXOS, p. 173) 

 

Los productores que se ubican únicamente en este sector tienden a poseer una cantidad menor de tierras, 

es decir, sus unidades de producción tienen entre una y diez hectáreas. Pese a ello existen unidades de 

producción mayores que ascienden hasta quince o veinte hectáreas y que se dedican también a la 

agricultura de autoconsumo; este tipo de unidades conjugan la agricultura con la ganadería, e incluso 

destinan algunos productos a los mercados locales. De esta forma podemos plantear que a mayor 

cantidad de tierras existe la posibilidad del desarrollo de cierto tipo de ganadería (pequeña y media) y de 

actividades comerciales con relación a la producción agropecuaria. Entre los principales tipos de 

ganadería relacionados al autoconsumo podemos encontrar la cría de burros, caballos, chivos y en 

menor medida de becerros. Cabe destacar que a excepción de Jicaltepec, la ganadería se practica en 

mayor medida en el resto del municipio.  

 

Con relación a la pesca, ésta se practica para consumo familiar en las principales lagunas del municipio: 

Corralero, el Minizo, por mencionar algunas. A pesar de que en estas lagunas, o charcos (como también 

se les denomina a los cuerpos de agua internos, en la región), se extraen peces para el comercio local, 

predomina el autoconsumo en la actividad de la pesca: “La pesca se hace para consumo nada más de 

los habitantes. El que va a pescar es casi es para su uso, de su familia.” (ANEXOS, p. 176) 

  

Producción para el Mercado 

Las actividades agropecuarias cuyo destino final es el mercado, son las que presentan mayor nivel de 

desarrollo productivo en el municipio. No sólo porque la producción agrícola es mas diversa: ajonjolí, 

cacahuate, coco, jamaica, limón, papaya, plátano, tabaco y sandía; sino porque en torno a este tipo de 

producción se concentra un mayor nivel de desarrollo del capital y de los procesos de producción. Aun 
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así, es necesario distinguir los productos que se destinan al mercado local (es decir, aquellos productos 

cuyo destino no trasciende los límites de los mercados del municipio) y los productos que van al 

mercado nacional, principalmente la papaya maradol que se destina a otros estados, particularmente la 

Ciudad de México.  

… la apertura de mercados de lo que es el chile, jamaica, frijol y maíz, es un 

mercado bajo, es un mercado chico que nomás únicamente pasa al mercado de 

Pinotepa. Lo que es la papaya, la copra y todo eso, le dan un paso muy elevado 

que van de aquí de la ciudad, de la Ciudad de México, a recoger… Y todo eso es 

un buen mercado. (ANEXOS, p. 185)  

 

Con relación al desarrollo de los implementos y métodos de trabajo destaca el riego por aspersión, 

cañón, cintilla y goteo. Asimismo se trabaja principalmente con tractor y agroquímicos, y en menor 

medida con herramientas manuales. Si bien en términos generales la producción agrícola para el 

mercado presenta mayor nivel de desarrollo, es la producción de la papaya maradol la que genera mayor 

impacto económico en la región. La producción de papaya se caracteriza porque son “inversionistas” de 

otros pueblos los que rentan tierras a los ejidos del Bajío para la producción de la fruta, generando así un 

mercado laboral para las poblaciones cercanas siendo que muchos trabajadores se emplean como 

jornaleros en las plantaciones de este producto. Esto lo precisa tanto el Defensor de los Derechos 

Humanos como el Ex-Agente Municipal de Collantes cuando les preguntamos sobre la situación de la 

papaya: 

Sí nada mas que ese sembradío ya lo hacen ya, gente, particulares que vienen de 

otros pueblos. Que traen… el capital… para poder hacer los sembradíos. El 

criollo de aquí se dedica nada más a peonar. A ser peón o trabajar de jornalero 

con aquellos que siembran papaya. (ANEXOS, p .172) 
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Vale la pena decirte, es ejido pero una buena parte del propietario, que es 

ejidatario, ante no tener recursos, muchas de las tierras son rentadas a gente 

que tienen poder económico para hacerlas producir. (ANEXOS, p.167) 

 

Los papayales se basan en la inversión de capital externo al municipio (ver en Anexos la Entrevista No. 

3), sin embargo existen casos particulares, como el de la Agencia de Policía de Motillas en donde 

nuestro entrevistado plantea que la inversión para la producción de papaya se da con capital del estado a 

través de la gestión de programas sociales: 

Motillas trabaja con el gobierno estatal porque les elabora algún ingeniero 

agrónomo el proyecto, lo llevan a la ciudad de Oaxaca, se aprueba el proyecto, 

y ya les manda el recurso con Sagarpa, con Firco, con algo... (ANEXOS, p.186) 

 

Sea capital del estado o capital privado, no son los ejidatarios locales quienes invierten en la producción 

de papaya, por lo mismo los que se apropian de la ganancia no son exactamente los ejidatarios; el 

ejidatario renta sus tierras e incluso se emplea como jornalero en las plantaciones. Aunado a esto existe 

una serie de intermediarios quienes se encargan de enlazar la producción con los grandes mercados de 

otros estados:  

Hay intermediarios. Eso sin duda. Muy pocos son los que vienen hasta acá a los 

mercados a venderlos. Por ejemplo, las papayas hay un intermediario que lo 

compra aquí y se lo lleva afuera… (ANEXOS, p.179) 

 

Cercana a la producción de papaya es la del coco. En las agencias municipales ubicadas en el Bajío y en 

la línea costera existen amplias plantaciones de palmeras. Ni en las entrevistas ni a través de pláticas 
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informales pudimos precisar si este se produce en tierras ejidales o privadas. Lo que sí detectamos es 

que es la venta en forma de copra, en torno a la cual se desenvuelve la actividad económica cocotera en 

el municipio. En palabras de uno de nuestros entrevistados:  

El coco lo lleva uno aquí a la cabecera municipal. Ahí lo lleva uno en... lo 

nombra uno copra, a la cáscara que saca uno a la carne, que saca uno de la 

concha. Lo lleva a vender uno por kilo ahí a Pinotepa… Ese lo llevan a México 

para hacer las pastas dentales, el jabón Palmolive, el detergente, y todas esas 

cosas. Y aceite para guisar, para otras cosas… El dueño es el que va a venderlo 

a la cabecera municipal. El dueño de las palmeras. Lo vende uno a las bodegas 

de Pinotepa. (ANEXOS, p.174) 

 

Cabe destacar que existe un sector de la población municipal que se emplea en los cocoteros, y que son 

los dueños de las palmas los que se ven beneficiados por la venta de la copra. 

 

Por su parte la producción de ganado conlleva el fin comercial. A pesar de esto es necesario distinguir 

los niveles de comercialización del ganado. Para ejemplificar esto podemos citar las palabras de uno de 

nuestros entrevistados: 

La otra parte en cuestión de ganado pues es una reserva, yo lo considero como 

una reserva para algunas necesidades de urgencia, enfermedades o qué se yo 

muertes, también se contempla como parte ganadera. No muy ganadera porque 

no sobrevivimos, casi la mayoría no sobrevive del ganado, porque no produce 

bastante. Es una reserva. (ANEXOS, p.183) 
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De esta manera podemos plantear que son principalmente los grandes ganaderos los que destinan la 

producción al mercado, mientras que los pequeños y medianos ganaderos se apoyan de la producción 

ganadera, en conjunción con la agricultura y otras actividades, para el sustento de sus familias. Aunque 

pudiera parecer que no hay mucha diferencia en torno a estos dos procesos podemos ubicar que el 

ganadero que posee una considerable porción de tierras (al menos cincuenta hectáreas), con un conjunto 

grande de cabezas de res (de cincuenta para arriba), tiene la posibilidad de acumular ganancias, mientras 

que el productor ganadero que tiene a lo mas veinte cabezas de ganado, los ingresos no le alcanzan para 

superar su condición de pequeño o mediano ganadero.  

 

Por otra parte, son los grandes ganaderos quienes tienen la posibilidad de contratar mano de obra para 

conservar sus ranchos: vaqueros, peones, mozos o jornaleros, son la gama de trabajadores al servicio de 

“los rancheros” (como también se les conoce a los grandes ganaderos en el municipio). Es necesario 

precisar que los grandes ganaderos tienden a ser ciudadanos de Pinotepa Nacional. Para ejemplificar lo 

anterior expondremos tres citas de entrevistas diferentes para apreciar los matices que existen con 

relación a los grandes ganaderos en las poblaciones del municipio. Cabe señalar que a pesar de que las 

grandes propiedades de tierra para la producción de ganado se vinculan en muchos casos a un proceso 

de acaparamiento de tierras, será más adelante que expondremos esta situación. Por el momento nos 

enfocaremos a ubicar el origen de los rancheros, y su relación con los ejidos y trabajadores  del campo: 

Vale la pena decirte que los mejores ranchos son gente rica de Pinotepa 

Nacional, aunque esté en cualquier otro ejido. (ANEXOS, p.168) 

 

Casi todos los que tienen ranchos son de Pinotepa Nacional. Aquí nada más 

vienen, tienen sus ranchos, aquí en el ejido. Y ahí les sirven de vaqueros, alguna 

gente de aquí, criollas de aquí... como jornaleros también. (ANEXOS, p.172) 
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Y también de Pinotepa, que hay muchos que ya se están inyectando al ejido. Más 

de allá porque Pinotepa ya no da más, ya no pueden mas, se están inyectando al 

ejido o sea se están bajando a comprar, a negociar. (ANEXOS, p.188) 

 

La explotación del pescado para uso comercial se da principalmente en la actividad marítima. De esta 

manera, en tanto la única boca-barra del municipio se encuentra en la Agencia de Policía de Corralero, 

son los pescadores de esta localidad los que se dedican a la producción mercantil de pescado. En el resto 

de las comunidades se dificulta la pesca por el nivel del mar: “Si hay mucho pescado nada mas que aquí 

el mar es muy alto. No se puede pescar... Únicamente sacan el pescado del charco…” (ANEXOS, 

p.176) 

 

 

5.7.3 Notas Generales sobre las Actividades del Sector Primario  

Hemos señalado dos tendencias que se desarrollan en el campo pinotepense: la producción de 

autoconsumo y la comercial. Asimismo hemos señalado que al interior de estas tendencias existen 

diferencias. En este punto pretendemos englobar dichas diferencias, así como otros aspectos que no han 

sido abordados y son procesos que se desarrollan transversalmente a la producción comercial y de 

autoconsumo. Para ordenar esto, agruparemos la información en los siguientes temas: a) características 

y tipo de propiedad de las unidades de producción; b) estratificación de las unidades de producción; c) 

procesos de acaparamiento de la tierra; d) la pesca; y por último, e) organizaciones agro-pecuarias. 

 

Características y Tipo de Propiedad de la Unidad de Producción 

Yo te puedo decir que el ejido de Pinotepa… el ejido de Guadalupe Victoria, el 
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ejido de Collantes, de Cerro de la Esperanza, de los Pocitos, son tierras 

altamente productivas... Son ejidos altamente productivos, son tierras altamente 

productivas, pero lo que le falta a esas tierras es la cuestión de la inversión para 

poder impulsar un desarrollo… (ANEXOS, p.165) 

 

En términos generales todos los entrevistados plantearon que el municipio goza de buenas tierras. 

Tomando en cuenta la diversidad de semillas que se producen, podemos apreciar que la calidad de la 

tierra es buena. Pese a ello existen características naturales diferenciadas, mismas que determinan el 

nivel de desarrollo de la producción:  

 

- En el caso de la Parte Alta, en tanto el ejido de Santa María Jicaltepec se ubica entre lomas y 

peñascos, esto impide que herramientas de trabajo diferentes a las manuales, como el tractor, se 

utilicen en las parcelas. Pese a ello las tierras son productivas. En esta población cabría destacar 

la relación entre el fuerte arraigo de la cultura mixteca y el proceso de trabajo no-capitalizado. 

Con esto queremos decir que en ese ejido, como ya lo hemos señalado, se trabaja con 

herramientas sencillas y no mecánicas; el uso de agroquímicos no se encuentra extendido del 

todo entre la población, e incluso el uso de animales para la producción es muy limitado. Cabe 

señalar que en las unidades de producción de este ejido no se ha generalizado el trabajo 

asalariado. 

 

- La Agencia Municipal de Mancuernas al colindar con La Llanada, el Centro y el Bajío, tiene 

distintos tipos de tierra siendo que las agencias de policía que se encuentran cercanas al Bajío, 

son las de mejor calidad. Por su parte, las cercanas a La Llanada son las de menor calidad. En las 

agencias de policía donde se producen cultivos para el mercado predominan las relaciones 
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salariales, mientras que en las agencias de policía donde se dedican a la siembra de autoconsumo 

es menor la presencia del asalariamiento. En esta agencia municipal, de acuerdo a nuestro 

entrevistado, predomina el uso de agroquímicos: “ahora en la actualidad todo lo que abarca 

esto se está realizando con puro químico”. (ANEXOS, p.184) 

 

- En la comunidad de Collantes, y en el Bajío en general, es donde hemos detectado la mejor 

calidad de tierras. Por esta razón es que existe una amplia gama de cultivos comerciales. 

Asimismo, en tanto esta zona se ubica casi al nivel del mar y cercano a él, existe abundancia de 

agua para desarrollar mecanismos de riego. El riego, en cualquiera de sus formas, se relaciona 

con quien tiene la posibilidad de invertir en él, es decir, son principalmente los productores 

comerciales los que tienen la capacidad de poseer riego mecanizado. Asimismo, en las unidades 

de producción mercantiles predominan las relaciones salariales. Aunado a esto, es en esta región 

municipal donde hemos ubicado la mayor presencia de tractores. 

 

En síntesis, planteamos que los ejidos en donde prevalece la producción para la comercialización existe 

mejor calidad de las tierras. Además, presentan mejores condiciones naturales para la capitalización y 

mecanización de las mismas (altura y características de la tierra, y disposición de agua). Estos ejidos los 

podemos ubicar en el Bajío. Aunado a esto, en estas unidades de producción existe mayor presencia de 

relaciones salariales en los procesos de producción. En contra-parte, en los ejidos donde se desarrolla la 

producción de autoconsumo existen peores condiciones naturales (la tierra no es de buena calidad como 

en algunas localidades dentro de Mancuernas, o impedimentos como la altura, la pendiente y grandes 

rocas en las parcelas, como en el caso de Jicaltepec) para la producción agrícola. En estas últimas, las 

relaciones salariales se desarrollan en menor grado. 

 



CAPÍTULO 5 – La Formación Social Pinotepense: una Aproximación 

97 

 

Por último, en la mayor parte de las entrevistas ubicamos que el régimen imperante de la propiedad de la 

tierra es el ejidal. Esto, como lo vimos en el apartado anterior (cuadro 15), es una característica general 

en todo el municipio. Pese a ello existen procesos de concentración de la tierra al interior de los ejidos. 

Aun así, no descartamos la propiedad privada en considerables extensiones tierra. 

 

Estratificación de las Unidades de Producción 

En este trabajo de investigación planteamos que la estratificación de las unidades de producción 

agropecuarias tiene que ver con la extensión y el nivel de productividad de las mismas. Para esto hemos 

decidido unificar el estudio de las unidades de producción agrícolas con las ganaderas ya que, como 

veremos a continuación, su desarrollo se encuentra profundamente relacionado.  

 

Previo al análisis de las unidades de producción es necesario precisar algunas situaciones que se 

relacionan a la posesión de tierras dentro de un ejido. En primer lugar la posesión de tierras ejidales se 

vincula a la posibilidad que tuvieron los campesinos de delimitar sus parcelas cuando se fundaron los 

ejidos. La cantidad de tierra que cada ejido logró encerrar se relaciona a la extensión de la población y a 

las condiciones socio-históricas que predominaban en las comunidades después de la Revolución 

Mexicana. En este sentido hemos encontrado ejidatarios que poseen desde media hectárea hasta 

ejidatarios que poseen veinte; en ambos casos hacemos referencia a campesinos originarios de un ejido 

en concreto. Hacemos esta aclaración ya que el proceso de acaparamiento de tierras ha adquirido nuevas 

características en los últimos años siendo que existen individuos externos a los ejidos que han comprado 

títulos y extensiones de tierras a los ejidatarios y a pesar de que en muchos casos son “ejidatarios” 

reconocidos por la autoridad ejidal, concentran una cantidad mayor de tierras al promedio de los 

ejidatarios y desarrollan procesos productivos diferentes a los que predominan en los ejidos. 

 



CAPÍTULO 5 – La Formación Social Pinotepense: una Aproximación 

98 

 

Asimismo es importante señalar que existe una serie de factores económicos y sociales que influyen en 

la posibilidad de adquirir mayores extensiones de tierra dentro de un ejido, e impactan en el nivel de 

productividad de las parcelas. Por una parte encontramos a los grupos sociales que son propietarios de 

negocios e incluso de ranchos en diferentes ejidos, y que por la lógica de acumulación de capital están 

en un constante proceso de adquisición de terrenos. Esta situación la detallaremos más adelante cuando 

hablemos detenidamente del proceso de acaparamiento de tierras en el municipio.  

 

Otro caso es el de los campesinos que tienen familiares que migraron a los Estados Unidos de América 

(EUA). Si bien el tema de la migración es de gran importancia en los países de la periferia, 

particularmente en México por la cercanía con los EUA y por ser la vía de paso de los ciudadanos 

centroamericanos hacia el norte, en esta tesina haremos mención de dicha situación en tanto un elemento 

que posibilita cierta movilidad y ascenso social dentro de las poblaciones. Si bien la situación de la 

migración es particular en cada localidad dentro del municipio de Santiago Pinotepa Nacional, 

detectamos en la mayoría de las entrevistas que los que tienen familiares “en el otro lado” son aquellos 

ejidatarios que gracias a las remesas tienen la posibilidad de: adquirir más tierras y comprar 

agroquímicos.  

 

Puntualizado lo anterior, proponemos una división de las unidades de producción de acuerdo a tres 

grupos: a) unidad pequeña de producción pequeña, b) unidad media de producción y c) unidad grande 

de producción. Sustentamos esta división en las aportaciones de nuestros entrevistados. Cabe acotar que 

esta propuesta de división de las unidades de producción no es determinante, únicamente es una 

orientación para el estudio de las actividades económicas en el campo pinotepense.  

 

 



CAPÍTULO 5 – La Formación Social Pinotepense: una Aproximación 

99 

 

Si bien existen diversos momentos en los que los entrevistados hicieron referencia a la extensión de las 

unidades de producción, dimos prioridad a los ciudadanos entrevistados cuyas labores se han 

relacionado a las actividades del campo, y de manera complementaria a los entrevistados cuyas vidas se 

han desarrollado en la cabecera municipal. La estratificación de las unidades de producción que a 

continuación exponemos contempla: a) extensión de la tierra, b) tipo de producción y c) nivel de 

productividad. 

 

- Unidad Pequeña de Producción: A) Este tipo de unidad de producción se basa en la posesión de 

una a diez hectáreas. B) Por el propio tamaño, este tipo de unidad se dedica principalmente a la 

agricultura de autoconsumo y de manera secundaria al sostenimiento de pocas cabezas de res, 

chivos, burros o caballos. C) A menos de que el campesino tenga algún ingreso externo al 

trabajo del campo para invertir en herramientas e implementos de trabajo, el rendimiento de 

estas parcelas es por lo general bajo. 

 

- Unidad Media de Producción: A) Las parcelas medianas oscilan entre las diez y las veinte 

hectáreas. B) Este tipo de unidades de producción se caracterizan por combinar la agricultura de 

autoconsumo, con la ganadería y la agricultura comercial. De esta forma destinan ciertas 

hectáreas a cada una de las actividades. C) El grado de productividad de estas unidades es por lo 

general mayor a la unidad de producción pequeña ya que el campesino tiene mejores condiciones 

económicas para mantener sus parcelas. De esta manera el productor tiene la posibilidad de tener 

algunas cabezas de ganado, a lo más veinte; y de utilizar implementos de trabajo con mayor 

nivel de desarrollo, particularmente agroquímicos. 
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- Unidad Grande de Producción: A) Se caracteriza porque su tamaño es mucho mayor que el de la 

unidad baja y media. Este tipo de unidad de producción se basa en la posesión de al menos 

cincuenta hectáreas de terreno. B) La principal actividad que se practica en estas tierras es la 

ganadería a gran escala. Con esto nos referimos a que estas unidades de producción cuentan 

desde cincuenta hasta doscientas cabezas de ganado. A diferencia de la unidad pequeña o media, 

en la unidad grande el único tipo de ganado es el bovino. La agricultura se practica en menor 

escala en esta clase de unidades de producción y se relaciona al sostenimiento de la ganadería y, 

en su caso, a la agricultura de productos comerciales. 

 

Acaparamiento de la Tierra 

Un tema recurrente en las entrevistas fue el proceso de acaparamiento de tierras. A grandes rasgos 

podemos distinguir dos tendencias: 1) productores agropecuarios que compran a otros campesinos del 

mismo ejido una porción de sus parcelas para diversificar su producción, y 2) rancheros de la cabecera 

municipal que compran grandes porciones de tierra a los campesinos de cualquier ejido.  

Hay gente que tiene grandes extensiones dentro del ejido… Ahora eres 

ejidatarios pero tienes una gran compra de grandes extensiones de tierra, y pues 

ese es el asunto. Dentro de los ejidos también hay gente que ha acaparado 

tierras, hay quienes tienen grandes extensiones de tierra aquí en Pinotepa 

Nacional.  (ANEXOS, p.166) 

 

En el primer caso detectamos que la compra de tierras ejidales se relaciona a la posibilidad económica, 

en muchos casos derivada de la remesa que algún familiar migrante aporta a la economía local, para 

aumentar la extensión de sus parcelas. En esta situación el incremento de la posesión de tierras se utiliza 

para la cría de ganado o de producción agrícola para el sustento del ganado, aunque no se descarta la 
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producción de estas tierras para la agricultura comercial. En el segundo caso, la adquisición de tierras se 

vincula a los sectores económicos dominantes, a nivel municipal, en los que el acaparamiento de tierras 

es una forma de acumular capital. Si bien abordaremos los procesos de reproducción y acumulación de 

capital en el siguiente apartado, podemos mencionar que en este caso el acaparamiento de tierras lo 

personifican familias que a nivel local son propietarios de comercios, transportes y servicios. Cabe 

señalar que, en este último caso, la lucha contra el acaparamiento de tierras en la cabecera municipal ha 

desembocado en el asesinato de las autoridades ejidales: 

Incluso vale la pena decirte que en el caso de Pinotepa Nacional por lo menos a 

3-4 comisariados ejidales los han matado por, precisamente por luchar por esa 

cuestión de la tierra. (ANEXOS, p.166) 

 

La Pesca 

Como ya hemos mencionado, el municipio de Santiago Pinotepa Nacional colinda al sur y al oeste con 

el Océano Pacífico. Esta ventaja geográfica no ha sido aprovechada del todo ya que en muchas 

comunidades que habitan frente al mar, la pesca se dificulta por el nivel de las olas. Aunado a esto las 

propias condiciones socio-económicas de los pobladores de estas comunidades dificultan que la pesca se 

convierta en una actividad que impulse el desarrollo de las mismas: “La pesca está por los suelos. Los 

pescadores están a la de dios” (ANEXOS, p.168). El único lugar en donde existe una boca-barra y con 

ello un camino de fácil acceso al mar es en la Agencia de Policía de Corralero, sin embargo, con el 

tiempo esta boca-barra se ha ido cerrando. Aparte del mar existen algunas lagunas en donde los 

pescadores se abastecen principalmente para consumo familiar. Estos cuerpos de agua internos se 

encuentran descuidados y no hay recursos para darles mantenimiento: 

Tenemos una laguna en el municipio de Pinotepa, una laguna grande, que es la 

laguna de Corralero. Tenemos la laguna del Ciruelo… pero son lagunas que 



CAPÍTULO 5 – La Formación Social Pinotepense: una Aproximación 

102 

 

están contaminadas, que no están desazolvadas, que hoy tenemos el problema 

que la boca-barra... el oxígeno, la entrada de agua del mar hacia la laguna se 

está cerrando. Esta boca-barra se encuentra en Corralero, el hecho que se 

cierre la boca-barra implicaría que los peces empiecen a morir. La boca-barra 

tiene un promedio, hace más o menos 20 años que la abrieron, y no le han dado 

mantenimiento... Hay muchas cooperativas, unas reales y otras patito, pero pues 

ahí están. Pero la pesca... no tiene atención. (ANEXOS, p.168) 

 

Así como en las actividades agrícolas diferenciamos dos tendencias principales, en la pesca ubicamos el 

autoconsumo y la pesca para el mercado. La pesca de autoconsumo se practica principalmente en los 

cuerpos internos de agua (lagunas o charcos) y la pesca para vender se realiza principalmente en la 

comunidad de Corralero, aunque no descartamos que en otras poblaciones tengan la posibilidad de 

acceder al mar. Cabe mencionar que el tamaño de los peces es menor en las lagunas que en el mar, de 

esta forma, aunque en algunas poblaciones el pescado de los charcos tenga cierto nivel de comercio, es 

el pescado proveniente del mar el que tiene mayor mercado en el municipio. 

 

Organizaciones Agropecuarias 

Cuando elaboramos el cuestionario, al integrar una pregunta referente al fomento de la producción 

agrícola y ganadera por parte de alguna organización, a nivel municipal, buscábamos detectar por un 

lado la existencia de cooperativas, sociedades de producción o empresas sociales, y por otra parte el 

nivel de organización de los productores agropecuarios, tanto pequeños como grandes.  

 

La respuesta a este tema dio dos líneas principales: 1) en términos generales el campesinado no se 

encuentra organizado para mejorar y elevar la producción agropecuaria, la única instancia a la que 
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acuden, en dado caso, es al comisariado ejidal de su respectiva comunidad; 2) los grandes ganaderos se 

organizan en torno a sociedades de producción rural o sociedades ganaderas, para esto integran al resto 

de los productores medios y pequeños para solicitar recursos siendo los grandes ganaderos quienes se 

ven beneficiados por dichos apoyos: 

Es decir, en El Ciruelo hay 120 campesinos que se juntan, que constituyen una 

sociedad de producción rural, y que finalmente son solamente 10 gentes las que 

se quedan con toda la maquinaria y los otros 110 campesinos solamente son 

gentes que pusieron credenciales, que pusieron documentos para constituir la 

sociedad de producción rural. Pero ni siquiera saben que cosa esta pasando en 

la sociedad de producción rural. Porque realmente un campesino no es quien 

conduce esta organización. Es un cacique, es alguien que tiene una lana o 

alguien que conduce un partido político en esa comunidad. (ANEXOS, p.169) 

 

En este tema podemos plantear que existe mucho trabajo que hacer por parte de la sociedad civil y de 

los campesinos, para crear organizaciones que busquen mejorar la productividad de sus parcelas.  

