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 LGUNAS TENDENCIAS de la economia mexicana en la decada de los

 ochenta -presentes en general en America Latina y en el resto
 de la periferia del mundo capitalista- se manifiestan en aumento

 del trabajo no asalariado y descenso del nivel de los salarios y de la estabili-
 dad en los empleos. Un conjunto de actividades alternativas, denominadas
 no capitalistas, marginales o informales, constituyen un sector importante
 y creciente de nuestras economias; asimismo la combinaci6n de actividades
 de varios miembros de las unidades domesticas se convierte en predominante
 aun en las zonas mas desarrolladas (Garcia et al. 1982, De Oliveira 1989,
 Ros 1985, Garcia 1988).

 A su vez, los cambios en las tendencias generales de la economia influ-
 yen en las caracteristicas de la movilidad espacial de la poblaci6n. En las
 decadas de 1950 y 1960, los grandes desplazamientos migratorios en Mexi-
 co se producian principalmente del campo y las ciudades pequefias hacia
 los grandes centros urbanos, dando cuenta de procesos de concentraci6n
 espacial de las actividades economicas y de los servicios vinculados con las
 caracteristicas de la industrializaci6n sustitutiva. De esta manera, una parte
 importante de las migraciones rural-urbanas eran manifestaci6n de pro-
 cesos de proletarizacion de trabajadores que abandonaban las zonas de
 agricultura de subsistencia. En cambio, en los illtimos afios ha crecido el
 interes de los investigadores por otro tipo de movimientos espaciales, que
 aparentan ser manifestacion de procesos sociales diferentes: las migracio-
 nes temporales de la poblacion rural.

 Este tipo de movimientos, protagonizados por miembros de hogares rura-
 les sin dejar de pertenecer a su unidad domestica, y que migran generalmen-
 te en relaci6n con la subsistencia y caracteristicas de esa unidad, aparecen
 vinculados con cierta permanencia dc poblacion rural. Algunos fen6menos
 que tienden a expandirse en el pais, como la depresion del nivel general
 de los salarios, la descentralizacion vertical de etapas del proceso productivo
 en algunas ramas industriales -con la consiguiente proliferacion del trabajo
 a domicilio y del pago por pieza- el aumento del autoempleo y las acti-
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 vidades inestables y de baja remuneraci6n, asi como las necesidades de los
 grupos familiares de combinar varias actividades para su subsistencia, in-
 fluyen tal vez en las tendencias de la migracion. De la misma forma, ciertos
 cambios en la estructura agraria mexicana (agudizados a partir de los afios
 setenta y que se caracterizan por la polarizaci6n en dos tipos de agricultura
 -y de agricultores, de productividades y de productos- que coexisten inti-
 namente vinculadas) tambien afectan la movilidad espacial de la poblaci6n
 rural. Un aspecto importante de estas vinculaciones es que la demanda de
 fuerza de trabajo, derivada de la agricultura modernizada, tiende a gene-
 ralizar situaciones de empleo precario o eventual, ambos factibles cuando
 coexisten con disponibilidad de personas para emplearse temporalmente y
 por poco dinero. Desde el punto de vista de los miembros de los hogares
 rurales, el empleo temporal es posible si se combina con producci6n de
 subsistencia, con otras actividades temporales o con la actividad econ6mica
 de otros miembros de la familia (Venegas 1986, Verduzco 1986, De Oli-
 vei-ra 1989, Garcia et al. 1982).

 La investigacion que dio origen a este articulo surgi6 de interrogantes so-
 bre el tipo de condiciones internas de nuestros hogares rurales que hacen
 posible estos procesos, y que les permiten sobrevivir en condiciones so-
 ciales adversas. Al indagar sobre las condiciones para la reproducci6n do-
 mestica en dos localidades rurales del Estado de Mexico se investig6 la
 capacidad de autcsubsistencia de las unidades campesinas, la generaliza-
 ci6n de, la multiplicidad de actividades de los miembros de los hogares
 y el tipo de actividades alternativas o complementarias a la siembra de
 autoconsumo.

