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Diversificación económica:
alternativa ante la escasez de tierra

El objetivo del presente trabajo es com-
parar la diversificación económica desa-
rrollada por los habitantes del poblado
rural de Ocopulco, Estado de México,
con las alternativas seguidas por las
comunidades rurales de Nigeria y la
India.! Las dos comunidades de Nige-
ria se ubican hacia el noroeste, en los
Distritos o Emiratos de Kano y Katsina;
mientras que las seis comunidades de
la India pertenecen al Distrito de Ban-
galore, en el sureste.'

La característica que comparten es-
tas comunidades es la de que sus po-
bladores tienen un acceso limitado a la
tierra, y la producción de ésta no cubre

1 Los datos sobre Nigeria y la India fueron
tomados del libro de Polly Hill Drv Grain
Farming Families, publicado en 1982; Y los da-
lOSsobre el pueblo de Ocopulco son el resulta-
do de un mes de trabajo de campo, realizado en
1993. Para la obtención de los datos empíricos
se elaboraron entrevistas y genealogías, las cua-
les dieron como resultado un informe de cam-
po. De aquí en adelante se da por hecho que las
referencias a las comunidades de los tres países
fueron tomadas de estas dos fuentes.

2 las comunidades de Nigeria se llaman Bala-
garawa y Dorayi, y las hindús son Bukkasagara,
Hullahalli, Mahantalingapura, Nanjapura, Sri-
rampura y Vabasandra.

la subsistencia de los agricultores y sus
familias; por lo cual para tales pobla-
dores es urgente la diversificación de
sus actividades económicas.

El carácter precario de la actividad
agrícola convierte a estas comunida-
des, más que en abastecedoras de pro-
ductos agrícolas, en productoras de
mano de obra. Aunque con diferentes
posibilidades de ser absorbida, pues
como veremos, mientras la fuerza de
trabajo de las aldeas rurales de Nigeria
y la India se enfrenta con un mercado
de trabajo urbano limitado, por lo cual
se ve obligada a desarrollar actividades
asociadas con la agricultura, la mano
de obra de Ocopulco, México, ha sido
absorbida por el mercado de trabajo
industrial y de servicios de la Zona Me-
tropolitana de la ciudad de México y,
recientemente, por un mercado de tra-
bajo regional ligado a la maquila de
prendas de vestir.

Las alternativas diferentes que ha
tenido la fuerza de trabajo de estas
comunidades rurales, ha marcado un
rumbo distmto en la diversificación
económica de la comunidad de Oco-
puko, respecto de sus contrapartes en
Nigena y la India.

Escenario

Nigeria y la India

Lascomunidades rurales de Nigeria y la
India son culruralmente dispares, la una
musulmana y la otra hindú, organizada
con base en castas. Sinembargo, sus sis-
temas agrícolas, que hasta hace algu-
nas décadas fueron también divergen-
tes, han llegado a ser tan parecidos qu\.'
Hilllos integra en lo que ella llama "Mo-
do de grano desecador.> que tiene co-
mo principales rasgos característicos
comunidades rurales densamente po-
bladas, con escasas cantidades de tierra
de cultivo, que debe ser necesariamen-
te fertilizada (con productos orgánicos)

Las aldeas de ambos países están
ubicadas sobre mesetas, con alturas me-
dias (452 y 9Jti m, respectivamente).
por lo cual la temperatura es fría en
ciertas estaciones Lo anterior se suma
al carácter ya de por sí seco del clima,
con temporadas de lluvia crráticas. dan-
do como resultado frecuentes sequías
que afectan profundamente las activi-
dades agrícolas.

31bidem.
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La escasa tierra disponible es ade-
más seca, y sólo cuentan con infraes-
tructura suficiente para irrigar aproxi-
madamente 10 por ciento de la misma.
Bajo las anteriores condiciones, los
agricultores sólo pueden realizar un
cultivo anual de muy bajo nivel de pro-
ducción y, principalmente, de granos
básicos (mijos y sorgos). Lasherramien-
tas que utilizan para trabajar la tierra
son tradicionales y de hechura local.

En estas comunidades rurales la ma-
yoría de la población vive en aldeas o
caseríos compactos rodeados de tierra
agrícola; pero los grupos domésticos
agricultores no viven en "granjas agríco-
las", en el sentido occidental del término
(casa de la familia agricultora rodeada
de la tierra de cultivo). En estas comuni-
dades las posesiones agrícolas consis-
ten en un conjunto de pequeñas par-
celas, de no más de un acre (0.4 ha),
ampliamente separadas entre sí. La ma-
yor parte de los agricultores posee en
total menos de cuatro acres (1.6 ha) de
tierra seca; y un número reducido de los
agricultores más pudientes! reúnen
tierras que no suman más de 25 acres
(lO ha). Pero el escaso número de agri-
cultores con más de 5 acres de tierra,
debe su situación a accidentes demo-
gráficos (porque no tuvieron herma-
nos con quienes compartir la tierra he-
redada) o a que hicieron fortuna en el
comercio u otra actividad no agrícola.