 

5.7.4 Comercio, Servicios y Otras Actividades Productivas 

Pinotepa Nacional es la ciudad comercial de la región de todo el distrito de 

Jamiltepec, que comprende 24 municipios y pudiéramos decirte que la cabecera 

municipal por lo menos de Puerto Escondido hasta Acapulco es el lugar 

céntrico… de aquí a Puerto Escondido este es el centro regional, este es el 

centro económico. Es donde se encuentran los comercios que distribuyen a toda 

la región… (ANEXOS, p.164) 
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Hasta este punto hemos planteado la importancia de las actividades económicas del sector primario en el 

municipio de Santiago Pinotepa Nacional. Como se puede apreciar en la exposición anterior, las 

actividades primarias engloban un universo basto en el cual se entrecruzan distintos temas que han sido 

necesarios tomar en cuenta para tener una amplia perspectiva de las actividades que se desarrollan en el 

campo pinotepense.  

 

A diferencia de la agricultura, la pesca y en menor medida la ganadería, que fundamentalmente son 

actividades para el autoconsumo y la sostenibilidad básica de la alimentación de la población del 

municipio, el comercio, los servicios y los oficios, son actividades medulares por el impacto económico 

y laboral que tienen en el municipio, e incluso en el distrito. De esta forma, es necesario precisar una 

serie de características que se desarrollan en torno a estas actividades, y que las diferencian entre si. 

 

Para esquematizar los principales rasgos de las actividades anteriormente señaladas, a continuación 

haremos una exposición de las principales características. Para esto ordenaremos la información de 

nuestros entrevistados partiendo de: 1) el tipo y tamaño del negocio (pequeño, mediano o grande) de 

acuerdo a las características del capital invertido; 2) características generales y 3) la importancia 

económica y laboral, del negocio, en el municipio y, en su caso, en la región.  

 

Cabe destacar que cuantitativamente el mayor espacio se ocupó en las entrevistas que se relacionan con 

los temas referentes a las actividades primarias; las actividades relacionadas al comercio y a los 

servicios fueron aportaciones principalmente del Regidor Municipal de Desarrollo Social y del Defensor 

de Derechos Humanos. Asimismo, ubicamos a los oficios en la entrevista con la Autoridad Ejidal de 

Santa María Jicaltepec y con el Ciudadano de Mancuernas.  
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Comercios 

Aquí en Pinotepa Nacional se surte todo el abarrote a todas las comunidades del 

distrito. Lo otro es la cuestión de los materiales de construcción... (ANEXOS, 

p.171)  

 

Las actividades comerciales se encuentran esparcidas en todo el municipio. Sin embargo, no es la misma 

extensión e importancia económica-laboral de dichos negocios en las agencias municipales, que en la 

cabecera municipal. En primer lugar ubicaremos las grandes actividades comerciales del municipio: 

 

- Abarrotería. Incluye negocios que funcionan con capital regional, así como empresas de capital 

externo al municipio. Para este último caso el ejemplo mas visible es la Bodega Aurrera que se 

encuentra en la cabecera municipal. 

 

- Materiales de Construcción y Ferreterías. En este caso los propietarios son originarios de la 

cabecera municipal. 

 

- Distribuidoras de Verduras y Frutas. En la mayoría de los negocios son intermediarios entre los 

productores de granos de comercio local, con los consumidores. Asimismo proveen al municipio 

de frutas y verduras que no se producen en la región. 

 

- Gasolineras. En algunos casos las gasolineras forman parte de consorcios familiares que también 

abarcan otras actividades comerciales como son los abarrotes. 

 

- Intermediarios de papaya maradol. 
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La característica principal de los grandes comercios es que abastecen a los pequeños y medianos 

comercios tanto de las agencias municipales como de otras cabeceras municipales que se encuentran en 

el distrito de Jamiltepec. La mayor parte de estos son casas comerciales que se ubican en la cabecera 

municipal. Aunado a esto, generan un permanente mercado laboral para la población de las comunidades 

de Pinotepa Nacional, siendo que existe una amplia gama de asalariados que trabajan en torno a estas 

actividades: choferes, cargadores, cuidadores, vendedores de mostrador, secretarias, despachadores, 

cajeros, supervisores, etc. 

 

La producción de papaya maradol, como lo mencionamos anteriormente, se da en tierras ejidales. Pese a 

ello, es principalmente con capital privado que dicha producción se lleva a cabo. Asimismo, no son los 

ejidatarios quienes dan salida al producto a los mercados externos al municipio, son un grupo de 

comerciantes, intermediarios o acaparadores, como también se les conoce en el municipio, los que 

llevan la papaya hacia su destino final.  

…el productor produce y le vende a un… acaparador de la región. Y ése es el 

que hace el transe hacia la Ciudad de México. Hay si quieres tres intermediarios 

antes de llegar al consumidor. Entonces el productor le vende al primer 

acaparador de la región. Este le vende a la Ciudad de México, a las naves, a los 

altos acaparadores, ahí en la central de abastos. Este les vende a los 

revendedores, y finalmente llega al consumidor. (ANEXOS, p.166)  

 

Los pequeños y medianos comercios existen tanto en la cabecera municipal como en las agencias del 

municipio. El destino final de la venta no es el abastecimiento de otros comercios, sino proveer a la 

población de bienes de consumo. Ubicamos como actividades comerciales medianas y pequeñas las que 
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refieren a la venta de: refacciones de automóviles, ropa, frutas, verduras, abarrotería (miscelánea) en 

general y animales de cría y engorda (marranos, chivos, gallinas, etc.). A diferencia de las grandes 

actividades comerciales, los pequeños y medianos comercios emplean principalmente mano de obra 

familiar, misma que en algunos casos no es remunerada. 

 

En resumen, la principal diferencia entre las actividades comerciales grandes de las medianas y las 

pequeñas, es por el papel que los grandes negocios comerciales tienen como intermediarios entre las 

empresas maquiladoras de mercancías extranjeras, o nacionales, con las tiendas de abasto local; 

Asimismo los grandes negocios comerciales emplean a una considerable cantidad de fuerza de trabajo.  

 

Los pequeños y medianos comerciantes venden los productos que los grandes comercios les proveen, y 

funcionan principalmente con fuerza de trabajo familiar. Estos dos factores son derivados de una 

circunstancia fundamental que es necesario mencionar y más adelante profundizaremos: los comercios 

grandes se encuentran en un proceso de acumulación de capital, razón por la cual tienen la posibilidad 

de contratar fuerza de trabajo e incluso de gozar de amplias instalaciones para la realización de las 

mercancías, incluyendo los implementos necesarios para el transporte, la conservación y el resguardo de 

las mismas; por su parte el mediano y pequeño comercio tienden a ser negocios caracterizados por una 

reproducción simple de capital, es decir, las ganancias obtenidas por los propietarios de los comercios se 

utilizan principalmente para solventar las necesidades familiares y para reinvertir en la compra de 

mercancías, y en menor medida para realizar mejoras en los establecimientos. Este tipo de negocios 

difícilmente cuenta con la posibilidad económica de contratar a dos o tres trabajadores, razón por la cual 

la fuerza de trabajo familiar se torna fundamental para la reproducción del capital.  
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Por último, queremos señalar que el caso de los intermediarios de frutos, particularmente de la papaya 

maradol, es un caso muy específico ya que los intermediarios, a diferencia del resto de las actividades 

comerciales, se abastecen directamente de los productores agrícolas y enlazan el producto con otros 

intermediarios. De esta manera ellos forman parte de la cadena comercial entre los productores locales y 

los mercados estatales e incluso nacionales.  

 

Servicios 

E: Y los servicios ¿Qué tanto está extendida la actividad económica de los 

servicios? 

RM: Pues hay, hay, pero no tanto. Hay talleres mecánicos. Ese tipo de cosas. 

Hotelería, pues son contados los hoteles. Restoranes hay pero son muy, más que 

nada lo que abundan más son las fondas. Restoranes grandes casi no hay. 

(ANEXOS, p.194) 

 

La importancia de los servicios a nivel municipal es menor que las actividades comerciales. Pese a ello 

forman parte del conglomerado de actividades en torno a las cuales gira la economía del municipio. 

Podemos clasificar los servicios en dos tipos: públicos y privados. Entre los públicos distinguimos los 

servicios educativos, de salud y administrativos en general (oficinas de gobierno, etc.): “…vale la pena 

decirte, tenemos un buen número de personas que trabajan para el gobierno, dentro de ellos maestros, 

que es una buena fuente de empleo.” (ANEXOS, p.169); así como los servicios de seguridad como son 

la policía municipal, estatal y el 47 Batallón del Ejército Mexicano. 

 

En el caso de los servicios privados destacan: la hotelería, el transporte, establecimientos de comida, 

talleres mecánicos y servicios domésticos. Al interior del sector de los servicios podemos distinguir de 
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los más consolidados, o los que son las grandes actividades de servicios, de los medianos o los pequeños 

negocios de servicios. Para hacer esta diferencia tomamos como criterios: el tamaño del establecimiento 

y la capacidad para contratar fuerza de trabajo de terceros. 

 

Para el caso de los grandes servicios encontramos principalmente la hotelería, si bien no estamos 

hablando de hotelería de gran turismo son los servicios que tienen mayor capacidad económica y laboral 

de contratar mano de obra: “Tenemos ¿Qué? ¿10 hoteles? Esos hoteles pues también tienen contratados 

por lo menos a 10 gentes entre el administrador, camarista, velador, pues hay como 10 gentes.” 

(ANEXOS, p.169)  

 

Dejando de lado la hotelería, encontramos los servicios medianos y pequeños. Tal es el caso del 

transporte como son los autobuses urbanos o las camionetas “pasajeras” que transportan a la población 

del interior del municipio hacia la cabecera municipal: “En diferentes comunidades, aquí por ejemplo en 

Rancho Nuevo que es la comunidad colindando con el ejido de Cortijos hay personas que tienen su 

camioneta de pasaje…” (ANEXOS, p. 187). En ambos casos laboran de una a dos personas por 

transporte. La diferencia en el ámbito de los servicios de transporte radica en aquellas personas que 

tienen dos o tres unidades, de aquellos que solo tienen una; o incluso aquellos propietarios que se auto-

emplean en su transporte. En estos términos consideramos que el transporte es una actividad mediana y 

pequeña. 

 

Otras actividades de servicios que oscilan entre la mediana y pequeña extensión son los talleres 

mecánicos y los establecimientos de comida. Para este último caso existe una amplia gama de negocios 

conocidos como “fondas” en donde se producen alimentos de la región. Cabe mencionar que en este 

rubro es muy poca la presencia de establecimientos formales de comida. En ambos casos hablamos de 
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establecimientos que en lo general están construidos con materiales sencillos, que ocupan de una a cinco 

personas para laborar, y en ambos casos no descartamos la ocupación de mano de obra familiar: 

Y pues el que tiene su pequeño changarrito, tiene su tallercito mecánico, no hay 

talleres por ejemplo aquí si ves. Si buscas un taller así de calidad, un taller bien 

construido, pues te encuentras a lo mejor quizás 4 o 5 medios construidos. Y 

todos los demás son en bajareques, y que la gente lo ha ido armando su propio 

taller a su propio entender y con sus propios recursos... (ANEXOS, p.169) 

 

Por último, consideramos a los servicios domésticos dentro de la gama de los pequeños servicios ya que 

prestan los servicios de manera individual entre la trabajadora doméstica y la casa privada que las 

contrata. 

 

En síntesis, podemos concluir que son principalmente los servicios de hotelería los que tienen mayor 

actividad económica en tanto son los que tienen capacidad de contratar mano de obra y son negocios 

formalmente consolidados. El resto de los servicios como son los transportes, la comida y los talleres de 

reparación de autos, son servicios medianos y pequeños, la diferencia radica en el número de 

trabajadores que laboran y la extensión del establecimiento. En este sentido, consideramos que tanto en 

los transportes, como en las fondas y en los talleres que laboran una o dos personas y que son 

establecimientos sencillos, son actividades pequeñas. En el caso de las mismas actividades en las que 

trabajan entre tres y cinco personas y que cuentan con mejores instalaciones para desempeñar su trabajo, 

son servicios de mediana extensión. En el caso de los servicios domésticos en tanto son actividades 

individuales, consideramos que son servicios pequeños. 

 

Así como lo planteamos en las actividades comerciales, son las actividades de hotelería las que han 
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podido consolidar un proceso de acumulación de capital, mientras que en el resto de los servicios 

hablamos de un proceso de reproducción simple o incluso condiciones de asalariamiento informal; este 

último caso es el de las trabajadoras domésticas que no cuentan con ninguna garantía social en su 

trabajo. Esto lo podemos plantear gracias a pláticas que hemos sostenido con trabajadoras de este rubro 

en el municipio. 

 

Oficios 

Juntamos en un solo apartado todas las actividades relacionadas a los oficios ya que, de acuerdo a 

nuestros entrevistados, son actividades de menor importancia en términos de que no tienen presencia en 

todo el municipio y no tienen la misma importancia en todas las comunidades. Entre los principales 

oficios mencionados encontramos la: carpintería, albañilería, pintura y la tablajería. Estos oficios se 

desarrollan, en algunos casos, de manera paralela a otras actividades económicas. El caso de Santa 

María Jicaltepec es el más característico: la actividad agrícola se conjunta con la albañilería, de tal 

manera que esta última funge como una actividad secundaria con base en la cual los trabajadores se 

apoyan para la subsistencia de sus familias. Por su parte, los tablajeros tienen como principal centro de 

trabajo la Agencia Municipal de Mancuernas y la cabecera municipal de Pinotepa. En el caso de 

Mancuernas, que es en el que tuvimos mas cercanía por el propio desarrollo de la entrevista, esta 

actividad económica es la principal en la cabecera de la agencia municipal siendo que abre una amplia 

oferta de trabajo a los pobladores, y es la actividad en la que gira la economía en esa comunidad: 

Que más que eso, los tablajeros que producen el mercado del chorizo, son los 

que manejan más la moneda, el peso, dentro de la comunidad de Mancuernas. 

(ANEXOS, p.183) 

 

El motivo es de los tablajeros. Ellos, en vez de irse de jornaleros a las palmeras 
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a sacar a copra, o a los papayales a cortar papaya, mejor se van como 

tablajeros a pelar puercos, los de Mancuernas... Es una pequeña empresa y se 

mantienen por sí mismos con su propio capital... (ANEXOS, p.189) 

 

Si bien existen actividades de importancia medular a nivel municipal, los oficios fungen como trabajos 

paralelos o secundarios que permiten que la población pueda subsistir. Estos se desarrollan 

diferenciadamente en todo el municipio, mientras que en algunas comunidades encontraremos 

carpinteros, en otras hallaremos herreros, pintores o tablajeros. En todos los casos podemos distinguir 

del trabajador que ha podido acumular cierto nivel de capital y con ello establecer un taller o adquirir las 

herramientas necesarias para poder desempeñar su oficio, de aquellos trabajadores que fungen como 

ayudantes. En el caso de la tablajería, de acuerdo a nuestro entrevistado, a diferencia de los otros oficios, 

se ha generado un proceso en torno al cual se han consolidado empresas de tablajería. 

 

 

5.8 La Estructuración de las Clases Sociales 

Para llevar a cabo el estudio de las clases sociales a nivel municipal es necesario tomar en cuenta dos 

aspectos principales: a) la conceptualización de las clases sociales en la FS específica, y b) la 

cuantificación de las mismas. La importancia del primer punto radica en concretar, en torno al ejercicio 

de abstracción sobre el papel que grupos sociales específicos tienen en la producción económica, el 

nivel de desarrollo de las RSP, y con ello de la economía municipal. Derivado de este punto es que 

existe la posibilidad de cuantificar las clases sociales. Este segundo aspecto es necesario en tanto nos 

permite analizar el nivel de extensión de RSP capitalistas o no-capitalistas en el municipio y con ello 

ubicar el grado y las características de la integración de la economía municipal al sistema capitalista 
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mundial. Es necesario precisar que existen clases sociales que, bajo los criterios del Inegi, no son 

cuantificables, por ejemplo el campesinado. En este sentido daremos prioridad al ejercicio de 

conceptualización y en segundo plano dejaremos la posibilidad de cuantificar a los grupos sociales.  

 

Aunque el Inegi no ha publicado información estadística del último Censo de Población y Vivienda 

(2010) que nos permita aproximar el estudio de las clases sociales a nivel municipal, nos hemos 

dedicado a la investigación de datos cuantitativos y cualitativos, en censos anteriores, que nos brinden la 

oportunidad de desarrollar un primer análisis detenido sobre las clases sociales en Pinotepa Nacional. La 

información más relevante que hemos encontrado se refiere al Censo General de Población y Vivienda 

del año 2000. Sin embargo, este no es el obstáculo principal para contar con datos actualizados que 

sirvan a nuestros intereses analíticos. La dificultad medular radica en que los datos y categorías con los 

cuales se ordenan los mismos no han sido levantados y sistematizados por nuestra propia cuenta. Esta 

situación genera, como iremos viendo, ciertas imprecisiones con relación a la condición en el trabajo, la 

relación laboral mantenida y la forma de ingreso. Para citar un ejemplo, el Inegi considera en la misma 

categoría el salario monetario o en especie, el jornal o el sueldo, esta situación genera una imprecisión 

teórica ya que estrictamente no es lo mismo un salario que un jornal. Otro ejemplo refiere a las 

definiciones de las categorías con las cuales el Inegi designa a los grupos sociales que participan en las 

actividades económicas; particularmente en los casos del patrón o del trabajador por cuenta propia no se 

detalla la forma de ingreso económico. Ante estas limitaciones estadísticas e incluso de naturaleza 

teórica, la importancia de los datos cualitativos, obtenidos en la aplicación de cinco entrevistas a 

pobladores de Pinotepa Nacional, son de vital importancia ya que nos permiten profundizar y detallar 

aspectos que el Inegi no contempla.  

Para acercarnos al estudio de las clases sociales en Santiago Pinotepa Nacional, exponemos en primer 

lugar la definición que el Inegi propone para cinco categorías laborales que abordaremos en nuestro 
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análisis sobre las clases sociales: empleado, obrero, jornalero, peón, patrón, trabajador por su cuenta y 

trabajador familiar sin pago. Aunado a esto, en tanto estas categorías refieren a una FS principalmente 

urbana retomaremos la definición esbozada por el Inegi para los ejidatarios y ejidatarios con parcela 

individual, sector social con amplia presencia histórica en el municipio (y en el país). Posteriormente 

pondremos a discusión dichas definiciones buscando encontrar los puntos que nos permitan generar 

indicadores que posibiliten la ubicación y explicación del papel que grupos específicos ocupan en la 

producción económica. Definidos los criterios para el estudio de las clases sociales municipales 

hacemos una propuesta conceptual de las clases sociales en la FS pinotepense. Derivada de ésta, 

abordaremos las cifras cuantitativas de los sectores en los que se ubican estas clases, Asimismo 

retomamos la información censal de la derechohabiencia en términos de formalidad-informalidad en la 

cual se ubican ciertas clases sociales en este municipio costeño. Desarrollado lo anterior podremos tener 

un primer acercamiento global a la estructuración de las clases sociales en Santiago Pinotepa Nacional. 

Cuadro 19 

Definición de las Categorías Empleadas por el Inegi para Designar las Ocupaciones Laborales de 

Acuerdo a la Situación Laboral del Trabajador 

Ocupación según Situación en el 

Trabajo 

Definición 

Empleado u obrero Persona de 12 y más años que trabajó o prestó sus servicios, en la 

semana de referencia, a un patrón, empresa o institución pública o 

privada, a cambio de un sueldo o salario monetario o en especie. 

Jornalero o peón Persona de 12 y más años que trabajó para un patrón en la semana 

de referencia a cambio de un pago monetario (jornal o salario), 

generalmente en actividades agrícolas, ganaderas o de la 

construcción. 
 

Patrón Persona de 12 y más años que trabajó en la semana de referencia en 

su propio negocio o empresa y que contrató a uno o más 

trabajadores a cambio de un sueldo o jornal 

Trabajador por su cuenta Persona de 12 y más años que trabajó en la semana de referencia en 

su propio negocio o empresa y que no contrató trabajadores a 

cambio de un pago, aunque pudo recibir ayuda de familiares sin que 

les proporcionara un pago monetario o en especie. 
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Trabajador familiar sin pago Persona de 12 y más años que trabajó en la semana de referencia 

apoyando las actividades económicas de un negocio familiar o 

realizando actividades agrícolas o pecuarias de autoconsumo, sin 

recibir pago monetario; comprende también a los trabajadores no 

familiares sin pago. 

Ejidatario con parcela individual 

 

Es aquel productor al que se le ha asignado una fracción de la 

superficie del ejido para realizar actividades agropecuarias y 

forestales, mismas que puede explotarse en forma individual, en 

grupo o colectiva. Las parcelas pueden constar de uno o varios 

terrenos ubicados en diferentes partes del ejido. 

Ejidatario o comunero Es la persona que pertenece a un ejido o comunidad agraria y que 

explota la tierra, bosques o aguas que lo conforman. 
(Inegi, Censo General de Población y Vivienda 2000, y Censo Ejidal 2007) 

 

La discusión que proponemos llevar a cabo con relación a las categorías anteriormente expuestas 

(cuadro 19) se basa en tres indicadores principales: la relación de posesión y propiedad o no posesión o 

no propiedad de los medios de producción
10

 (lo que el Inegi plantea como negocio propio o empresa), la 

forma de ingreso económico (asalariado o no) y la posición en el trabajo en términos de tener la 

posibilidad de ejercer control sobre terceros en el proceso productivo (lo que el Inegi denomina 

contratar a uno o más trabajadores). Con base en esta discusión re-elaboraremos el cuadro 19 para 

estructurar una categorización que nos permita el estudio de las clases sociales de acuerdo a los 

indicadores que a continuación proponemos. Retomamos los indicadores de los modelos teóricos 

expuestos en el Capítulo 4 ya que nos brindan la posibilidad de ubicar la posición específica del 

trabajador en el proceso productivo. De esta manera podemos contemplar que la diferencia principal 

expuesta por el Inegi entre empleados, obreros, jornaleros y peones, se encuentra en el tipo de trabajo 

desarrollado (los empleados y obreros laboran en una empresa o institución pública o privada; los 

jornaleros y peones generalmente en actividades agrícolas, ganaderas o de la construcción). Sin 

embargo estas diferencias no son sustanciales para ubicarlos como grupos sociales distintos. Las cuatro 

                         
10 Hacemos la distinción entre propiedad y posesión ya que en el caso de los ejidatarios, como 

podemos ver en el cuadro 19, no existe propiedad de la tierra, siendo que la propiedad del ejido 

es de carácter social y al ejidatario le es asignada una porción de tierra para explotarla. 
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categorías refieren a trabajadores que laboraron para un patrón a cambio de un ingreso económico. Si 

bien el Inegi utiliza las categorías de sueldo, salario monetario o en especie, jornal y salario, 

consideramos que en términos concretos todas refieren a formas de pago que permiten, con sus matices 

y propios alcances, la reproducción de la fuerza de trabajo. De esta manera es que encontramos que 

empleados, obreros, jornaleros y peones son trabajadores subordinados a un patrón (es el patrón el que 

tiene la posibilidad de contratarlos y con ello ejercer control laboral sobre ellos) y que, en tanto no son 

propietarios de los medios de producción, venden su fuerza de trabajo a cambio de un salario. Con base 

en esto es que proponemos que empleados, jornaleros y peones, se enmarcan en la categoría de obreros. 

 

En el caso del patrón, a diferencia de los obreros, es propietario del medio de producción, ejerce control 

laboral sobre sus asalariados y su forma de ingreso no es el salario. Cabe mencionar que el Inegi no 

explica concretamente cuál es el ingreso del patrón, sin embargo tomando en cuenta que es propietario 

de su propio negocio, su ingreso se relaciona a la redituablidad del mismo. En otras palabras, es la 

obtención de ganancia lo que diferencia, en términos de ingreso, al patrón de sus subalternos. 

 

El trabajador por su cuenta es propietario del medio de producción, su ingreso se basa en la 

sustentabilidad de su negocio y, a diferencia del patrón, no ejerce control laboral sobre otros 

trabajadores. Si bien, establece el Inegi, puede recibir ayuda de familiares sin que les proporcione un 

pago monetario o en especie, no mantiene una relación formal patrón-asalariado. Es decir, no paga la 

venta de fuerza de trabajo de terceros, sino que se vale, en su caso, de trabajadores familiares que no 

reciben pago. 
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Como hemos comentado ya, las primeras siete categorías expuestas en el cuadro 19 hacen referencia a 

una FS urbana, donde los trabajadores del campo son considerados asalariados (jornaleros o peones) 

mas no trabajadores que mantienen relaciones laborales distintas a las capitalistas y una situación 

diferente a la propiedad o no propiedad de los medios de producción. Si bien los censos generales de 

población y vivienda, en los apartados sobre economía y actividades productivas excluyen al sector de 

los ejidatarios, hemos recurrido a los censos ejidales, particularmente al de 2007, para integrar en 

nuestro estudio a este grupo de trabajadores que aportan a la economía del municipio y que forman parte 

de un grupo social que ha sido sujeto y protagonista de importantes cambios económicos y políticos del 

país. A diferencia de lo que el Inegi considera como jornaleros o peones, los ejidatarios, en términos 

generales, pertenecen a una comunidad, o ejido, que se dedica a explotar los recursos naturales de sus 

inmediaciones. En el marco del reparto agrario, la calidad de ejidatarios fue otorgada por el gobierno 

para dotar de tierras a los campesinos que carecían de ellas. Si bien el artículo 27 constitucional 

establece que la nación es la propietaria de las tierras y aguas que se ubican dentro del territorio, la 

reforma constitucional a la Ley Agraria en el año de 1992 abrió la puerta para la privatización de las 

tierras ejidales. De esta forma, en la actualidad, en los ejidos habitan ejidatarios, avecindados y 

posesionarios, e incluso encontramos, como ya lo expusimos, acaparadores de tierras. Retomando la 

discusión sobre las categorías establecidas por el Inegi, consideramos que, pese a la necesidad de 

discutir la extensión en la privatización de los ejidos, el ejidatario forma parte de un grupo social distinto 

al del patrón o al del trabajador por su cuenta propia: es poseedor del medio de producción, su ingreso se 

relaciona al producto obtenido de los recursos naturales explotados y en términos generales no establece 

relaciones salariales con otros trabajadores (situación que en casos particulares sí acontece).  
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Para sintetizar la discusión precedente, generamos la siguiente tabla que nos permite resumir los puntos 

anteriormente expuestos, así como ubicar el papel que corresponde a las clases sociales, propuestas por 

el Inegi, en la producción económica. Para esto retomamos la propuesta metodológica realizada por 

Portes y Hoffman (cuadro 6) en donde señalamos la relación positiva (+) o negativa (-) que existe con 

los indicadores, para ubicar a las clases sociales: propiedad o posesión de los medios de producción, 

forma de ingreso (asalariados o no) y control sobre la fuerza de trabajo de otros.  