 Se considero que el conocimiento de las actividades de las unidades
 domesticas para su propia subsistencia en ciertas condiciones concretas cons-
 tituye un paso en la comprension del papel que juegan estas actividades
 en la reproducci6n social global. Se definio el papel de las migraciones
 temporales en la reproduccion de los hogares como objeto de estudio, aten-
 dicndo a que la migraci6n laboral de sus miembros fue considerada una
 respuesta de la multiplicacion de actividades, vinculada con las caracte-
 risticas internas de la unidad domestica,y con las condiciones del mercado
 de trabajo local. Se difini6 a las unidades domesticas como lugar privile-
 giado de analisis, no s6ol porque permiten conectar las esferas de la
 produccion y de la reproducci6n y analizar las combinaciones en la partici-
 paci6n econ6mica de sus miembros, sino porque las posibilidades de com-
 binar actividades y- de migrar temporalmente estan condicionadas por la
 propia estructura, necesidades y recursos de las unidades domesticas.

 El estudio se llevo a cabo durante 1987 en dos localidades de Malinal-

 co, municipio del Estado de Mexico, y consisti6 en la combinacion de
 una encuesta por muestreo probabilistico en entrevistas en profundidad en
 hogares seleccionados a partir de la encuesta. Este estudio se combin6 con
 el analisis de informacion secundaria sobre las caracteristicas socioecon6-

 micas de la zona y su inserci6n en el contexto regional..
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 EL CONTEXTO: LA ZONA RURAL DEL ESTADO DE MEXICO,
 EL MUNICIPIO DE MALINALCO Y LAS COMUNIDADES SELECCIONADAS

 El Estado de Mexico se caracteriza por ser una zona con grandes dese-
 quilibrios socioecon6micos y poblacionales. Sus, habitantes se cbncentran
 en una pequefia extensi6n territorial que forma parte del area metropo-
 litana de la ciudad de Mexico. Tambien se concentran los recursos pro-
 ductivos, los ingresos y los servicios. Con excepci6n de la parte que rodea
 a la ciudad de Mexico y del municipio de Toluca y sus alrededores, el
 resto del Estado de Mexico es una extensa zona rural en la que predomina
 la producci6n de maiz en pequenas extensiones de tierra explotadas con
 base en la organizacion familiar. Desde el punto de vista de la movilidad
 territorial de la poblacion, se combina la presencia de la pequenia zona
 metropolitana de la entidad (que hasta 1980 atraia los mayores volumenes
 de inmigrantes urbanos del pais y que esta rodeada por otra zona que
 presenta una tendencia creciente a la atraccion de poblaci6n) con la amplia
 extensi6n rural que se caracteriza por una debil inclinacion a expusar a la
 poblaci6n y por la presencia de migraciones temporales. Una de las hip6-
 tesis de nuestro estudio consisti6 en que en el area estudiada, la relativa
 permanencia de poblacion rural se explica en parte por la presencia de
 migraciones temporales (Szasz 1986 y 1988, Gobierno del Estado de Mexi-
 co 1985, CONAPO 1987).

 Con el fin de seleccionar una zona que permitiera encontrar migracio-
 nes temporales de miembros de familias campesinas, clasificamos los mu-
 nicipios de la entidad seguin distintos niveles de desarrollo relativo y segun
 sus tendencias a la atracci6n o expulsi6n de la poblaci6n.1 Ademas, anali-
 zamos la distribuci6n geografica de las caracteristicas de la producci6n
 agropecuaria en la entidad.2 Estos analisis permitieron seleccionar, pata
 los objetivos de la investigacion, al municipio de Malinalco. Se trata de
 un municipio cuyo nivel de desarrollo socioecon6mico comparativo es muy
 bajo, que expulsa poblacion, en el que predomina la produccion agricola
 de granos basicos en cultivos familiares, y cuyos niveles de productividad
 agricola promedio son extremadamente bajos.

 Las tierras de Malinalco son arcillosas, altas y con pendientes. Al igual
 que otras zonas cuyos terrenos de cultivo no son bajos ni planos, ni fer-
 tiles, el municipio qued6 al margen de los programas de desarrollo de la
 produccion familiar de basicos que transformaron al Estado de Mexico

 1 Estas clasificaciones se hicieron a partir de indicadores tanto de crecimiento
 de la poblaci6n, como de urbanizaci6n, sectores de actividad, calidad de viviendas,
 esoolaridad e ingresos de la poblaci6n elaborados con base en los datos de los censos
 de poblaci6n de 1970 y 1980 (v6ase Szasz 1986).