Una característica de estos poblados
es que la tierra es considerada el valor
más importante para enfrentar la infla-

4 Cuando se habla de agricultores más pu-
dientes o "ricos", Hill se refiere a los estándares
aldeanos. Es decir, para estas comunidades un
agricultor rico es aquél que no sólo podría
soportar una calamidad temporal, como una
pérdida total de la cosecha debido a las sequías.
sino también podría ayudar a otros menos afor-
tunados. Por otra lado, un agricultor pobre es
aquel cuya unidad dornéstica sufre invariable-
mente de severas privaciones cuando los tiern-
pos son "normales".
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ción, generándose un encarecimiento
de la misma, que no guarda relación
con su capacidad para producir granos
básicos. Esto ha traído como conse-
cuencia que el mercado de tierra, que
en tiempos pasados había sido muy
activo, se haya convertido en un mer-
cado lento y errático: sólo venden per-
sonas obligadas por necesidad extre-
ma o a causa de hipotecas; de hecho la
proporción más elevada de transferen-
cia de la tierra se debe, aparte de las
herencias, a su pérdida por hipotecas.

El estancamiento del mercado de
tierra tiene consecuencias directas so-
bre los niveles de bienestar, tanto en los
grupos domésticos más acomodados,
como en los más pobres, pues incide
tanto a nivel de estatus, como a nivel de
posibilidades de diversificación econó-
mica. Para los hombres de estas comu-
nidades, el ideal es que al llegar a la
vejez, puedan retirarse de otras activi-
dades que desarrollaron durante su ju-
ventud para dedicarse exclusivamente
a la agricultura, y la posesión de tierra
permite ese tipo de retiros.

Por otro lado, la diferencia en la can-
tidad de tierra poseída genera desi-
gualdades no sólo en la capacidad pro-
ductiva agrícola, sino también en las
posibilidades para emprender otras ac-
tividades complementarias. Estas dife-
rencias se traducen en que los grupos
domésticos con más posesiones pue-
dan ser los únicos que realmente pro-
ducen para su subsistencia, pues ade-
más de que pueden absorber la mayor
parte de la mano de obra familiar, tam-
bién pueden contratar temporalmente
mano de obra, a la que pagan en espe-
cie. Asimismo les da la posibilidad de
obtener préstamos dejando como ga-
rantía su propiedad, para realizar mejo-
ras en el equipo, y para la diversifica-
ción y organización de su producción
agrícola. En cuanto a los grupos do-
mésticos que poseen escasa cantidad

de tierra, la cual generalmente es de
mala calidad, se encuentran con pocas
posibilidades de trabajar incluso la po-
ca tierra que poseen, porque necesitan
realizar trabajo asalariado para cubrir
sus necesidades básicas, además de
que a menudo estos grupos son tan
pobres que no ofrecen ninguna garan-
tía para obtener crédito, ya no para di-
versificar su producción agrícola, sino
para elementos tan indispensables co-
mo el abono orgánico y la renta de un
arado.

Las características que ha adquirido
el mercado de la tierra han acentuado
la desigualdad que ya de por sí existía
con la diferencia de cantidad de suelo
poseído, pues como se verá, el respal-
do que da la tierra permite mayores po-
sibilidades de diversificación económi-
ca a los grupos domésticos de estas
comunidades rurales.

México

Ocopulco es un poblado que hasta
1793 fue un barrio de Tezoyuca.> y
que ahora forma parte del municipio
de San Andrés Chiautla, en el Estado
de México. Se ubica en el limite norte
de la región g=ográfica e histórica que
Palerm y Wolf (1992) denominaron el
"Acolhuacan septentrional".

Ubicado en la ribera del lago de Tex-
coco, comparte con otros poblados de
la zona un clima fundamentalmente
seco, con heladas durante el invierno.
La precipitación se ha caracterizado
por cambios extremos de acuerdo con
la época del año, presentándose las
principales lluvias durante el verano.
Durante la temporada de lluvias el
caudal del río que atraviesa a Ocopul-
co de este a oeste, el Papalotla, es exu- 1

5 Acta de la Real Audiencia de la Nueva Es-
paña. Tezoyuca, 1793.
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Foto de Karl Lurnrnholtz.

berante, mientras que permanece seco
o semiseco durante el resto del año.