 

Cuadro 20 

Aproximación a la Estructuración de Clases en Santiago Pinotepa Nacional de Acuerdo a las 

Categorías y Definiciones Propuestas por el Inegi 

Indicadores  

Clase Social 

Propiedad o posesión de 

los medios de producción 

Asalariado Control sobre la fuerza de 

trabajo de otros 

Empleado u obrero - + - 

Jornalero o peón - + - 

Patrón + - + 

Trabajador por su cuenta + - - 

Trabajador familiar sin 

pago 

- - - 

Ejidatario con parcela 

individual 

+ - + ò - 

(Fuente: cuadro 19) 

 

Con base en el cuadro 20, en la crítica realizada a las categorías sociales del Inegi y tomando como 

punto vertebral la exposición sobre las actividades económicas realizadas en el apartado anterior, 

realizamos la siguiente propuesta conceptual sobre las clases sociales en la Formación Social 

pinotepense. Si bien el cuadro 20 nos permite exponer algunas características generales compartidas o 

no por los grupos sociales ubicados, consideramos necesario particularizar, en la exposición procedente, 
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1) la forma de ingreso, 2) la relación con los medios de producción, y en su caso el tipo de capital 

obtenido en el proceso productivo, así como 3) la posibilidad o capacidad de contratar y de ejercer 

control laboral sobre la fuerza de trabajo de terceros. 

 

Campesinos. 1) Su principal forma de ingreso es la obtención de productos a través de la explotación de 

los recursos naturales (granos, frutos, verduras, animales, etc.). En menor medida obtienen ingresos 

monetarios por la comercialización de productos en mercados locales o regionales. 2) Encontramos que 

la mayor parte de los campesinos son ejidatarios, es decir, trabajadores que poseen y explotan unidades 

de producción agropecuarias pequeñas y medianas, y que son propietarios particulares de las 

herramientas e implementos de trabajo. Cabe puntualizar que en este grupo social incluimos a los 

trabajadores que extraen pescado de los cuerpos de agua.  

 

El tipo de unidades de producción laboradas por esta clase social se caracteriza por un proceso de 

reproducción simple de capital, es decir, los productos obtenidos se destinan principalmente al 

sostenimiento de la familia. Aunado a esto, pese a que pudiera existir por condiciones externas al 

proceso productivo (como en el caso de los productores agrícolas que obtienen remesas de familiares 

que viven en el extranjero), la adquisición de mejores implementos o herramientas de trabajo, y de 

mayores tierras productivas, las condiciones objetivas del campesinado (como su forma de ingreso, su 

relación con los medios de producción, la relación laboral con terceros, etc.)  tienden a reproducirse mas 

no a cambiar cualitativamente. 3) En la mayor parte de productores campesinos no existe una relación 

salarial y de subordinación hacia otros trabajadores del campo. En dado caso son trabajadores 

familiares, sin remuneración monetaria, quienes trabajan para ayudar en la producción de las parcelas. 

Su único ingreso es obtener parte del producto explotado. 
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Obreros. En términos generales la clase obrera comparte condiciones objetivas entre los sub-grupos que 

la integran: 1) la principal forma de ingreso es el salario; 2) esta clase social carece de los medios de 

producción, razón por la cual se ve obligada a vender su fuerza de trabajo; y, 3) salvo casos muy 

específicos (como serían los maestros albañiles que ejercen control laboral sobre la fuerza de trabajo de 

peones o ayudantes), esta clase social no ejerce una relación laboral de subordinación hacia terceros. En 

este grupo social identificamos a una amplia gama de trabajadores asalariados: obreros agrícolas, 

trabajadores manuales y no-manuales. Si bien estos sub-grupos comparten en lo general las mismas 

condiciones objetivas en el proceso productivo, es necesario definir sus particularidades para ubicar en 

qué sectores laboran. 

-  Obreros Agrícolas. En este sub-grupo identificamos a los jornaleros agrícolas, a mozos, 

vaqueros y caporales, que venden su fuerza de trabajo en las plantaciones de frutos que se 

comercializan en mercados nacionales (como es la papaya maradol o el coco). También trabajan 

en las grandes unidades de producción agropecuarias, como son los ranchos de la burguesía 

regional. En este sentido la condición que los caracteriza como un sub-grupo de la clase obrera 

es que su labor se relaciona principalmente con la producción agropecuaria.  

- Trabajadores Manuales. En este sub-grupo ubicamos a todos aquellos trabajadores que 

modifican y transforman materias primas en mercancías, o que el trabajo físico y manual es 

sustancial para desempeñar sus actividades. Este segmento de la clase obrera esta conformado 

por albañiles, carpinteros, pintores, tablajeros, peones, trabajadoras domésticas, entre otros.  

- Trabajadores No-Manuales. En este sub-grupo encontramos a todos aquellos trabajadores cuya 

labor no se vincula a la transformación de materias primas, a las actividades físicas y manuales, 

o a la producción del campo. En este segmento ubicamos a todos los prestadores de servicios 

como son los maestros y profesores. 
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Pequeña Burguesía. 1) La principal entrada económica de este grupo son las ganancias de las 

actividades comerciales y de los servicios que realizan, o de los oficios que practican. 2) Este grupo es 

propietario de medios de producción en mediana y pequeña escala. En este sentido, esta clase es 

propietaria de pequeños y medianos talleres de carpintería y herrería (entre otros oficios), y de pequeñas 

y medianas tiendas misceláneas, de abarrotes, fondas, talleres de automóviles, de auto-transportes 

(pasajeras o autobuses urbanos), por mencionar los principales establecimientos y negocios. Los 

ingresos que obtiene esta clase se destinan al sostenimiento de las familias, y a la reproducción de los 

implementos y herramientas necesarias para sus negocios. Con esto queremos decir que sus ganancias 

de ninguna manera le permiten ascender a pertenecer a la burguesía. 3) Esta situación deriva en que se 

valen de trabajadores familiares, y en menor medida de trabajadores asalariados, para realizar sus 

actividades productivas. 

 

Burguesía Regional. 1) Los ingresos económicos de este grupo social son principalmente las ganancias 

que les dejan sus múltiples negocios. Cabe mencionar que esta clase social tiene presencia tanto en el 

casco urbano como en las agencias municipales; esto se relaciona a que sus actividades económicas son 

diversas. 2) Para clarificar las relaciones con los medios de producción es necesario diferenciar los 

ámbitos de producción de esta clase. 

- Agropecuario. En este sector, es propietario de grandes unidades de producción en tierras 

ejidales y particulares. En este ámbito el ranchero o el cacique, como se le denomina a esta clase 

social en el municipio, es el propietario de las herramientas de trabajo como son los tractores, los 

mecanismos de riego, los fertilizantes, las semillas, etc. Este grupo social tiende a acaparar las 

mejores tierras de producción, siendo que su capital, en términos generales, se encuentra en 
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permanente proceso de expansión. En otras palabras, este grupo se encuentra en un proceso de 

compra de nuevas tierras productivas y, a pesar de que son originarios de la cabecera municipal, 

la adquisición de terrenos se da en las agencias del interior del municipio. 

- Comercios y Servicios. En el caso de los comercios y los servicios son propietarios de: casas 

comerciales de materiales de construcción, abarroterías, distribuidoras de frutas y verduras, 

gasolineras, hoteles, etc. En el comercio la diferencia de esta clase con los pequeños y medianos 

comerciantes es que este sector es intermediario entre el mercado internacional y nacional, y los 

comercios regionales y locales, es decir abastecen a los pequeños y medianos comercios de 

productos y mercancías. 

 

Tanto en las actividades rurales (agropecuarias como en las urbanas (comercio y servicios) este sector se 

encuentra en un proceso de acumulación de capital, mismo que se refleja en la consolidación e incluso 

crecimiento de las instalaciones de sus empresas y negocios. 3) Podemos afirmar que éste es el único 

sector a nivel municipal, e incluso distrital, que tiene la capacidad de contratar una considerable 

cantidad de trabajadores. En el campo ocupa a obreros agrícolas, en el comercio y en los servicios a un 

amplio sector de trabajadores asalariados.  

 

En términos concretos la exposición anterior es una aproximación a la conceptualización de las 

principales clases sociales del municipio. Aunado a esto es necesario precisar algunos procesos que se 

relacionan a la estructuración de las clases sociales en Santiago Pinotepa Nacional. En primer lugar 

señalamos que la migración funge como un factor de movilidad social al interior de ciertos grupos 

sociales, principalmente de los campesinos. En este sentido los productores agrícolas que reciben 
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remesas desde el extranjero son campesinos que al interior de su clase social tienen la posibilidad de 

ascender de pequeños a medianos productores. Esta situación es más visible en las comunidades donde 

existe mayor índice de migración. 

… casi eso es lo que ha venido haciendo prosperar este pueblo, porque en 

Estados Unidos hay más gente, en Estados Unidos allá de aquí, hay más allá de 

aquí que los que nos quedamos. Por ejemplo yo tengo hasta 4 hijos allá. 

(ANEXOS, p.176) 

 

Pues lo que yo veo en las personas que hacen esto, es que… tienen hijos que se 

están yendo en otros países y les mandan dinero y ahí es donde ellos… este, 

aprovechan… venden y compran y eso es lo que hacen. (ANEXOS, p.162) 

 

Estas dos citas ubican la condición de migración como un factor de prosperidad al interior de sus 

poblaciones, y también como una circunstancia que posibilita la capacidad de compra de materias 

primas o de porciones de tierra. En cualquier situación consideramos que el factor de migración, en 

Santiago Pinotepa Nacional, no es un proceso que modifique la estructuración de las clases sociales, a 

lo más impacta en la estratificación al interior de las clases sociales siendo que, como ya lo 

mencionamos, los campesinos (por situar una clase social en concreto) que tienen familiares en otro 

país experimentan cierto ascenso al interior de su grupo social. 

 

Otro elemento que logramos ubicar con relación a las clases sociales en este municipio es que se dan 

ciertas situaciones mixtas en las cuales un grupo social se dedica a diferentes actividades y esto genera 



CAPÍTULO 5 – La Formación Social Pinotepense: una Aproximación 

124 

 

que puedan pertenecer a más de una clase social. Si bien no es el caso, aunque se relaciona, la 

burguesía regional presenta condiciones diversas que hacen que su capital se sustente en distintas 

actividades. 

DDH: El que tiene el negocio de abarrotes, pues también tiene su rancho, tiene 

sus cabezas de ganado, incluso hay quienes venden sus abarrotes y a un lado 

están vendiendo su leche del día. (ANEXOS, p.170) 

 

RM: Es una familia, se dedican a la ferretería, tienen gasolineras, tienen 

hoteles, tienen todo, tiendas, súper... Las empresas más consolidadas están en 

manos de unos cuantos... (ANEXOS, p.182) 

 

Con base en lo anterior, y en la información y los datos que obtuvimos a través de la aplicación de los 

cuestionarios, planteamos que la burguesía regional es una clase que realiza diferentes actividades 

productivas y que concentra su capital en torno a la familia. 

Si quieres, se ha dado mucho por el rollo de las familias de abolengo. Incluso 

aquí se da mucho el rollo de verse malísimo, malísimo, que alguien de un 

apellido de abolengo, tenga relaciones o se case con una gente de escasos 

recursos, es decir los Baños son para los Claveles, para los Toscanos, para la 

familia. (ANEXOS, p.170) 

 

En el sentido contrario identificamos que el campesinado es una clase social que forma parte de diversos 

grupos sociales. Es decir, el campesino también es albañil, por temporadas es jornalero agrícola en las 
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plantaciones de papaya, migra a trabajar en las fábricas de la Ciudad de México, o se ocupa como obrero 

en los Estados Unidos de América. Asimismo pueden existir situaciones más complejas en las que el 

campesino-obrero tenga también una pequeña tienda familiar en su comunidad, o un horno de pan con el 

cual surta de este producto a la población o a otras tiendas. 

AE: Hay algunos que son albañiles, su oficio que aparte de que son 

campesinos… 

E: Y por ejemplo ¿De aquí del ejido cuantos campesinos son albañiles? 

AE: Casi la mitad, si, se dedican… Creo la mitad... Creo se va a rebasar 

también, creo ahora la mayoría se dedican a eso. (ANEXOS, p.160) 

 

Lo anterior es resultado de una FS que se encuentra en constante movimiento y en constante tensión 

con el MP hegemónico. Si bien hemos señalado desde el principio que en términos estadísticos la 

importancia de las actividades productivas relacionadas al campo han ido decreciendo, es necesario 

comentar, con base en las entrevistas aplicadas, que en tanto la principal actividad de auto-subsistencia 

es la producción agrícola, la mayor parte de la población municipal son campesinos. Sin embargo 

identificamos que existe un proceso de proletarización no concluyente de esta clase social. Con esto 

referimos a que si bien la producción agrícola es vital para el sostenimiento de la población rural, e 

incluso urbana, de Pinotepa Nacional, existen una serie de bienes y servicios que no son posibles 

satisfacer con la producción o comercio de los productos del campo; los campesinos se ven obligados a 

emplearse en otras fuentes de trabajo sin dejar de lado la producción agrícola. En este sentido, el 

campesinado forma parte de las reservas de fuerza de trabajo que se emplean a nivel local en los 

comercios, servicios, ranchos (entendiéndolos como las grandes unidades de producción agropecuaria) 



CAPÍTULO 5 – La Formación Social Pinotepense: una Aproximación 

126 

 

y las plantaciones de papaya y coco del municipio, pero también en otras actividades productivas a 

nivel estatal, nacional e incluso internacional. Es decir, la proletarización del campesino se manifiesta 

en la pluralidad de sus actividades económicas. 

 

Para situar el proceso de proletarización analizaremos las cifras mas completas que encontramos en el 

Inegi. Cabe destacar que únicamente el Censo General de Población y Vivienda del año 2000 detalla la 

condición del trabajador según el sector económico de actividad y la situación en el trabajo. Es 

necesario destacar que con la exposición de la siguiente tabla buscamos aproximarnos 

cuantitativamente al fenómeno de la proletarización del campesino, mas no señalamos que estas cifras 

sean exhaustivas. Existe una serie de factores que el Inegi no contempla y que para nuestro caso son de 

vital importancia. Tal es la situación del campesinado, mismo que no es contemplado en el censo que 

utilizaremos. Para ubicar al campesino fue necesario restar del sector de los Trabajadores por su 

cuenta, a los que laboran en el sector primario. Esto puede generar algunas imprecisiones, pese a ello 

no contamos con otra fuente que nos permita una aproximación cuantitativa a la estructuración de las 

clases sociales y al proceso de proletarización referido. En el caso de los empleados, jornaleros y 

peones, tomando como punto de partida el cuadro 20, resumimos las cifras correspondientes en la 

categoría de obreros. En el caso de los Trabajadores por su cuenta, cambiamos el término por el de 

pequeña burguesía, retomando así la propuesta conceptual que hemos elaborado. En el caso de los 

Patrones, a pesar de que hemos señalado una serie de inconsistencias teóricas por parte del Inegi para 

conceptualizar las características de este sector, lo enmarcamos en lo que nosotros proponemos es la 

burguesía rural. Esto se deriva, como hemos explicado, del papel que este sector tiene en el proceso 

productivo. Por último, los Trabajadores familiares sin pago, en tanto no conocemos su situación y 

condición laboral, los integramos junto al sector de los No especificados, en el ámbito de los Otros. 
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Cuadro 21 

Aproximación Cuantitativa a la Estructuración de Clases en Santiago Pinotepa Nacional 

 

Clases 

Sociales 

Obreros Campesinos Pequeña 

Burguesía 

Burguesía 

Regional  

Otros Total 

PEA 

 6,945 2,698 2,156 246 1,279 13,324 

 52% 20% 16% 2% 10% 100% 

(Fuente: Cuadro 19 y XII en Anexos) 

 

Como podemos apreciar en el cuadro 21 la mayor parte de la Población Económicamente Activa 

Ocupada labora como obreros, seguidos del campesinado y la pequeña burguesía. Asimismo podemos 

apreciar que la burguesía regional apenas llega al 2% del total de la PEA Ocupada. Pese a las 

deficiencias que hemos señalado en este cuadro, consideramos que nos orienta en términos de conocer 

cuál es la división cuantitativa de las clases sociales en Pinotepa Nacional. Asimismo consideramos que 

el cuadro 21 nos permite afirmar que efectivamente existe un proceso de proletarización de la sociedad 

pinotepense siendo que la mayor parte de la PEA Ocupada vende su fuerza de trabajo, carece de los 

medios de producción y su principal fuente de ingreso es el salario. Si bien estos datos consideramos son 

reveladores, existen otros factores que a continuación expondremos. 

 

Para nuestro estudio, el análisis de la posición que los trabajadores ocupan objetivamente en la 

producción es medular. Sin embargo, en tanto el estudio cuantitativo de las clases sociales presenta una 

serie de obstáculos que sólo pueden ser sorteados realizando prácticas de campo y un levantamiento 

amplio de datos cualitativos para profundizar en el estudio de las clases sociales, situación que rebasa 

los objetivos y las características de la presente tesina, existe otro dato de vital importancia que nos 

permite relacionar la situación de formalidad-informalidad con la estructuración de las clases sociales. 

Consideramos que el conocer si los trabajadores cuentan con derechohabiencia radica en conocer ciertas 
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condiciones del entorno del trabajador y de la propia economía en la cual una sociedad se desarrolla. 

Para el caso del trabajador, observar si labora en la economía formal nos permite analizar si su salario 

está regido por la norma oficial de salarios mínimos y si cuenta con seguridad social. En términos de la 

economía, analizar las cifras sobre formalidad-informalidad nos permite ubicar la forma de articulación 

entre la FS municipal y el sistema capitalista mundial.  

Cuadro 22 

 Población Económicamente Activa Ocupada según Situación en el Trabajo y Sector de Actividad, 

de Acuerdo a su Derechohabiencia 

Actividad Económica Empleado 

u Obrero 

Jornalero 

o Peón 

Patrón Trabajador 

por su 

Cuenta 

Trabajador 

Familiar sin Pago 

No 

Especificado 

Total 

Agricultura, ganadería 

y aprovechamiento 

forestal. 

185 

1.38% 

927 

6.95% 

35 

0.26% 

2,698 

20.24% 

453 

3.39% 

205 

1.53% 

4,503 

33.79% 

Sin Derechohabiencia 157 

1.17% 

890 

6.67% 

27 

0.20 

2,508 

18.82% 

396 

2.97% 

191 

1.43% 

4,169 

31.28% 
Con Derechohabiencia 24 

0.18% 

24 

0.18% 

7 

0.05% 

141 

1.05% 

12 

0.09% 

9 

0.06% 

217 

1.62% 
No Especificado  117 

0.87% 
Industria extractiva, de 

transformación y 

electricidad. 

395 

2.96% 

88 

0.66% 

22 

0.16% 

404 

3.03% 

33 

0.24% 

37 

0.27% 

979 

7.34% 

Sin Derechohabiencia 276 

2.07% 

85 

0.63% 

19 

0.14% 

368 

2.76% 

29 

0.21% 

36 

0.27% 

813 

6.10%% 
Con Derechohabiencia 119 

0.89% 

3 

0.02% 

2 

0.01% 

35 

0.26% 

2 

0.01% 

1 

0.007% 

162 

1.21% 
No Especificado  4 

0.03% 
Construcción. 519 

3.89% 

350 

2.62% 

19 

0.14% 

164 

1.23% 

8 

0.06% 

25 

0.18% 

1,085 

8.14% 
Sin Derechohabiencia 440 

3.3% 

334 

2.5% 

18 

0.13% 

146 

1.09% 

8 

0.06% 

22 

0.16% 

968 

7.26% 
Con Derechohabiencia 79 

0.59% 

16 

0.12% 

1 

0.007% 

17 

0.12% 

0 2 

0.15 

115 

0.86% 
No Especificado  2 

0.15% 
Comercio. 991 

7.43% 

34 

0.25% 

92 

0.69% 

862 

6.46% 

97 

0.72% 

73 

0.54% 

2,149 

16.12% 
Sin Derechohabiencia 637 

4.78% 

31 

0.23% 

65 

0.48% 

734 

5.5% 

72 

0.54% 

59 

0.44% 

1,598 

11.99% 
Con Derechohabiencia 349 

2.61% 

3 

0.02% 

27 

0.2% 

123 

0.92% 

25 

0.18% 

12 

0.09% 

539 

4.04% 
No Especificado  12 
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0.09% 
Comunicaciones y 

transportes. 
328 

2.49% 

18 

0.13% 

6 

0.04% 

74 

0.55% 

6 

0.04% 

13 

0.09% 

445 

3.33% 
Sin Derechohabiencia 215 

1.61% 

17 

0.12 

5 

0.03% 

64 

0.48% 

4 

0.03% 

9 

0.06 

314 

2.35% 
Con Derechohabiencia 113 

0.84% 

1 

0.007% 

1 

0.007% 

10 

0.07% 

2 

0.15% 

4 

0.03% 

131 

0.98% 
No Especificado  0 
Servicios. 2,179 

16.35% 

54 

0.4% 

59 

0.44% 

617 

4.63% 

48 

0.36% 

124 

0.93% 

3,081 

23.12% 
Sin Derechohabiencia 1,038 

7.79% 

51 

0.38% 

44 

0.33% 

543 

4.07% 

37 

0.27% 

67 

0.5% 

1,780 

13.35% 
Con Derechohabiencia 1,134 

8.51% 

3 

0.002% 

15 

0.11% 

74 

0.55% 

10 

0.07% 

54 

0.4% 

1,290 

9.68% 
No Especificado  11 

0.08% 
Actividades del 

gobierno. 
682 

5.11% 

1 

0.007% 

4 

0.3% 

5 

0.03% 

0 

 

22 

0.16% 

714 

5.35% 
Sin Derechohabiencia 214 

1.6% 

1 

0.007% 

2 

0.01% 

5 

0.03% 

0 10 

0.07% 

232 

1.74% 
Con Derechohabiencia 462 

3.46% 

0 2 

0.01% 

0 0 12 

0.09% 

476 

3.57% 
No Especificado  6 

0.04% 
TOTAL 5,465 

41.01% 

1,480 

11.1% 

246 

1.84% 

4,854 

36.43% 

651 

4.88% 

628 

4.71% 
13,324 

100% 
Sin Derechohabiencia 3,068 

23.02% 

1,417 

10.63% 

184 

1.38% 

4,392 

32.96% 

551 

4.13% 

497 

3.73% 

10,109 

75.87% 
Con Derechohabiencia 2,374 

17.81% 

50 

0.37% 

60 

0.45% 

406 

3.04% 

52 

0.39% 

117 

0.87% 

3,059 

22.95% 
No Especificado  156 

1.17% 
(Inegi, 2000.) 

 

El cuadro 22 está compuesto por las principales actividades económicas y la posición que los 

trabajadores ocupan en el proceso productivo. Con relación a las características del cuadro haremos tres 

comentarios. Si bien en el cuadro 21 hacemos la cuantificación de las clases sociales con base en la re-

conceptualización de los datos ofrecidos por el Inegi, en el cuadro 22 difícilmente podemos re-

configurar la tipificación ofrecida por el Inegi. Esto responde a la particularidad de los datos expuestos 

en este último cuadro. Aunado a esto, es necesario destacar que en el cuadro contemplamos al segmento 

de los trabajadores No Especificados para no modificar los aspectos y datos generales de la tabla. Si bien 

esta sección no supera el 1.17% del total de la PEA Ocupada, lo hemos dejado en términos de que forma 
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parte del 100% conformado por los 13,324 trabajadores ocupados reportados por el Inegi en el año 

2000. Por último, debido a la amplia gama de números, los porcentajes pueden presentar un margen de 

error de tres unidades, mismas que no consideramos suficientes para cambiar las tendencias que con 

base en este cuadro hemos trazado. 

 

Aclarado esto podemos pasar al estudio del cuadro 22. En primer lugar destacamos que el sector de la 

agricultura, ganadería y aprovechamiento forestal ocupa el 33.79% de la fuerza de trabajo, seguido de 

los servicios con 23.12%. Estos dos sectores suman el 56.91% de la PEA Ocupada en la economía 

pinotepense. Por el lado contario son las actividades del gobierno y las comunicaciones y transportes las 

dos actividades económicas que ocupan a menor cantidad de población, siendo que entre las dos suman 

8.68% del total de la PEA Ocupada. 

 

Por las características del cuadro en cuestión podemos ubicar a dos grupos principales: los que no tienen 

derechohabiencia y los que son derechohabientes. En el primer caso, identificamos que los Trabajadores 

por su cuenta, en el sector de la agricultura, ganadería y aprovechamiento forestal, son el principal 

sector que carece de derechohabiencia, ascendiendo a 18.82% de PEA Ocupada. Cabe destacar que este 

grupo es el que nosotros consideramos como el principal componente del campesinado. Posteriormente, 

encontramos a los Empleados u obreros de los servicios con 7.79%; a los Jornaleros o peones del sector 

agricultura, ganadería y aprovechamiento forestal con 6.67%; a los Trabajadores por su cuenta del 

sector comercial con 5.5%; y por último a los Empleados u obreros del sector del comercio con 4.78%. 

Estos cinco sectores suman el 43.56% de total de la PEA Ocupada que trabaja en la economía informal. 

 

En el lado contrario identificamos a los Empleados u obreros de los servicios con 8.51%; a los 

Empleados u obreros en las actividades del gobierno con 3.46%; y a los Empleados u obreros del sector 



CAPÍTULO 5 – La Formación Social Pinotepense: una Aproximación 

131 

 

comercial con 2.61%. Estas tres actividades suman el 14.58% del total de la PEA Ocupada con 

derechohabiencia. Fuera de estos tres sectores, el resto de los grupos que integran a la PEA Ocupada con 

derechohabiencia se difuminan en diferentes actividades que no ascienden ni al 1% con esta 

característica. 

 

En términos generales son los Trabajadores por su cuenta con 32.96%, seguido de los Empleados u 

obreros con 23.02% y de los Jornaleros o peones con 10.63%, los tres principales sectores de la 

sociedad pinotepense que carecen de derechohabiencia. Cabe mencionar que en el caso de los 

Trabajadores por su cuenta, más de la mitad del componente social proviene de las actividades del 

sector primario. La suma de estos tres grupos asciende a 66.61%. En cuanto a la derechohabiencia son 

los Empleados u obreros con 17.81%, seguido de los Trabajadores por su cuenta con 3.04% los que 

aglutinan a los sectores con mayor derechohabiencia, sumando 20.85% entre estos dos sectores. 

