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RESUMEN:

La investigación en el Area de Sociología Rural ha transitado desde paradigmas de tipo 
económico hacia otros de carácter sociológico. Hoy día, las mutaciones experimentadas 
alientan nuevas perspectivas. Así, de la descripción desde el ángulo de análisis 
económico se tiende a la diversificación de interpretaciones teóricas; en cuanto a los 
temas, se va de las políticas económicas al examen de las políticas públicas, de las 
estrategias de sobrevivencia a las de reproducción social, del estudio de clases sociales 
al de los sujetos sociales, de los conflictos locales, hacia los de cultura política.

ABSTRACT:

Evaluation and Perspectives in Rural Sociology in the 1980's. Towards a New  Synthesis in 
Rural Studies.

The character of  the paradigms used in rural sociological research have changed from 
economic to social and from this new  perspectives are emerging. There is a tendency 
away from descriptive economic analysis to a diversity of  theoretical interpretations, for 
example, subjects related to economic policy are included in public policy; survival 
strategies by social reproduction; social classes by social subjects; and local conflicts by 
political culture.

TEXTO

Introducción

La finalidad de este artículo es dar cuenta del proceso de reflexión llevado al cabo por los 
integrantes del Area de Sociología Rural de la Universidad Autónoma Metropolitana, 
Unidad Azcapotzalco, de 1980 a 1990, y mostrar el perfil de la investigación en el Area, 
enmarcándolo dentro del contexto en que se desenvuelve ésta tanto a nivel de la realidad 
nacional, como de la investigación sociológica propiamente dicha.

Durante los años ochenta, los trabajos en el Area de Sociología Rural han transitado, 
dentro del ámbito académico y de investigación, desde paradigmas de tipo económico 
hacia otros de carácter más específicamente sociológico. El paradigma de la dependencia 
motivó dos lecturas diferentes de la crisis. Una corriente de interpretación permanece en 
la tradición económica y parece sugerir que con una utilización racional de la tecnología, 
el país podría solucionar los problemas de alimentación que enfrenta. Otra corriente 



recurre a paradigmas no económicos y busca consolidar un tipo de conceptos que, a 
partir de la síntesis, de cuenta de los procesos de cambio por los que atraviesa la 
sociedad agraria en lo social, lo cultural y lo político.

Los criterios que orientan las consideraciones analíticas de la Sociología Rural en México 
se desprenden de la evolución del objeto y del sujeto de esta especialidad. Su objeto de 
estudio se ha ido renovando y transformando, y los paradigmas, a pesar de articularse en 
torno al campo y los campesinos, han sido abordados desde diversos enfoques. Se puede 
afirmar que los temas de interés han surgido del propio contexto social, económico y 
político por el que atraviesa el campo mexicano desde los años setenta hasta la fecha, en 
un esfuerzo por vincular algunos de los paradigmas dominantes con esta realidad.

Ocasionalmente, los análisis fueron reforzados con la investigación práctica, se utilizaron 
puntos de vista que marcaron una tradición en los estudios sobre el campesinado, 
mientras en otros casos, se polemizó con estos mismos enfoques. Las metodologías 
empleadas incluyen desde los planteamiento teóricos hasta los estudios de comunidad 
basados en técnicas tales como la observación, el reconocimiento de terreno, la 
aplicación de encuestas, las entrevistas, los registros de tipo audiovisual, etcétera. Estos 
estudios se han acompañado de información hemerográfica y estadística.

La interpretación de los procesos de cambio del campesinado mexicano se delinearon a 
partir de las estructuras epistemológicas adoptadas por los diversos estudiosos del 
campo.

La posición de los investigadores giró en torno a la necesidad de entender a "los demás". 
Los estudios buscaban analizar las diferencias de los procesos de organización socio-
cultural, propios del desarrollo capitalista, y los de "los otros" pueblos o grupos, para tratar 
de interpretarlos o explicarlos.

La competencia entre paradigmas antagónicos provocó, con frecuencia, diferentes 
interpretaciones de la realidad, lo que ha generado desacuerdos en el sistema de 
comunicaciones entre los especialistas, sin que se realizaran esfuerzos de redefinición y 
síntesis conceptual de términos para compartir conceptos en conjuntos afines.

A- Las influencias: la sociología rural en México a partir de la década de los setenta

Durante los años setenta y buena parte de los ochenta predomina el interés por estudios 
de carácter económico, en particular los basados en la Teoría de la Dependencia, 
derivada del paradigma marxista. [1]

La dependencia se transformó en categoría explicativa y vino a dar solución al problema 
de cómo tratar simultáneamente las relaciones económicas estructurales al interior y al 
exterior del país. La Sociología Rural se nutrió de una buena cantidad de conceptos que 
permitieron la comprensión e interpretación de los fenómenos sociales desde una 
perspectiva Latinoamericana.

Algunos conceptos fueron los de crisis agropecuaria, estructura agraria y social, 
relaciones de clase, Estado, reforma agraria y el desarrollo rural, las movilizaciones 
rurales, indigenismo, sistema político, y procesos de dominación política. (Sefchovich, 
1989)

En el tratamiento relativo al conocimiento del campo mexicano se puede señalar que el 
concepto de crisis ocupó un lugar privilegiado. Así la crisis dio origen a varias 
interpretaciones diferentes de la realidad en el campo.



La aguda crisis de principios de los ochenta propició que el gobierno pusiera en marcha 
medidas económicas para mitigar sus efectos. Sin embargo, la crisis va a generar en los 
círculos académicos otro tipo de lecturas. Aparecen nuevos puntos de vista, visiones no 
estrictamente económicos, resurgieron temas como el de los indígenas o el de las 
estrategias de sobrevivencia. Las perspectivas sociológicas y político-culturales parecían 
dejar en un segundo plano lo económico. Aparecieron nuevas categorías como las de 
sujetos y actores sociales en el agro.

En un nivel más particular, que se esfuerza en entender la crisis agropecuaria, se 
deslindan dos tipos de estudios. El primero encuentra las condicionantes estructurales de 
las crisis y el segundo señala causas de carácter coyuntural.

La mayor parte de los temas relativos a la crisis distinguen dos períodos de la crisis 
propiamente agropecuaria: uno, cuando estalla en 1965 y, otro, cuando resurge a principio 
de los años ochenta. Sin duda, todos coinciden en que esta última dejará una huella 
duradera en el país.

En 1986, nuevamente la crisis general hace estragos en la economía expresándose en la 
realización de un conjunto de políticas económicas encargadas de enfrentarla, tales como 
los recortes al gasto público, a los ya bajos salarios y a los precios agropecuarios, así 
como la venta de empresas públicas entre otras medidas.

Asociados al problema de la tierra se encuentran los estudios, sobre el agrarismo y la 
reforma agraria desde una perspectiva crítica. [2]

En las orientaciones de tipo economicista se observa en sus inicios una poderosa 
influencia de las ideas de Althusser y Poulantzas (Hewitt, 1988). [3]

Uno de los problemas que generó una fuerte polémica entre los diversos investigadores 
fue la conceptualización respecto a la "articulación de modos de producción" propia de la 
interpretación estructuralista. La noción de Articulación de modos de producción en 
realidad confunde la noción de forma de producción como lo señalan Armando Bartra 
(Bartra, A 1979) y Julio Moguel (Hewitt,1988). [4]

Los nombres de Armando Bartra y Mario Margulis se pueden citar como exponentes de la 
problemática relativa a la transferencia de excedentes (Bartra, 1978; Margulis, 1979). 
Para la Teoría de la Renta del Suelo se aplica al análisis de los procesos económicos y 
sociales de la agricultura latinoamericana, se puede señalar a Guillermo Foladori, Roger 
Bartra y Armando Bartra como los más representativos (Hewitt. 1988,; Bartra, R. 1977; 
Bartra, A. 1982).

Uno de los temas que acapararon la atención en foros y congresos a mediados de los 
setentas y a mediados de los ochentas fue el relativo a la polémica entre campesinistas y 
proletaristas. Los enfoques e interpretaciones llegaron a ser antagónicos a tal punto que 
la confrontación se agotó sin un adecuado desenlace. Al agotarse el dialogo, no 
aparecieron nuevos conceptos que superaran a los anteriores. [5]

A partir de la atención generada por algunos seguidores de la Teoría de la Dependencia 
hacia los problemas de los países subdesarrollados, entran en escena los temas sobre los 
movimientos campesinos por la tierra. [6]

Los temas indígenas y étnicos adquieren actualidad a partir de trabajos como los de 
Guillermo Bonfil Batalla, Raúl Bejar Navarro, Octavio Ianni y Pierre Baucage (Warman, 



1989). Recientemente los estudios sobre indigenismo, identidad étnica, etcétera, parecen 
renovarse. así como los estudios sobre los movimientos locales por el control de los 
municipios. En los primeros puede mencionarse a Chantal Barre en "Ideologías 
indigenistas y movimientos indios" (Barre, 1955).