El Papalotla era el único río que pro-
porcionaba agua a la población, para
consumo doméstico, para los animales
v sobre todo, durante las épocas de llu-
\'1:1. para regar los cultivos. Sin embar-
go. a partir de 1985, cuando comenzó
a funcionar la fábrica de papel Mon-
terola en el municipio de Tepetlaostoc,
al este del poblado, el agua llegaba a
Ocopulco con residuos de papel. Aun-
que dicha fábrica dejó de funcionar a

principios de los años noventa, el río
quedó contaminado, situación que se
agravó porque el mismo municipio de
Tepetlaostoc y el pueblo de ]olalpan,
hicieron desembocar sus aguas negras
en el río Papalotla.

Desde antes de que el río Papalotla
fuera contaminado, el agua que pro-
porcionaba era insuficiente para la ac-
tividad agrícola, por ello en la década
de los cincuenta yen 1972,dos grupos
de ocopulqueños se organizaron en
cooperativas para perforar dos pozos,

lo cual les permitió pasar de los culti-
vos de temporal a los de riego y que el
nivel de vida del pueblo prosperara,
porque los agricultores pudieron traba-
jar más tiempo en el ejido que en las
fábricas.

Antes de la perforación de los pozos
los ejidatarios producían una cosecha
de maíz al año, la cual era consumida
por la familia y los animales. Ahora que
cuentan con un pozos siembran princi-
palmente maíz y alfalfa, productos que
son utilizados, sobre todo, como forraje
por quienes poseen ganado (vacuno,
principalmente) y para su.venta en la
misma localidad, por quienes no tienen
El maíz también es utilizado para el au-
toconsumo, aunque en menor medida,
porque ya son pocas las mujeres que
hacen tortillas. Hay pocos ejidatarios
que siembran hortalizas, debido a que
no cuentan con apoyo gubernamental
para su comercialización, y l:xxque ven-
derlas directamente les genera ganan-
cias mínimas.

Las ventajas que acarreó la perfora-
ción de los pozos para la actividad agrí-
cola, residen en que ahora los agricul-
tores pueden cultivar alfalfa, de la que
obtienen cortes cada tres meses, con lo
cual algunos ejidatarios se han visto en
la posibilidad de echar a andar esta-
bias, cuyos productos se venden local-
mente; y para quienes no poseen vacas,
la venta de alfalfa les genera ingresos
monetarios más constantes. Sin embar-
go, el límite de esta ventaja está dado
por la escasa cantidad de tierra que
poseen los ejidataríos de Ocopulco.
una hectárea cada uno, y por la impo-
sibilidad de obtener más tierra.

Esta situación fue determinada en

6 En el momento en que cee realizó el trabajo
de campo sólo uno de los pozos funcionaba.
por lo que los ejidatarios se turnaban para uti-
lizar el agua y pagaban a los cooperativistas
ocho nuevos pesos por una hora de uso.

33



1919, cuando el gobierno federal se
negó a dotar de las cinco hectáreas de
tierra por jefe de familia que solicita-
ban los ocopulqueños, así como de
una reserva, que preveían sería utiliza-
da cuando la población creciera. El go-
bierno de Venustiano Carranza? deci-
dió dotar al pueblo únicamente de 168
hectáreas (una por jefe de familia) de

ANTROPOLOGÍA SOCIAL

Iizó una serie de expropiaciones en el
ejido de Ocopulco, con la finalidad de
instalar la tubería del gasoducto que
llega a Poza Rica.

La baja producción que desde en-
tonces ofrecían sus tierras de temporal,
unida al crecimiento natural de la po-
blación, han obligado a los habitantes
de Ocopuko, sobre todo hombres. a in-

Foto de .luan Rulfo.

tierra de cultivo y ]68 hectáreas de
agostadero (terreno de reserva en un
monte e infértil), que hasta la fecha es
utilizado en contadas ocasiones, por-
que su preparación demanda más gas-
tos que los beneficios que tiene ca-
pacidad de producir. Además. en ]%6,
]984 y 1989, Petróleos Mexicanos rea-

7 Actas dé' Posesión y Deslinde, México, 1919.

iegrarse a mercados laborales externos
a la actividad agrícola. Por ello, las zo-
nas Industriales cid Estado de México.
colindantes con el Distrito Federal. así
como la misma ciudad de México. han
sido frecuentemente abastecidas con
mano de obra de nativos de Ocopulco,
quienes fundamentalmente han trabaja-
do como obreros industriales, pero tam-
bién han laborado como panaderos. al-

bañiles, técnicos en computación, au-
xiliares administrativos y comerciantes.
También se observa migración femeni-
na hacia la ciudad de México, para la-
borar como trabajadoras domésticas.

Grupo doméstico

En las comunidades rurales en cues-
tión la unidad productiva básica es el
grupo doméstico. Entendido como el
conjunto de personas que pueden o
no estar emparentadas, pero que co-
rresiden y comparten un presupuesto
común (Hernández Cáliz. ]992: 15-16)
De acuerdo con la composición de pa-
rentesco de las unidades domésticas,
se les puede clasificar en diversas tipo-
logias, pero para los fines del presente
trabajo nos referiremos a las unidades
domésticas nucleares y a las extendidas.