 

Por último, con relación al cuadro 22, la economía informal se extiende entre el 75.87% que conforma la 

PEA Ocupada en el municipio, mientras que los trabajadores integrados a la economía formal tan sólo 

suman el 22.95%. Esbozadas las características generales y particulares del cuadro 22, es necesario 

relacionar la condición de derechohabiencia con la propuesta conceptual que de las clases sociales 

hemos realizado. Para esto, es necesario precisar que nos hemos encontrado con los mismos obstáculos 

que enfrentamos en el cuadro 21. De estos, vale la pena comentar que para el caso del campesinado 

hemos tomado como referencia a los Trabajadores por su cuenta que se desarrollan en las actividades 

de la agricultura, ganadería y aprovechamiento forestal. Asimismo hemos integrado al sector de los No 

Especificados ya que forman parte de la estadística total del Inegi en el tema de la derechohabiencia. 
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Cuadro 23 

Porcentajes de la Población Económicamente Activa Ocupada según Situación en el Trabajo y 

Derechohabiencia 

Clases Sociales Obreros Campesinos Pequeña 

Burguesía 

Burguesía 

Regional 

Otros Total 

Con 

derechohabiencia 

2424 
18.19% 

141 
1.05% 

265 
1.98% 

60 
0.45% 

169 
1.26% 

3059 
22.95% 

Sin 

derechohabiencia 

4485 
33.66% 

2508 
18.82% 

1884 
14.13% 

184 
1.38% 

1048 
7.86% 

10109 
75.87% 

No 

Especificados 

 156 
1.17% 

Total 6945 
52% 

2698 
20% 

2156 
16% 

246 
2% 

1279 
9% 

13324 

(Fuentes: Cuadro 19 y 22) 

 

Pese a que el cuadro 23 puede presentar algunas deficiencias, y un margen de error de una unidad, 

consideramos que nos permite ubicar la relación derechohabiencia-clase social. De esta manera 

podemos apreciar que los obreros y los campesinos sin derechohabiencia suman el 52.48 del total de la 

PEA Ocupada. En sentido contrario la burguesía regional asciende a 2% de toda la PEA Ocupada en el 

municipio, siendo que sólo el 0.45% de este grupo labora dentro de la economía formal. Esto nos brinda 

un panorama de polarización extrema de las clases sociales: mientras existe un amplio sector de 

trabajadores asalariados informales, el sector de los patrones formales es muy reducido. Esto adquiere 

mayor contundencia si apreciamos que menos de ¼ de la PEA Ocupada se encuentra en el sector de la 

formalidad. 

 

Vale la pena destacar que el campesinado es de los principales componentes de la informalidad en 

Pinotepa Nacional. Consideramos que esto se relaciona a tres factores: i) la presencia del campesinado 

es amplia en todo el municipio, ésta ii) se caracteriza por la producción de auto-consumo, misma que no 

satisface las necesidades materiales de este grupo. Lo anterior ha obligado al campesino, en las últimas 

décadas, iii) a ocuparse en diferentes actividades económicas como obrero informal. En otras palabras, 

la economía informal, o la economía no regulada por el estado, se basa en la absorción del campesinado 
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como trabajadores asalariados. 

 

Con base en lo anterior planteamos que la economía de Santiago Pinotepa Nacional se encuentra al 

margen de la formalidad. Esto se traduce en que la gran mayoría de los trabajadores no se encuentran 

cobijados por el estado mexicano en materia de seguridad social, y con ello sus condiciones de trabajo y 

sus ingresos económicos no están circunscritos a la normatividad en materia de salarios y de derechos 

laborales. 
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Notas Finales 

 

El presente proyecto final de tesina ha pretendido abordar uno de los temas más polémicos de las 

Ciencias Sociales y la Sociología: la definición y estructuración de las clases sociales. En este sentido, 

hemos buscado explicar un fenómeno social como es el cambio en las tendencias socio-económicas de 

un municipio costeño, ubicado al sur de México. Para ello fue necesario analizar una serie de trabajos 

teórico-metodológicos relacionados al estudio del Modo de Producción, las Clases sociales y la 

Formación Social. Realizado lo anterior, procedimos a formular una propuesta teórica y metodológica, 

que respondiera a las características históricas concretas, del objeto de investigación. Más que 

conclusiones finales, en este apartado destacaremos algunas observaciones generales al desarrollo de la 

investigación.  

 

En términos teóricos, la presente tesina abrió principalmente tres frentes: a) el estudio de los clásicos del 

marxismo, b) de los contemporáneos y c) de los marxistas latinoamericanos. Esta división responde a 

los diferentes momentos que tuvimos que atravesar para concretar un basamento teórico con el cual 

abordar nuestro objeto de investigación: aproximarnos al estudio de los principales elementos que 

constituyen la estructura económica, y la relación entre ésta y la estructuración de las clases sociales 

en Santiago Pinotepa Nacional. Definidos los ámbitos de estudio de las categorías: Modo de 

Producción, Formación Social, Clases Sociales y Relaciones Sociales de Producción; nos enfocamos en 

la relación Formación Social Latinoamericana y las Clases Sociales.  

 

Cabe resaltar que los documentos consultados refieren a obras realizadas en el S. XIX y S. XX, y sólo 

una obra se escribió en el siglo XXI (Las estructuras de clase en América Latina: composición y 

cambios durante la época neoliberal, de Kelly Hoffman y Alejandro Portes). En este punto nos 
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detendremos. A pesar de que las obras de Carlos Marx y Federico Engels fueron escritas hace alrededor 

de 150 años, y las de Vladimir I. Lenin hace alrededor de un siglo, es necesario destacar que fueron 

fundamentales para la construcción de los criterios con base en los cuales estudiar el papel de los 

diferentes grupos sociales en el proceso de producción económica. En este sentido, pese a la brecha de 

tiempo que nos separa, los planteamientos teóricos de estos tres autores tienen relación con la 

Formación Social estudiada en tanto el Modo de Producción dominante es el capitalista. Con respecto al 

resto de las obras podemos apreciar que fueron desarrolladas en la década de los 70 ´s y 80´s del Siglo 

XX. Consideramos que esto respondió a la necesidad de generar documentos que proporcionaran los 

elementos teóricos con los cuales abordar el estudio concreto de la Formación Social latinoamericana y 

del papel que a esta región continental corresponde en la división internacional del trabajo; asimismo 

obedece a la necesidad de estudiar la Formación Social de Latinoamérica para proponer rutas 

programáticas a los movimientos sociales. Si bien sobre estos tres elementos se puede realizar un amplio 

estudio, el punto neural es que posterior a la caída del muro de Berlín la bibliografía sobre los temas 

antes mencionados, que en términos generales refieren a la literatura marxista, disminuyó drásticamente.  

 

¿Por qué y para qué estudiar las Clases sociales en Santiago Pinotepa Nacional? Consideramos que el 

estudio sobre clases sociales en economías campesinas, rurales y periféricas, ha quedado abandonado en 

las últimas décadas. De esta forma existe una serie de regiones, áreas geográficas y municipios que 

prácticamente han sido negadas por la academia universitaria y por el propio Estado mexicano. En este 

sentido, con la presente tesina buscamos abrir un marco para el estudio de una región que históricamente 

ha sido excluida de la vida nacional y cuya riqueza cultural no ha sido valorada en su justa dimensión.  

 

Los temblores reportados a partir del 20 de marzo del 2012 han puesto a la luz el abandono y las 

condiciones de marginación en las que viven los pobladores de la Costa Chica (guerrerense y 
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oaxaqueña), en este sentido la presente tesina busca brindar algunos elementos que permitan abrir la 

discusión sobre las condiciones económico-laborales en las cuales se desarrollan las comunidades y 

poblaciones de la costa chica oaxaqueña. Aunado a esto, Clases Sociales en el Municipio de Santiago 

Pinotepa Nacional (una aproximación) busca dar cuenta de los procesos socio-económicos que 

atraviesa un municipio de la Costa Chica del estado de Oaxaca; asimismo, defender el estudio de la 

sociedad a partir de las condiciones materiales en las que se desenvuelve.  

 

Dicho lo anterior, es preciso señalar la ruta con la cual nos conducimos para el estudio de la Formación 

Social pinotepense. La bibliografía consultada nos permitió ubicar que es en torno a las Relaciones 

Sociales de Producción que las clases sociales se estructuran y que las actividades económicas, en 

términos generales, se constituyen. De esta forma estudiamos las principales actividades económicas del 

municipio, y en algunos casos del estado, para localizar las principales tendencias en la producción 

económica y en la ocupación laboral. Para ello conjuntamos en el Capítulo 5 los datos que distintos 

censos del Inegi nos ofrecen, así como la información obtenida de la aplicación de cinco entrevistas a 

ciudadanos pinotepenses.  

 

Podemos dividir las características de la economía de Santiago Pinotepa Nacional conforme a las 

actividades del sector primario: agricultura, ganadería y pesca; actividades del sector secundario como 

son la minería, la manufactura y oficios en general; y actividades del sector terciario, fundamentalmente 

comercios y servicios. A continuación exponemos los principales hallazgos que nos permiten un análisis 

general de la estructura económica del municipio. Vale la pena señalar que en la exposición procedente 

conjuntamos las conclusiones derivadas del análisis cuantitativo, como del cualitativo. En términos 

generales estos dos ámbitos se complementan, en los casos en los que se contraponen, nos hemos dado a 

la tarea de señalarlo. 
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Sector Primario. La principal actividad de este sector es la agricultura y en menor medida la ganadería. 

La pesca, si bien se práctica en el municipio, se encuentra limitada a las localidades que tienen acceso al 

mar o que tienen lagunas en sus inmediaciones. El 80% de las unidades de producción se destina a 

actividades agrícolas y el 18% a la cría y explotación de animales. Las dos tendencias en este sector son 

la agricultura de autoconsumo y la destinada al mercado. La ganadería, por su parte, se vincula 

principalmente a la venta de animales. En ambos casos ubicamos que la producción se da en tierras 

ejidales siendo que el 95% de las tierras en el municipio obedecen a este régimen de propiedad de la 

tierra. Identificamos que el 44% de la producción se da con herramientas manuales, lo que sugiere un 

bajo nivel de tecnificación. Sumado a esto, la mayor parte de productores dependen de la época de 

lluvias para la producción agrícola. En este caso las tierras de temporal son alrededor del 94% de las 

tierras cultivadas. A pesar de que ubicamos que la PEA Ocupada en el sector primario descendió 

drásticamente de 50% a 34% de 1990 al año 2000, nuestros entrevistados señalan que la agricultura es la 

principal actividad practicada en el municipio. De esta forma, consideramos que la agricultura de 

autoconsumo es la principal actividad practicada en el municipio, y se conjunta con otra serie de 

actividades (ahondaremos en este punto cuando abordemos la estructuración de las clases sociales). 

Datos mas actualizados señalan que existe un estancamiento ocupacional en el campo: en 16 años (1991 

– 2007) la cantidad de ejidatarios y la contratación de mano de obra para el sector agropecuario creció 

110.91%. En estos términos, si bien hemos relacionado este proceso al “abandono del campo 

mexicano”, es más acertado hablar de la pauperización de la economía campesina. Con esto referimos a 

que el productor agrícola no cuenta con apoyo alguno, por parte del gobierno federal o estatal, que 

fomente, a través de políticas integrales y apoyos sociales, mejorar y elevar la producción del 

campesinado (situación que si localizamos con relación a los apoyos que el gobierno de la entidad 

federativa otorga a la burguesía regional). Asimismo, no existe, en materia de granos básicos, un 
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mercado nacional en el cual el campesino pueda realizar sus productos. De esta forma, el campesino se 

ve orillado a emplearse como trabajador asalariado para obtener los bienes y servicios que el trabajo en 

el campo no le permite obtener. En estos términos referimos que la pauperización de la economía 

campesina se vincula definitivamente a las administraciones neoliberales en turno. Será materia de otras 

investigaciones analizar de qué manera ha afectado la política neoliberal a la producción agrícola en la 

Costa Chica de Oaxaca. Esta situación ha llegado a tal grado a que en 16 años (1993 a 2009) la 

Producción Bruta Total agropecuaria ha crecido 280% (cuadro 14-bis), y en términos comparativos los 

servicios y el comercio tienen una derrama económica mucho mayor que las actividades primarias. 

Incluso la actividad manufacturera ha rebasado la producción económica de la agricultura. Por último, 

identificamos diferentes tipos de unidad de producción, como son la pequeña, media y grande. La 

unidad de producción pequeña ( de una a diez hectáreas) se enfoca en la agricultura de autoconsumo y 

de manera secundaria al sostenimiento de pocas cabezas de ganado. El rendimiento de estas parcelas es 

por lo general bajo. La unidad de producción media (de diez a veinte hectáreas) combina la agricultura 

de autoconsumo, con la ganadería y la agricultura orientada al mercado. El nivel de productividad de 

estas unidades es mayor a la de la unidad de producción pequeña La unidad de producción grande (a 

partir de cincuenta hectáreas de terreno) se orienta a la ganadería en gran escala. Cabe mencionar que la 

producción de la unidad pequeña y mediana se destina principalmente al sostenimiento de las familias, 

mientras que la producción de la unidad grande se enmarca en un proceso de acumulación de capital. 

Por último, en el caso de la pesca, ésta se destina tanto al autoconsumo como a la venta.  

 

Actividades secundarias. Las actividades ubicadas en este sector no tienen amplia presencia en el 

municipio. En el caso de las entrevistas aplicadas, fue la albañilería, la carpintería, la tablajería, la 

pintura, entre otros oficios, los que ubicamos como actividades de este sector. Aunado a esto, el Inegi 

reporta que la manufactura, la construcción y la minería tienen nivel medio de incidencia en la economía 
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del municipio. Ubicamos que no ha habido cambios profundos en la Población Económicamente Activa 

Ocupada, ya que en diez años (1990 – 2000) aumentó de 14% a 15%, con relación al total de la PEA 

Ocupada. Las actividades que reportaron mayor aumento en la Población Ocupada, de 1993 a 2009, 

fueron la minería con 130.61% y la manufactura con 450.84%. La Producción Bruta Total de la minería 

aumentó 1749.09% en la misma cantidad de tiempo colocándose como la actividad económica que 

presentó mayor incremento porcentual en la producción. Por su parte, la manufactura incrementó 

799.37%, posicionándose como la tercera actividad: que presenta mayor derrama económica y en la que 

se ocupa la PEA. Con relación al tipo de negocios que rodean a este sector económico ubicamos que, los 

oficios fungen como trabajos paralelos a la agricultura. Cabe destacar que son talleres pequeños y 

medianos los que predominan en el municipio, basados de manera amplia en el trabajo familiar no 

remunerado y en escasa medida del trabajo asalariado. Para el caso de los datos estadísticos no pudimos 

ubicar qué tipo de manufactura y minería son las que se desarrollan en el municipio.  

 

Actividades Terciarias. Las principales actividades de este sector son los comercios y los servicios. 

Con relación a los comercios que predominan en el municipio son las tiendas de abarrotería, las casas de 

materiales de construcción, las ferreteras, las distribuidoras de verduras y frutas, las gasolineras, el 

comercio de papaya maradol, las refaccionarias de automóviles, tiendas de ropa, y la venta animales de 

cría y engorda. Las grandes casas comerciales se ubican en la cabecera municipal y fungen como 

intermediarias entre las empresas maquiladoras de mercancías extranjeras, o nacionales, con las tiendas 

de abasto local; asimismo los grandes negocios comerciales emplean a una considerable cantidad de 

fuerza de trabajo. Los pequeños y medianos comerciantes venden los productos que los grandes 

comercios les proveen, abasteciendo de bienes y productos básicos a las poblaciones del municipio. 

Aunado a esto funcionan principalmente con fuerza de trabajo familiar. El caso de la papaya maradol se 

caracteriza porque es el principal producto agrícola cuyo destino comercial se ubica en los mercados 
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estatales (Puebla, D.F, etc.).  

 

Con relación a los servicios identificamos que son la hotelería, el transporte, establecimientos de 

comida, talleres mecánicos y servicios domésticos, los que generan mayor derrama económica u ocupan 

una considerable cantidad de fuerza de trabajo. Las actividades de este sector son las que presentan 

mayor incremento, siendo que han pasado de 33% en 1990, a 48% en el año 2000. En este periodo de 

tiempo la PEA Ocupada en el comercio ascendió 233.84%, mientras que en los servicios fue de 

273.95%. En términos de la Producción Bruta Total el incremento de las actividades comerciales fue de 

230.23% y los servicios de 2400.82% de 1993 al año de 2009. Aunado a esto, es el comercio al 

menudeo el que reporta mayor crecimiento laboral mientras que el comercio al mayoreo registra mayor 

crecimiento con relación a la Producción Bruta Total. En el caso de lo servicios, son los servicios de 

alojamiento temporal y de preparación de alimentos y bebidas, los servicios de preparación de alimentos 

y bebidas, los servicios financieros y de seguros, y las instituciones de intermediación crediticia y 

financiera no-bursátil, las actividades que concentran alrededor del 60% de la Producción Total. De esta 

forma, es el comercio seguido de los servicios las actividades que presentan mayor Producción Total y 

PEA Ocupada en el municipio. Con relación al tamaño de los negocios y empresas de este sector 

identificamos que la diferencia principal radica en el proceso de reproducción de capital. Los comercios 

y servicios grandes se encuentran en un proceso de acumulación de capital. Esto se materializa en la 

capacidad de contratar fuerza de trabajo y de gozar de instalaciones consolidadas para la realización de 

bienes o servicios. Los negocios comerciales y de servicios, de tamaño mediano y pequeño, se 

caracterizan por destinar las ganancias al sostenimiento de la economía familiar, siendo la familia un 

factor fundamental para la prestación de los servicios y la venta de mercancías. Para el caso de los 

grandes servicios encontramos principalmente la hotelería, mientras que en el comercio identificamos la 

abarrotería, las casas de materiales de construcción (incluidas las ferreterías), las distribuidoras de 
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verduras y frutas, las gasolineras y a los intermediarios de papaya maradol. 

 

La exposición de las actividades que se realizan en el sector primario, secundario y terciario, son el 

espacio en el cual se materializan las Relaciones Sociales de Producción. De esta forma, para tener una 

visión general de la economía en Pinotepa Nacional, daremos paso a la aproximación en el estudio de 

las clases sociales que tienen mayor presencia en este municipio. Para ello, sintetizaremos la exposición 

desarrollada en el apartado 5.8 La Estructuración de las Clases Sociales en el Municipio de Santiago 

Pinotepa Nacional. Consideramos que en la definición de una clase social, la posición que ocupa en el 

proceso productivo es determinante. Por ello, los criterios con los cuales proponemos la estructuración 

de las clases sociales en Pinotepa Nacional son: la propiedad o posesión de los medios de producción, el 

salario como ingreso económico, el control laboral sobre terceros y distinguimos dos tipos de procesos 

de reproducción de capital (acumulación y reproducción simple). Ubicamos que son: los obreros, los 

campesinos, la pequeña burguesía y la burguesía regional, las principales clases sociales de Santiago 

Pinotepa Nacional.  

 

Campesinos. Su principal ingreso es la obtención de productos a través de la explotación de los 

recursos naturales y en menor medida obtiene ingresos de la comercialización de productos naturales. El 

principal componente del campesinado son los ejidatarios mini-fundistas, es decir, los pequeños 

propietarios auténticos de la tierra que explotan unidades de producción agropecuarias pequeñas y 

medianas, y que son propietarios particulares de las herramientas e implementos de trabajo. El tipo de 

unidades de producción laboradas por esta clase social se caracteriza por un proceso de reproducción 

simple de capital, es decir, los productos obtenidos se destinan principalmente al sostenimiento de la 

familia. En la mayor parte de productores agrícolas no existe una relación salarial y de subordinación 

hacia otros trabajadores del campo. En dado caso son trabajadores familiares, sin remuneración 
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monetaria, quienes trabajan para ayudar en la producción de las parcelas. Su único ingreso es obtener 

parte del producto cultivado. 

 

Obreros. El salario es el principal ingreso. Esta clase social carece de los medios de producción, razón 

por la cual vende su fuerza de trabajo. Asimismo no ejerce una relación laboral de subordinación hacia 

terceros. En este grupo social identificamos a una amplia gama de trabajadores asalariados: obreros 

agrícolas, trabajadores manuales y no-manuales. Si bien estos sub-grupos comparten en lo general las 

mismas condiciones objetivas en el proceso productivo, su agrupación como sectores de clase se vincula 

al trabajo específico que realizan. De esta forma los obreros agrícolas venden su fuerza de trabajo en las 

plantaciones de frutos y en las grandes unidades de producción agropecuarias, como son los ranchos de 

la burguesía regional. Los trabajadores manuales son aquellos que modifican y transforman materias 

primas en mercancías, o que el trabajo físico y manual es sustancial para desempeñar sus actividades. 

Por último, los trabajadores no-manuales son los prestadores de servicios como son los maestros y 

profesores. 

 

Pequeña Burguesía. El principal ingreso económico son las ganancias de las actividades comerciales y 

de los servicios que realizan, o de los oficios que practican. Este grupo es propietario de medios de 

producción en mediana y pequeña escala, como son talleres, abarroterías, fondas, talleres de 

automóviles, de auto-transportes (pasajeras o autobuses urbanos), etc. Los ingresos que obtiene esta 

clase se destinan al sostenimiento de las familias, y a la reproducción de los implementos y herramientas 

necesarias para sus negocios, en estos términos hablamos de una reproducción simple de capital. 

Asimismo, se valen de trabajadores familiares, y en menor medida de trabajadores asalariados, para 

realizar sus actividades productivas. 
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Burguesía Regional. Los ingresos económicos de esta clase son las ganancias que les dejan sus 

diferentes negocios. En estos términos, la burguesía regional es propietaria de grandes unidades de 

producción agropecuarias. En este caso existe tanto la renta como la propiedad de grandes extensiones 

de tierras ejidales, así como la propiedad de tierras particulares. En los dos ámbitos los rancheros o 

caciques, son propietarios de las herramientas. En el caso de los comercios y los servicios son 

propietarios de: casas comerciales de materiales de construcción, abarroterías, distribuidoras de frutas y 

verduras, gasolineras, hoteles, etc. En el comercio la diferencia de esta clase con los pequeños y 

medianos comerciantes es que este sector es intermediario entre el mercado internacional y nacional, y 

los comercios regionales y locales, es decir abastecen a los pequeños y medianos comercios de 

productos y mercancías. Esta clase es la única que tiene la capacidad de contratar una considerable 

cantidad de trabajadores. A diferencia de las otras clases sociales, la burguesía regional se encuentra en 

un proceso de acumulación de capital. En el campo este grupo social tiende a acaparar las mejores 

tierras de producción; en la cabecera municipal, aunque también acapara tierras, su característica es la 

consolidación de sus múltiples negocios para la realización de mercancías o la prestación de servicios. 

 

Señaladas las principales actividades económicas y las clases sociales encontradas en Formación Social 

estudiada, expondremos los principales lineamientos que en ella se desenvuelven. Vale la pena recordar 

que una Formación Social se encuentra en permanente movimiento, en este sentido consideramos que 

existen dos tendencias principales que se desarrollan en la economía municipal. En primer lugar, con 

base en los cuestionarios aplicados, apreciamos que la práctica agrícola de autoconsumo o auto-

subsistencia es generalizada en todo el municipio, por ello planteamos que la mayor parte de la 

población municipal son campesinos. En estos términos, predominan Relaciones Sociales de Producción 

no-salariales. Pese a ello, las estadísticas del Inegi señalan lo contrario. Tomando en cuenta lo expuesto 
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en el cuadro A, y considerando las imprecisiones conceptuales y estadísticas que pudieran ser latentes en 

la construcción de este cuadro (ver explicación del cuadro 21 en el apartado 5.8), podemos apreciar que 

el Inegi plantea que la mitad de la Población Económicamente Activa Ocupada es asalariada. Más que 

contraponerse ambas tendencias (agricultura de autoconsumo vs. trabajo asalariado) vemos que se 

complementan en una Formación Social caracterizada por desarrollarse en el marco de la informalidad 

(situación que abordaremos mas adelante). 

Cuadro A 

Aproximación Porcentual a la Estructuración de Clases en Santiago Pinotepa Nacional 

Clases 

Sociales 

Obreros Campesinos Pequeña 

Burguesía 

Burguesía 

Regional  

Otros Total 

PEA 

Porcentajes 52% 20% 16% 2% 10% 100% 
(Fuente: Cuadro 21, Cuadro 18 y XII en Anexos) 

 

 

Lo que planteamos en este proyecto final de investigación es que las Relaciones Sociales de Producción 

no-asalariadas son complementarias a las salariales. La agricultura de auto-subsistencia
11

 brinda al 

campesino los granos mínimos para garantizar su alimentación básica. Sin embargo existe una serie de 

productos y servicios necesarios para la vida del campesino, y de su familia, que no pueden ser 

adquiridos a través de la comercialización de los granos producidos. En este sentido, el trabajo 

asalariado es vital para la reproducción del campesinado. Asimismo, el carácter de subsistencia de la 

agricultura genera una reserva de mano de obra para los sectores económicos en donde predominan las 

relaciones salariales. Consideramos que el vínculo entre agricultura de auto-subsistencia y relaciones 

salariales se resume en el proceso de proletarización no concluyente del campesinado. Con esto 

referimos a que la agricultura es fundamental para la subsistencia del esta clase social, sin embargo para 

                         
11 A pesar de que en el desarrollo de nuestra investigación hemos utilizado indistintamente los 

términos agricultura de autoconsumo y auto-subsistencia, en este punto consideramos mas adecuado 

el término auto-subsistencia para referirnos a la actividad agrícola que apenas permite la 

sobrevivencia del campesino, mas no su reproducción plena. 
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reproducirse como grupo social es necesario vender su fuerza de trabajo. El campesino, por razones que 

difícilmente podríamos resumir aquí, no abandona la producción agrícola sino que combina el trabajo 

agrícola con el trabajo asalariado. Esto ocasiona una situación mixta o combinada en la que el 

campesino también es obrero.  

Cuadro B 

Aproximación Porcentual a la Población Económicamente Activa Ocupada según Situación en el 

Trabajo y Derechohabiencia 

Clases Sociales Obreros Campesinos Pequeña 

Burguesía 

Burguesía 

Regional 

Otros Total 

Con 

derechohabiencia 

18.2% 1% 2% 0.5% 1.3% 23% 

Sin 

derechohabiencia 

33.7% 18.9% 14.1% 1.4% 7.9% 76% 

No 

Especificados 

 1.1% 

Total 52% 20% 16% 2% 9% 13, 324 
(Fuentes: Cuadro 23) 

 

En el cuadro B hemos buscado reflejar el grado de extensión de la economía informal. Si bien existen 

ciertas imprecisiones numéricas debido a las aproximaciones decimales, la tendencia neta de estas cifras 

señala que ¾ partes de la población labora en la informalidad. Esto se traduce en que la gran mayoría de 

los trabajadores no se encuentran protegidos por el estado mexicano en materia de seguridad social, y 

con ello sus condiciones de trabajo y sus ingresos económicos no están circunscritos a la normatividad 

en materia de salarios y de derechos laborales. Asimismo, los principales componentes de la 

informalidad se encuentran integrados por obreros y campesinos quienes suman más del 50% de la PEA 

Ocupada. Esto dibuja un panorama de polarización extrema de las clases sociales: mientras existe un 

amplio sector de trabajadores asalariados informales, el sector de la burguesía formal es muy reducido 

(0.5%). Esto adquiere mayor contundencia si apreciamos que menos de ¼ de la PEA Ocupada se 

encuentra en el sector de la formalidad. En estos términos, el factor de la informalidad permite vincular 

la pauperización de la economía campesina con el proceso de proletarización no concluyente del 
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campesinado: el productor agrícola, ante la falta de condiciones para explotar eficientemente la unidad 

de producción y con ello satisfacer las necesidades de su familia, se ve obligado a complementar su 

ingreso a través del trabajo asalariado en condiciones laborales precarias. 