Los estudios relativos al campo de la política que se han realizado provienen de 
paradigmas marxistas y no marxistas. La crisis generó, finalmente, un tipo diferente de 
lectura en el que lo económico queda definitivamente en un segundo lugar de importancia. 
Los estudios se dirigen desde los conflictos locales en donde resalta la figura de los 
caciques, hasta la cultura política. [7]

Desde la Teoría Estructural-Funcionalista del cambio social se han contemplado los 
problemas relativos al poder y la política, desde las perspectivas de la apatía, las 
desviaciones sociales de conducta, las facciones, etcétera. Algunas posiciones 
privilegiaron los sistemas políticos.

A partir de una concepción marxista se han realizado estudios como "Caciquismo y poder 
político en el México Rural" donde se exponen estudios de caso. En dicha obra participan 
Roger Bartra, Luisa Paré, Jorge Gutiérrez, Pilar Calvo y Eckart Boege [8] (Bartra, 1980).

Otro nivel de análisis con respecto a la participación política es el estudio de la cultura 
política. [9]

B- Los enfoques de tipo económico en sociología rural

1. La crisis agropecuaria

A partir de las influencias anteriores, en los últimos seis años en el Area de Sociología 
Rural se elaboraron investigaciones relacionadas con paradigmas de tipo economicista, 
desde distintas perspectivas, pero con un interés común en los campesinos.

Algunos de los trabajos realizados por los profesores del Area tienen como telón de fondo 
la crisis agropecuaria. En ellos se discuten las peculiaridades específicas de esta crisis 
agropecuaria diferenciando entre sus variantes estructural y la coyuntural. [10] El profesor 
Miguel Angel Díaz Cerecer en "La crisis agrícola en México" al hablar del campo señala 
que la crisis agrícola y agraria se debe al conflicto en que se encontraban los campesinos 
de granos básicos en áreas de temporal (Díaz, 1985).

El capital agropecuario agudizó las dificultades transtornando las modalidades de 
acumulación de capital en el campo, ocasionando la elevación en la composición orgánica 
del capital, al adoptar la tecnificación agrícola vía procesos de agroindustrialización. Otra 
modalidad implementada fue el desarrollo de la ganadería a costa de la economía 
campesina. El resultado a que se llegó fue la aceleración de la proletarización rural.

De acuerdo con el análisis sobre las causas de la crisis en el campo y los nuevos 
mecanismos de reproducción del capital, el profesor Armando Sánchez en "Actores 
sociales y políticos en el campo" muestra algunas de las principales modificaciones 
económicas que ocurrieron como resultado de esos procesos (Sánchez, 1988). En el 
mismo sentido, la profesora Yolanda Massieu en "Crisis agropecuaria, neoliberalismo y 
biotecnología" señala las nuevas modalidades de acumulación del capital" (Massieu, 
1990).

2. La subordinación de la agricultura a la agroindustria



Una gran parte de las investigaciones realizadas en el Area de Sociología Rural fueron las 
relativas a los procesos agroindustriales y agropecuarios. En total, unos veintitrés, de los 
cuales ocho se han publicado en libros individuales o colectivos y quince en revistas 
especializadas.

A partir de los temas relativos a la crisis económica aparecieron novedosas 
interpretaciones para explicar la situación subordinada de los países subdesarrollados en 
la economía mundial en materia agropecuaria.

Los paradigmas utilizados con más frecuencia en esos productos fueron los de la 
economía marxista de donde se desprenden orientaciones concernientes a los procesos 
económicos y políticos de la intervención estatal en la agroindustria azucarera (Mestries, 
1987), los relativos al capital monopolista de Estado (Chauvet, 1985) y el escrutinio de las 
relaciones sociales de producción (Sánchez, 1984; Juárez, 1988).

De la propuesta para indagar los fenómenos de la división internacional del trabajo se 
derivan los ensayos sobre el hambre y la dependencia alimentaria. Como ejemplo, el 
profesor Francis Mestries evalúa algunas características del Sistema Alimentario 
Mexicano (SAM) en "SAM: ¿una alternativa real?" (Mestries, 1981).

El examen de la subsunción o subordinación de la fuerza de trabajo al capital se 
constituyó en uno de los más importantes ángulos interpretativos utilizados en los 
estudios de las modalidades de explotación del campesinado (Sánchez, 1984; Mestries, 
1988).

La idea básica de las nociones como las de "sistemas y cadenas agroalimentacias", 
"complejos agroindustriales" o "eslabonamientos productivos" considera que, a partir de la 
nueva división internacional del trabajo de las dos últimas décadas, a los países 
subdesarrollados se les asigna fragmentos de un proceso de producción que rebasa los 
marcos del mercado nacional. Aparece así una práctica de deslocalización de la 
producción internacionalizada. Gracias, en parte, al desarrollo tecnológico alcanzado, el 
capital descompone procedimientos productivos.

Así, el capital va a controlar a fases económicas principales como son los relativos al 
crédito, al financiamiento, o bien, las partes más importantes de la cadena de elaboración 
que se reservan para los países desarrollados.

Una derivación de estas aproximaciones lo constituye la perspectiva sistemática, la cual 
consiste en la integración de conjuntos agropecuarios e industriales que conforman los 
procesos de producción, transformación, distribución y consumo como una unidad 
(Ortega, 1982; Mestries, 1987; Sánchez, 1984). [11]

Estos estudios no han tenido una discusión exhaustiva que lleve a proponer la idea de 
una metodología única, en el sentido de un cuerpo conceptual común utilizado por todos 
los estudiosos, sino que, más bien, cada grupo de investigadores ha optado por una u 
otra línea de investigación. Los casos en los que ha existido más coincidencia son 
aquellos dirigidos al examen de las agroindustrias y de la ganadería.

Las agroindustrias estudiadas han sido las del: tabaco (Kuschick, 1979; Ortega, 1982), 
azúcar (Juárez, 1988; Mestries, 1988; Sánchez, 1984; Chauvet, 1985); y café (Vargas, 
1980).

2.1 La agroindustria azucarera



La agroindustria azucarera significó un campo muy fértil para la reflexión teórica de varios 
profesores y alumnos del Area. En la perspectiva del materialismo histórico se analizó la 
industria azucarera privilegiando el estudio de las relaciones de producción en las zonas 
cañeras. Así, el acento predominante se centró en los procesos de extracción y 
apropiación del excedente económico.

La mayoría de los trabajos sobre cañeros retomaron la propuesta analítica utilizada por 
Luisa Paré en "El Proletariado Agrícola en México" (Paré, 1976) y en "Ensayos sobre 
problemas cañeros" (Paré, 1979). Así se llevan al cabo análisis de casos concretos desde 
1982 realizados por Irma Juárez, Gilda Salazar y Luisa Paré creando una escuela sobre el 
tema entre varias generaciones de alumnos. Un ejemplo es el estudio sobre las formas de 
organización y movilización social de los cortadores de caña de azúcar que culminó con la 
publicación del libro "Caña Brava" (Paré-Juárez,1986).

En el Area de Sociología Rural se han analizado los problemas relativos a la 
diferenciación social, a la estructura de clase y al examen del carácter de clase de las 
luchas de los jornaleros agrícolas. El caso más estudiado por varios de los profesores del 
Area ha sido el de los cortadores de caña de azúcar en diferentes zonas cañeras del país. 
Respecto a zonas de abastecimiento de caña de azúcar para ingenios de Veracruz, están 
las obras de los profesores Francis Mestries (Mestries, 1985), Michelle Chauvet (Chauvet, 
1985), e Irma Juárez (1988). Para el caso de los cosechadores de okra se puede 
mencionar el avance de investigación del profesor Armando Sánchez (Sánchez, 1984).

Otra vertiente de análisis muy importante fue la relativa a los procesos de organización de 
los productores de caña de azúcar, a través de una revisión de las modalidades de las 
luchas emprendidas por este grupo social; así como al examen de las demandas 
reivindicadas por los campesinos cañeros, uno de los movimientos campesinos más 
importantes en los años setenta (Mestries, et al., 1987).