Las primeras son las que están cons-
tituidas por la parcia conyugal con ()
sin hijos solteros También conforman
unidades nucleares las formadas por
uno solo de los cónyuges y sus hijos, y
las unidades extendidas son los grupos
formados por una unidad nuclear más
uno o "arios miembros solos, o que Ior-
men un núcleo rcproductivo diferente
del grupo reproductivo del jefe de la
unidad (Hernández Cáliz, 1992 2'i)

Nigeria v la India

De acuerdo con Hill en Nigeria y la In-
dia la rnavoría de los grupos domésti-
cos son nucleares, aunque también hay
un importante porcentaje de extensos,
sobre todo en Nigeria donde se pracu-
ea la poligamia y un hombre suele reu-
nir en la misma casa (aunque en habita-
ciones diferentes) a todas sus esposas

L3 existencia de las unidades domés-
ticas extendidas también se fomenta
por la insuficiencia de terrenos de cul-
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tivo, porque los padres, al intentar con-
servar la totalidad de su tierra para no
alterar la economía de su propia unidad
familiar, así como para poder llegar a
la vejez como agricultores, retardan la
repartición de terrenos entre los hijos
casados (las hijas no heredan) obligán-
dolos a depender de ellos ante las limi-
tadas posibilidades de existir que tiene
una unidad doméstica, si no cuenta con
una mínima cantidad de tierra; pues
aunque sea escasa y de mala calidad,
constituye una base para que tales gru-
pos emprendan la diversificación. De
tal suerte que solamente los hijos casa-
dos cuyos padres son tan pobres que
no les dan ninguna esperanza a futuro
son los que abandonan definitivamen-
te la unidad doméstica paterna.

En Nigeria y la India, los miembros
del grupo doméstico trabajan bajo las
órdenes del cabeza de familia, que ge-
neralmente es un hombre, aunque en la
India puede ser una viuda. En Nigeria
no hay unidades domésticas enca-
bezadas por mujeres, porque de acuer-
do con las ordenanzas de la religión
musulmana, las mujeres deben perma-
necer recluidas en sus casas durante el
día, lo cual anula su participación en la
agricultura y les impide encabezar la
organización doméstica, de tal suerte
que las mujeres maduras, viudas o di-
vorciadas, se refugian generalmente con
sus hijos casados como miembros de-
pendientes. Sin embargo, como vere-
mos posteriormente, sustituyen su au-
sencia en la agricultura con una intensa
actividad comercial desde sus hogares.

La división del trabajo entre sexos
que existe en Nigeria para desarrollar
las actividades agrícolas, no se presenta
en la India, donde todos los miembros
económicamente activos de la unidad
doméstica trabajan la tierra bajo la auto-
ridad del jefe de familia, y las mujeres
inclusive compiten con el hombre por
conseguir trabajo agrícola pagado.

ANTROPOLOGÍA SOCIAL

Méxicof

En Ocopulco el grupo doméstico tam-
bién constituye la unidad productiva
básica y también aquí se da la presen-
cia de grupos nucleares y extendidos.
Estos últimos son frecuentes cuando
los hijos recién casados se quedan a vi-
vir en la casa paterna, por la carencia de
casa y recursos para vivir de manera
independiente; también se presentan
cuando una hija o hermana ha enviu-
dado o es madre soltera y no cuenta
con tierras ni vivienda.

La escasa cantidad de mano de obra
que demanda la parcela que poseen
estas unidades domésticas, mantiene
ocupados esporádicamente a los inte-
grantes del grupo familiar; aunque
quienes cultivan alfalfa deben cose-
char tres veces al año, las pequeñas di-
mensiones de la tierra que poseen no
ocupan el trabajo de más de un varón
adulto o joven de la familia.

Una escasa cantidad de ocopulque-
ños tienen vacas y se dedican a la ven-
ta local de leche. Las amas de casa se
ocupan del trabajo doméstico, algunas
crian animales de corral (pollos y cer-
dos) y con la ayuda de sus esposos o
hijos mantienen un huerto en el terre-
no que ocupan sus viviendas, donde
cultivan hortalizas y árboles frutales.

Los hijos e hijas suelen cursar la pri-
maria y la secundaria en el mismo
pueblo o en el municipio colindante,
algunos llegan a estudiar carreras co-
merciales, el bachillerato y carreras
profesionales en la Universidad Nacio-
nal Autónoma de México y Politécnico
de la ciudad de México; pero su per-
manencia en la escuela depende de las

8 Como se señaló, la información que se tiene
sobre el poblado de Ocopulco, es el resultado
de una serie de entrevistas abiertas que giraron
sobre distintos temas, por lo cual las referencias
sobre la unidad doméstica de Ocopulco no son
completas.

posibilidades económicas de su grupo
familiar, por ello algunos ióvenes-tie-
nen que abandonar la escuela antes de
terminar la secundaria o combinar la
actividad escolar con la laboral.