 

Es necesario contextualizar que esta situación se da en el marco del neoliberalismo. El Estado mexicano 

ha disminuido la regulación del mercado interno y ha diluido las instituciones y las políticas de apoyo al 

campo mexicano. Incluso, las políticas de apoyo a la población rural se circunscriben a las políticas 

asistencialistas (véase Oportunidades
12

) que en muchos casos no llegan a los destinatarios para los 

cuales fueron creadas. En futuras investigaciones habrá que ahondar en los resultados efectivos de la 

política agrícola y rural del gobierno estatal y de las instituciones federales, y su impacto en la vida del 

campesinado. En este marco, el campesinado se encuentra a la de dios: sin apoyo para mejorar y elevar 

la producción y sin un mercado regulado por la equidad de oportunidades para competir justamente.  

 

Paralelo a esto, si tomamos en cuenta que la PEA Ocupada se ha concentrado en torno a las actividades 

del sector terciario (principalmente comercio y servicios), siendo éstas las que dejan mayor derrama 

económica en el municipio, y que esto se enmarca en un decrecimiento económico y un estancamiento 

                         
12

 “Concebir la pobreza como un fenómeno aislado de la realidad social y atenderla mediante dádivas 
y medidas asistenciales ha fracasado como política de gobierno, ha inmovilizado la participación 
social y la creatividad comunitaria. Los destinatarios de los programas sociales son objetos y no 
sujetos de la acción pública, por lo tanto, la organización social que pudiera potenciar la 
fortaleza del Estado mexicano para enfrentar los nuevos retos está ausente en la vida social 
mexicana... Las cifras oficiales expresan la incompetencia gubernamental y la forma en la que se 
desvirtúan los programas públicos. De acuerdo con estimaciones hechas a partir de datos de la 
Encuesta Nacional de Ingreso Gasto 2010 (ENIGH), 5 millones y medio de personas que no son pobres 
son beneficiarias del Programa Oportunidades y, a la par, 5 millones y medio de personas en pobreza 
extrema no están incluidas en dicho programa, sin contar con los 33.6 millones de personas en 
condiciones de pobreza moderada que tampoco son beneficiarias de dicho programa. Con datos de la 
misma encuesta oficial, nos encontramos que 9.1 millones de personas que no son pobres reciben 
beneficios de los programas sociales del gobierno y 34.7 millones de personas en condiciones de 
pobreza extrema y moderada no reciben ningún beneficio de los programas oficiales.” (Martínez, 2012) 
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ocupacional en las actividades primarias; sugerimos que el Modo de Producción capitalista, 

caracterizado por el desenvolvimiento de la Formación Social pinotepense (en la cual él tiene un papel 

dominante), se vale de la pauperización de la economía campesina, de la proletarización no concluyente 

del campesinado, así como del carácter informal de la economía municipal, para reproducir las 

actividades económicas que son fundamentales para la Formación Social mexicana y el sistema 

capitalista mundial. En este sentido, la Formación Social pinotepense tiene un carácter estratégico para 

el transporte de mercancías y la realización de las mismas, en el mercado distrital
13

 y en la región de la 

Costa Chica.  

 

En términos generales en este apartado hemos intentado resumir los hallazgos y las conclusiones a las 

que hemos llegado en el presente proyecto final de investigación. Consideramos que éste ha rendido 

frutos, pese a ello conviene señalar ciertos temas que no han sido abordados y que son fundamentales en 

el análisis de la estructuración de las clases sociales. 

 

El estudio de las clases sociales no puede reducirse al análisis de la posición objetiva que el sujeto ocupa 

en el proceso de producción; los factores políticos e ideológico-culturales son de vital importancia. Por 

las características de los objetivos que nos hemos planteado, hemos acotado nuestro estudio a la esfera 

económica de la Formación Social municipal, sin embargo también compete a la estructuración de las 

clases sociales los procesos de toma de conciencia y de organización de los grupos sociales que ocupan 

lugares específicos en la producción económica. En un municipio en donde la identidad afro, mixteca y 

mestiza integran una compleja formación cultural, consideramos que la conformación de una ideología 

                         
13 “En la cabecera municipal es el comercio. Pinotepa Nacional es la ciudad comercial de la región de todo el distrito de 

Jamiltepec, que comprende 24 municipios y pudiéramos decirte que la cabecera municipal por lo menos de Puerto 

Escondido hasta Acapulco es el lugar céntrico. Acompañado de Ometepec, Gro. y Marquelia, que ya es el estado de 

Guerrero, pero de aquí a Puerto Escondido este es el centro regional, este es el centro económico. Es donde se encuentran 

los comercios que distribuyen a toda la región…” (ANEXOS, p.164) 
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específica y de una práctica política en particular, se relaciona directamente a la tradición y cultura 

étnica, y a los mecanismos mediante los cuales enfrentan y resuelven los problemas que padecen. En 

este sentido los planos político e ideológico, son esferas que prácticamente han quedado fuera de nuestro 

proyecto final de investigación y son ejes de principal importancia en el estudio de la Formación Social 

y las clases social. 

 

Las constantes luchas y pugnas de las agencias municipales por arrancar el presupuesto público al 

municipio dan fe de la permanente e histórica contradicción entre la cabecera municipal (en donde se 

concentran: el desarrollo de infraestructura, los principales capitales del municipio y el poder político) 

con las agencias municipales, a las que no llega oportunamente el presupuesto destinado (si es que llega) 

y padecen una serie de carencias en materia de educación, salud y medio ambiente, necesarias de tomar 

en cuenta para el estudio de la Formación Social pinotepense. Asimismo la distinta conformación del 

tejido comunitario en las poblaciones que integran la costa oaxaqueña responde por un lado a la 

capacidad de las comunidades de preservar su identidad mediante las formas de reproducir la vida en 

comunidad y, por otra, a los distintos problemas económicos y políticos determinados por los ritmos en 

los que se ha impuesto un sistema político-económico que no ha sido capaz de atender las necesidades 

básicas de la población.  

 

Esbozado lo anterior, para una investigación futura sobre Formación Social en economías rurales, 

campesinas o periféricas, es necesario partir de las Relaciones Sociales de Producción vigentes para 

vincular el papel de las clases sociales tanto en la superestructura jurídico-política, como en la 

ideológica. En estos términos, si bien la posición que los grupos sociales ocupan en la matriz económica 

es determinante para la estructuración de las clases sociales, el papel que estos asumen en los ámbitos 

político e ideológico, permite discernir las contradicciones existentes entre clases sociales, y con ello 
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descifrar el desenvolvimiento histórico de la sociedad estudiada. 
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Anexos 

Cuadro I: Sectores productivos en Oaxaca 1992 
Sectores Población Económicamente Activa (PEA) Ocupada de 

12 años y mas 

Primario (Agricultura, ganadería, caza y pesca.) 398 848 

Secundario (Minería, extracción de petróleo y gas, 

industria manufacturera, electricidad y agua, y 

construcción.) 

123 805 

Terciario (Comercio, transporte, comunicaciones; 

servicios financieros, administración pública y 

defensa; servicios comunales y sociales; servicios 

profesionales y técnicos; servicios de restaurant y 

hoteles; servicios personales y de mantenimiento.) 

213 819 

No especificado 17 833 

Total 754 305 

Población Ocupada por Sector al 12 de marzo de 1990. (INEGI, 1992, p. 218 y 229)  

 

Cuadro II: Sectores productivos en Oaxaca 2005 
Sectores Población Económicamente Activa 

(PEA) Ocupada de 14 años y mas 

Primario (Agricultura, ganadería, silvicultura, caza y 

pesca.) 

485 747 

Secundario (Industria extractiva, de la electricidad, 

manufacturera y construcción.) 

267 632 

Terciario (Comercio, restaurantes y servicios de 

alojamiento; transportes, comunicaciones, correo y 

almacenamiento; servicios profesionales, financieros y 

corporativos; servicios sociales y diversos; gobierno y 

organismos nacionales e internacionales.) 

646 239 

 

No especificado 8 437 

Total 1 408 055 
Población Ocupada por Sector, octubre a diciembre del 2005. (INEGI, 2006) 

 

Cuadro III: Actividades económicas en Pinotepa Nacional 1990 
Sector Población 

Primario: Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca. 4 810 

Secundario: Minería; electricidad y agua; 

construcción; industrias manufactureras. 

1 304 

Terciario: Comercio al por mayor y menor; 

transporte, correo y almacenamiento; información; 

servicios financieros y de seguros; servicios 

inmobiliarios y de alquiler; servicios profesionales, 

científicos y técnicos; servicios de apoyo a los 

negocios; servicios educativos; servicios de salud y 

asistencia social; servicios de esparcimiento, 

culturales, deportivos y recreativos; servicios de 

alojamiento temporal, de preparación de alimentos y 

bebidas; actividades de gobierno y de organismos 

3 134 
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internacionales; otros servicios. 

No especificado 294 

Total 9 540 
Población económicamente activa de 12 años y mas, ocupada por sector económico. (INEGI, 1990 - 2010) 

 

Cuadro IV: Actividades económicas en Pinotepa Nacional 2000 
Sector Población 

Primario: Agricultura, ganadería, aprovechamiento 

forestal, pesca y caza 

4 503 

Secundario: Minería; electricidad y agua; 

construcción; industrias manufactureras. 

2 064 

Terciario: Comercio al por mayor y menor; 

transporte, correo y almacenamiento; información; 

servicios financieros y de seguros; servicios 

inmobiliarios y de alquiler; servicios profesionales, 

científicos y técnicos; servicios de apoyo a los 

negocios; servicios educativos; servicios de salud y 

asistencia social; servicios de esparcimiento, 

culturales, deportivos y recreativos; servicios de 

alojamiento temporal, de preparación de alimentos y 

bebidas; actividades de gobierno y de organismos 

internacionales; otros servicios. 

6 389 

No especificado 368 

Total 13 324 
Población económicamente activa de 12 años y mas, ocupada por sector económico. (INEGI, 1990 - 2000) 

 

Cuadro V: Desarrollo de la actividad minera de 1993 al 2009 
1993 2009 

Estado de Oaxaca Pinotepa Nacional Estado de Oaxaca Pinotepa Nacional 

Personal 

Ocupado 

Promedio 

Producción 

Bruta Total 

(Miles de 

pesos) 

Personal 

Ocupado 

Promedio 

Producción 

Bruta Total 

(Miles de 

pesos) 

Personal 

Ocupado 

Total 

Producción 

Bruta Total 

(Miles de 

pesos) 

Personal 

Ocupado 

Promedio 

Producción 

Bruta Total 

(Miles de 

Pesos) 

1473 50 881.3 49 27.5 721 37 609 64 481 

Aumento porcentual de cifras de 1993 a 2009= 48.94% 73.91% 130.61% 1749.09% 
(Inegi, 1994 a y 2009) 

 

Cuadro VI: Desarrollo de la actividad manufacturera de 1993 al 2009 
1993 2009 

Estado de Oaxaca Pinotepa Nacional Estado de Oaxaca Pinotepa Nacional 

Personal 

Ocupado 

Promedio 

Producción 

Bruta Total 

(Miles de 

pesos) 

Personal 

Ocupado 

Promedio 

Producción 

Bruta Total 

(Miles de 

pesos) 

Personal 

Ocupado 

Total 

Producción 

Bruta Total 

(Miles de 

pesos) 

Personal 

Ocupado 

Promedio 

Producción 

Bruta Total 

(Miles de 

Pesos) 

40 057 10 697 

576.9 

118 5 589 68 421 142 214 

797 

532 44 677 

Aumento porcentual de cifras de 1993 a 2009= 170.80% 1329.41% 450.84% 799.37% 
(Inegi, 1994 a y 2009) 
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Cuadro VII: Desarrollo del comercio al mayoreo de 1993 al 2009 
1993 2009 

Estado de Oaxaca Pinotepa Nacional Estado de Oaxaca Pinotepa Nacional 

Personal 

Ocupado 

Promedio 

Producción 

Bruta Total 

(Miles de 

pesos) 

Personal 

Ocupado 

Promedio 

Producción 

Bruta Total 

(Miles de 

pesos) 

Personal 

Ocupado 

Total 

Producción 

Bruta Total 

(Miles de 

pesos) 

Personal 

Ocupado 

Promedio 

Producción 

Bruta Total 

(Miles de 

Pesos) 

8 522 2 254 

261.7 

275 49 396 18 649 6 392 760 579 210 999 

Aumento porcentual de cifras de 1993 a 2009= 218.83% 283.58% 210.54% 427.15% 
(Inegi, 1994 a y 2009) 

 

Cuadro VIII: Desarrollo del comercio al menudeo de 1993 al 2009 
1993 2009 

Estado de Oaxaca Pinotepa Nacional Estado de Oaxaca Pinotepa Nacional 

Personal 

Ocupado 

Promedio 

Producción 

Bruta Total 

(Miles de 

pesos) 

Personal 

Ocupado 

Promedio 

Producción 

Bruta Total 

(Miles de 

pesos) 

Personal 

Ocupado 

Total 

Producción 

Bruta Total 

(Miles de 

pesos) 

Personal 

Ocupado 

Promedio 

Producción 

Bruta Total 

(Miles de 

Pesos) 

62 692 4 284 

332.8 

963 110 496.4 146 047 9 208 905 2 316 157 134 

Aumento porcentual de cifras de 1993 a 2009= 232.95% 214.94% 240.49% 142.20% 
(Inegi, 1994 a y 2009) 

 

Cuadro IX: Desarrollo de los servicios de 1993 al 2009 
1993 2009 

Estado de Oaxaca Pinotepa Nacional Estado de Oaxaca Pinotepa Nacional 

Personal 

Ocupado 

Promedio 

Ingresos 

Brutos 

(Miles de 

pesos) 

Personal 

Ocupado 

Promedio 

Ingresos 

Brutos 

(Miles de 

pesos) 

Personal 

Ocupado 

Total 

Ingresos 

Brutos 

(Miles de 

pesos) 

Personal 

Ocupado 

Promedio 

Ingresos 

Brutos 

(Miles de 

pesos) 

47 643 1 423 

632.2 

649 13 583 134 939 

 

12 599 362 

 

1 778 

 

326 104 

 

Aumento porcentual de cifras de 1993 a 2009= 283.22% 885.01% 273.95% 2400.82% 
(Inegi, 1994 a y 2009) 

 

Cuadro IX Bis: Los cuatro principales servicios en Pinotepa Nacional 2009 

Servicios de alojamiento temporal y de preparación 

de alimentos y bebidas 
 

70 747 

 

Servicios de preparación de alimentos y bebidas. 60 719 

Servicios financieros y de seguros 32 998 

Instituciones de intermediación crediticia y financiera 

no bursátil 

32 714 

Sumatoria total: 197 178 
(Inegi, 2009) 
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Cuadro X: Desarrollo de la construcción de 1996 a 2009 
 Estado de Oaxaca 

1996 2009 

Personal 

Ocupado 

Total 

Producción 

Bruta Total 

(Miles de 

pesos) 

Personal 

Ocupado 

Promedio 

Producción 

Bruta Total 

(Miles de 

pesos) 

3 534 314 250 9 887 2 896 933 

Aumento porcentual de cifras de 1996 a 2009=   279.76% 921.85% 
(Inegi, 1997, p. 725 y 2009) 

 

Cuadro XI: Desarrollo de la producción agrícola de 1993 a 2009 
Oaxaca Pinotepa Nacional 

1993 2009 1993 2009 

Valor de la producción por principales cultivos (Miles de pesos) 

871 834 296 159 

 

11 240 31 472 

 

Aumento porcentual de cifras de 1993 a 2009 

 33.96%  280 % 
Inegi, 1994 b, p. 74. y 2009). 
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Cuadro XII: Población económicamente activa ocupada según situación en el trabajo y sector de 

actividad económica, con derechohabiencia en Pinotepa Nacional año 2000 

 
Actividad 

Económica 

Empleado 

u Obrero 

Jornalero 

o Peón 

Patrón Trabajador 

por su 

Cuenta 

Trabajador 

Familiar sin 

Pago 

No 

Especificado 

Total 

Agricultura, 

ganadería y 

aprovechamiento 

forestal. 

185 927 35 2,698 453 205 4,503 

S/D 157 890 27 2,508 396 191 4,169 
C/D 24 24 7 141 12 9 217 
N/E 4 13 1 49 45 5 117 
Industria 

extractiva, de 

transformación y 

electricidad. 

395 88 22 404 33 37 979 

S/D 276 85 19 368 29 36 813 
C/D 119 3 2 35 2 1 162 
N/E 0 0 1 1 2 0 4 
Construcción. 519 350 19 164 8 25 1,085 
S/D 440 334 18 146 8 22 968 
C/D 79 16 1 17 0 2 115 
N/E 0 0 0 1 0 1 2 
Comercio. 991 34 92 862 97 73 2,149 
S/D 637 31 65 734 72 59 1,598 
C/D 349 3 27 123 25 12 539 
N/E 5 0 0 5 0 2 12 
Comunicaciones y 

transportes. 
328 18 6 74 6 13 445 

S/D 215 17 5 64 4 9 314 
C/D 113 1 1 10 2 4 131 
N/E 0 0 0 0 0 0 0 
Servicios. 2,179 54 59 617 48 124 3,081 
S/D 1,038 51 44 543 37 67 1,780 
C/D 1,134 3 15 74 10 54 1,290 
N/E 7 0 0 0 1 3 11 
Actividades del 

gobierno. 
682 1 4 5 0 22 714 

S/D 214 1 2 5 0 10 232 
C/D 462 0 2 0 0 12 476 
N/E 6 0 0 0 0 0 6 
TOTAL 5,465 1,480 246 4,854 651 628 13,324 
S/D 3,068 1,417 184 4,392 551 497 10,109 
C/D 2,374 50 60 406 52 117 3,059 
N/E 23 13 2 56 48 14 156 

(Inegi, 2000. Nota: S/D= Sin derechohabiencia; C/D= Con derechohabiencia; N/E= No especificado.) 
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Mapa 1: Localidades e infraestructura de transporte en Santiago Pinotepa Nacional. 

 

 

Hacia Acapulco 

A Puerto Escondido 
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Mapa 2: Relieve en Santiago Pinotepa Nacional. 

 

A Puerto Escondido 

Hacia 

Acapulco 
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Mapa 3: Tipos de clima en Santiago Pinotepa Nacional. 
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La Entrevista 

A continuación exponemos el guion de preguntas realizadas a los cinco ciudadanos entrevistados. 

 

Datos Generales sobre Actividades Económicas en los Ejidos 

¿A qué se dedica la gente en el campo? 

¿De qué vive la mayoría de los campesinos del municipio? 

Condiciones de la Unidad de Producción y Nivel de Capitalización 

¿Qué calidad de tierra tienen los ejidos? 

¿Cómo es el tipo de riego en los ejidos? 

¿Con qué herramientas se trabaja en el campo? 

Productos Producidos y Consumo de los Mismos 

¿Cuáles son los principales productos que se cultivan de la tierra? 

Los productos cosechados ¿Se venden o se consumen? 

Propietarios de la Tierra y Producción Económica 

Además de ejidatarios ¿Existen propietarios privados de la tierra? 

¿Qué tipo de actividades se practican en las tierras de propiedad privada? 

¿Existen campesinos ricos o acaudalados? 

¿Quiénes son los campesinos ricos? 

En promedio ¿De qué tamaño son las parcelas de los ejidatarios? 

¿Existen ejidatarios o propietarios privados que posean tierras con mayor extensión a las de la mayoría 

de los ejidatarios? ¿Existe acaparamiento de tierras? 

¿Quiénes las acaparan? 

Esas tierras ¿De qué calidad son? 
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¿Cuántas toneladas produce un agricultor, en promedio, por temporada de cosecha? 

¿Existen productores agrícolas que cosechen más que el promedio de los productores agrícolas? 

¿Quiénes son? 

¿Existen grandes, medianos y pequeños ganaderos? 

¿Quiénes son? 

¿Existen grandes empresas de pesca? 

¿Quiénes las conforman? 

Organización para la Producción 

¿Existen organizaciones que se dediquen o fomenten la producción agropecuaria? 

Datos Generales sobre Actividades Urbanas 

¿Cuáles son las principales actividades económicas en la cabecera municipal? 

¿En qué trabaja la gente del municipio? 

¿Cuáles son los negocios más grandes del municipio? 

¿Qué otro tipo de negocios existen? 

¿Quiénes son las familias mas acaudaladas del municipio? 

¿Cuáles son los sectores de la población más pobres del municipio? 

¿Cuáles son las principales actividades de servicios (educativos, alojamiento, etc…)? 

¿Cuáles son las principales actividades comerciales? 
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Entrevista N.1 

La entrevista N. 1 se realizó al cabildo del Comisariado Ejidal de Santa María Jicaltepec. La población 

total de la localidad de Jicaltepec o Ñuu Kaan, como es nombrada esta población en lengua mixteca, 

ascendió a 1,506 personas en 2005 (Inegi, 2005). Para la actividad fue necesario que un traductor 

resumiera las aportaciones de los integrantes del cabildo. Este traductor fue un compañero perteneciente 

a la autoridad ejidal. Podríamos decir que las respuestas a las preguntas resumen la percepción general 

de la autoridad ejidal sobre los distintos temas que abordamos en los cuestionarios. Cabe señalar que 

Jicaltepec es la principal agencia municipal indígena del municipio. 

Entrevistador (E): Aquí en el ejido de Santa María Jicaltepec ¿A qué se dedica la gente en el campo? Es 

decir ¿Cuál es el trabajo que se hace en las milpas? 

Autoridad Ejidal (AE): Lo principal es eso de primero... se roza, luego aquí quemamos, quemamos lo 

que es la basura y ya después, este, cuando cae el agua ya sembramos. 

E: ¿Y qué se siembra? 

AE: Pues en tiempo de lluvias… se siembra lo que es maíz, la mayoría de los campesinos siembran lo 

que es el maíz. 

E: ¿Algún otro producto? 

AE: Eh... Frijoles pero… no todos, una parte de acá del cerro nomás se da… negro. 

E: ¿Algo más…? 

AE: Chile…, calabaza, es lo que siembran también este, jitomate. 

E: Pero no todos ¿Nomás algunos? 

AE: Si, nomás algunos. 

E: En términos generales ¿A qué se dedican los campesinos aquí en el ejido? ¿Aparte de la siembra los 

campesinos se dedican a otras cosas? 

AE: Hay algunos que son albañiles, su oficio que aparte de que son campesinos… 

E: Y por ejemplo ¿De aquí del ejido cuantos campesinos son albañiles? 

AE: Casi la mitad, si, se dedican… ¿Lo que es el albañil, el maestro o todos lo que se dedican...? 

E: Todo lo que tenga que  ver con la construcción. 

 

AE: La construcción, si. Creo la mitad... Creo se va a rebasar también, creo ahora la mayoría se dedican 

a eso.  

E: Y aparte de dedicarse a la construcción ¿Los campesinos se dedican a otras cosas? 

AE: Se van a la ciudad, este, o tienen su oficio de carpintería, o los que son pintores, más que nada de 

obreros… se van a la ciudad… Haz de cuenta que hay pocos que entran de militares también… de 

maestros también.  
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E: Y ahora ¿Cómo es la calidad de la tierra aquí en el ejido? ¿La tierra es buena, es mala, como dirían 

que es la calidad? 

AE: Es que aquí no sabemos por qué no… como le diré no… aquí si, nadie nos ha hecho la prueba 

llevar la tierra y luego la traiga y que nos digan de que calidad es la tierra. Aquí hay partes que son 

buenas y hay partes que... no se dan bien los cultivos. 

E: Y si ustedes compararan la tierra de aquí arriba con la de allá abajo de Mancuernas, Lagunillas o 

Corralero ¿Qué podrían decir? 

AE: Por allá es mejor. Aquí es pura piedra, loma pues… 

E: ¿Aquí la gente se dedica a la ganadería o que tengan cabezas de ganado en sus encierros? 

AE: Hay unos que tienen pero no muchos… unos cuantos nada más. Son pocas las personas que tienen 

sus animales y los animales también son pocos, no tenemos una gran hectárea para mantener a esos 

animales. Los campesinos tienen de a poquito, de a 4, de a 5, de a 10 hectáreas nada mas. Dependiendo 

de la superficie de la tierra se tienen.  

E: Entonces, el tamaño de las tierras es ¿entre 4 y 10 hectáreas? 

AE: Sí, por ejidatario. 

E: ¿Saben cuantos ejidatarios hay en el ejido? 

AE: Sí aquí están registrados… 388 contando las parcelas escolares. 

E: ¿Cómo es el riego? 

AE: De temporal. 

 

E: ¿Nadie tiene riego? 

AE: No. 

E: ¿Con qué herramientas se trabaja la producción en el campo? 

AE: Lo que necesita es su machete, hacha, su barreta y su, aquí le llamamos coa le llamamos para 

limpiar… bomba-mochila pa´ fumigar la milpa, pero este es de ahorita… la tarecua… 

E: Y digamos ¿En términos generales, toda la gente trabaja con esto? ¿No hay tractores, ganado para la 

yunta? 

AE: No hay... Si hay algunos que trabajan con caballos nada más, pero no muchos como unos 3 o 4 nada 

más…  

E: Entonces sería: machete, hacha, barreta, bomba-mochila, tarecua... 

AE: Martillo. 

E: ¿Algo más…? 

AE: ...Pues ahorita también se ocupa la moto-sierra. 
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E: Todo lo que se cosecha ¿Qué se hace con eso, se vende o es para consumo propio? ¿Cuál es el 

destino...? 

AE: Aquí en este pueblo nada más para consumo del hogar nada más. Pero hay unos que venden pero 

aquí entre familiares o vecinos de aquí nomas. Pero transportarlo a otra, a otra parte no… 

E: Y en el caso de la gente que tiene animales ¿Es para consumo propio o para venderlo?... 

AE: Ahí si, este, hay unas personas que lo venden, lo ofrecen al comprador que viene de afuera. Ya sea 

ganado, marrano, chivo… Aquí también hay unos que matan sus animales y aquí hacen negocio… sus 

animales. 

E: ¿Aparte de ejidatarios existen lo que serían propietarios privados de la tierra? 

AE: Aquí en el ejido no. 

E: ¿Aquí en el ejido pudiera decirse que hay algún tipo de campesino que sea más acaudalado? ¿Hay 

campesinos que sean más ricos que otros? ¿Hay campesinos que  tengan mejor nivel de vida que otros? 

AE: …No hay nadie. 

E: Digamos entonces, aquí los que tienen como que más dinero no se dedican al campo, se dedican a 

otras actividades. 

AE: O no es el esfuerzo de ellos sino que también sus hijos son los que... No hay ninguno. 

E: En promedio las parcelas de los ejidatarios son entre ¿4 y 10 hectáreas? 

AE: Hay unos que una nada más, hay personas que dé a una pa’arriba. Pero así de muchos no.  

E: ¿Existe alguna situación aquí en el ejido de algunos ejidatarios, de algunos campesinos, que busquen 

acaparar más tierras…? ¿Que busquen comprarlas o que les den su título? 

AE: Si, si hay. 

E: ¿Por qué se da esa situación de que las quieran acaparar? ¿Para producir más, porque tienen familias 

grandes y necesitan darles de comer?  ¿Qué podrían decir ustedes al respecto? 

AE: Pues lo que yo veo en las personas que hacen esto, es que… tienen hijos que se están yendo en 

otros países y les mandan dinero y ahí es donde ellos… este, aprovechan… venden y compran y eso es 

lo que hacen. 