 2 Se utilizaron, para este efecto, los siguientes indicadores elaborados con base
 en los datos del Censo Agricola, Ganadero y Ejidal de 1979: porcentaje de pobla-
 ci6n en el sector primario, porcentaje de la producci6n generado en unidades fami-
 liares, empleo de energia mecanica, empleo de trabajo familiar o asalariado y pro-
 ductividad agricola promedio.
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 en el primer productor de maiz de la nacion a partir de 1986. Los altos
 costos de producci6n y los bajos rendimientos han determinado que los
 organismos estatales desestimulen la producci6n de maiz y frijol, dirigiendo
 los creditos, obras de infraestructura y apoyos tecnicos hacia un grupo
 minoritario de productores de cultivos comerciales que acceden a tierras
 de riego de buena calidad. La falta de apoyo de los programas tecnicos
 gubernamentales no ha modificado, ni siquiera parcialmente, la condici6n
 de zona predominantemente productora de basicos para el autoconsumo
 que es el municipio, pero ha influido en la profundizacion de diferencias
 intramunicipales, marginando a los productores de maiz a las peores tierras
 y favoreciendo la concentraci6n de los escasos recursos en manos de un
 pequeno grupo de productores comerciales.3

 Dentro de la situaci6n generalizada de ipobreza de los pueblos campe-
 sinos del municipio, existe una diferenciaci6n originada preponderante-
 mente en la presencia o ausencia de tierras de riego, en la extensi6n y
 calidad de esas tierras, en la presencia de actividades economicas altema-
 tivas, en la antigiiedad de los asentamientos y en la dotaci6n de infraes-
 tructura y servicios. Para el estudio se eligieron dos localidades que refle-
 jaban las condiciones extremas de esa diversidad: San Martin Malinalco, un
 antiguo barrio campesino de la cabecera municipal, dotado de tierras de
 riego fertiles, vias de comunicaci6n y servicios; y Noxtepec de Zaragoza,
 una rancheria aislada y casi inaccesible, carente de servicios y ubicada en
 terrenos pedregosos y cerriles.

 Las caracteristicas socioeconomicas y culturales de cada poblado, asi
 como el tipo de inserci6n en el contexto municipal y regional, influyen en
 la estructuraci6n y organizaci6n de las unidades domesticas locales, en su
 comportamiento respecto de la migraci6n temporal, al igual que en el
 papel desarrollado por la migracion para la reproducci6n de los hogares.
 Su conformaci6n historica y el hecho de encontrarse situados en una zona
 campesina determinan que en ambos pueblos la mayor parte de los hogares
 cultiven un pequefio pedazo de tierra para la alimentacion familiar. La
 proximidad con la ciudad de Mexico y el tipo de vias de comunicacion
 y medios de transporte condicionan parcialmente la direcci6n de los mo-
 vimientos migratorios.4 En forma muy destacada, el desarrollo de activida-

 3 La producci6n de basicos continua, en parte, porque mas del 50% de las
 tierras de cultivo del municipio son terrenos cerriles de temporal que no admiten
 la siembra de otros productos; en parte porque existen poblados completos que fni-
 camente acceden a este tipo de tierras, y otros en los que una proporci6n importante
 de las familias carece de riego en sus tierras, y en parte porque la siembra se hace
 por necesidades de subsistencia que rebasan el cAlculo de rentabilidad monetaria.

 4 Otros aspectos que influyen fuertemente son los patrones hist6ricos de migra-
 ci6n y las redes de apoyo de familiares y paisanos previamente establecidas. Los
 lugares de destino de la migraci6n temporal son principalmente la ciudad de Mexico,
 el pueblo de Chalma y los Estados Unidos, y secundariamente las zonas agricolas
 cercanas. No se encontr6 ningun caso de migraci6n al vecino parque industrial de
 Santiago Tianguistenco, y muy pocas a Toluca.
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 des comerciales, de servicios y construcci6n de viviendas en la localidad o
 en sus alrededores condicionan la presencia y dimensiones de los mercados
 de trabajo, el acceso a recursos monetarios, el tipo de actividades alterna-
 tivas a la siembra familiar aunados a la frecuencia y particularidades de
 la migraci6n temporal. Definimos como migraciones temporales los despla-
 zamientos por periodos inferiores a un afio que protagonizaron individuos
 residentes en las unidades domesticas entrevistadas en los dos anios ante-

 riores a la entrevista. En la practica, no se encontraron ausencias superiores
 a cinco meses y parte de los movimientos consistieron en desplazamientos
 hechos para trabajar durante el dia fuera de la localidad para volver en
 las noches a pernoctar en ella.5