Al igual que en las aldeas de Nigeria
y la India, en Ocopulco es difícil obte-
ner tierra heredada; muy pocos pobla-
dores llegan a obtener terrenos en pose-
sión cuando son jóvenes. De acuerdo
con los reglamentos para trasladar los
derechos de posesión de una parcela.?
el ejidatario debía inscribir ante la Se-
cretaria de la Reforma Agraria a tres su-
cesores. Si una persona tenía la suerte
de ser el sucesor número uno debía es-
perar que el ejidatario actual falleciera
para poder tomar posesión de una
hectárea de tierra. La carencia de terre-
nos deja desheredados casi a la totali-
dad de las nuevas generaciones, por lo
cual gran parte de los pobladores de
Ocopulco realizan actividades alterna-
tivas a la agricultura, dentro y fuera del
poblado.

Diversificación económica

En las comunidades rurales de los tres
países, no ha habido una tendencia a
que la producción agrícola de los gru-
pos domésticos se adapte a sus reque-
rimientos; además, la escasa cantidad
de tierra que poseen deja a los agricul-
tores sin trabajo gran parte del año, y
en las temporadas agrícolas que de-
mandan más trabajo, sus parcelas no
alcanzan a absorber toda la mano de
obra familiar.

En medio de este panorama, los gru-
pos domésticos han buscado alternati-
vas económicas de acuerdo con las po-
sibilidades que les ofrece su entorno.

Así. las aldeas de Nigeria y la India.

9 Antes de la reforma al artículo 27 constitu-
cional, ocurrida en 1992.
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donde la cercanía con las ciudades ca-
pitales de los Emiratos en que se ubi-
can, no proporcionan a la mayoría de
la población una alternativa efectiva de
desarrollo económico, el modo de di-
versificación se ha centrado en activi-
dades rurales ligadas con la agricul-
tura.

Dichas actividades dependen del ti-
po de grupo doméstico que las em-
prende. De tal suerte que las familias
con mayor cantidad de tierra buscan la
diversificación primero en la agricultu-
ra, por medio de la obtención de crédi-
tos (rubro difícil de lograr en estas
aldeas, aún para quienes poseen ma-
yor cantidad de tierra), los cuales in-
vierten en la compra de más tierra (po-
sibilidad limitada), en la perforación de
pozos, en la compra de bombas eléc-
tricas y en la diversificación de los cul-
tivos que producen. Hay cultivos co-
mo la papa dulce, la cebolla, el tabaco
y el tomate (en Nigeria), y el maíz tú-
brida, semillas de castor y de ajonjolí
(en la India), que debido a la gran can-
tidad de agua y cuidados que deman-
dan, sólo los agricultores acomodados
pueden darse el lujo de cultivarlos.

Nigeria

En las aldeas de Nigeria, los hombres
con más tierra diversifican sus activi-
dades por medio del comercio también,
sobre todo de granos, que compran a
los grupos domésticos con más urgen-
cia de dinero, para revenderlos en las
temporadas en que se eleva su precio.
También hay maestros de Corán, que
reciben retribuciones o regalos en es-
pecie; herreros, constructores, sastres y
tintoreros.

Por el lado de las cabezas de familia
más pobres, las actividades que princi-
palmente desarrollan son: pequeños
comerciantes (una mínima cantidad),
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artesanos, colectores de materiales a
los que se tiene libre acceso, como ma-
dera y pasto para tejados, y como ma-
nufactureros de objetos que pueden
elaborarse con los materiales anterio-
res (cuerdas, esteras, tejados y corra-
les). Otras ocupaciones desarrolladas
eran las de cargadores, que se alquilan
junto con sus burros, tamborileros,
barberos, lavanderos de ropa, carnice-
ros, reparadores y decoradores de ca-
labazas (que son utilizadas como re-
ceptáculos) y fabricantes de camas de
hojas de elote.

La mayor parte de las mujeres de las
aldeas de Nigeria, lo mismo que ocurre
en general en la parte occidental de
África, son vendedoras al por menor
desde sus hogares. Como vendedoras,
las mujeres operan completamente
independientes de sus esposos, y si
venden productos del marido, les exi-
gen una retribución. Además de co-
merciar artículos no procesados (todo
lo que se puede requerir cotidiana-
mente y que no sea muy especializa-
do, excepto carne y verduras frescas),
las mujeres piepcan comida para su
venta local, porque existe una fuerte
costumbre en estas aldeas de que las
mujeres se vendan entre sí comida
preparada (aceite y pasteles de nuez,
así como frituras). Antes de la reclusión
total en sus casas, exigida a las mujeres
por la religión musulmana, solían salir
a comprar productos agrícolas, almace-
narlos y revenderlos en la temporada
en que subía el precio de los granos.