E: ¿Y de todas maneras esas tierras producen pues, o se quedan ociosas? 

AE: Este sí, siembran zacate y pastura y meten sus animales… es lo que hacen. 

E: Entonces ¿Los que tienen más tierras sí se dedican más a la cría de animales? 

AE: Los que tienen… arriba de 10, supongamos que los que tienen aunque sea para que coman sus 

animales… 

E: Entonces principalmente los que acaparan las tierras es gente que tienen familiares afuera y que les 

pueden mandar dinero y que por eso pueden comprar mas tierras… ¿Son muchas personas? 
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AE: No. 

E: ¿Toda la tierra aquí en el ejido es de la misma calidad? ¿Hay alguna tierra donde dé la milpa mejor 

que en otros lugares? ¿Toda pareja da igual? 

AE: Sí aquí… hay partes que están mejores y partes que no se da bien la cosecha. 

E: Más o menos ¿Cuántas toneladas un ejidatario o un campesino, por temporada, puede cosechar? 

AE: Pues sí los que recogen así algo, pues nomas una tonelada supongamos una tonelada… pero no 

todos. 

E: ¿Por temporada? 

AE: Por temporada. 

E: ¿Hay campesinos que produzcan más de esa tonelada? 

AE: Sí hay unos que sí pero no muchos. 

E: ¿Cómo le hacen? 

AE: Pues ellos son los que siembran un poquito más o ellos este, le buscan la manera de que la milpa se 

da mejor porque hay unos que le echan fertilizante, le… no sé que más le echan, le echan el plaguicida 

para asustarle las plagas... Es cuando... O también del temporal, hay tiempos que pasan huracanes y se 

llevan todo, cosas así… cuando no quiere llover. 

E: ¿Aquí en el ejido tienen alguna organización que los apoye, o con la cual ustedes se apoyen para 

producir, para comercializar? ¿Existe algún tipo de cooperativa, de colectivo, de organización que 

agrupe a los ejidatarios para ver las cuestiones de la siembra y la cosecha? 

AE: Si, nomas Sagarpa, pero no somos todos hay que ir tu ahí… El Procampo… 

E: ¿Pero esos son apoyos del gobierno, no? Algo así como la Confederación Nacional Campesina… 

AE: No. 
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Entrevista N. 2 

La segunda entrevista fue realizada a un reconocido Defensor de Derechos Humanos en el municipio de 

Santiago Pinotepa Nacional, e incluso en el distrito de Jamiltepec. Por su trabajo y labor social conoce 

ampliamente los procesos económicos, políticos y sociales que se desarrollan en el municipio. Incluso, 

este ciudadano, ha tenido un largo desempeño en la organización de grupos y comités locales para la 

atención de distintas demandas en las poblaciones.   

En esta entrevista la aplicación del cuestionario fue amplio en términos de abordar el aspecto rural y 

urbano de todo el municipio, e incluso en las preguntas se introducen temas que refieren a las 

microrregiones del municipio. Este punto es importante comentar ya que el desarrollo de las actividades 

agropecuarias, como hemos señalado desde un principio, se diversifican con relación al espacio 

geográfico de las localidades.  

La cabecera municipal de Santiago Pinotepa Nacional es la principal urbe del municipio. La población 

total, en el año de 2005, fue de 25,871 personas (Inegi, 2005). 

E: En cuestiones laborales ¿A qué se dedica la gente? 

DDH: En la cabecera municipal es el comercio. Pinotepa Nacional es la ciudad comercial de la región 

de todo el distrito de Jamiltepec, que comprende 24 municipios y pudiéramos decirte que la cabecera 

municipal por lo menos de Puerto Escondido hasta Acapulco es el lugar céntrico. Acompañado de 

Ometepec, Gro. y Marquelia, que ya es el estado de Guerrero, pero de aquí a Puerto Escondido éste es el 

centro regional, éste es el centro económico. Es donde se encuentran los comercios que distribuyen a 

toda la región y en el municipio la mayor parte de la población se dedica a la cuestión de la agricultura y 

la ganadería. 

E: ¿Cuales son las principales actividades que se realizan en el campo? 

DDH: En el campo, en esta actualidad, en este momento, la gente se dedica a la siembra de maíz. Es el 

producto básico y que en su mayor parte la siembra es fundamentalmente para el autoconsumo. Es poco 

el maíz que se tiene para la cuestión de la venta, sí hay pero es en menor escala... Y la otra actividad que 

tiene el municipio de Pinotepa en la actualidad es la papaya maradol, es la siembra de la copra, del coco, 

no vender el coco en bola sino es vender el coco seco, nosotros lo conocemos como la copra; es un 

producto para sacar varios derivados, jabón, aceite... Otro producto que la gente siembra y es parte para 

la cuestión de la comercialización y de la actividad económica es la cuestión de la siembra del ajonjolí, 

si, fundamentalmente en esta parte. Antes era la producción de limón en la parte de los Bajos, mas sin 

embargo esta actividad se ha cambiado de siembra de limón por siembra de papaya. 

E: ¿De qué vive la gente en el campo? 

 

DDH: La gente vive de la agricultura y algunos de la ganadería, que son los menos. 

 

E: ¿Cuales son las regiones del municipio? 

DDH: La parte del Bajo lo que se conoce es las planicies que están prácticamente a nivel del mar. Se 

encuentran de Pinotepa Nacional hacia el mar, es lo que nosotros ya conocemos como el Bajo. 

Jicaltepec es una zona alta, no tiene, no tiene ni serranía ni nada, se identifica la parte ésta, la parte.... 

 

E: ¿Y por ejemplo, Mancuernas, Lagunillas, Estancia Grande...? 
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DDH: No, ellos no tienen... En Lagunilla es donde empieza la cuestión del Llano. La Llanada, eso es la 

micro-región que se conoce como La Llanada; la parte de 7 municipios, dentro de ellos podíamos decir 

que están Lagunillas y... El Ciruelo, que son dos agencias del municipio de Pinotepa, pero que están ya 

colindando con el municipio de San José Estancia Grande, que es uno de los 7 municipios que se 

reconocen como la parte de La Llanada, por la La Llanada porque es prácticamente puro Llano. 

 

E: ¿Mancuernas no? 

 

DDH: No. 

 

E: En términos generales ¿Que calidad de tierra tienen los ejidos? 

DDH: Yo te puedo decir que el ejido de Pinotepa, el ejido de Pinotepa, el ejido de Guadalupe Victoria, 

el ejido de Collantes, de Cerro de la Esperanza, de los Pozitos, son tierras altamente productivas... 

Piedra Blanca. Son ejidos altamente productivos, son tierras altamente productivas, pero lo que le falta a 

esas tierras es la cuestión de la inversión para poder impulsar un desarrollo… Se tiene mucha tierra que 

existe en estos lugares, es tierra ociosa, tierra que no se utiliza, tierra que está estable ahí sin, sin dársele 

un uso. Tiene el propietario pero no se le da uso porque no hay recurso económico para poder trascender 

al desarrollo económico de esas tierras. Y las pocas que se siembran, son muy pocos los que tienen o un 

pozo profundo o semi-profundo, y un pequeño sistema de riego. Pero el sistema de riego al que bien le 

va es un sistema de riego a través de cañón, porque el otro es a través de cintilla, a través de goteo, que 

son pocos, y los otros son a través de una bomba y conectárselos a los, a los este... camellones hechos 

propios con la tierra. 

 

E: ¿Y la calidad de la tierra por ejemplo en el Bajo o en la parte alta? 

DDH: Bueno, en la parte alta es cerro, no se puede usar maquinaria agrícola como el tractor, no es apta, 

no se puede. Las tierras en la parte de Jicaltepec por ejemplo... hay mucha piedra, son pocos los espacios 

que hay para la cuestión de siembra de maíz fundamentalmente, maíz-frijol. Pero son los pedazos que 

hay de tierras, son tierras productivas, son tierras buenas... Indígenas y negros estamos en las 

condiciones de tener buenas tierras pero no tener recursos para hacer producir bien esas tierras. 

E: ¿Entonces principalmente con que tipo de herramientas se trabaja? 

DDH: Se trabaja con las herramientas propias de la gente, hay quienes tienen posibilidades de pagar una 

maquinaria. Son pocos los que tienen tractor, los que rentan sus tractores. Y el que no tiene el tractor 

pues tiene que rentar por hora, o por hectárea, la renta de su.... de un tractor. Y pues en la parte de, de la 

sierra el que puede es con su propia herramienta manual. Ya no se usa mucho la coa. Ya toda la gente lo 

que utiliza es fundamentalmente el líquido. Que eso si está afectando la tierra, el entorno ecológico, 

este... pues son las herramientas que se utilizan. 

E: ¿Y ahora cuáles son los principales productos que en todo el municipio se siembran? 

DDH: Te vuelvo a repetir es el maíz en primer... maíz en la parte de Collantes, San José del Progre... 

San José..., digo este, Collantes, Paso de las Garrochas, Los Pozitos, Cerro de la Esperanza, ya un poco 

hacia acá hacia Guadalupe Victoria, La Noria, lo que están haciendo incluso en El Ciruelo, en una parte 

de El Ciruelo, Corralero, las tierras están sembrando la cuestión de la papaya. Una gran parte de la 

papaya que entra al mercado de la Ciudad de México es la papaya. Después del maíz está la papaya, 

después de ahí viene la... copra, la copra que es, que se da en todo la parte, en la orilla de la playa es 

donde se da la producción. Se da el ajonjolí, vuelvo a repetirte, en la parte alta mas que nada hacia, 
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colindando con el municipio de Pinotepa, Jicayan, toda esta cuestión. Es el chile, pero ese es el orden. 

Lo principal es el maíz. 

 

E: Ahora, dices, unos son para autoconsumo y otros son para ser vendidos. Los productos para ser 

vendidos, dices que principalmente es para el mercado de la Ciudad de México ¿Quienes son? ¿Son los 

propios campesinos, los ejidatarios, los que sacan al mercado sus productos? ¿Cómo es el mecanismo? 

 

DDH: No, desgraciadamente el productor produce y le vende a un, a un este… acaparador de la región. 

Y ese es el que hace el transe hacia la Ciudad de México. Hay si quieres tres intermediarios antes de 

llegar al consumidor. Entonces el productor le vende al primer acaparador de la región. Este le vende a 

la Ciudad de México, a las naves, a los altos acaparadores, ahí en la central de abastos. Este les vende a 

los revendedores, y finalmente llega al consumidor.  

 

E: Aparte de propietarios ejidales ¿Que otro tipo de propietarios existen? Es decir, ¿También existe la 

propiedad particular de la tierra? 

DDH: Existe la pequeña propiedad, ya en muy escasa medida. El último, prácticamente, el último que 

teníamos era que se inconformo el ejido de Lo de Riaño, que abarca Ranchito, Lo de Riaño, parte de 

Mancuernas... era… de un latifundista, se apropiaron los campesinos, hicieron su propio ejido. Es poco 

lo que tenemos. Hay gente que tiene grandes extensiones dentro del ejido. Es... prácticamente lo mismo, 

na´mas que ahora disfrazada de un ejido. Ahora eres ejidatarios pero tienes una gran compra de grandes 

extensiones de tierra, y pues ese es el asunto. Dentro de los ejidos también hay gente que ha acaparado 

tierras, hay quienes tienen grandes extensiones de tierra aquí en Pinotepa Nacional.   

E: Pero ¿Son ejidatarios?  

DDH: No son ejidatarios pero si son latifundistas. 

E: ¿Y cuándo empezó a suceder eso?  

DDH: No pues eso ya tiene rato. Incluso vale la pena decirte que en el caso de Pinotepa Nacional por lo 

menos a 3-4 comisariados ejidales los han matado por, precisamente por luchar por esa cuestión de la 

tierra.  

E: ¿Hay alguna relación entre ese acaparamiento y el Procede?  

DDH: No, no. Eso de la cuestión del acaparamiento de tierras, por ejemplo la parte que está por donde 

está el mercado, toda la colonia El Porvenir, la 20 de Noviembre, toda esa parte, era... se adjudicaba ser 

dueños gente de dinero de aquí de Pinotepa Nacional. Los comisariados ejidales del lugar, de aquí de 

Pinotepa Nacional, del ejido de Pinotepa Nacional, se dieron a la lucha de ello y pues perdieron la vida.   

E: En el caso de las grandes extensiones, qué tienen que ver por ejemplo de los ganaderos y todo eso 

¿Que tipo de propiedad es? 

DDH: Pues hay pequeña propiedad pero eso poca, fundamentalmente Rancho La Virgen y toda esa parte 

de ahí son pequeños propietarios, pero pues una gran extensión de tierra de ganaderos esta dentro del 

ejido de Pinotepa Nacional, o dentro del ejido de Corralero, el ejido de...   

E: En la propiedad privada ¿Qué tipo de actividades económicas se realizan?  

DDH: La ganadería, fundamentalmente la ganadería.  
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E: En el caso de la papaya, del ajonjolí y todo eso ¿No son en propiedad privada?  

DDH: Es ejido. Vale la pena decirte, es ejido pero una buena parte del propietario, que es ejidatario, ante 

no tener recursos, muchas de las tierras son rentadas a gente que tienen poder económico para hacerlas 

producir.   

E: ¿Podríamos decir que hay un sector de productores del campo, de campesinos ricos o acaudalados?  

DDH: Pues si, si hay ejidatarios que tienen dinero, hay ejidatarios que son...   

E: ¿Y se vinculan a alguna labor específica en el campo?  

DDH: A la agricultura y la ganadería.   

E: En promedio ¿De que tamaño son las parcelas de los ejidatarios en todo el municipio?  

DDH: Bueno, hay campesinos que tienen desde 2 hectáreas hasta 20 hectáreas en, el campesino 

mediano... Ya el que tiene 20 hectáreas pa’arriba pues ya es gente que o una de dos, o es gente que 

acaparo tierras, ejidatario que acaparo tierras en su momento pero que pues no tiene posibilidades 

económicas para poderlas producir y que finalmente termina vendiéndolas o rentándolas a gente que 

tiene recursos.   

E: En el caso del acaparamiento de tierras ¿Quiénes son los sujetos que acaparan tierras, son gente del 

municipio, externas al municipio, familias específicas...? 

DDH: Mmm... Pues es variado, hay gente del municipio que se ha dedicado a acaparar tierras, gente de 

dinero que se ha dedicado a acaparar tierras. Hay gente que ha venido de fuera y han comprado tierras, 

que no son ejidatarios y compran tierras, y se las compran a los mismos ejidatarios. Se supone es algo, 

algo improcedente, con esto del Procede, pues hay que hacer una serie de trámites que no se cumplen, 

que prácticamente compras de manera clandestina... El que va a comprar una tierra, va a comprar una 

tierra que es productiva, se supone que va a comprar una tierra para producir.   

E: En promedio, un agricultor normal ¿Cuántas toneladas produce por temporada?   

DDH: Bueno, hay el que produce entre 4 y 5 toneladas por hectárea, y hay hasta el que produce 1 1/2 

tonelada.   

 

E: Eso ¿De qué depende?  

DDH: Depende de, por ejemplo, en tiempos de agua, que llueva... Que haya sembrado a tiempo, porque 

si siembras antes, después se va el agua... si siembras tarde, igual. Entonces tienes que saber el día 

exacto para la cuestión de la siembra. Por ejemplo, te quiero decir, hoy las aguas empezaron un poco 

temprano y desde la llegada del huracán mucha gente se dedicó a sembrar, y el agua se fue, y en muchos 

lugares la gente se está quejando ahorita. Fundamentalmente en la parte de La Llanada hay gente que se 

está quejando de que no llueve y que sus milpas ya se le están secando, que  va a haber escasez de maíz. 

Pero vale la pena también decirte que acaban de, el gobierno, de implementar un programa que se llama 

maíz de alta productividad, o de alto rendimiento. Que fueron puestas a prueba en parcelas que se pudo 

producir de 10 hasta 15 toneladas por hectárea, pero esto es como un paquete tecnológico desde 

sistemas de riego, hasta la semilla, la asistencia técnica. Es un paquete que cuesta, un paquete que cuesta 

es muy difícil que un productor de escasos recursos tenga para comprar ese paquete tecnológico, aún 

cuando sus tierras pueden producir 10 toneladas, 15 toneladas, pero no tiene para comprar el paquete 
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tecnológico. Eso es las pequeñas diferencias entre quien puede y a quien el gobierno esté dispuesto a 

apoyar. Nos tocó ir a ver esas parcelas y lo que nos decían era: es que los productores estuvieron 

dispuestos a jugarse con nosotros. Pues sí, es un productor que tiene dinero, es una persona que tiene 

dinero y que dice, si tú me estas ofreciendo y estamos hablando de amigos, estamos hablando de gente 

que no me vas a venir a engañar, pues yo le entro. Entonces estás hablando con un cacique, estás 

hablando con alguien de dinero, que dice me la juego y pues ya le sacaron cuentas... 15 toneladas en una 

hectárea y me das pa´ sembrar 5 hectáreas pues digo, me va bien ¿no? Con una hectárea pago lo que le 

invertí y me quedo con el resto. Son las verdaderas ganancias...  

E: De los compas que producen más que el resto del promedio de los agricultores, tiene que ver 

entonces con las condiciones naturales, pero también tiene que ver... 

DDH: Con la cuestión económica... 

E: ¿Qué tipos de ganaderos existen?  

DDH: Existe el ganadero que tiene 5 o 6 vaquitas, 10 vaquitas, hasta el que tiene 200, 300 cabezas de 

ganado. Y el que tiene ganado como decimos aquí corriente, de la región, ganado sencillo, hasta la gente 

que tiene ganado de su rancho de registro. Es el ganado que tiene sus documentos, que tiene ganado de 

calidad...   

E: Me imagino que se vincula a familias en específico...  

DDH: El que tiene un rancho de esos pues es la gente que tiene dinero, es el cacique del municipio, es el 

cacique del pueblo. Vale la pena decirte que los mejores ranchos son gente rica de Pinotepa Nacional, 

aunque esté en cualquier otro ejido. Puede estar en el ejido de Collantes, o se apellida Baños el que tiene 

mejor ganado ahí, o como tenga mejor su ganado por acá que se apellide Toscano, o el otro que se 

apellide "x".   

E: ¿Como es la pesca? ¿Existen…?   

DDH: La pesca está por los suelos. Los pescadores están “a la de dios”. Tenemos una laguna en el 

municipio de Pinotepa, una laguna grande, que es la laguna de Corralero. Tenemos la laguna del 

Ciruelo, la laguna de Corralero comparte con Pie del Cerro y con Minitán, pero son lagunas que están 

contaminadas, que no están desazolvadas, que hoy tenemos el problema que la boca-barra... el oxígeno, 

la entrada de agua del mar hacia la laguna se está cerrando. Esta boca-barra se encuentra en Corralero, el 

hecho que se cierre la boca-barra implicaría que los peces empiecen a morir. La boca-barra tiene un 

promedio, hace más o menos 20 años que la abrieron, y no le han dado mantenimiento... Los pescadores 

también viven una cuestión de acaparamiento, de liderazgos, desde la cuestión de quien tiene más lana, 

o quien puede mover a ciertos productores. Hay muchas cooperativas, unas reales y otras patito, pero 

pues ahí están. Pero la pesca... podríamos decir que sale y que hay posibilidades de ir a pescar pues es la 

parte de Corralero, la parte de Minitán que es cerro pero que tienen que salir al mar. La salida con sus 

lanchas es hacia la boca-barra de Corralero, pero pues está descuidado. O sea la pesca no tiene atención. 

E: En términos generales ¿Existen organizaciones que se dediquen o fomenten la organización 

agropecuarias?   

DDH: Organizaciones así grandes, de gran peso, en el desarrollo agropecuario, específicamente, pues no 

las hay. Hay sociedades de producción rural en diferentes comunidades pero que se acuerpan en base a 

fundamentalmente a un programa, un programa gubernamental. Es decir un Promaf, primero juntas 

grupos informales, no organizados legalmente y después les dice ahora para poder seguir y pasar al otro 
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punto que es entregarte maquinaria, si pero necesito que te constituyas legalmente. Pero esa constitución 

esa organización no viene acompañada de un acompañamiento jurídico, un acompañamiento de 

capacitación, de claridad ¿Qué cosa es una sociedad de producción  rural? No hay mucha claridad de 

qué cosa es. Se ve que nos organizamos 20 gentes, nos organizamos para ir a pedirle al gobierno el 

apoyo de un programa. Es decir, en El Ciruelo hay 120 campesinos que se juntan, que constituyen una 

sociedad de producción rural, y que finalmente son solamente 10 gentes las que se quedan con toda la 

maquinaria y los otros 110 campesinos solamente son gentes que pusieron credenciales, que pusieron 

documentos para constituir la sociedad de producción rural. Pero ni siquiera saben qué cosa está 

pasando en la sociedad de producción rural. Porque realmente un campesino no es quien conduce esta 

organización. Es un cacique, es alguien que tiene una lana o alguien que conduce un partido político en 

esa comunidad.  

E: Dejando un poquito de lado todo lo que tiene que ver con el sector agropecuario... Enfocándonos en 

lo que tiene que ver con la cabecera municipal... ¿La gente en Pinotepa de que vive? ¿De que se 

emplean?  

DDH: De un salario raquítico que les dan las pequeñas empresas que hay en el municipio. Por decir, las 

casas comerciales tienen choferes, tienen cargadores, tienen secretarias, tienen bodegueros, dependientes 

para la mesa de venta. Eso es en abarrotes por ejemplo, y así como en abarrotes hay la cuestión de las 

tiendas. Hoy empiezan a llegar tiendas de corte nacional. Por ejemplo: Sensación vendiendo ropa, que 

contrata por lo menos ahí en esa empresa, que no es una empresa de la región, es con capital de fuera, 

por lo menos tiene contratado a 20-30 gentes ahí; tenemos una bodega Aurrera, que es muy chica pero 

por lo menos sus 50 gentes las tiene contratadas ahí. Tenemos ¿Qué? ¿10 hoteles? Esos hoteles pues 

también tienen contratados por lo menos a 10 gentes entre el administrador, camarista, velador, pues hay 

como 10 gentes. Esa es la vía... el pequeño empleo. La otra es, vale la pena decirte, tenemos un buen 

número de personas que trabajan para el gobierno, dentro de ellos maestros, que es una buena fuente de 

empleo. Y pues el que tiene su pequeño changarrito, tiene su tallercito mecánico, no hay talleres por 

ejemplo aquí si ves. Si buscas un taller así de calidad, un taller bien construido, pues te encuentras a lo 

mejor quizás 4 o 5 medio construidos. Y todos los demás son en bajareques, y que la gente lo ha ido 

armando su propio taller a su propio entender y con sus propios recursos... Tenemos unas, 2-3 llanteras 

pero que no son capital de aquí son capital de fuera. 

E: ¿Cuáles son los principales negocios?  

DDH: ¿Con capital de aquí?  

E: Ajá...  

DDH: Por ejemplo, distribuidora Vigil que tiene esa empresa, tiene abarrotes, las gasolineras, desde 

Puerto Escondido hasta Acapulco. Esa es una empresa grande. No es la misma distribuidora de 

abarrotes, que la de las gasolineras, pero es el mismo propietario. Es otra empresa, crean otra empresa 

para la cuestión de las gasolineras y este momento ésta empresa está poniendo tiendas de auto-servicio 

24 horas en diferentes partes de la ciudad. Porque creo que le ha dado resultados. Y ahí por lo menos 

tiene 5 trabajadores, y 5 trabajadores en 2 turnos uno de día y uno de noche. Y todas las gasolineras 

tienen 2 turnos.    

E: Entonces los negocios más grandes son comercios y servicios.   

DDH: Las otras son las casas de materiales, venta de materiales para construcción. Son los otros más 

grandes... La cuestión de las verduras, que no son muchos. Son 3-4 distribuidores en grande, que están 
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fuera del mercado y que son los que distribuyen al mercado, y que son los que distribuyen a los pueblos 

de la región, o a la gente que va a revender esos productos a las poblaciones. 

E: Otro tipo de negocios ¿Más en términos pequeños o medianos? ¿Los changarritos, los talleres...?  

DDH: Las refaccionarias de carros pues están también en su momento...   

E: ¿Cuál sería la relación entre los principales negocios, entre las empresas agropecuarias, entre las 

principales empresas de ganado, de agricultura, y la propia designación de los funcionarios del 

municipio, de los presidentes municipales? ¿Son las mismas familias que controlan, que tienen más 

cabezas de ganado, que tiene más capacidad en agricultura, son las mismas familias propietarias de los 

principales comercios, de los principales servicios?    

DDH: El que tiene el negocio de abarrotes, pues también tiene su rancho, tiene sus cabezas de ganado, 

incluso hay quienes venden sus abarrotes y a un lado están vendiendo su leche del día.  

E: Es decir, si yo te preguntara ¿Quienes son las familias más acaudaladas del municipio, no en términos 

de nombres sino en términos de quiénes son?   

DDH: Tienen comercio, abarrotes, compran productos del campo, pero también tienen sus ranchos, 

tienen sus parcelas, o siembran para su autoconsumo, tanto sorgo como maíz, sorgo para los animales. O 

la otra, el ganado.   

E: Y en contrasentido ¿Cuáles son los sectores de la población más pobres, en todo el municipio?  

 

DDH: ¿La gente más pobre? El sector campesino mano, el sector campesino. Y pues el obrero aquí en 

Pinotepa, un chalán de albañil pues cuando bien le va gana $150. Gana $120 al día, entre $120-150. Lo 

máximo son $150 al día. Y pues trabaja 6 días, no te pagan el domingo. O sea no te pagan por semana, 

te pagan por día. Y pues bueno, podemos decir que hay gente que... yo te puedo decir también que la 

gente humilde está en Pinotepa Nacional, está en las colonias populares. En las colonias populares está 

la pobreza cruda. Hay gente que tiene que irse a vender semillas de calabaza para tratar de sacar los $10, 

$15 al día. Hay gente que se dedica a vender tamales y esa ha sido su vida, vender tamales. Y de ahí es 

donde se ha ganado su vida.   

E: Entre los sectores más pobres sitúas por una parte al campesino y por otra parte al obrero ¿Cuál es la 

relación entre ellos? ¿Acaso son las mismas personas...?   

DDH: Es el mismo extracto, el mismo nivel de la población. O sea pobre. Si quieres, se ha dado mucho 

por el rollo de las familias de abolengo. Incluso aquí se da mucho el rollo de verse malísimo, malísimo, 

que alguien de un apellido de abolengo, tenga relaciones o se case con una gente de escasos recursos, es 

decir los Baños son para los Claveles, para los Toscanos, para la familia. Hay un pueblo que se llama 

Jamiltepec [ubicado fuera del municipio]
14

 que les dicen a los ricos, "los del centro". Porque en el centro 

se concentra la mayor parte de la gente de dinero. Como también aquí es en Pinotepa.   

E: ¿Cuales son las principales actividades de servicios? Ya me dijiste hotelería, distribuidoras...  