Otro caso de estudio es el de las movilizaciones de los cortadores de caña de azúcar en 
las zonas cañeras. En este estudio se utilizan técnicas de carácter etnográfico que 
ayudan a comprender las peculiaridades de la explotación de los jornaleros cañeros en el 
proceso productivo (Paré-Juárez, 1988).

Uno de los subproductos sobre cañeros es el de la evaluación de programas y políticas 
públicas. Una evaluación de esta naturaleza la llevó al cabo la profesora Irma Juárez al 
evaluar el programa de alfabetización de cortadores de caña de azúcar a cargo del 
Instituto Nacional de Educación para Adultos (INEA) (Juárez, 1986).

2.2 La ganadería y la biotecnología

El desarrollo de las fuerzas productivas modifica de manera substancial los procesos de 
producción en ramas en las que anteriormente el capital encontraba límites para su 
desarrollo, entre las que se puede nombrar los biológico-naturales. Al respecto, el caso de 
la ganadería es uno de los más importantes ya que con la aplicación de la biotecnología, 
el capital ha revolucionado la productividad en la obtención de carne, leche, etcétera.

Entre los trabajos del Area enfocados a tratar esta problemática están: "Crisis lechera, 
subconsumo y dependencia alimentaria" un artículo elaborado por el profesor Francis 
Mestries que aparecerá en "Historia de la Cuestión Agraria", coordinado por Julio Moguel. 
Este trabajo y el titulado "Las importaciones lecheras y el comercio mundial de lácteos" 
presentado en el 80 Seminario de Economía Agrícola del Tercer Mundo en 1988 
(Mestries, 1988). En ellos se plantea el problema que ha enfrentado México ante la crisis 



de la ganadería y de la producción de leche en México, en los años ochenta 
(Mestries,1990).

Por otra parte, el desarrollo de las fuerzas productivas y el proceso de ganaderización han 
avanzado a costa de bosques, selvas, ríos, etcétera. Los impactos negativos del capital 
sobre los recursos naturales crea otra veta de estudio. Los profesores Manuel Pretelín y 
Francis Mestries presentan una ponencia en el Segundo Encuentro de Investigaciones 
Agrícolas, titulado "Recursos naturales y deterioro de los eco-sistemas: Los Tuxtlas" 
(Mestries y Pretelín, 1990), y realizan una exposición fotográfica sobre ese tema 
denominada "Una selva en subasta: Los Tuxtlas, Veracruz".

Un asunto relativamente poco estudiado ha sido la política de investigación en el campo. 
La aplicación de novedosos conocimientos científicos y tecnológicos de las ciencias 
químico-biológicas en procedimientos agrícolas y pecuarios estimulan la productividad y 
producción agropecuarios haciéndolos susceptibles de mayor explotación por el capital. 
[12]

Algunas de las investigaciones relativas a la aplicación de estos adelantos, en el caso de 
la ganadería, son las de los profesores Francis Mestries, en "Posibles impactos de la 
revolución biotecnología en la agricultura mexicana" (Mestries, 1988), Michelle Chauvet 
(Chauvet, 1989), y Yolanda Massieu en "Crisis agropecuaria, neoliberalismo y 
biotecnología" (Massieu, 1990). Relacionada al tema anterior, la ganadería ocupa un lugar 
sobresaliente, manifiesto en el trabajo del profesor Francis Mestries "Crisis ganadera: la 
modernización en la encrucijada" (Mestries, 1991). Entre las causas del cambio de 
cultivos en México se puede mencionar a la ganadería, que ha sido explotada de manera 
extensiva, como puede verse en "La modernización ganadera" (Chauvet, 1985) y en "La 
carne, consumo interno y exportaciones" (Chauvet-Cervantes, 1987).

En el Area de Sociología Rural este tema ha venido cobrando impulso con estudios 
globales y particulares. La Revista Sociológica en su número trece presenta dos artículos 
relativos al tema de la biotecnología, uno del profesor Francis Mestries denominado "Los 
posibles impactos de la biotecnología en la agricultura mexicana" (Mestries, 1990). Otro 
de la profesora Yolanda Massieu "Crisis agropecuaria, neoliberalismo y biotecnología" 
(Massieu, 1990).

3. Las políticas agropecuarias

La tónica dominante de los temas sobre las políticas agropecuarias fue durante muchos 
años de tipo descriptivos, económicos o estadísticos. Sin embargo, en los últimos cuatro 
años se ha venido reflexionando en el Area en torno a la especificidad de los asuntos de 
carácter público.

Los conflictos suscitados por la intervención estatal ocuparon un lugar distinguido en las 
preocupaciones de los miembros del Area, sin embargo, en muy pocos de sus trabajos se 
ofrece una discusión a fondo relativa al contenido y a las formas que ésta adquiere.

Una de las obras que trata sobre estas cuestiones es el de la "Intervención del Estado en 
la agroindustria de la okra" que en el primer capítulo analiza sus variantes (Sánchez, 
1987).

En agosto de 1988 se llevó a efecto el Primer Coloquio sobre Políticas Públicas en la 
UAM-Xochimilco. En ese evento los profesores Armando Sánchez y Filiberto Chávez 
presentaron la ponencia titulada "Hacia un enfoque teórico de políticas públicas" 
(Sánchez-Chávez, 1989). Este tipo de estudios tiene relativamente poca difusión en 



México; contempla el proceso de la formulación, decisión y evaluación de los criterios de 
desarrollo de la agricultura y la ganadería.

Los asuntos públicos en el sector agropecuario han sido estudiados desde la racionalidad 
económica implícita en ellas. Al entrar en vigor las medidas de ajuste presupuestal se 
afectaron los fondos destinados al campo y, con ello, sobrevino la consiguiente reducción 
del gasto público en este renglón. Una investigación de esta temática la realiza el profesor 
Murilo Kuschick al analizar el Programa Nacional de Alimentos (Kuschick, 1986).

La intervención del Estado en la economía significó la puesta en marcha de medidas 
reguladoras. Algunas de ellas inciden directamente en el campo mediante la política 
exterior, de crédito agrícola y de precios.

Algunos de los trabajos que explican la importancia del crédito en dicho proceso muestran 
la gran influencia del sistema crediticio y el carácter preferencial de las zonas de riego 
(Sánchez,1988; Massieu,1990).

Otra de las acciones gubernamentales que ha contribuido en las tendencias generales de 
desarrollo económico en el campo es la regulación en materia de precios. Después de la 
crisis de los ochenta se comienza a percibir la aplicación de medidas tendientes a la 
liberación de precios. Por tanto, los estudios al respecto se han ocupado de examinar los 
procesos donde se percibe el paso de una regulación excesiva hacia una desregulación 
generalizada en materia de precios de garantía. El profesor Francis Mestries trata el caso 
particular de los precios y cómo afectan a los productores de maíz (Mestries, 1990).

En otro trabajo referente a este asunto, elaborado por el profesor Armando Sánchez, se 
indaga acerca de los enfoques teóricos implícitos que fundamentan la regulación o 
desregulación en materia de precios, así como el grado de antagonismo entre los más 
destacados actores sociales y políticos involucrados en la concertación de precios durante 
los últimos tres años (Sánchez, 1990).

El resto de estudios a este respecto se ha dedicado a averiguar los criterios de asignación 
de recursos al campo, tales como bienes y servicios estatales. Este tipo de conducta 
forma parte de las diferentes decisiones de carácter agrario y ganadero impulsadas cada 
sexenio. En ellas se puede apreciar el paso de criterios de asignación de recursos, vía los 
subsidios, hacia el retiro de dichos subsidios.

En el caso del riego, se ha contribuido a apoyar significativamente la agricultura de corte 
capitalista. Entre los efectos sustanciales está contribuir al cambio de cultivos básicos por 
otros de tipo comercial y con destino al mercado exterior. De manera muy visible, el 
distrito de riego de Tepecuacuilco, Guerrero, estudiado por el profesor Armando Sánchez, 
ejemplifica muy bien el caso de un cultivo especializado como lo es la producción de okra 
fresca para la exportación (Sánchez, 1984). En otro estudio más reciente, la profesora 
Paz Trigueros analiza minuciosamente los efectos sociales resultantes en otro distrito de 
riego en Michoacán (Trigueros, 1990).

Los insumos productivos tales como los herbicidas, las maquinas, los pesticidas y 
fertilizantes tienen su aplicación óptima en las zonas de riego. Una evaluación global 
sobre los precios de las semillas se puede ver en un artículo de la profesora Estela 
Cervantes (Cervantes, 1990).