También los jóvenes pueden iniciar-
se en la actividad comercial, si cuentan
con parientes dispuestos a prestarles
pequeñas cantidades de dinero para
que compren un costal de granos en
otras aldeas, mismo que re venden
inmediatamente para cubrir su deuda y
apropiarse de la ganancia.

Esta proclividad al comercio, tiene
su explicación en la tradición de orga-

nizar expediciones comerciales de larga
distancia entre los pueblos del África
Occidental, así como en la utilización
del burro como animal de carga; carac-
terísticas que han abierto una posibili-
dad más de diversificación en estas
aldeas rurales, a diferencia de lo que
ocurre en las comunidades hindús,
donde tanto el comercio, como la car-
ga' son consideradas ocupaciones
especializadas, no aptas para agricul-
tores.

India

La diversificación en las aldeas de la
India, está todavía más cercana a la
agricultura, debido a que, por lo arriba
señalado, la actividad comercial es es-
casa y no hay gran oferta de empleos
en la ciudad más cercana.

En estas aldeas se desarrollan activi-
dades como la crianza de ganado, pues
no hay grupos especializados en dicha
actividad, como ocurre en Nigeria, don-
de los pastores Fuiani, interactúan e
intcrcambian productos con los agricul-
tores. En la India además hay una alta
demanda de leche, estiércol (como
abono) y los animales pueden ser ren-
tados a quienes no poseen yunta. El
límite para esta actividad, está dado
por la escasez de pastizales y de espa-
cio para establos en las propias unida-
des domésticas.

La cantidad de pobladores que se
dedican al comercio es mínima, y quie-
nes lo hacen son tenderos a pequeña
escala, no hay relación con su contra-
parte en las aldeas de Nigeria, aquí los
comerciantes son más bien gente hu-
milde.

Asimismo, la artesanía es desarrolla-
da escasamente y por la gente más po-
bre, también entre los más humildes
hay lavanderos, barberos, herreros, te-
jedores de cestos, albañiles y carpinte-
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ros; pero h mayor parte de estos po-
bladores no tienen una ocupación fija,
sino que desarrollan trabajo casual y
por cortos periodos, en labores tales co-
mo la de agricultores asalariados, ven-
dedores de leche, recolectores de leña
e incienso.

Los hombres con más posibilidades
buscan la diversificación, primero en la
agricultura (por medio de los présta-
mos que obtienen compran más tierra,
bombas eléctricas, perforan pozos y
diversifican la producción de granos),
crían animales y amplían su fortuna
por medio de la venta de leche.

Una actividad que ha sido importan-
te para la mayoría de los agricultores
de estas aldeas, es la plantación de
árboles de casuarina, cuya madera se
vende como combustible para las in-
dustrias de la capital del Estado. A di-
ferentes niveles la casuarina beneficia
la economía de los distintos grupos do-
mésticos, porque quienes tienen más
recursos la plantan, la cortan y la ven-
den, pero los demás pobladores pue-
den participar como taladores o como
contratistas, quienes compran la pro-
ducción de casuarina antes del corte,
contratan un grupo de taladores y re-
venden la madera obteniendo ganan-
cias considerables. Para los agricultores
más pobres, que debido a la escasez
de sus recursos no siempre pueden
sembrar su tierra con granos básicos, la
renta de la misma para plantar casuari-
na les provee de ingresos extras y be-
neficia la fertilidad de sus terrenos. La
casuarina tiene el inconveniente de
que su producción y el trabajo que
ofrece son irregulares.

México

La diversificación económica en Oco-
pulco ha tenido como rasgo caracterís-
tico la salida de sus pobladores, sobre
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Fotode Agustín Estrada.

todo de varones, para laborar como
obreros en empleos industriales, in-
cluyendo albañiles, pero también en el
sector de los servicios (panaderos, co-
merciantes, oficinistas) tanto en las zo-
nas industriales del Estado de México,
como en el Distrito Federal. Lasfábricas
que se mencionan con mayor frecuen-
cia son la Volkswagen y Decaf, de Santa
Clara, la Ford, de lzcalli, General Elec-
tric y jumex, de Xalostoc, Altos Hornos
de México, Iobar, Panaderías Lecaroz y
algunos almacenes de la ciudad de Mé-
xico. También se menciona la migración
femenina hacia la ciudad de MéxICO
para desarrollar trabajo doméstico y en
talleres de costura de la Lagunilla.

Ha habido una tendencia de los jó-
venes que han terminado o abandona-
do la primaria o secundaria, a trasla-
darse diariamente o migrar durante un
lapso de su vida, para trabajar en las
zonas y empleos arriba mencionados.
Quienes contaban con tierra o las han
heredado, regresan con mayor fre-
cuencia para hacerse cargo de ellas.