DDH: La gastronomía, hay algo de restaurants. Digo la comida pues es algo que,  indispensable. Y pues 

hay varios lugares donde venden comida, y hay lugares que venden muy sabrosa comida. Lo que no hay 

                         
14 Los corchetes son nuestros. 
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son lugares que pudiéramos decir de mayor presentación. De muy buena presentación... Son fondas. O 

sea ¿restaurantes? 3-4 en Pinotepa...   

E: Mencionabas también a los maestros, actividades de gobierno, servicios de gobierno... 

DDH: Servicios de gobierno muy pocos hay aquí. Hay muy pocos. Nosotros no tenemos aquí, por 

ejemplo la jefatura de salud. La jurisdiccional está en Puerto Escondido. Hacienda está en Puerto 

Escondido. Aquí en Pinotepa Nacional tenía estos servicios... Puerto Escondido está a 140 km de aquí.    

E: ¿Y cuáles son las principales actividades comerciales?  

DDH: El abarrote es uno. Aquí en Pinotepa Nacional se surte todo el abarrote a todas las comunidades 

del distrito. Lo otro es la cuestión de los materiales de construcción, fundamentalmente esas son las dos 

cosas que más mueven lana en Pinotepa. 
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Entrevista N. 3 

La entrevista N. 3 se realizó a un Ex –Agente Municipal de Collantes. Esta población, que limita con el 

mar y tiene una laguna en sus inmediaciones, se ubica en la región baja del municipio conocida como El 

Bajío o Los Bajos. La población total de la comunidad de Collantes (sin contar a los pobladores de las 

localidades dependientes de la agencia municipal) ascendió a 2,167 personas en el año de 2005 (Inegi, 

2005). 

El señor entrevistado es conocido y respetado por su labor en el fortalecimiento de la identidad y la 

cultura afromestiza, y por el amplio conocimiento de la historia del municipio y el distrito. Es necesario 

acotar que la entrevista se enfoco principalmente en temas que refieren a la Agencia Municipal de 

Collantes, y en menor medida al municipio en general. 

Entrevistador (E): ¿A qué se dedica la gente en el campo? 

Ex Agente Municipal (EAM): La mayoría casi a sembrar maíz, a cultivar el maíz. 

E: Cuando uno viene para acá uno ve muchos sembradíos de papaya… 

EAM: Sí nada más que ese sembradío ya lo hacen ya, gente, particulares que vienen de otros pueblos. 

Que traen este, el capital para poder hacer, para poder hacer los sembradíos. El criollo de aquí se dedica 

nada más a peonar. A ser peón o trabajar de jornalero con aquellos que siembran papaya. 

 

E: ¿A qué se dedica la mayoría de los campesinos del municipio? 

EAM: A sembrar maíz. 

 

E: En menor medida ¿A jornaleros? 

EAM: A jornaleros. 

E: ¿Y la ganadería? 

EAM: Casi todos los que tienen ranchos son de Pinotepa Nacional. Aquí nada más vienen, tienen sus 

ranchos, aquí en el ejido. Y ahí les sirven de vaqueros, alguna gente de aquí, criollas de aquí... como 

jornaleros también. Y hay gentes criollas también, que tienen ganado, pero en poca escala. Los que han 

este, han obtenido créditos. Los que han, los padres de hijos que se van al norte. Esos, esa gente le 

manda dinero a sus padres para comprar ganado para mejorar sus vidas.  

 

E: Y por ejemplo, acá en Collantes ¿Que calidad de tierra tienen aquí? ¿Que tipo de tierra tienen aquí? 

EAM: Pues aquí mano son las mejores tierras que hay. 

 

E: ¿Del municipio? 

EAM: Del municipio, sí. Porque aquí bien puedes sembrar lo que quieras, puedes sembrar papaya, 

sandía, cacahuate, frijol, ajonjolí... limón, coco, y chile, tabaco, lo que quieras sembrar en estas tierras, 

es muy bueno. 

 

E: ¿Que tipo de riego utilizan aquí? 
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EAM: Bombeo pero... muy poca gente ocupa el bombeo. La siembra casi se da por temporal. Cuando el 

tiempo de lluvias se dan todas las cosechas aquí. 

E: ¿Quiénes son los que utilizan el bombeo? 

EAM: El que siembra la papaya, el que siembra la sandía, el que siembra el chile. 

 

E: Es decir el que tiene producción más bien para sacarlo al comercio ¿No? 

EAM: Así es. El que tiene más posibilidades que tenga sus tractores... o transportes. El que tiene 

contactos con mercados allá en los pueblos. Ese es el que ya usa la tecnología.  

 

E: Y principalmente ¿Con que herramientas se trabaja aquí la tierra? 

EAM: Actualmente con tractores agrícolas.  

 

E: Parejo ¿Sea para auto-subsistencia o para vender? 

EAM: Con tractores. Sí. Solamente el más humilde el de poca escala es el que usa todavía el arado de 

caballo. Siembra con Nduyo, una vara con puntas, que le hacen... 

E: ¿Nduyo? 

EAM: Nduyo. Una vara en forma de pala.  

 

E: Pero por lo general es con tractores ¿Y el uso de agroquímicos? 

EAM: Pues esa gente que tiene tractores es el que usan el, ya el que usa el nduyo ese, si éste ocupa 

también el "Matatodo"... esos líquidos... Herbicidas pues. Compra sus 2-3 litros nada más según la 

cantidad que tengan. Unas 2 hectáreas, 3 hectáreas...y el que verdaderamente no tiene para, este, 

comprar el líquido ese, lo hace a mano, a machete, a tarecua.  

 

E: Y ahorita me decía varios productos que se producen aquí en la tierra. Me hablaba de papaya, sandía, 

cacahuate, frijol, ajonjolí, limón, coco, chile, tabaco, maíz. Aparte de eso ¿Que más se produce aquí? 

EAM: ¿Que te dijera yo pues?.. Plátano. 

 

E: ¿De todos estos productos que me dijo? ¿La producción es para consumo de las familias o es para 

venta hacia afuera del municipio? ¿O hacia la cabecera municipal? 

EAM: Hacia la cabecera municipal se lleva el ajonjolí, el chile... el limón... el cacahuate...  

 

E: ¿Lo que tiene que ver la papaya y la sandía? 

EAM: También la sandía pero la papaya no, porque la papaya la tiene que llevar a mercados más 

lejanos. Como a Cuernavaca, a Puebla, a México... 

 

E: ¿El tabaco? 

EAM: El tabaco muy poco. Casi lo usan solo para vicio de ellos. Pero si se toma en cuenta porque se da 

aquí. 
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E: ¿El coco por ejemplo? 

EAM: El coco lo lleva uno aquí a la cabecera municipal. Ahí lo lleva uno en... lo nombra uno copra, a la 

cáscara que saca uno a la carne, que saca uno de la concha. Lo lleva a vender uno por kilo ahí a 

Pinotepa.  

 

E: ¿Y ése para qué lo usan? 

EAM: Ese lo llevan a México para hacer las pastas dentales, el jabón palmolive, el detergente, y todas 

esas cosas. Y aceite para guisar, para otras cosas. 

 

E: De esto ¿Quiénes son los que sacan estos productos a la cabecera municipal? ¿Son los propios 

campesinos o alguien intermediario? 

EAM: El dueño es el que va a venderlo a la cabecera municipal. El dueño de las palmeras. Lo vende uno 

a las bodegas de Pinotepa.  

 

E: Pero en el caso de lo que tiene que ver con el ajonjolí, el cacahuate... 

EAM: También se va a vender a Pinotepa. 

 

E: ¿También la sandía? 

EAM: También la sandía. 

 

E: ¿Y la papaya? 

EAM: La papaya como te digo esa la llevan a otros mercados, más largos pues. Esa la llevan a 

Cuernavaca.  

E: Pero ¿Son los propios campesinos, son los propios ejidatarios? 

EAM: No, son los productores de papaya. Esos casi son de otros pueblos. Porque aquí no hay gente que 

tenga el capital para poder sostener un sembradío de esos.  

 

E: Pero entonces las tierras de papaya ¿Son digamos que de otras personas? 

EAM: No, son las tierras son de campesinos de aquí del pueblo. Ya el que viene a sembrar son, rentan la 

tierra para hacer el sembradío. Y hasta el mismo dueño casi trabaja con ellos. Es como si fuera una 

empresa privada que viene a rentar la tierra ejidal.  

 

E: Ellos mismos sacan el producto... 

EAM: El que lo siembra.  

 

E: El que renta la tierra es el que ya ve para donde lo va a mandar.... 

EAM: Sí, el que lo renta. Ya el dueño de la tierra nada más lo que hace es cobrar la renta de sus tierras. 

Y si trabaja de peón, o de jornalero, el nada más lo que gana es su día. Cobra su día nada más y en sus 

propias tierras.  



ANEXOS 

175 

 

 

E: ¿Y cuando rentan sus tierras lo que cobran cuánto es? 

EAM: Hasta donde yo sé, hace 2 años cobraban 10 mil pesos por hectárea. Eso era lo que le pagaban al 

que rentaba la tierra... Lo que a ellos les conviene a veces, porque el maíz... nunca tiene un precio 

bueno. Ellos dicen, si voy a sacar 3 mil pesos de maíz al año y éste me da 10 mil pesos por año, pues 

mejor agarran los 10 mil y rentan la tierra. Y los que rentan la tierra son los que tienen 2 parcelas. Si un 

compa tiene 5 parcelas, 5 hectáreas en una parcela y dos hectáreas en otra parcela, entonces ellos rentan 

la de 5 y ellos trabajan en la de 2, para sembrar su maíz o sembrar cacahuates, o lo que ellos quieran. Y 

por esa parte se ven beneficiados porque no se quedan sin el producto del maíz y aparte agarran su 

dinero...  

E: La propiedad de la tierra aquí en Collantes ¿De que tipo es? ¿Es ejidal? 

EAM: Si nada más que los ejidatarios ya son dueños de las tierras. Sus parcelas ya son este, ya tienen 

título. El dueño de las tierras es el ejidatario. Que tiene ya su, ya está reconocido pues ante la ley agraria, 

por todo lo del Procede. 

 

E: Entonces... ¿Se están privatizando las tierras? 

EAM: Sí, pero nada más lo hacen por un contrato. Por un año, por 2 años nada más hacen el contrato. 

Ya cuando ya se cumplen los 2 años, devuelven las tierras a sus dueños y van a alquilar con otro que 

tengan tierras nuevas, porque casi esa producción empobrece la tierra. Entonces ellos... 

 

E: ¿La de la papaya dice? 

EAM: La de la papaya. Se cambean a otro que tengan otras tierras mas fértiles para no ocupar mucho 

fertilizante se van a, alquilan otras tierras. Así van estos como un paria... de parcela en parcela... 

 

E: Usted pudiera decir que hay un sector de ejidatarios, de campesinos que son más acaudalados que el 

resto de los productores agrícolas. 

EAM: No todos estamos casi iguales.... Dijéramos aquí "todos estamos jodidos". 

 

E: En promedio ¿De que tamaños son las parcelas de los ejidatarios? 

EAM: Pues algunos, las más grande que tienen son de 20 hectáreas. Ya de ahí vienen de 10, de 12, de 

15, varía según la oportunidad que tuvieron de encerrar. Pero en la ley agraria todos tenemos derecho a 

12 hectáreas cada ejidatario.  

 

E: ¿Existe algún sector de productores agrícolas, de ejidatarios que tengan más de esas 20? ¿Que 

acaparen las tierras de aquí? 

EAM: No, solamente los rancheros pues, los de Pinotepa, esos les compraron las tierras a los ejidatarios. 

Esos si tienen como 60, como 80, 100 hectáreas. Pero esas las compraron para ampliar sus ranchos. 

 

E: Pero son de Pinotepa... 



ANEXOS 

176 

 

EAM: Son de Pinotepa. 

 

E: ¿Y ya son propiedad privada esos terrenos? ¿Ya no son ejidales? 

EAM: Siguen siendo ejidales, sí porque ellos ya se declaran como ejidatarios de aquí también para 

poder tener todos los beneficios. 

 

E: ¿Participan ahí con el Comisariado Ejidal de Collantes? 

EAM: Con el comisariado, con el presidente, nada más que ellos cuando ven la facilidad de algunos 

créditos, de alguna regalía, entonces están presentes. Ya en la noche ya se van a su casa a Pinotepa.  

 

E: En promedio ¿Cuánto produce un agricultor de maíz? ¿Cuántas toneladas por temporada se 

cosecharán? 

EAM: Mira, lo que he visto, lo que yo... cuando yo sembré yo recogía 3 toneladas por hectárea. Que 

según hoy dicen que con la semilla mejorada se pueden cultivar hasta 5, 8 toneladas por hectárea.  

 

E: Entonces, los agricultores que producen más se debe a que utilizan la semilla mejorada. Pero me 

imagino que es gente que también tiene la posibilidad de comprar esa semilla. No cualquier productor 

puede agarrar esa semilla. 

 

EAM: Sí pues como ahora por ejemplo los que ya dependen de los hijos que están en Estados Unidos, 

esos ya les avalan con dinero y compran... casi eso es lo que ha venido haciendo prosperar este pueblo, 

porque en Estados Unidos hay más gente, en Estados Unidos allá de aquí, hay mas allá de aquí que los 

que nos quedamos. Por ejemplo yo tengo hasta 4 hijos allá.  

 

E: En términos de la ganadería ¿Qué tanto se dedica la gente a la ganadería aquí en Collantes?  

EAM: Si hay algunos que tienen hasta 20 cabezas de vaca. El que tiene más muchas ya tiene 20, cabezas 

y de ahí viene que tienen 10, 5, 3, 2, 1.  

 

E: Y ya de ahí los que tienen 60, 80 hectáreas.  

EAM: Si, ellos ya tienen mas de 100 cabezas de ganado. 

 

E: ¿Empresas de pesca? 

EAM: No, eso si no tenemos. La pesca se hace para consumo nada más de los habitantes. El que va a 

pescar es casi es para su uso, de su familia. El pescado viene de otros lados, lo compra uno. De otros 

lados, de otras lagunas. Viene de Corralero. Viene de acá de Chacahua.  

 

E: No hay venta. 

EAM: Si hay mucho pescado nada más que aquí el mar es muy alto. No se puede pescar. Únicamente 

sacan el pescado del charco del Minizo. Es un lago que hay ahí... Sacan el popollote, la mojarra, el 

cuatete, ese pescado de agua dulce pues. 

E: ¿Existen organizaciones que fomenten la producción agrícola o ganadera? 
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EAM: En la ganadería los aumenta la sociedad ganadera. 

 

E: ¿Pero es solo para los rancheros? 

EAM: Y para los campesinos es el comisariado ejidal. Es el que hace todas las solicitudes para comprar 

semilla. 
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Entrevista N.4 

La cuarta entrevista se realizó al Regidor Municipal de Desarrollo Social de Santiago Pinotepa 

Nacional. Por su propio cargo, este funcionario municipal conoce la realidad de las agencias 

municipales, de policía y localidades del municipio en general; asimismo sostiene relaciones con los 

diferentes actores políticos, económicos y sociales de la región e incluso del estado.  

La población total del municipio de Santiago Pinotepa Nacional fue de 44,441 para el año de 2005 

(Inegi, 2005). Si bien el regidor municipal reside en la cabecera municipal, su trabajo se desarrolla a lo 

ancho del municipio.  

En esta entrevista las preguntas se enfocaron al conocimiento del municipio en general y se contempló 

tanto el aspecto urbano como el rural. 

Entrevistador (E): De lo que conoces ¿A qué se dedica la gente en los ejidos en el campo? ¿Cuáles son 

las principales actividades productivas? 

Regidor Municipal (RM): Bueno, aquí en el municipio siembran y viven de lo que es el maíz. Otros 

siembran papaya, siembran jamaica, chile, cacahuate, es más que nada lo que siembran en la zona, en la 

región. Otros que viven de la ganadería, ganado tanto vacas, borregos, es más que nada a lo que se 

dedican la gente en el campo. 

E: En términos generales ¿De qué vive la mayoría de la gente? ¿Es mayoría la gente que se dedica a 

actividades de agricultura o de ganadería? 

RM: No, son más los que se dedican a la agricultura. Es más gente que vive de la siembra, del campo. 

Otra parte se dedica también a la pesca, y otras a la ganadería.  

E: En términos generales ¿Tienes conocimiento de qué calidad de tierra es la que está en los ejidos? 

¿Cómo es la tierra, es buena, es mala? 

RM: Esta zona del municipio tiene muy buenas tierras, es muy fértil. Pero se ha venido deteriorando por 

el uso de los químicos, de los agroquímicos. 

E: ¿Cuales son las zonas geográficas del municipio? 

RM: El Bajío es la parte baja, el Llano es plano. 

E: ¿Cómo se ubica eso aquí en el municipio? 

RM: El Bajío sería la parte de Collantes, más cercana al mar. El Llano es, por ejemplo, aquí por El 

Ranchito, es un terreno plano. 

E: ¿Es de la misma calidad la tierra? 

RM: Es una tierra diferente, es buena, las 2 son buenas tierras pero son diferentes. Para empezar, por acá 

por Collantes siembran más papaya, se da muy bien la papaya, por acá siembran maíz. Bueno, allá 

también se da el maíz pero utilizan mucho la tierra para papaya. 

E: ¿Qué tipo de riego utilizan? 

RM: Hay algunos que son por goteo, otros que son por aspersión. 
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E: ¿Y más en los pueblos del Bajío? 

RM: Ajá, hay más agua. Por lo mismo que está mas abajo es más fácil encontrar el agua en los pozos.  

E: En términos generales ¿Con qué tipo de herramientas se trabaja en el campo? 

RM: Pues en el campo ya se están ahorita metiendo nuevas tecnologías, el tractor, el arado, todo eso. 

Antes era la yunta y todo eso. Pero ya se ve muy poco, ahorita ya es más el tractor. 

E: ¿Y es generalizado a todo el municipio? 

RM: La gente puede, tiene lana, le mete, pero hay otros que no, na´mas el puro arado a la antigua. 

E: De todos estos productos que mencionaste lo que es maíz, cacahuate, papaya, jamaica, todos esos 

¿Cuál es el destino final de la producción? 

RM: Una parte la utilizan para autoconsumo, otra parte es para la venta regional. 

E: ¿En qué productos se da para la venta? 

RM: La papaya, la jamaica, el chile y el propio maíz. 

E: Lo que se vende ¿Los productores lo venden directamente o cómo es la comercialización? 

RM: Hay intermediarios. Eso sin duda. Muy pocos son los que vienen hasta acá a los mercados a 

venderlos. Por ejemplo, las papayas hay un intermediario que lo compra aquí y se lo lleva afuera, igual 

la jamaica, hacen el acopio y lo vienen a vender. 

E: ¿Y los intermediarios son del municipio? 

RM: Regularmente sí. 

E: Por ejemplo, donde se produce la papaya, el cacahuate, todos los productos que se venden ¿Son en 

tierras ejidales o son en tierras privadas? 

RM: Hay mucho ejido todavía, hay mucho terreno ejidal, y pues se utiliza todavía para la siembra, pero 

también hay terrenos particulares. Son de los dos, no es un asunto, no es algo único. Se utilizan de las 

dos tierras, de las ejidales y de las particulares. 

E: ¿Qué tan extendida está la propiedad particular de la tierra? 

RM: Hay terratenientes muy grandes aquí en el municipio.  

E: ¿En qué áreas? 

RM: Pues en todos lados. En la zona del Bajo hay quienes tienen extensiones grandes, cientos de 

hectáreas. Rumbo a Tlacamama también. 

E: ¿Y qué tipo de actividades se practican en esas tierras? ¿En la propiedad particular? 

RM: Más que nada la ganadería. Son ganaderos.  

E: ¿Tú podrías decir que en el municipio hay campesinos ricos? 
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RM: ¿Campesinos ricos? 

E: Tomando como criterio que tienen digamos que un ingreso mayor al promedio del resto de la 

población, que por el ingreso tienen mayor capacidad de producción, e incluso posibilidad de 

contratación de trabajadores. 

RM: Campesinos ricos, no. Los que tienen una muy buena lana y que viven del campo son los 

ganaderos. Los que tienen grandes extensiones de tierra, los terratenientes pues. 

E: Y en el caso de los que producen papaya, cacahuate, la banda que sí tiene la posibilidad de 

comercializar ¿Ellos también se mantienen como el promedio de los campesinos? 

RM: Es que es un albur, por que por ejemplo, la papaya cuando no hay, es cara. Pero cuando se ponen a 

sembrar y empieza a haber, baja mucho el costo. Entonces, es un albur, pero cuando se les da a los 

compañeros, ganan muy buena lana.  

E: En promedio ¿De qué tamaño son las parcelas de los ejidatarios en todo el municipio? 

RM: Promedio de 20 hectáreas, 10 hectáreas. 

E: ¿Podrías decir que hay un proceso de acaparamiento de tierras? Es decir, cuando refieres a que existe 

gente que tiene más posesión de tierras, digamos que ¿Es gente que permanentemente está en un 

proceso de adquirir mayores tierras? 

RM: Sí. 

E: Esta gente pues ¿Cómo se pudiera ubicar esta gente en términos de que son familias especiales que 

ya...? ¿Quienes son estas gentes? ¿Son familias especiales? 

RM: Si, son familias los que acaparan. Los Iglesias, los Rodríguez, los Baños, son las que tienen las 

mejores. 

E: ¿Es la misma calidad de las tierras por ejemplo que son particulares que las que son ejidales, o hay 

mejor calidad en las tierras particulares? 

RM: Pues el asunto de los que tienen tierras particulares algunos son los que tienen más dinero, algunos 

les van metiendo más. Pero en términos de la naturaleza, son iguales hay buenas tierras en lo general en 

la región. 

E: ¿Tienes conocimiento de cuántas toneladas puede producir, tiene capacidad de producir un agricultor 

en promedio, por temporada? 

RM: No, no sé pero normalmente son de 5 o 6 toneladas por hectárea de maíz. Pero pues en la papaya y 

todo eso no sabría decirte. 

E: En lo que es el Bajío ¿Por la propia situación de riego hay capacidad de generar mayor producción 

que en donde sólo hay temporal? 

RM: Si, tienen...son de donde sale mayor número... 

E: Lo de la ganadería cómo se pudiera diferenciar, por una parte está la gente que tiene grandes 

extensiones, pero pues también esta la gente que nada más tiene unas cabezas de vaca. Entonces, ¿Qué 

tanto se podría decir que está extendida la ganadería en el municipio? 
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RM: Está muy extendida, mucha gente tiene ganado.  

E: ¿En su mayoría quienes son? ¿Son grandes ganaderos, son pequeños...? 

RM: Son pequeños, son muy pocos los que son grandes ganaderos y que manejan grandes cantidades de 

ganado. Son más los que tienen menos... los pequeños ganaderos, que andan entre sus 30, 40, 50 cabezas 

de ganado. Los otros tienen de a 100 cabezas. 

E: ¿Igual son ejidatarios los pequeños ganaderos? 

RM: Sí. 

E: En el rollo de la pesca ¿Cómo está la situación de la pesca? 

RM: Más que nada se da en la zona de Corralero, Collantes, donde hay mar. 

E: ¿Y la pesca es por empresa o por cooperativas o individual? 

RM: Es individual, no han funcionado las cooperativas. 

E: En términos generales ¿Existen organizaciones que fomentan la producción agrícola, ganadera o de la 

pesca? 

RM: Hay organizaciones que se dedican. 

E: ¿Qué tan extendidas están las organizaciones que se dedican a la producción?  

RM: Muy poco, muy poco. Como no lo ven como un negocio rentable, pero sí hay algunas que se 

dedican a ese tipo de labor. 

E: Dejando un poco de lado el campo ¿Cuáles son las principales actividades económicas del 

municipio? 

RM: Mira la gente en Pinotepa se dedica al comercio. Acá vende esto, el otro, aquello, ropa, comida, 

todo, el que es comerciante, también se dedica al campo; se dedican a la ganadería, se dedican a la 

pesca. Son los cuatro ejes que están aquí. Aquí no hay empresas, no hay industria, entonces... 

E: Y los servicios ¿Que tanto está extendida la actividad económica de los servicios? 

RM: Pues hay, hay, pero no tanto. Hay talleres mecánicos. Ese tipo de cosas. Hotelería, pues son 

contados los hoteles. Restoranes hay pero son muy, más que nada lo que abundan más son las fondas. 

Restoranes grandes casi no hay. 

E: Si pudieras decir a qué se dedica la mayoría de la gente en el municipio ¿Que podrías decir? 

RM: Al campo. 

E: ¿Hay mucha gente que se dedica a la construcción? 

RM: Hay muchos albañiles, y hay muchas empresas que se dedican a la construcción. Pero la falta de 

recursos, la falta de lana, no permite que se hagan empresas grandes. 

E: ¿Cuales son los negocios más grandes del municipio? 
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RM: Los negocios... A ver, te podría decir... Los de Vigil... 

E: ¿Es una familia? 

RM: Es una familia, se dedican a la ferretería, tienen gasolineras, tienen hoteles, tienen todo, tiendas, 

super, todos los Vig`s son de ellos.... Las ferreterías... Las empresas más consolidadas están en manos de 

unos cuantos...  

E: ¿Los Rodríguez, los Baños? 

RM: Los Rodríguez más que nada están en el campo, en la ganadería. Pero por ejemplo, la clínica 

Rodríguez que es una clínica con mucho prestigio, con mucho nombre, es de ellos. Otros se dedican a la 

renta de bienes inmuebles... 

E: ¿Existe una relación de estas familias en la propia designación de autoridades municipales? 

RM: Si, la mayoría de ellos, gran parte de ellos militan en el PRI. Mas que nada ellos son los que dentro 

del PRI, ese grupo de familias son los que deciden quién es el candidato y quién va. Entonces ellos 

influyen en los presidentes. En las autoridades que llegan al poder. 

E: Dejando de lado todo esto, me decías que hay muchos negocios de comercio ¿Cuáles serían los 

negocios más pequeños o medianos? 

RM: Mira, venden ropa. Tienen ferreterías, tienen tiendas de celulares, diferentes comercios pero que 

son más en pequeño... 

E: ¿Cuáles son los sectores más pobres del municipio? 

RM: Hay muchos que son albañiles, muchos son peones, otros que se dedican al trabajo de ama de casa, 

son los que están mas golpeados. 

E: ¿Esta gente proviene principalmente de...? 

RM: Algunos son de aquí, otros vienen de los pueblos circunvecinos, quieren bajar a la ciudad, llegan y 

viven más que nada en las colonias de las orillas.  

E: ¿Qué tanta es la presencia de jornaleros agrícolas en las plantaciones? 

RM: Mucha... hay muchos. 

E: ¿Cual es la proveniencia de los jornaleros? 

RM: Jicaltepec, Mancuernas... 

E: ¿En dónde se concentran ellos? ¿Dónde trabajan pues? 

RM: Yo los veo mucho por la zona del Bajo... la papaya, el maíz. Mientras están trabajando, allá viven. 

Termina su jornada o llega el sábado y se van a sus pueblos.  
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Entrevista N. 5 

La quinta entrevista, a diferencia de las anteriores, fue realizada en la Ciudad de México. Este diálogo se 

sostuvo con un señor originario de la comunidad de Mancuernas, que ha participado en diferentes 

instancias de la comunidad: comités de escuela, policía de la agencia municipal, cabildo del comisariado 

ejidal, por mencionar algunas. En estos términos, el entrevistado es un adulto que conoce el 

funcionamiento de la vida política y económica de su población. 