Otro ejemplo, en el manejo de asuntos gubernamentales, lo constituye la evaluación de la 
contaminación del agua potable en el Distrito de Riego del Valle del Mezquital. Esta 
investigación se realizó mediante un convenio interinstitucional en el que participaron el 



Instituto Nacional de la Nutrición, la Comunidad Económica Europea y la UAM-
Azcapotzalco, con las aportaciones activas de los profesores Irma Juárez, Paz Trigueros y 
Filiberto Chávez; además, se integraron a este trabajo unos treinta alumnos de la UAM- 
Azcapotzalco que así realizaron su servicio social (UAM, 1989).

C- El enfoque socio-demográfico

4. De las estrategias de sobrevivencia a las estrategias socioespaciales de reproducción 
social

Una temática que va ganando terreno en las obras sobre el campo es la relacionada con 
las llamadas "estrategias de sobrevivencia". La mayor parte de las investigaciones 
realizadas en este sentido coinciden en retomar la Teoría de la Economía Campesina 
aunque desde una perspectiva más sociológica.

La discusión en torno a la noción de estrategias de sobrevivencia pretende responder a si 
es o no un concepto [13] sociológico. En los años ochenta estos conceptos produjeron 
cierto eco en varios de los profesores del Area.

La discusión suscitada hasta el momento al respecto parece enfilarse por un camino que, 
expresado sintéticamente, se nutre de elementos más bien sociológicos que económicos 
(Sánchez, 1989).

Uno de los primeros esfuerzos de discusión interna en el Area, acerca de este tipo de 
investigaciones, es el "Taller sobre estrategias de sobrevivencia", coordinado por el 
profesor Francis Mestries, de 1984 a 1985. En dicho Taller se discutieron los enfoques y 
metodologías utilizadas por diversos autores en el análisis de la economía campesina. Del 
mismo modo, se hizo patente cierto consenso respecto a que el capital no impone su 
lógica como única.

Así, se desarrollaron varios ensayos interesados en esa problemática. En 1988, el 
profesor Murilo Kuschick concluye su tesis de maestría titulada "Estrategias de 
sobrevivencia en unidades domésticas campesinas", donde sostiene que el capital no 
tiene una sola lógica sino que las unidades familiares logran imponer otra, basada en los 
recursos de la propia familia (Kuschick, 1988). En otro trabajo, el profesor Filiberto Chávez 
expone las estrategias de sobrevivencia de los campesinos de la Sierra Juárez de 
Oaxaca. De manera minuciosa, analiza diversas modalidades de adaptación de los 
campesinos en una zona forestal en donde la vida es muy difícil, no sólo por su 
localización geográfica, sino por la compleja red política en la que una comunidad forestal 
se inserta para transformar su materia prima, dentro de un proceso dirigido por intereses 
privados y estatales (Chávez, 1988).

El profesor Armando Sánchez presentó una ponencia en el Primer Encuentro de 
Sociología en San Cristóbal Las Casas en Chiapas, titulado "Estrategias de reproducción 
social de los campesinos en la Costa Chica de Oaxaca", donde expone una metodología 
sobre éstas. Se critica la visión estrecha de la economía campesina y propone retomar la 
noción de estrategias de reproducción social que supone un sentido más amplio, al 
retomar la dimensión cultural. Además, propone retomar los mecanismos de socialización, 
aprendizaje y control social surgidos del interior de las unidades domésticas y en la 
escuela, pues cumplen un papel sustancial en la adopción de prácticas sociales cuyo sello 
imprime características singulares a sus luchas. Esta ponencia expone algunos resultados 
del trabajo de campo en seis comunidades del municipio San Pedro Atoyac, Oaxaca 
(Sánchez, 1989).



El profesor Francis Mestries en un estudio titulado: "Las estrategias de los productores de 
maíz" analiza el conjunto de éstas y justifica la relevancia del maíz para la dieta de los 
mexicanos así como la trascendencia histórica y actual de este cultivo. El contexto de 
análisis en el que se desarrolla esta obra es la crisis agropecuaria (Mestries, 1990).

Un nuevo Taller sobre Estrategias de Sobrevivencia se organizó en 1990, ahora se 
denomina "Estrategias de Reproducción social" y está a cargo del profesor Armando 
Sánchez Albarrán. En esta ocasión, los objetivos son apoyar a varios alumnos que 
realizan trabajos terminales con este tema, así como discutir colegiadamente entre los 
profesores del Area respecto a la validez de las estrategias de reproducción social como 
categoría de análisis sociológico.

4.1 Las migraciones sociales

Los problemas sociales derivados de los procesos demográficos tales como las 
migraciones fueron contemplados a partir de la influencia ejercida por el capital. Sin 
embargo, los enfoques sociodemográficos imprimieron un sello particular a las 
discusiones que sostienen que, en ocasiones, también el capital se adapta a la 
localización de fuerza de trabajo.

El escrutinio del asunto de la regionalización es uno de los que tienden a mejorar el 
conocimiento sobre los espacios físicos en que interviene el capital. El estudio de las 
dificultades relativas a la regionalización ha rebasado la utilización de una visión 
meramente descriptiva como es el físico-geográfico y, plantea ahora, que el espacio es 
producto de las relaciones sociales, económicas, políticas y culturales.

Desde una conceptualización de "región", que considera el conflicto de los criterios de 
ubicación espacial del capital en una zona de producción, el profesor Armando Sánchez 
utiliza categorías económico-sociales para definir una zona productiva: recursos 
naturales, fuerza de trabajo e infraestructura productiva (Sánchez, 1984).

Las consecuencias derivadas del rápido desarrollo e industrialización motivaron graves 
fenómenos sociales como son las migraciones rurales. La lectura de Lenin motivó el 
interés en los procesos de proletarización. [14]

Otras orientaciones introducen las aportaciones de la sociología y la demografía. En este 
campo se hicieron importantes aportaciones como es el punto de vista sociodemográfico. 
[15]

Como ejemplo de las investigaciones referidas a migraciones rurales se puede mencionar 
el trabajo de la profesora Paz Trigueros que ha estado estudiando los desplazamientos 
desde algunas comunidades de Michoacán hacia los Estados Unidos (Trigueros, 1989). 
En esta misma línea la profesora Trigueros publica "La exportación de fuerza de trabajo: 
antecedente de una discusión" (Trigueros,1986). Profundiza en el papel de la mujer y las 
políticas públicas, analiza los factores socio-demográficos relativos a las mujeres en "La 
mujer campesina y la migración: estudio de campo" (Trigueros, 1987) y, por último, 
"Migración y vida familiar en Michoacán" (Trigueros, 1988). En estos trabajos puede 
apreciarse la perspectiva analítica del enfoque socio-demográfico. Por su parte el profesor 
Pablo Vargas realizó un trabajo relacionado a la cuestión de las migraciones en el sur del 
país, denominado "La colonización en México" (Vargas, 1988).

4.2 Estrategias socioespaciales en zonas urbanas



Las estrategias de reproducción social no operan solamente en el campo también lo 
hacen en las ciudades en donde la crisis económica se presenta con rasgos específicos.

Los miembros del Area de Sociología Rural no se han limitado a realizar investigaciones 
únicamente en el área de lo rural sino que, por razones coyunturales o circunstanciales, 
también incursionaron con artículos referentes a problemas de naturaleza urbana. El 
fenómeno natural del sismo de septiembre de 1985 distrajo la atención de varios de los 
profesores del Area de Sociología Rural de 1985 a 1987 debido a su interés en colaborar 
a las tareas de solidaridad inicial y de reconstrucción posterior. Es el caso del examen 
socio-económico de las familias de Tepito afectadas por el sismo. [16]

Otra línea de investigaciones giró en torno a las estrategias socioespaciales como las 
migraciones internas, en sus modalidades urbana y rural. Este proyecto es desarrollado 
conjuntamente, a principios de 1988, por el Dr. Avelardo Valdez de la Universidad de San 
Antonio en Texas y el profesor Armando Sánchez, por parte del Departamento de 
Sociología, en la investigación denominada "Adaptación y Cambio en una Colonia Popular 
del Area Metropolitana de la Ciudad de México". [17]

El análisis de esta investigación se ubica en una colonia popular del área metropolitana de 
la Ciudad de México. El impacto de la crisis de 1982 y su secuela de efectos negativos 
sobre la población tales como, carestía de la vida, desempleo y subempleo, son algunos 
de los conflictos que presionan para la búsqueda de vivienda barata. Es así que se 
recrudece una tendencia a instalarse en los terrenos de propiedad ejidal y surgen 
asentamientos llamados irregulares o espontáneos; este es el caso de la Colonia Popular 
UAM. En la dinámica política al interior en las agrupaciones en la colonia destaca la 
intensa participación de las mujeres en la adopción de estrategias socio-espaciales de 
reproducción así como en los procedimientos de negociación de los servicios públicos 
(Sánchez-Valdez, 1990).