El trabajo fuera de Ocopulco les ha

permitido a algunos ahorrar o contar
con un capital, cuando son despedidos
o jubilados, para regresar al pueblo a
establecerse desarrollando el ramo en
el que se especializaron. En este caso
están los hojalateros, dos grabadores
de vidrio, que laboraron en empresas
del ramo en la ciudad de México y
cuando establecieron sus talleres en
Ocopulco contaban con contactos en la
capital, que les permitieron mantener-
se en activo en un oficio que no tiene
demanda importante ni en Ocopulco,
ni en los pueblos vecinos. También
hay una pequeña empresa donde se
produce bloc (tabique rosado que no
se cuece) y adoquín Hay un herrero y
un pintor con taller propio.

Sin embargo, a raíz de la crisis eco-
nómica que a partir de 1982provocó el
cierre de varias empresas, la fuerza de
trabajo de Ocopulco comenzó a resen-
tir una baja en la afeita de empleos o
inseguridad de empleos fijos, por las
fábricas declaradas en quiebra, y por-
que ahora las contrataciones son even-
tuales y no ofrecen seguros de retiro
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Esta situación, ligada al auge que ha
cobrado el mercado regional de la
maquila de prendas de vestir, a partir
de la década de los seterua.l? obliga-
ron a varias familias de Ocopulco a
replegarse a un mercado de trabajo lo-
cal, donde la maquila de ropa constitu-
ye una de las principales proveedoras
de trabajo asalariado y por cuenta pro-
pia, aunque también se desarrollan
otras actividades como la elaboración
de festón, mochilas y tabiques

La maquila de ropa se realiza en pe-
queños talleres, que se encargan de

.unir los cortes que les proveen los fa-
bricantes y comerciantes de Chicon-
cuac y la ciudad de México. En estos
talleres se emplea tanto el trabajo de
los integrantes de la familia, aunque
con diferentes niveles de participación,
como el de costureras asalariadas, se-
gún el número de máquinas a disposi-
ción del taller.

E!trabajo de la maquila también pue-
de realizarse como "trabajo a domicilio"
(Arias, 19884(9), cuando la familia po-
see máquinas de coser (entre mayor
número de máquinas y más variadas,
mayores ganancias pueden obtener), y
emplea únicamente trabajo familiar im-
pago Pero también hay familias a quie-
nes los comerciantes de Chiconcuac
les prestan las máquinas, y en este ca-
so, reciben menor pago por el número
de prendas cosidas. A decir de varios
pobladores, ésta es una de las princi-
pales actividades que actualmente ocu-
pa a las familias de Ocopulco También
hay dos talleres donde se producen mo-
chilas deportivas, y aproximadamente
cinco talleres donde se elabora festón
(adorno de papel. que se utiliza en las
festividades, tanto en la región como
en diferentes estados de la República).

\O M:lI1lll Creel, Cbiconcuac, pueblo de arte-

sallos)' capitalistas, citada por Patricia Arias
(1<)88: 420).
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En los talleres de festón el medio de
trabajo más importante es la prensa
para cortar e! material, que posterior-
mente es distribuido entre mujeres que
se dedican a ensartarlo. El propietario
de la prensa y su familia también se
encargan de recolectar el festón ya en-
sartado y de transportarlo hacia los mer-
cados de la Merced y Sonora, donde
tienen uno o dos clientes fijos, quienes
son dueños de los puestos estableci-
dos donde se comercializa el adorno.
Dichos comerciantes exigen al posee-
dor de la prensa que les elabore cierta
cuota de festón cuando la demanda es
más alta (de mayo a diciembre) para
garantizar su permanencia en la lista
de maquiladores de festón del comer-
ciante, de lo contrario, cuando las ven-
tas bajen (enero a marzo) el comer-
ciante no encargará festón al poseedor
de la prensa. Por esta razón, dicho per-
sonaje suele trabajar sólo para uno o
dos comerciantes.

Los propietarios de prensas juegan
el papel de intermediarios, entre los
comerciantes de festón de los merca-
dos de la Merced y Sonora y el grupo
de ensartadoras de su localidad. Ven-
drían a ser los intermediarios que La-
rissa Lomnitz define como las personas
que establecen una relación patrón/
cliente con los integrantes de su red de
intercambios recíprocos (parientes,
vecinos, amigos), porque al tener un
contacto externo a esta red, que le da
acceso a ciertas actividades económi-
cas en las que puede integrar a varios
miembros de su red, e! intermediario se
coloca en una posición superior (pues
provee más de lo que él recibe de los
integrantes de su red) creándose una
relación asimétrica entre él y los inte-
grantes de la red (Lomnitz, 1988:137).