La Agencia Municipal de Mancuernas esta integrada por diferentes agencias de policía, entre las que 

destacan: Lo de Candela, El Ranchito, Lo de Riaño, El Alacrán, Motillas, Lo de Mejía y El Tamal. La 

población total de Mancuernas, sin contar a las agencias de policía y demás localidades dependientes de 

la agencia municipal, ascendió a 1,625 en el año de 2005 (Inegi, 2005). 

La entrevista se enfocó en conocer los aspectos económicos de la Agencia Municipal de Mancuernas. 

Asimismo aborda temas que refieren a la administración política de la agencia municipal.  

Entrevistador (E): ¿A qué se dedica la gente en el campo en la Agencia Municipal de Mancuernas? 

Ciudadano de Mancuernas (CM): ¿En la actualidad? 

E: En la actualidad. 

CM: Ahorita en la actualidad lo que tenemos en la Agencia Municipal de Mancuernas es lo de la 

agricultura que abarca en dos partes, digamos: agricultura y poquito de ganadería, que es poco. La 

agricultura para sostén de la familia como es cultivar el maíz, el frijol, la jamaica y el chile. La otra parte 

en cuestión de ganado pues es una reserva, yo lo considero como una reserva para algunas necesidades 

de urgencia, enfermedades o qué sé yo muertes, también se contempla como parte ganadera. No muy 

ganadera porque no sobrevivimos, casi la mayoría no sobrevive del ganado, porque no produce bastante. 

Es una reserva. Ahora, sería en dos fases. La tercera parte la compartimos en la zona ganadera que sería 

una tercera parte de los tablajeros, el chorizo. Qué más que eso, los tablajeros que producen el mercado 

del chorizo, son los que manejan más la moneda, el peso, dentro de la comunidad de Mancuernas. 

Porque, de hecho, la cosecha de campo que es lo de maíz, frijol, jamaica; toda la cosecha de campo, es 

para sostén de la familia. Hay un poquito que se vende pero lo más es para sostener la familia, lo que es 

el campo. En base a la ganadería es como una reserva, yo lo considero como reserva de, de intermedio a 

la familia por alguna urgencia.  

E: ¿Qué calidad de tierra tienen en el ejido? 

CM: No es muy arcillosa, ni muy permeable. Es una tierra polvosa y rojiza. 

E: ¿Es de buena calidad? 

CM: De buena calidad.  

E: ¿Qué tipo de riego es el que se utiliza ahí en el ejido? 
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CM: Pues puro de temporal, porque en base al riego no lo lograríamos. Porque si hay personas que 

hacen su cuartito, o medio litro, en secas, en primavera-verano. Pero no lo es suficiente. Eso ya nada 

más es como un diseño al campo. 

E: ¿Con qué riegan? 

CM: Con pozo, con bombeo, porque riego grande no los tenemos... 

E: ¿En ninguna de las agencias de policía se utiliza riego? 

CM: En Motillas. 

E: ¿En todas las agencias de policía es la misma calidad de tierra? 

CM: No pues aquí ya fíjate, es un detalle muy particular. Porque Mancuernas esta dividido en 4 

secciones... 1a y 2a lado norte, 3a y 4a lado sur. Pero, al lado sur del ejido de Mancuernas las tierras son 

arcillosas. Poco les llueve y cuando les llueve les llega la lluvia del lado del mar. Al lado norte las 

lluvias siempre caen de la sierra, entonces las tierras son arcillosas, áridas, medias así. De igual manera 

la Agencia de Policía de Candela, de El Ranchito y Lo de Riaño... Mejía y El Alacrán. Mas Mejía y El 

Alacrán mucho mas arcilloso-tepetatoso y Lo de Riaño y El Ranchito, y El Tamal porque ya le están 

pegando a la planada de Lagunilla que son tierras muy muy muy ora si inservible el cultivo. Son tierras 

que digamos, pues si ¿No? No sirven para nada. Las considero como tierras inservibles... Es único el 

que tenemos de nuestra agencias de policía es Motillas, es tierras fértiles, son tierras muy fértiles.  

E: ¿En toda la Agencia de Mancuernas con qué herramientas se trabaja en el campo? 

CM: Ya no hablamos de lo pasado porque anteriormente todo se trabajaba con el arado de caballo, poco 

se usó la yunta, mucho antes se usaba la yunta pero el que tenía. 

E: ¿Cuál sería la diferencia entre el arado y la yunta? 

CM: Bueno, había mucho proceso de cosecha pero las tierras se empezaron a poner estériles y más 

estériles, como no son planadas fijas, sino que son planadas medias desniveladas, las tierras empezaron 

a lavarse con temporal de agua y se hicieron poco estériles. Y le pararon, ahora en la actualidad todo lo 

que abarca esto se está realizando con puro químico... 

E: ¿Orgánico...? 

CM: Casi no usan orgánico, toda la sociedad de todas estas comunidades y agencias de policía apegadas 

a la Agencia Municipal de Mancuernas. No les gusta usar el orgánico porque no le tienen fe. Aunque sí, 

el orgánico es muy bueno... muy muy bueno... 

E: Aparte de eso ¿Otras herramientas? ¿Se utiliza el tractor, la tarecua, la coa...? 

CM: Anterior el tractor, pero viendo de que las tierras no son muy planas son, tienen desnivel, se le paró 

porque te vuelvo a repetir, las tierras se estaban poniendo estériles. Y dejaron eso del tractor, el arado y 

todo eso, y le entraron a lo que es la tarecua y a la coa, pero de igual manera las tierras como son 
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desniveladas se estaban deslavando y también se estaban poniendo muy estériles. Porque la coa y la 

tarecua raspan mucho la tierra, todo el abono de la hojarasca y todo eso, la tarecua lo levanta. Llega la 

lluvia y se va. Entonces todo eso, resultan los químicos, el líquido y fertilizante que ya lo empezaron a 

aplicar. La actualidad ahorita pues tienen eso... 

E: Me habló de 4 cultivos principales: chile, jamaica, maíz y frijol ¿Aparte de eso, algo que se cultive? 

CM: En la comunidad de Motillas son los fuertes de la papaya y la sandía. Son tierras planas, no 

necesita nada de, tienen un buen nivel... Nosotros dentro de nuestras agencias municipales, Motillas raya 

con el ejido de El Ciruelo…  

E: ¿En Motillas se produce la copra? 

CM: La copra, el coco, en Motillas. 

E: ¿De todos estos que me ha dicho son para autoconsumo o son para venta? 

CM: El producto que saca Motillas todo es para venta... ganado, papaya, coco, el maíz, también saca 

mucha producción de maíz para venta.  

E: ¿Y la jamaica y el chile? 

CM: Esa se reproduce en las partes altas como sería Candela. 

E: ¿No es para venta? 

CM: También es para Mancuernas... 

E: ¿Son los mismos mercados a donde sale la papaya que a donde sale el chile y la jamaica? 

CM: No, porque la apertura de mercados de lo que es el chile, jamaica, frijol y maíz, es un mercado 

bajo, es un mercado chico que nomás únicamente pasa al mercado de Pinotepa. Lo que es la papaya, la 

copra y todo eso, le dan un paso muy elevado que van de aquí de la ciudad, a la Ciudad de México, a 

recoger todo porque se compra por kilaje y toneladas. Y todo eso es un buen mercado. 

E: ¿Maíz y frijol hay comercio? 

CM: Pues sí, despacio. El comercio a Pinotepa, un comercio bajo. 

E: Los tablajeros, los que producen el chorizo, me decía. 

CM: Ah sí. De la población de mancuernas tenemos, es la fuente mayor que considero, yo y todos los 

demás; consideramos la fuente mayor porque son los que hace que se mueva el peso en la población. 

E: Exactamente el tablajero ¿A qué se dedica? 

CM: Sale a otras poblaciones a conseguir el marrano y cuando no lo consigue en poblaciones lejanas, 

tiene que comprar marranos que llevan de Puebla... Hacen el proceso del chorizo, de 100 kilos para 
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arriba, se lo traen a Acapulco, acá lo negocean, regresan y como de ahí pagan el, el que labora el 

movimiento del chile... el molino del chile para triturar el chile, para los que matan los puercos, los que 

ayudan y todo eso es un proceso. Y el dinero lo evolucionan a la comunidad. Es la fuente más 

evolucionante que tenemos en base a la economía.  

E: ¿Qué tipo de propiedad es la de la tierra allá en Mancuernas? ¿Es ejidal o es particular? 

CM: Es ejidal. Entró Procede hace años que según, ya ve la ignorancia a veces mata: el que ya tiene su 

documento de Procede ya no paga impuesto a recaudación de renta. Pero seguimos igual como 

ejidatarios. 

E: Acá en Motillas donde se produce la papaya, ahí ¿Que tipo de propiedad es? ¿También es ejidal? 

CM: Son ejidales. 

E: ¿Los que producen la papaya son los ejidatarios? 

CM: Los ejidatarios en coordinación con el gobierno estatal. O sea es un proyecto que elabora algunos 

ingenieros de algunas organizaciones civiles y esos ingenieros elaboran el proyecto y los llevan a Firco a 

Oaxaca, lo llevan a alguna dependencia gubernamental del estado. Y ya de ahí esperan a que se apruebe, 

el gobierno les aprueba y ya les manda el recurso para llevar a cabo el proyecto de la papaya, y lo que se 

requiere: manguerado... 

E: Entonces ¿Con capital del estado? 

CM: Del estado... Motillas trabaja con el gobierno estatal porque les elabora algún ingeniero agrónomo 

el proyecto, lo llevan a la ciudad de Oaxaca, se aprueba el proyecto, y ya les manda el recurso con 

Sagarpa, con Firco, con algo... 

E: Es decir ¿Están organizados? ¿Tienen alguna cooperativa, alguna organización? 

CM: No, o sea la misma comunidad todos están de acuerdo de que siempre han trabajado así. 

E: ¿En las agencias de policía son también comisariados ejidales? 

CM: Este es un ejido de la agencia municipal. Cada uno es un ejido están las autoridades: agente de 

policía y comisariado ejidal. Acá es agencia municipal, presidente municipal y comisariado ejidal. Hay 

una diferencia porque las demás comunidades se le denominan agente de policía y Mancuernas 

Presidente Municipal. Y el comisariado ejidal que no falla.... Y el presidente municipal constitucional y 

también existe el comisariado ejidal.  

E: De todas estas actividades que me acaba de decir en el campo, lo que tiene que ver con el maíz, el 

frijol y la papaya... y también las que tienen que ver con el ganado ¿Cree que hay campesinos, 

agricultores, ganaderos, que tengan una mayor situación económica? Por una propia situación de que 

tengan mayores ingresos, que comercializan productos, que tienen más ganado, que incluso pueden 

llegar a emplear a otros agricultores para trabajar en sus tierras... ¿Se da esa situación? 
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CM: En esa gama sí porque, es que hay de mayor a menor. En esa gama si porque hay personas que en 

aquel entonces aprovecharon de agarrar una buena porción de tierra. Y fueron acrecentando a manera de 

que aundaron algunas veces más y lograron comprar otra porción más de tierra, y tienen varias 

porciones de tierra. Y es así como ellos pueden abundar mucho más ganado. El que no se avivó pues 

quedó abajo, más el que menos se avivó no tiene ni un cacho de parcela, esos trabajan ahora si con los 

que más tienen. Ellos, los que más tienen, generan trabajo, les dan trabajo a los que no tienen. Entonces 

sí, hay un balance de nivel económico porque los que se avivaron y tienen más pues hasta carro de 

pasaje, ellos tienen su carro de pasaje. En diferentes comunidades, aquí por ejemplo en Rancho Nuevo 

que es la comunidad colindando con el ejido de Cortijos hay personas que tienen su camioneta de pasaje 

y tienen buenas porciones de tierra y buen ganado. Hablamos de Motillas igual manera, hablamos de 

Mejía igual manera, hablamos de Candela por lo consiguiente; en El Tamal igual manera. Donde si esta 

un poco fregado es en Lo de Riaño y El Ranchito, ahí si todos están parejo. 

E: ¿De qué dimensiones de tierra estamos hablando? ¿Cuál sería la dimensión de una parcela de un 

ejidatario normal y cuál sería la de la gente que acaparó estas tierras? Entiendo que estas tierras se 

acapararon cuando se fundaron los ejidos.  

CM: Un ejidatario normal, como en mi caso, estoy hablando de economía, estoy en la clase media. 

Porque considero mi parcela como de 15 hectáreas, 15 a 20 hectáreas. No está medida exacta. A ese 

término la considero, que soy clase media. Y la clase baja es mucho que tiene 2 hectáreas, 3, y ahí 

laboran y no pueden tener ganado y cultivar. Y la clase alta ya considerándose de qué sé yo: 50 

hectáreas, 80... de 20 pa`arriba. 

E: ¿Pero también son ejidatarios? 

CM: Todos son ejidatarios. Lo que pasa es que los que se avivaron más, cobraron. Los que menos se 

avivaron quedamos en medio, clase media. Y los que de plano ya de generación pues... poquito. Y hay 

algunos que definitivamente nada.  

 

E: ¿Existe algún tipo de proceso de acaparamiento de tierras en Mancuernas? 

CM: Sí, pues los síntomas de que la evolución entre países y países. Eso también como que le dio más 

volumen al más abusado, muchos de los cuales como tenían dinero, no para darle estudio a sus hijos 

porque no hablemos de eso. De hecho ahí no hay profesionistas, sino que para agarrar y mandar al hijo a 

ganar mas dinero. O sea como decimos allá "el árbol de nanches"; hay árboles que crecen más grandes, 

más robustos producen más nanches, recogen mayor cosecha. Así ellos, como tenían dinero mandaron a 

sus hijos al extranjero, al norte, y con lo poco que consiguen de su labor de acá pagaron el pasaje. 

Cantidad de reses, sacan una parvada de becerros, tienen un buen capital, más otro poco que le tiran sus 

hijos, hacen la de que pues provocan al más jodido a comprar sus parcelas. Y si son acaparadores de 

tierras. 

E: ¿Es gente de Mancuernas? 
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CM: Y también de Pinotepa, que hay muchos que ya se están inyectando al ejido. Mas de allá porque 

Pinotepa ya no da más, ya no pueden más, se están inyectando al ejido o sea se están bajando a comprar, 

a negociar. 

E: ¿Quiénes son estas personas que vienen de Pinotepa? 

CM: Pues son personas abusadas, que también de igual manera se hicieron ricos ilícitamente. A leguas 

se les nota porque llegaron a la mesa del ayuntamiento como pues cualquier puesto de esos que se 

requieren o sea adquieren mucho dinero y pues de ahí se hicieron ricos ilícitamente. Vienen a 

Mancuernas, compran porciones, y así. 

E: ¿Este acaparamiento de tierras es en cualquier tipo de tierra? ¿O son en tierras de mejor calidad...? 

CM: Parejo. 

E: Más o menos ¿Cuanto produce un agricultor en su parcela? 

CM: Hablamos en 3 términos: clase baja, clase media y clase alta... Los de clase baja pues hablamos de 

maíz, sacaran de una hectárea, si cultivan 2 hectáreas, sacan, lo mínimo que serían, pues de una hectárea 

sacarían 3 toneladas cuando se produce muy muy muy muy bien. Si le aplican todos los químicos. 

Porque hablamos químicos ya. Y si le falló como fue la fumigación, todo lo que abarca el químico; la 

plaga de gusano que te carga, si llega un poco la sequía hay que aplicarle fertilizante químico, hay que 

fumigarle la maleza, todo al pie de la letra como se dice, pues sacan un promedio de 3 toneladas por 

hectárea. Pero por no tener recursos económicos apenas como sacan una tonelada o 800. Y la media 

pues, pues si se está llevando así de 3 toneladas, 2 1/2 por hectárea, la clase media. Y la clase alta no 

pues esos cosechan una buena porción. 

E: ¿Cómo le hacen? ¿Cómo pueden cosechar más? 

CM: Porque lo tienen todo. Ellos ya no compran los químicos al menudeo, sino que compran los 

químicos al mayoreo. 

E: Y ¿Quiénes serían estas personas? ¿También sería gente que vienen de Pinotepa o gente que tiene 

familiares en el extranjero? 

CM: Gente que tiene familiares en el extranjero, gente que ya tiene sus raíces bien profundas en la 

economía.  

E: La ganadería ¿Cómo es la división? 

CM: De igual manera como te la planteo en base a los cultivos. El que tiene poca tierra no puede tener 

más que un burro, 2 caballos, o 1 caballo, o de preferencia abundar sus 10 chivos, porque hablemos de 

poca tierra 3 hectáreas para abajo. Hay personas que tienen media hectárea, hay personas que tienen una 

hectárea y media, y ahí no pueden tener tanto ganado, aunque si se pudiera. Buscando la manera si se 

pudiera. Son personas que no ven al más allá. Y la clase media pues que se habla de 15 hectáreas, pues 

sí también, aproximadamente en 15 hectáreas se pueden sostener 5 u 8 cabezas de reses, chivos a 15, 20, 

40 cabezas de chivos, borregos, más o menos. Y los que cuentan de 20 hectáreas a 60 hectáreas, o si 
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algo así, 50, 60, eso sí crean una porción hasta de, qué sé yo, 60 cabezas de res. Una por hectárea. Como 

tienen sus divisiones de cercas, dividen al ganado, las paridas en un lado, las preñadas en otro y las que 

no entran todavía a celo, están en otro...Y así la van turnando en las 50 hectáreas. 

E: ¿Qué es lo que hay más en los pueblos Mancuernas? ¿De los que tienen pocas o muchas extensiones 

de tierra? 

CM: La clase media. 

E: ¿En la ganadería? 

CM: Igual. 

E: ¿De cuántas reses, chivos, estamos hablando? 

CM: En la clase media hablamos de 5 a 8 reses. Por mucho, exagerando, serían 15 pero no se sostienen. 

Yo lo he vivido. Y mas sin embargo los de la clase baja no pueden meter siquiera ninguna res. Si en 

caso por galanear pueden meter 2 reses, pero se la ven muy pero muy muy mal. Y la clase alta pues si 

también son pocos. 

E: ¿Y los ganaderos de donde son? 

CM: De Mancuernas. 

E: ¿Hay pesca en Mancuernas? 

CM: No, no hay. 

E: ¿Qué tanta hay la presencia de peones o jornaleros agrícolas que vayan de Mancuernas a trabajar a 

los sembradíos de papaya en Collantes o aquí también en Motillas, o a pastizales o a los cocoteros? 

CM: ¿Hablamos de jornaleros en toda la gama de trabajo? 

E: Sí, incluso vaqueros... 

CM: Si toda la gama de trabajo. Casi pocos, de la agencia municipal casi pocos. Los que si salen son los 

de las agencias de policías. Porque ahí tenemos como el 90% de clase baja, casi... ¿Sabes porque? El 

motivo es de los tablajeros. Ellos, en vez de irse de jornaleros a las palmeras a sacar a copra, o a los 

papayales a cortar papaya, mejor se van como tablajeros a pelar puercos, los de Mancuernas... Los de 

comunidades si salen de jornaleros, como mozos a cuidar un rancho, se profundizan hacia el sur, que 

son Collantes, Lagartero, El Chivo... Corralero ahí con el coco y El Ciruelo, también bajan a El Ciruelo. 

Y también se deslizan algunos a la parte de Guerrero... 

E: ¿Cómo es el negocio de los tablajeros? 

CM: Es una pequeña empresa y se mantienen por sí mismos con su propio capital... Es una pequeña 

empresa de que hablemos en parábola. Tú eres un propietario de tablajeros, tú me contratas como 

encargado, a la vez administrador para que yo te acompañe a comprar puercos,  a donde encuéntremos, 
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hablamos de 10 a 40, 50 puercos, a donde lo logremos, y conseguir esa porción de marranos. Y llegar 

para luego acribillarlos. Conseguir, si conseguimos 50 marranos tenemos que conseguir 5 matanceros. 

Para que cada matancero degüelle o acribille a 10 marranos. Y de eso, de un matancero va a matar 10 

marranos, que si batalla con una sola cabeza. El su función es matar, matar, matar, pero dentro de 10 

marranos tienen que conseguir 5 peones, o sea, 5 peones para que pelen 2 marranos cada uno, cada 

peón. Que sería la base fundamental del trabajo quitarle el cuero, desollarlo de la piel, quitarle las partes 

que son brazos, brazuelos, piernas, costillas y todo, y hacer el proceso de pelar los huesos, sacar toda la 

carne, bolas de carne y pelar todo y sacar el hueso aparte y la carne aparte. Ahora, hablamos de la 

menudencia que es desde lo de la laringe hasta llegar a la panza, hígado, boca, eso aparte. Hasta llegar al 

proceso de moler su kilaje de carne y ahí le pagan por kilaje ¿Cuantos kilos salieron de los dos marranos 

que tu mataste? Pues según el peso del marrano... Porque ahí es una rifa, hay marranos que están bonitos 

gordos pero están bofos, que los criaron con un poquito de maíz y un poquito de alimento. El marrano 

que se cría con alimento sale bofo, la carne es bofa, tienen mayor grasa y poco peso. Los que se crían 

con puro maíz y desperdicio de comida, esos marranos son los que les toca suerte al muchacho que le 

sale la carne maciza, pesa mas, tiene mayor carne, entonces multiplicamos 50 marranos, serían 5 

trabajadores degüelladores para que degüellen 10 marranos cada degüellador...  

E: ¿Cuál es el mercado del...? 

CM: Acapulco... El 98% a Acapulco. También de Pinotepa el 85% a Acapulco. El proceso de los 

tablajeros. Esa es la razón que en Mancuernas casi no sale la gente afuera a trabajar. Solamente yo, jajá. 

E: ¿Hay mucha migración? 

CM: En Mancuernas tenemos de migración al otro país como el, no mucho, como el 7%... tampoco en 

las agencias de policía.  

E: Aparte de lo que tiene que ver agricultura y ganadería, y los tablajeros ¿Hay otros negocios en 

Mancuernas? 

CM: Un ligero proceso de la leche que es el queso... Una ligera venta en el chile y la jamaica. 

E: ¿Otras actividades, la construcción...? 

CM: Si, hay maestros constructores...  

E: Desde como lo viven ustedes en Mancuernas ¿Quienes son las familias o cuales son los sectores que 

tienen más poder económico a nivel del municipio de Pinotepa Nacional? 

CM: ...Pues casi en las agencias municipales no lo hay, lo hay más en el propio ayuntamiento. Porque 

bueno ya viene de raíces ahí. En Pinotepa, hablamos de Pinotepa solo hay 3 familias. De los Baños, la 

familia Baños, que ya son hereditarios de generaciones... Tenemos a la familia Díaz Laredo, que 

también son hereditarios de generación y acá tenemos a los... porque ya Castrejón y Vigil… Vigil es 

radicado en Pinotepa, originario de Pinotepa... Pues los Baños y los estos Díaz Laredo, y también estos 

los Torres, que ya bajaron un poco, y los Mayrenes...  
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E: ¿Y todas estas familias a que se dedican? 

CM: Los Baños, ganadero profesional, copreros y ganaderos. Los Díaz Laredo le siguen, pero los Díaz 

Laredo en, también en ganadería pero no en agricultura, mas sin embargo los Baños abarcan agricultura, 

abarcan ganadería y todo eso. Los Díaz Laredo nomás en ganadería. Y los Mayrenes, pues esos al 

comercio. Desde hace... cuando ya abría los ojos no había luz, ellos fueron los primeros que vendían el 

petróleo, vendían la manta, vendían la ropa, todo ellos. Herramienta para el campo, machetes, 

comerciantes de primera, los Mayrenes. Y los Torres de todo un poco... 

E: ¿Y en el otro lado cuales serían los sectores de la población que digamos tienen menos ingresos 

económicos, los sectores mas golpeados, mas pobres, mas marginados? De todo el municipio. 

CM: Hablamos de economía y ahora sí de jodidera y golpiza. Principalmente tenemos a Jicaltepec... Es 

el pueblo mas golpeado, mas jodido. Tenemos incluyendo a Mancuernas, incluyendo a El Ciruelo, pues 

sí son los 3. 

E: ¿Existen asociaciones o agrupaciones que se dediquen a la producción agropecuaria en Mancuernas? 

CM: ... No. Dentro de la gama nosotros quisimos trabajar. Si se sigue pero está muy lento, muy pausado. 

La organización civil fundación León XIII. Es una fuerte organización civil entrelazada en varios países 

del planeta terráqueo que apoyan, auxilian a las comunidades pero, como te lo explicara. De que se 

hicieron grupos de organización, la organización civil que se llama fundación León XIII les proporcionó 

una huerta familiar, les proporciono la enseñanza, les proporcionó el equipo, el material. 

Definitivamente ellos carecen de aprendizaje, o carecen de aprovechamiento, pero lo echaron todo en 

saco roto. Y apenas como que, ya casi anda caducando... Hablamos de otra organización civil que se 

llama Visión Mundial que también esta entrelazada con varios países del planeta terráqueo, y es muy 

buena esa organización. Pero de igual manera la gente no responde, piensan de que todo quieren 

regalado y no quieren sacrificar su cuerpo, porque fundación León XIII les regaló borregos, gallinas, 

lombrices para sacar abono orgánico, tanques de fierro cemento, incluso pollos, semillas para cultivar 

para la alimentación... y pues no... Lo echaron en saco roto. 
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Glosario 

Agente Municipal: Máxima autoridad política de una comunidad. 

Bajareque: Dícese de la vivienda o establecimiento sencillo construido con varas, carrizos o maderas. 

Coa: Herramienta manual que se utiliza para trazar los camellones de la siembra. 

Comisariado Ejidal: Máxima autoridad de un ejido. Su trabajo es administrar y resguardar los recursos 

naturales de una localidad ejidal. 

Criollo: Originario de una población. 

Encierros: Porción de tierra delimitada por una malla divisoria o por algún objeto natural (arboles, 

piedras, arroyos, etc.), en la cual se realiza alguna actividad agro-ganadera.  

Encerrar: Proceso a través del cual se delimita la parcela de un ejidatario. 

Firco: Fideicomiso de Riesgo Compartido. 

Nduyo: Herramienta manual que se utiliza para hacer los hoyos donde se depositan las semillas en el 

proceso de la siembra. 

Peonar: Trabajar de peón. 

Procampo: Programa de Apoyos Directos al Campo. 

Procede: Programa de Certificación de Derechos Ejidales, Comunales y Titulación de Solares Urbanos. 

Promaf: Programa de Apoyos para el Maíz y el Frijol. 

Posaguangos: Mandiles tradicionales utilizados principalmente por las mujeres mixtecas. 

Sagarpa: Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación. 

Tablajeros: Productores de chorizo.  

Tarecua: Herramienta manual que se utiliza para limpiar la milpa de hierbas ajenas a la siembra. 

 

Abreviaturas 

FS = Formación Social 

MP = Modo de Producción 

PEA= Población Económicamente Activa 

RSP = Relaciones Sociales de Producción 
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