4.3 Las organizaciones no gubernamentales y el crédito

Como parte de las respuestas organizativas ante los efectos negativos de la crisis en los 
últimos diez años surge la participación de las Organizaciones No Gubernamentales 
(ONG) que tienen como principal función en el campo, la coordinación de los campesinos 
y los productores.

En 1986, se desarrolló un programa de apoyo al trabajo artesanal de la cooperativa "La 
flor del valle" en Ixmiquilpan, Hidalgo (Juárez, 1987). En la comunidad de San Pedro 
Tepetitlán se asesoró a un grupo de mujeres sobre los conocimientos básicos para la 
organización de una cooperativa en 1987 y se dio capacitación para el manejo de crédito 
alternativo (Sánchez, 1989).

La profesora Irma Juárez en el número trece de la Revista Sociológica explica los 
problemas en los que se ven envueltas las ONG [18] (Juárez, 1990).

D- Enfoque político-cultural

5. Del análisis de las clases sociales al de los sujetos sociales

Otro de los cambios que se observa en la investigación de lo rural en los últimos tres años 
se refiere a la sustitución del enfoque de las clases sociales por el de los sujetos y actores 
sociales y políticos en el campo. Por diversas vías o influencias teóricas algunos de los 
profesores del Area han llegado a considerar esta problemática.



A principios de 1987, se organizó un breve debate en el Area de Sociología Rural en el 
que participaron la antropóloga Luisa Paré, Irma Juárez, Murilo Kuschick y Armando 
Sánchez, entre otros profesores del Area. En esa discusión se distinguieron dos 
posiciones antagónicas: la primera reivindicaba el análisis de las clases sociales en el 
campo y la segunda proponía el de los grupos sociales a partir de su especificidad. Al final 
hubo un acuerdo implícito al reconocer que ciertos grupos sociales no se explican 
exclusivamente a partir de su carácter de clase.

Una primera aproximación al estudio de los sujetos sociales se desplegó en colaboración 
con un equipo de investigación coordinado por el Dr. Hugo Zemelman del Colegio de 
México en 1987 y 1988. En esta indagación se puso a prueba la metodología de análisis 
de Zemelman al aplicar instrumentos que pudieran revisar aquellos procesos en los que, 
tanto grupos no gubernamentales como instituciones oficiales con trayectorias diferentes 
de promoción social, encaminados a procesos de transformación, lograron consolidar 
procesos organizativos en comunidades de Veracruz y Oaxaca. En este esfuerzo de 
investigación-participativa colaboró la antropóloga Irma Juárez adscrita al Area de 
Sociología Rural. El propósito de fondo de dicho estudio fue examinar las causas que 
impiden la conformación de sujetos sociales en una población integrada por campesinos 
involucrados en procesos de organización para la producción (Juárez, 1988).

A partir de la lectura de Alain Touraine se escribieron artículos que han aportado luces con 
respecto al tema de los actores sociales (Kuschick,1988). Respecto a los actores sociales 
y políticos en el campo, contemplados por Touraine, se han planteado los problemas de 
cómo se constituyen estos.

Una interpretación como la de Touraine permitió avanzar en la dinámica de la relación 
entre lo público y lo privado. Se trata del problema de cómo se asciende de lo social, a 
través de las necesidades colectivas de una comunidad transformadas en demandas de 
servicios públicos, a lo propiamente público, estatal o institucional (Sánchez, 1988; 
Chávez, 1988).

La discusión conceptual adoptada por profesores del Area de las diferentes proposiciones 
apenas está en su fase inicial. Las propuestas planteadas por Hugo Zemelman y Alaine 
Touraine parecen influir en una conceptualización común respecto de los sujetos sociales.

5.1 Los movimientos campesinos y agrarios

El milenarismo va a aparecer como una interpretación diferente de los paradigmas 
económicos. Ante los efectos nocivos de la crisis económica, el pueblo va a ser presa fácil 
de ideologías milenaristas. Esta corriente de pensamiento trata de explicar fenómenos 
sociales en los que predomina la idea de la llegada de un Mesías que solucionará los 
problemas mundanos y materiales.

Jacques Gabayet, profesor que estuvo adscrito al Area a principios de los ochenta utiliza 
esta interpretación en el tratamiento de diversos fenómenos de la historia basados en los 
principios milenaristas y se caracterizan por el surgimiento de líderes carismáticos que 
proponen la salvación del individuo. Este enfoque se acerca mucho al modelo de 
dominación carismática propuesta por Weber (Gabayet, 1987).

De un Seminario sobre los movimientos milenaristas se elaboraron varios trabajos de 
investigación acerca de dicha temática. En un trabajo relativo al movimiento cristero, 
elaborado por el profesor Jorge Gutiérrez Inzunza, denominado "El mundo cristero", se 
examinan las causas económicas, y políticas de dicho movimiento religioso. En este 
trabajo, el profesor interpreta dicho movimiento como milenarista. Con esta misma 



influencia, el profesor Manuel Pretelín indaga acerca del proceso de constitución de una 
identidad a partir de los principios milenaristas en varias comunidades purépechas, en el 
caso concreto de "La nueva Jerusalem" en Michoacán (Pretelín, 1988).

Otro estudio sobre un conflicto religioso es el que desarrollan en la comunidad indígena 
de San Miguel Aloapan, Oaxaca, los profesores Alejandro Carrillo y Uriel Nicasio. En este 
caso se investiga el conflicto local entre dos facciones de campesinos en torno al 
problema de los intereses económicos (recursos forestales), los políticos (la lucha por los 
cargos públicos) y los religiosos (lucha entre facciones católicas y no católicas) (Carrillo-
Nicasio, 1990).

Desde hace cinco años una parte de los profesores del Area se ha abocado a realizar 
estudios de carácter local y regional. Los procesos de movilización de los campesinos por 
el control de los municipios ha cobrado un lugar importante en las investigaciones de 
profesores del Area dentro del tratamiento de los movimientos campesinos e indígenas. 
Entre las reivindicaciones más recientes están las de democracia interna y en contra los 
fraudes electorales.

El profesor Armando Sánchez elaboró el trabajo denominado "Acolman: un conflicto 
inecesario". Ahí trata de la disputa por la tierra entre el pueblo de San Pedro Tepetitlán y el 
sindicato de ruta 100, SUTAUR-100. Esta pugna tiene como telón de fondo la política 
antiagrarista del gobierno de Miguel De la Madrid que ha privilegiado o consolidado la 
propiedad privada a costa de la propiedad social (ejidal y comunal). Este caso concreto 
ejemplifica las tensiones derivadas por el uso del suelo ejidal y la forma en que los 
campesinos lograron quedarse con las tierras de la ex-hacienda de San Antonio 
(Sánchez, 1987).

Pasado el conflicto se examinó la participación política de las mujeres en esa misma 
comunidad. La perspectiva de estudio fue en esta ocasión la cultura política como forma 
de participación. La interrogante sobre la que se trató de indagar fue cuáles serían las 
condiciones objetivas y subjetivas para la constitución de sujetos sociales (Sánchez, 
1988).

Un trabajo de naturaleza teórica, ensayo que pretende poner a prueba un modelo de 
interpretación sobre movimientos campesinos fue el elaborado por el profesor Filiberto 
Chávez. En él se pretende indagar respecto de los mecanismos internos y externos que 
modifican la vida de una comunidad ocasionando movilizaciones locales hasta la 
transformación de las demandas locales en políticas municipales (Chávez, 1988).

6. Estudios sobre identidad, cultura y política en sociología rural

6.1 La cultura política local y la participación política

En el Area de Sociología Rural se han realizado ensayos de carácter histórico y político, 
sobre cultura política y relativos a fiestas y sectas religiosas, entre otros. En estas 
investigaciones, lo económico deja de ocupar el papel que antes tenía en el paisaje rural.

El profesor Manuel Pretelín publicó un reporte de investigación con el título: "La dinámica 
de la vida política: politización y despolitización del ciudadano en la vida contemporánea". 
En este trabajo se discute el sentido del voto, así como el de los mecanismos de 
consenso y disenso respecto a la "cosa pública" (Pretelín, 1986).