En e! caso del festón, el intermedia-
rio se beneficia de la subcontratación
de vecinas, parientes y amigas, como
ensartadoras, por la enorme diferencia
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que hay entre lo que él paga a estas
trabajadoras, respecto de lo que recibe
por el mismo producto.'! Además, el
ensartado de festón encubre trabajo
familiar impago, pues las mujeres que
realizan esta actividad, son general-
mente las que no tienen la posibilidad
de abandonar sus tareas domésticas y
realizan este trabajo en su tiempo libre
ayudadas por sus hijos y ancianos. Por
esta misma razón la entrada y salida de
ensartadoras a la actividad es frecuente.

La intermitencia de la fuerza de tra-
bajo, se ve compensada con la abun-
dante mano de obra femenina que hay
en Ocopulco. Esta característica de la
mano de obra, que la hace poco exigen-
te de prestaciones laborales, beneficia
tanto a comerciantes, como a interme-
diarios del festón, pues se les contrata
y despide sin compromiso laboral al-
guno, reduciendo con sus bajos sala-
rios los costos de producción.

Además de las actividades arriba
descritas, desarrolladas por los nativos
de Ocopulco: en las tierras que están
en los límites del río PapalotIa con el
ejido, hay una serie de fabricantes de
ladrillos, provenientes de pueblos
como Santiago Chimalpa, Tlaltecahua-
cán y otros más lejanos del Estado de
México. Estos fabricantes han compra-
do los terrenos (de pequeña propie-
dad) o los rentan. Algunos trabajan por
cuenta propia, y los más desfavoreci-
dos trabajan para un inversionista que
les provee del dinero necesario para
iniciar la producción de tabique, por lo
cual el productor directo únicamente
obtiene de esta actividad lo indispen-
sable para el sustento de su familia,
pues entre los gastos (generalmente en
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11 En 1993 un manojo doble de festón era
pagado a las ensartadoras 3 6 nuevos pesos, yel
dueño de la prensa recibía por él 25 nuevos
pesos, aunque hay que tomar en cuenta que el
dueño de la prensa invierte en material. lo COI13

y rrallspona el festón ya terminado
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especie) que deben cubrir, está el pa-
go de la renta del terreno, la parte que
corresponde al inversionista, así como
el pago de trabajadores ladrilleros y
camiones transportistas, tanto para la
compra de sus materiales como para la
entrega de pedidos. Estos trabajadores
son quienes viven en las condiciones
más precarias, sin servicios de ningún
tipo, en Ocopulco.

Conclusiones

El acceso limitado a la tierra, la ausen-
cia de apoyo estatal (en la promoción
de la actividad agropecuaria, y en el
otorgamiento de créditos), así como el
aumento de la población, provocaron
un estancamiento económico en las
comunidades rurales de los tres países
aquí abordados, situación por la cual,
dichas comunidades han recurrido a la
diversificación económica, tanto en ac-
tividades muy ligadas con la agricul-
tura, como en otros oficios y empleos
eventuales no-agrícolas.

El modelo de diversificación econó-
mica seguido por estos poblados rura-
les, ha tomado como base la gran can-
tidad de fuerza de trabajo que deja
disponible el campo y que convierte a
las comunidades en productoras, más
que de artículos agrícolas, de mano de
obra.

ANTROPOLOGÍA SOCIAL

Laestrategia de los poblados rurales
de diversificarse para superar la escasa
productividad del campo, no sólo les
ha garantizado su subsistencia, sino
que ha transferido beneficios a comer-
ciantes y productores de las ciudades y
de otras regiones.

Dichos beneficios residen, para el
caso de las comunidades de Nigeria y
la India, en que los productos del agro
(granos y casuarina) se venden en las
ciudades a precios por debajo de su va-
lor, con lo cual los campesinos resultan
afectados, porque por un lado están
produciendo alimentos de bajo costo
para los sectores urbanos y proveyen-
do combustible barato a la industria,
pero por otro lado tienen que comprar
los objetos que se elaboran en las ciu-
dades a precios elevados.

Para el caso de la comunidad de
Ocopulco, las ventajas que tradicional-
mente han obtenido los sectores in-
dustriales y de servicios de la Zona Me-
tropolitana de la ciudad de México,
por la disponibilidad de mano de obra
rnígrante que cubre parte de su subsis-
tencia en la comunidad rural, se han
extendido al sector de la manufactura
regional, que no sólo no ha invertido
en el establecimiento de talleres (por-
que de esto se encargan los grupos
domésticos), sino que ha aprovechado
los servicios con los que cuenta la co-
munidad (luz, agua, transporte, vías de

comunicación) y también las redes de
relaciones sociales ya existentes (pa-
rientes, amigos y vecinos) que facilitan
la organización del trabajo y una mayor
disponibilidad de mano de obra flexi-
ble, pues se le contrata y despide se-
gún las necesidades del mercado y sin
atender a la legislación laboral vigente.
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