 La diferencia mas importante entre ambos pueblos estudiados fue la
 presencia de un mercado de trabajo local en uno de ellos y su ausencia
 en el otro. En San Martin encontramos comerciantes, vendedores ambu-
 lantes locales, albaiiiles locales y asalariados agricolas locales, ademas de
 una proporci6n importante de mujeres que elaboran en sus hogares tor-
 tillas para la venta. Aproximadamente un tercio de las migraciones tem-
 porales consiste en trasladarse "por el dia" para vender productos en la
 localidad de Chalma, que dista 15 minutos en transporte publico. En
 cambio, en Noxtepec de Zaragoza las unicas actividades locales alternati-
 vas a la siembra de autoconsumo son la contrataci6n asalariada agricola
 eventual con los vecinos, la siembra de productos comerciales o el comercio
 local, accesibles para muy pocos. Estas diferencias en las caracteristicas del
 mercado de trabajo local resultaron en comportamientos distintos respecto
 a la migraci6n temporal, y en cuanto a la persistencia de la siembra de
 basicos y el tipo de actividades que desarrollan las familias para su sub-
 sistencia. Mientras que en San Martin un tercio de las familias no cultiv6
 la tierra en el periodo de referencia y otro 15% sembr6 unicamente pro-
 ductos comerciales, en Noxtepec de Zaragoza la siembra de autoconsumo

 5 La informaci6n que se analiza se capt6 a partir de tres instrumentos: un
 censo en ambas localidades, una encuesta por muestreo en un 42% de los hogares
 de San Martfn y en 36% de los de Noxtepec, y entrevistas en profundidad en 20
 hogares seleccionados por caracteristicas diferentes a partir de la encuesta. Los censos
 se limitaron a una enumeraci6n de viviendas y de los habitantes por edades y sexo,
 pero en San Martin se pregunt6 tambien la ocupaci6n principal del jefe de fami-
 lia. La encuesta, aplicada por muestreo aleatorio, consisti6 en un cuestionario de
 hogar que capt6 caracteristicas de la producci6n agricola dom6stica, todas las acti-
 vidades desempefiadas por los miembros de la unidad en el afio anterior a la entre-
 vista (indicando la temporalidad y el lugar en que se llevaron a cabo) y la historia
 migratoria de los miembros de la familia (incluyendo, ademas de las fechas y lu-
 gares, las actividades desempefiadas y el tipo de aporte econ6mico al hogar corres-
 pondiente al trabajo migratario). El analisis numerico se refiere exclusivamente a los
 hogares entrevistados. Por su parte, las entrevistas en profundidad permitieron obte-
 ner una serie de detalles sobre costos de las siembras, montos de los ingresos que
 se pueden obtener por distintas actividades, costos de la subsistencia familiar y
 practicas y percepciones en torno a la reproducci6n dom6stica.
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 se practic6 en 100% de los hogares.6 En San Martin encontramos antece-
 dentes de migraci6n temporal en poco mas de la mitad de los hogares,
 micntras que en Noxtepec apareci6 en mas del 80% de las familias (vease
 el cuadro 1).

 Sin perder de vista que las diferencias entre ainbos contextos condi-
 cionan volumenes y modalidades diferehtes para la migraci6n temporal y
 diversidad de condiciones de subsistehcia para los hogares, centrarhos el
 analisis en las caracteristicas internas de las unidades domesticas que faci-
 litan la presencia de migraciones temporales y la multiplicacion de activi-
 dades econ6micas, asi como el papel de las migraciones y de las combina-
 ciones de trabajos en la subsistencia de esos hogares en ambos pueblos.

 CARACTERISTICAS DE LAS UNIDADES DOMESTICAS Y PRESENCIA

 DE MIGRAGIONES TEMPORALES

 Al analizar las caracteristicas de diferenciaci6n social de los hogares
 se encontr6 que en San Martin la migraci6n temporal era mas frecuente
 en los grupos extremos: los hogares que no cultivaron la tierra y los
 hogares con siembra de productos comerciales (vease el cuadro 1). Sin
 embargo, ambas corrientes de migraci6n temporal -la dc los sin tierra
 y la de los agricultores comerciales- repercutian de manera diferente en
 la reproducci6n domcstica. En el primer caso se trataba preponderante-
 mente de migraciones del jefe de familia o del uinico activo, cuyo producto
 era central para la subsistencia del hogar, mientras que en el segundo
 correspondieron en su mayoria a contribuciones secundarias o incluso irrele-
 vantes para el consumo domestico.