Desde el punto de vista de la cultura política se han llevado al cabo estudios generales 
realizados en las grandes urbes y aquellos los dedicados al examen de procesos 
electorales, pero acerca de esta temática en zonas rurales son escasos.

En un esfuerzo por iniciar trabajos concretos sobre la cultura política, a partir de la 
especificidad de estos procesos, los profesores Armando Sánchez y Filiberto Chávez 
aplican una cédula sobre cultura política el 8 de diciembre de 1990 en Chilpancingo, 
Guerrero [19] (Sánchez-Chávez, 1990).

En los primeros meses del año se aplicó un cuestionario encaminado a medir indicadores 
de "preferencias" electorales en los municipios de Cocotitlán y Temamatla (Chávez-
Sánchez, 1990).

Continuando con el problema de corroborar la teoría de la cultura política, y en particular 
de sus procesos locales, los profesores Filiberto Chávez y Armando Sánchez realizan un 
estudio, en abril del presente año, sobre las preferencias políticas en 6 municipios 
conurbados. Algunos de éstos son Cocotitlán, Tenango del Aire, Temamatla y Amecameca 
(Chávez-Sánchez, 1990).

A fin de precisar los resultados obtenidos en abril, el profesor Filiberto Chávez afinó el 
cuestionario, en esta ocasión analizando indicadores muy precisos sobre las preferencias 
políticas; esta vez visitó en el mes de noviembre solamente tres municipios entre los que 
se encontraron Temamatla, Tenango del Aire y Cocotitlán. La coyuntura electoral en el 
Estado de México permitió consolidar parte de los resultados obtenidos en primer término 
(Chávez, 1990).

7. Otras actividades del área

El colectivo de los profesores del Area participó en seminarios colegiados, proyectos de 
servicio social, organización de prácticas de campo y dirección de tesinas.

7.1 Seminarios colegiados

De 1985 a 1991 se puede hablar de cinco actividades de investigación colegiadas. Entre 
ellas destaca el taller sobre "Estrategias de sobrevivencia", el programa de investigación 
"Estado, sociedad y reproducción social 1985-1987", los talleres de "Agroindustrias", de 
"Modernización y concertación agropecuaria" y de "Estrategias de reproducción social del 
campesino".

En 1985 se concluyó el taller sobre "Estrategias de sobrevivencia frente a la crisis" que 
fue coordinado por el profesor Francis Mestries. En el taller de discutieron varios trabajos 
que explicaban cómo, ante los procesos de crisis económica, los campesinos establecen 
un conjunto de acciones para enfrentarla.

El programa de investigación: "Seguimiento de la realidad campesina: Estado, sociedad y 
reproducción social 1985-1987" intentó profundizar en el análisis de las relaciones 
existentes en el campo mexicano, enfatizando lo referente a los procesos de trabajo, 
estructura social, formación cultural y formas de producción, además de examinar la 
política estatal en el sector agropecuario.

Dicho programa, a cargo de algunos profesores del Area, fue interrumpido, en su 
modalidad de investigación colegiada, fundamentalmente debido a la falta de continuidad 
en su realización y como producto de varios factores: a) el retiro del programa de parte de 
siete profesores quienes, en diversos momentos, iniciaron estudios de posgrado; b) el 



prolongado período de cambio del Jefe de Area que duró todo un año, c) el cambio de 
proyecto de tres colegas que participaron durante dos años en el "Proyecto Tepito", y d) a 
que otros tres gozaran su año sabático o de una licencia.

El taller sobre "Agroindustrias" tiene como finalidad discutir los enfoques y metodologías 
utilizadas en los diversos trabajos. Se autorizó la publicación de un libro sobre este tema 
con las aportaciones de cinco de los docentes del Area. Este taller, desde 1987 hasta la 
fecha, lo coordina Francis Mestries.

Desde 1989 el profesor Armando Sánchez dirige el taller denominado "Estrategias de 
reproducción social" que tiene como principal interés discutir colegiadamente las 
investigaciones de los integrantes del Area, así como asesorar los trabajos terminales que 
los alumnos realizan dentro del enfoque sociodemográfico.

En 1990 se inició el taller denominado "Modernización y Concertación agropecuaria" 
coordinado por el profesor Armando Sánchez con el propósito de sistematizar las 
propuestas del proyecto de modernización en el campo y analizar sus perspectivas.

Cuadro 1

A manera de balance global, se puede constatar cómo, en la década de los ochenta, las 
líneas y temas de investigación se han diversificado transitando de enfoques de 
naturaleza económica, veintiocho en total, a otros de carácter social veintisiete y a la 
fecha ocho de carácter político-cultural. Así mismo, destaca que la mayor parte de las 
publicaciones se ha realizado en revistas, otra parte se ha publicado en libros y el resto, 
los menos, permanecen aún inéditos.

7.2 Proyectos de servicio social

Dentro de la actividad de los profesores del Area, ha tenido especial relevancia introducir 
a los alumnos a la investigación sociológica. Por este motivo, se han puesto en marcha, a 
partir de 1986, al menos siete proyectos de servicio social a cargo de cinco profesores del 
Area donde unos 130 estudiantes han acreditado su servicio social. [20]

Los integrantes del Area han participado también en diversos foros académicos, dentro y 
fuera de la Universidad; en ellos se ha discutido la relación Universidad y Sociedad.

7.3 Prácticas de campo

Una de las actividades con mayor presencia en el Departamento de Sociología es la 
organización de prácticas de campo organizadas por profesores del Area en entidades 
tales como Veracruz, Guanajuato, Morelos, Oaxaca y Estado de México.

Todo lo anterior se complementa con las asesorías de los docentes a los proyectos de 
tesinas y da como resultado que cada trimestre presentan públicamente su trabajo 
terminal entre uno y dos alumnos del área en promedio.

De 1989 a 1990 la mayor parte de nuestros profesores participaron en la actualización y 
restructuración de los programas de las materias de Sociología Rural, en la discusión de 
los contenidos mínimos y en la propuesta de seriación de materias de la currícula.

7.4 Dirección de tesinas



El conjunto de actividades de investigación, docencia, proyectos de servicio social y 
prácticas de campo ha sido complementado con las asesorías a los proyectos de tesinas, 
muchas de ellas fruto del trabajo de campo realizado.

Conclusiones y perspectivas

Las sociedades rurales en México siempre han sufrido cambios pero hoy esas 
transformaciones parecen acelerarse: la agudización de la crisis económica y social 
genera grandes desequilibrios ecológicos que afectan la base productiva agropecuaria.

El Estado, que en los setentas parecía ensanchar ilimitadamente su ámbito de acción, 
además de ser el interlocutor central del desarrollo rural y principal contratador de los 
sociólogos rurales, se encuentra ahora en franco retroceso y redefinición de sus funciones 
con énfasis en la desregulación productiva de los mercados (precios y apertura del 
mercado internacional), y el estímulo a la inversión de capital privado, extranjero o 
nacional.

Se acelera el deterioro de los servicios públicos y se limitan éstos a zonas altamente 
productivas (crédito, fertilizantes, maquinaria, semillas, asistencia técnica, etcétera). El fin 
de la reforma agraria, el descenso de las condiciones de vida de la población del campo 
por los bajos precios o los bajos salarios agrícolas, provocan la migración interna o 
externa. La inversión privada supone el despliegue de los mercados de capitales, de 
tecnologías y de alimentos que aumentan la productividad y los rendimientos 
agropecuarios e incrementan la dependencia alimentaria, la invasión de zonas urbanas o 
industriales en terrenos que antes se dedicaban al cultivo.

Esas rápidas transformaciones en el paisaje rural mexicano representan un reto para la 
investigación y han dado lugar a la readecuación de la currícula de la Sociología Rural. 
Algunas nociones comienzan a generalizarse como por ejemplo las de "sujetos sociales", 
"cultura política", "biotecnología", "estrategias de reproducción social", "modernización y la 
concertación", etcétera.

En la esfera de lo público, su recuperación por la sociedad civil en México es ahora uno 
de los grandes retos a los que se enfrenta el sociólogo. El conocimiento del proceso de 
toma de decisiones, la necesidad de información confiable y la evaluación de las políticas 
públicas requieren de profesionales con un perfil adecuado para dar respuesta a esos 
problemas. Desde el punto de vista de la metodología, el sociólogo rural precisa hoy, 
además, de un consistente dominio de los métodos cualitativos y cuantitativos, de la 
estadística, así como del dinámico manejo de diversos programas y paquetes de 
computación.