 En Noxtepec, el pueblo con menos recursos, las condiciones sociales
 aparecieron mas homogeneas y la migraci6n temporal como una practica
 casi universal. Sin embargo, se observaron diferencias marcadas principal-
 mente por el acceso a tierras de riego (que equivale, en la localidad, al
 acceso a recursos monetarios). En la totalidad de las familias que s6lo
 sembraban en temporal encontramos migrantes, mientras que 28% de los
 hogares con acceso a riego lograban subsistir sin necesidad de migraciones
 temporales. La migraci6n tendia a ser menor cuando las cosechas de maiz
 y frijol eran suficientes para alimentar a la familia durante todo el anio.
 Tambien en cste pueblo sc encontraron dos tipos de hogares con amplio
 predominio de familias con migrantes: los campesinos de temporal, por
 una parte, y los campesinos de riego que combinan la siembra con activi-
 dades no agricolas, por la,otra (vease el cuadro 1). Entre los primeros, la
 migraci6n apareci6 vinculada sobre todo con la precariedad de las con-

 6 El periodo de referencia definido en la encuesta para preguntar por migra-
 ciones recientes y por el detalle de las actividades econ6micas de los individuos, sf
 como para definir una unidad domestica como campesina o no segin si habia cul-
 tivado la tierra en ese lapso, fue el afio anterior a la entrevista.
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 CUADRO 1

 UNIDADES DOMWSTICAS ENTREVISTADAS POR CARACTERISTICAS DEL CULTIVO FAMILIAR,
 SEGIJN PRESENCIA D-E MIGRANTES TEMPORALES EN EL HOGAR

 Tipo de produsctos

 Iy tipo de tierros

 Comerciales

 (riego)

 Basicos

 (riego)

 Basicos

 (temporal)

 No cultivan

 Total

 FIJUFNTF: Encuzesta

 Presencia de migranites ternnpor-ales

 Sant Martini

 Total Con migrantes ' Sinl migrantes Total

 25(100%7) 15(60.0) 10(40.0)

 22(100%) 8(36.4) 14(63.6)

 21(100%) 11(52.4) 10(47.6)

 33(100%,) 21(63.6) 12(36.4)

 101(100%) 55 (54.5) 46(45.5)

 ?ociodenogardfica para San Martin y NoxtePec, 1987.

 5(100%)

 13(100%)

 1- 1(00 %)

 29(100%)

 Noxtepec

 Con migrantes ? Sin migr?antes

 8(80.0) 1(20.0)

 10(69.2) 4 (39. 8)

 11(100%)

 24?(82.8)
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 diciones de la producci6n familiar de subsistencia, y para los segundos con
 el tipo de empleo eventual alternativo que lograron encontrar.

 Al analizar las caracteristicas demograficas de los hogares y su asocia-
 cion con la presencia de migraciones temporales, se obtuvo que en ambos
 pueblos el tamanio de la familia y la etapa del ciclo vital -que determi-
 naban el numero de personas (y de varones) en edad de trabajar- esta-
 ban fuertemente asociados con la presencia de migrantes temporales, y
 condicionaban las modalidades de esa migraci6n (vease el cuadro 2). Du-
 rante las etapas iniciales del ciclo familiar la migracion temporal en los
 hogares era menos frecuente, pero se vinculaba de manera principal con
 la subsistencia familiar. A la inversa, en los hogares en etapas avanzadas
 del ciclo -que concentraban mayor niumero de varones de 14 afnos y
 mns- la migraci6n temporal fue mucho mas frecuente, pero una parte
 de esas migraciones no tuvo significaci6n alguna para la reproducci6n
 domestica y otra parte represento s6lo contribuciones secundarias al hogar.
 Al analizar de manera conjunta las caracteristicas demograficas y socioeco-
 nomicas de la unidad, se observ6 que en los hogares de condiciones mis
 precarias la migraci6n se practicaba aunque la estructura demografica no
 les favoreciera, y en los hogares con mejores condiciones se migraba cuando
 habia mas de una persona econ6micamente activa.