Desde la especificidad de la Sociología se requieren estudios que superen los límites de 
los conceptos de tipo económico recuperando la Sociología clásica (Comte, Durkheim, 
Parsons, Weber, Pareto, Simmels, etcétera), la Sociología marxista (Marx, Engels, Lenin, 
Luxemburgo, Gramsci, Trotsky, Mao, etcétera), y la teoría sociológica contemporánea 
(Shultz, Adorno, Bloch, Marcuse, Habermas, Alberoni, Heller, etcétera) para así 
complementar los conceptos de carácter económico con conceptos sociológicos, de 
manera tal, que den cuenta de la especificidad y particularidad de los campesinos, los 
productores, los nuevos sujetos y actores sociales.

Otro de los retos en el conocimiento de lo rural es el de rescatar la tradición de los 
estudios sobre los procesos subjetivos de la cultura, la identidad y la ideología con los 
cuales hacer frente a asuntos tales como las etnias y el indigenismo, desde nuevas 
vertientes de investigación.



Los problemas demográficos están llamados a ocupar un lugar importante en el análisis 
de los dinámicas fases del cambio social como el caso de las migraciones rurales, las 
modificaciones al interior de la familia y las estrategias de reproducción social que 
permiten a la sociedad rural amoldarse a los cambios a pesar de las crisis.

La construcción de categorías relativas a los sujetos y actores sociales en el campo aún 
está en proceso. Los movimientos de las nuevas centrales campesinas adoptan diversas 
estrategias de movilización social. Lo anterior plantea también nuevas formas de la 
relación Estado-sociedad. Estas organizaciones requieren de formas para negociar o 
concertar en las nuevas condiciones de modernización económica del país, pero que aún 
están en una etapa de ajuste.

Los problemas de sobrepoblación, principalmente en zonas urbanas, plantea el gran reto 
de la alimentación. Para algunos investigadores uno de los remedios a mano se 
encuentra en el desarrollo de los conocimientos científicos y tecnológicos encaminados a 
aumentar la producción y productividad con nuevos métodos como son los de la 
biotecnología utilizados en la producción de semillas, de animales a partir de los nuevos 
conocimientos genéticos, químicos, físicos y técnicos. Para otros estudiosos de esta 
problemática la fe en el progreso y en la técnica solamente es un mito.

Para algunos, el desarrollo de la ciencia y de la técnica amenaza con destruir los recursos 
naturales y con ellos, el hábitat humano. En este orden de ideas, el problema de la 
ecología adquiere dimensiones cada día más drásticas que requieren de herramientas 
conceptuales para analizar dichos procesos. Al mismo tiempo, los fenómenos ecológicos 
cuestionan la aplicación de los nuevos conocimientos en la medida en que se generan 
nuevos problemas de deterioro ambiental: desforestación, agotamiento de los mantos 
acuíferos, deterioro del suelo, entre otros, que muestran el avance científico como un 
nuevo mito.

La cultura política a nivel local y su interrelación con otros aspectos socio-culturales 
presenta el reto de retraducir las nociones abstractas elaboradas para otras condiciones 
de vida distintas de la nuestra, a conceptos que recuperen la especificidad de lo político y 
la política en el medio rural. El sistema político requiere cada vez más de los campesinos, 
cuya participación ha sido tradicionalmente relegada en esta materia en la vida nacional.

TEXTO

A pesar de los avances logrados mediante la diversificación de paradigmas y temáticas, 
de las publicaciones de libros y revistas, dentro y fuera del Departamento de Sociología, 
de la participación en talleres, prácticas de campo, proyectos de servicio social y del 
intercambio entre investigadores en foros y seminarios de discusión, se pueden señalar 
algunas limitaciones. La discusión teórica conceptual es aún mínima, principalmente en 
las nuevas temáticas. Los esfuerzos de trabajo colegiado han sido de corta duración, 
predominando los estudios individuales. Los proyectos de investigación aún no se 
integran totalmente a las prácticas de campo y proyectos de servicio social.

Se considera necesario, para estimular el desarrollo de la investigación en el Area de 
Sociología Rural, continuar con los esquemas colegiados, el diálogo teórico, mediante 
talleres o foros de discusión de conceptos, metodologías y prácticas pedagógicas para 
propiciar una mayor vinculación entre los investigadores individuales para así superar la 
dispersión temática.



A casi una década del fin del milenio, el país transita en medio de intensos cambios 
económicos, políticos y sociales que lo alejan mucho del paisaje tradicional de principio 
del siglo. La complejidad de una sociedad como la nuestra radica precisamente en sus 
enormes contrastes que, por una parte, nos hace aparecer como un país cuyo aparato 
industrial y agroindustrial se encuentra en pleno proceso de modernización pero, por otro 
lado, nuestra identidad aún sigue siendo rural, aún existen minorías étnicas y culturales 
muy ajenas a esa pretensión de ser una sociedad moderna. El reto al que nos 
enfrentamos es el de ¿hasta dónde se puede modernizar el país sin tener que caer en un 
etnocidio social, político y cultural? La Sociología Rural tiene mucho camino por recorrer 
al tratar de encontrar una solución para esa interrogante que nos incumbe a todos.

CITAS:

[*] El balance que aquí se presenta fue realizado a partir de las sugerencias y críticas de 
los profesores Francis Mestries, Irma Juárez, Filiberto Chávez, Paz Trigueros y Manuel 
Pretelín y por lo tanto no representa la opinión de todos y cada uno de los miembros del 
área; por lo mismo, puede haber errores y omisiones involuntarios.

[**] Profesor-Investigador del Departamento de Sociología, Area Sociología Rural, UAM-A.

[1] Los dependentistas consideraron que la principal causa de la dependencia era el 
control económico de los países desarrollados sobre los países subdesarrollados. Entre 
estas causas se ubicaba el fenómeno del imperialismo. André Gunder Frank representa 
un buen ejemplo de autores que consideran que la dependencia genera mecanismos que 
impiden el desarrollo capitalista. Esta línea de interpretación es asumida también pro Dos 
Santos y Ruy Mauro Marini. Una segunda interpretación, sostenida por Sunkel, Furtado y 
Tavares, Serra, y pinto, centra su foco de atención en analizar los obstáculos que frenan 
el desarrollo capitalista en la periferia. Por último, autores como Enrique Cardoso y Enzo 
Faleto adoptan la posibilidad del desarrollo capitalista en la periferia, aunque consideran 
la especificidad que adquiere ante el capitalismo del centro. En esta interpretación 
estudian la relación entre fuerzas externas e internas consideradas como un todo 
(Sefchovich, 1989).

[2] Se pueden citar entre algunos estudiosos de esta problemática a Antonio García, 
Cristóbal Kay, Michel Gutelman y Roger Bartra (Warman, 1988).

[3] En lo relativo a los problemas agrarios se añaden los nombres de Kostas 
Vergoupoulos, Samir Amin y Claude Mellasoux. Pronto, la sociología rural encuentra 
nuevas interpretaciones y temas de estudio. En el ámbito académico mexicano se 
incorporan autores como Juan Castaings, Roger Bartra, Héctor Díaz Polanco, entre otros, 
que ponen el énfasis en el estudio de las relaciones de producción (Hewitt, 1988).

[4] La interpretación es sostenida por Roger Bartra, Juan Castaings y Michel Gutelman, 
entre los más sobresalientes. El argumento principal de este concepto es señalar la idea 
de que, ante un modo de producción capitalista, y frente al precapitalista subsiste otro que 
guarda con respecto al primero un papel subordinado y secundario. La debilidad 
fundamental de esta versión radica en que suprime las posibilidades de existencia del 
campesino "en" el modo de producción capitalista y quita toda posibilidad de participación 
de los campesinos en la política (Hewitt, 1988).

[5] La discusión revivida en los años setenta divide el campo de los proletaristas a su vez 
en marxistas y no marxistas. Entre los autores marxistas están Ernest Feder (Feder, 
1977), Guillermo de la Peña (Paré, 1979), Héctor Díaz Polanco (Paré, 1979), Guillermo 
Foladori (1982). Entre los no marxistas se incluyen a las instituciones financieras 



internacionales como el Banco Interamericano de Desarrollo (Bartra, 1979). Entre los 
campesinistas se puede ubicar a Arturo Warman, Rodolfo Stavenhagen y Alejandro 
Schejtman (Schejtman, 1982). Se puede establecer con todas las reservas, una corriente 
que sin romper con el marxismo utiliza algunos de los planteamientos de la propuesta de 
Chayanov con respecto a la especificidad de la economía campesina. En una versión que 
recupera la tradición de la ecología cultural, el marxismo y el funcionalismo de autores 
como Eric Wolf  autores como Warman y Stavenhagen soportan el peso de las críticas de 
los proletaristas (Paré, 1979). Siguiendo a Lenin y Kautsky en una interpretación muy 
sugerente Jesús Morett propone la idea de que el capital subordina a la economía 
campesina (Morett,1979). Armando Bartra ubicándose en la vertiente campesina retoma 
algunos de los planteamientos de Chayanov y Eric Wolf en "La organización de las 
Unidades Socioeconómicas Campesinas" (Bartra, 1982).

[6] Aníbal Quijano estudia dichos movimientos desde una perspectiva histórica. A este 
nombre pronto se le añaden el de otros estudiosos entre los cuales señalaríamos a Eric 
Habswan, Jacques Chonchol, Henry Lansberger, Antonio García, Ernest Feer, Gerrit 
Huizer, Eric Wolf, Armando Bartra, Beatriz Canabal y Alain Touraine (Warman, 1989). 
Buena cantidad de estos trabajos sólo ofrecían descripciones de los movimientos rurales, 
en cambio otros utilizaban diferentes enfoques de interpretación.

[7] Los conceptos analíticos marxistas utilizados son los de la "alianza obrero-campesina", 
la "dictadura del proletariado", "correlación de fuerzas", entre otros. Es importante señalar 
la utilización que hace Gramsci del concepto de "Estado en sentido ampliado", así como 
la noción de "Hegemonía", la guerra de posiciones entre otras. Althusser y Poulantzas 
desarrollan los conceptos sobre los aparatos ideológicos de Estado y participan de las 
discusiones en torno a la ideología (Bobbio, 1984).

[8] La antropología política ha aportado muchos conceptos que ayudan a entender los 
problemas de la política a nivel de las comunidades locales. Algunos de los conceptos 
estudiados por esta corriente son los de intermediarismo político, patronialismo, 
caciquismo (Cleassen, 1980) (Redfield, 1975). Otras de las aplicaciones de este enfoque 
es el estudio de los sistemas y las relaciones de poder estudiados por Roberto Varela en 
"Expansión de sistemas y relaciones de poder" (Varela,1984). A partir de la lectura de Max 
Weber se ha estudiado el problema del patrimonialismo (Villa,1986) (Zabludowsky, 1989). 
Desde un ángulo que recupera el papel de los procesos micros del poder Michel Focault 
en "arqueología del saber" incursiona en estos procesos de dominación (Foucault,1988).

[9] Los estudios clásicos de Almond y Verba definen la cultura política como las 
conductas, actitudes y preferencias políticas (Almond,1959). La definición tiene un sesgo 
psicológico o conductual. Estos autores distinguen sobre tres tipos de cultura política: la 
parroquial, la subordinada y la participativa. Algunos estudiosos aplicando este enfoque 
ubican a la cultura política mexicana como subordinada (Scoth, 1956). Quienes han 
trabajado el tema mas recientemente en procesos electorales se puede mencionar a 
Jaqueline Perschard (Peschard, 1985).

[10] Un tipo de estudios explica la crisis agropecuaria como producto de procesos 
globales, estructurales y coyunturales de naturaleza económica (Rivera, 1987; Bartra, 
1977; Rubio, 1982). Otros estudios parecen encontrar la explicación de procesos 
coyunturales en donde aparecen las políticas económicas estatales como la única causa 
de la crisis agropecuaria (Canabal, 1986).

[11] Los estudios y posiciones ante los fenómenos del Imperialismo dieron origen al 
desarrollo de propuestas teóricas para el análisis sobre los procesos de 
trasnacionalización de la economía. Raúl Vigorito desarrolló, en el Instituto 



Latinoamericano de Estudios sobre Transnacionales (ILET), una propuesta metodológica 
que incorpora conceptos provenientes de la Teoría de Sistemas y del Marxismo. Se 
estudian entonces problemas como los sistemas y complejos agroindustriales. Así, se 
habla de los complejos de verduras y hortalizas, de los complejos de carne y sus 
derivados, del sistema del azúcar, etcétera (Rama-Rello, 1982).

[12] Cinthia Hewitt de Alcántara ya subrayaba cómo, desde los años cuarenta, se 
ensayaban nuevos métodos genéticos en granos básicos y comerciales. En la actualidad, 
el dominio de empresas transnacionales, en el avance de los conocimientos genéticos ha 
sido determinante en los logros alcanzados (Hewitt, 1977).

[13] Eric Wolf utiliza el término inicialmente, apoyado en el paradigma de la ecología 
cultural. Sin embargo, con el tiempo, esa noción parece quedar limitada y varios autores 
proponen hablar de estrategias familiares de vida (Torrado, 1985), reproducción global 
económica (Lehauleur, 1988), actividad económica global (Salles, 1982) o bien el de 
reproducción social de vida (Margulis,1988).

[14] De la lectura de Lenin en "El desarrollo del capitalismo en Rusia", así como las 
tendencias hacia la campesinización o proletarización (Paré, 1977; Bartra, 1982).

[15] Algunos de los investigadores más salientes son Lourdes Arizpe, Orlandina de 
Oliveira, Humberto Muñoz y Brígida García. Esta vertiente de análisis desarrollada en el 
Colegio de México retoma la Teoría de la Economía Campesina, el análisis sociológico de 
la familia así como los métodos cualitativos y cuantitativos de la Sociología.

[16] En esta investigación se analizan los procesos de organización de los habitantes de 
ese barrio, integrado en su mayoría por comerciantes, en su afán de tramitar ante las 
autoridades las vías de acceso a la vivienda. En este proyecto participaron los profesores 
Irma Juárez, Silvia Ortega y Pablo Vargas, y se combinaron los esfuerzos de las tres 
divisiones de la Unidad Azcapotzalco: Ciencias Básicas e Ingeniería, Ciencias y Artes 
para el Diseño, y Ciencias Sociales y Humanidades, así como de las organizaciones de 
comerciantes del barrio de Tepito. Su duración fue de alrededor de dos años.

[17] Se sigue la propuesta analítica de sociólogos urbanos mexicanos y norteamericanos, 
especialistas entre los que destacan los nombres de Larissa Lomnitz, Wayne Cornelius, 
Antonio Azuela, Antonio Ugalde, Alan Gilbert o Carlos Vélez-Ibáñez. En este trabajo se 
intenta explicar cuál ha sido el papel de la crisis económica de principios de la década, en 
las estrategias económicas (actividades de ahorro como la autoconstrucción), políticas 
(como las actividades políticas de presión-negociación de servicios públicos) y sociales 
(relaciones recíprocas entre vecinos) utilizadas por los colonos.

[18] Varias ONG convocaron a una reunión en abril de 1989 con otras ONG así como con 
organizaciones financieras. La finalidad de dicho evento fue intercambiar experiencias. 
Entre las principales ONG que participaron se puede nombrar al Equipo Pueblo, 
ANADEGES, la Fundación Mexicana para el Desarrollo y entre las principales 
organizaciones que ya manejan algunas líneas de crédito alternativo se puede mencionar 
a la Cooperativa Tosepan Titaniske y a la Asociación de Mujeres Campesinas de la 
Huasteca, A C. Las mesas de trabajo fueron cinco: la problemática del crédito rural, los 
límites del crédito alternativo, los programas de crédito alternativo, las formas de 
capacitación y, por último, la mujer y el crédito alternativo (Juárez, 1990).

[19] En esta cédula se consideraron las variables de ocupación, influencia de los medios 
de comunicación y el sistema de necesidades (Chávez-Sánchez, 1990)



[20] De 1986 a 1991 los proyectos de servicio social son: "Reconstrucción integral en la 
Zona Centro de la Ciudad de México", "TV, mexiquense", "Programa de evaluación y 
seguimiento del barrio de Tepito: formación de banco de datos", "Impacto epidemiológico 
por el uso de aguas residuales en el Valle de Mezquital" los responsables de dichos 
proyectos son Irma Juárez, Pablo Vargas, Filiberto Chávez, y Paz Trigueros; "Proyecto de 
servicio social en Acolman, Estado de México" y "Servicio social en la Colonia UAM", a 
cargo del profesor Armando Sánchez, y "La explotación comunal en un pueblo de la Sierra 
de Juárez, Oaxaca, San Miguel Aloapan" bajo la conducción del profesor Alejandro 
Carrillo.
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