 En ambas localidades se observ6 una fuerte asociaci6n entre el tipo de
 familia y la etapa del ciclo familiar con las caracteristicas socioeconomicas
 del hogar, y esta asociaci6n fue mas importante en Noxtepec, el pueblo
 con menos recursos (vease el cuadro 3). Las etapas "j6venes" del ciclo
 familiar se asociaron casi siempre con carencia de tierras o con carencia
 de riego en las tierras, y tanto las familias extendidas como las nucleares
 en etapas "avanzadas" del ciclo familiar se concentraban entre los produc-
 tores de riego. Al analizar con mucho detalle las condiciones para la re-
 producci6n de las unidades campesinas y para la subsistencia de los hoga-
 res con base en la informaci6n por unidades domesticas de la encuesta y
 en las entrevistas en profundidad, apareci6 con bastante claridad que
 la presencia de hijos u otros parientes varones de 14 ailos o mas represen-
 taba una ventaja economica para los hogares de ambos pueblos. En
 Noxtepec representaba -ademas de la migraci6n estacional de jefes de
 familia que carecen de riego-- casi la uinica manera de obtener ingresos
 monetarios para el hogar. De esta manera, la configuracion demografica
 familiar apareci6 como un factor de diferenciaci6n social en ambos pue-
 blos, pero sobre todo en e] de menos recursos.

 COMBINACION DE ACTIVIDADES, MIGRACIONES TEMPORALES
 Y REPRODUCCION DOMESTICA

 En las dos localidades analizadas, la siembra de bisicos destinados al
 autoconsumo apareci6 como una actividad insuficiente dentro de la sub-
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 CUADRO 2

 UNLDADES D)OMLSTICAS ENTREVISTADAS POR ETAPA DE EVOLUC1ON DEL CLCLO FAMILIAR,
 SEG(JN PRESENCIA DE IMIGRANTES TEMPORALES.

 Presencia de ni igran tes teiipora les

 Tipo de Jamilia/ San Martin Noxte pe
 eta pa del ciclo

 familiar Total Con migrantes Sin migran-ites Total Con mipgrantes Sin migrantes

 Nucleares hijo
 mayor de 13 aiios
 o menos 37(100Co) 17(45.9) 20(54.1) 12(100%) 14(93.3) 1(6.7)

 Nucleares hijo
 de 14 aiios

 o ma.s y
 extendidas 52(100%) 34(65.4) 18(34.6) 15(100%) 14(93.3) 1( 6.7)

 Otros' 12(100%0 ) 4(33.3) 8(66.7) 2 1

 Total 101(100%y, ) 55 (54.5) 46(45.5) 29(100%l7) 24(82.8) 5(17.2)

 1 Familias nuclcares sin Ihijos, conpuestas sin hijos ni otros parientes de 4 afios o mnis, y unidades sin componente nuclear.
 FUENTE: Encuesta sociodemogrdfica para San Martin y Noxtepec, 1987.



 CUADRO 3

 UNIDADES DOMN1VSTICAS ~ENTREVIS-TADAS POR CARACTERlSTICAS DEL CULTiVO,
 DE FAIIIA Y ET'APA DEL CICLO FAMILIA'R.

 SEGUCN TIPO

 Tipo de familia' y etapa del ciclo familiar

 Tipo de productos
 y tipo de tierras

 San Mart

 Total Joven 1

 Nox tepec

 Avanzado 2 Otro 3  Total  Joven 1 Avanzado 2 Otro 3

 25(100%) 2(28.0) 16(64.0)

 22 (100%) 6(27.3) 13(59.1)

 2(8.0)

 3(13.6)

 5(100%) 1(20.0) 4(80.0)

 13(100%) 6(46.2) 6(46.2) 1(7.6)

 Btsicos

 (temporal) 21(100%o) 8(38.1) 12(57.1) 1(4.7)  11(100%) 5(45,5) 5 (45.5) 1(9.0)

 33(100%) 16(48.5) 11(33.3) 6(18.2)

 101(100%) 37(36.6) 52(51.5) 12(11.9)  29(100%) 12(41.4) 15(51.7) 2(6.9)

 1 Nucleares, hijo mayor de 13 afios o menos.
 2 Nucleares con hijos de 14 afios o mAs y extendidas con hi'os i otros parinitcs de 14 aiios o mAs.
 3 Nucleares sin hijos. compuestas sin hijos ni otros parientes de 14 afios o ma's y unidades sin componente nuclear.
 FUFNTF: Encuesta sociodemogr4fica piara San Mlar-tini y Noxtepec, 1987.

 Comerciales

 (riego)

 Basicos

 (riego)

 No cultivan

 Total
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 sistencia familiar. Las entrevistas en profundidad permitieron una inda-
 gaci6n detallada de los costos de las siembras, los rendimientos, los precios
 de los salarios y las necesidades minimas de las unidades de producci6n
 y del sustento familiar; tambien hicieron posible determinar que la siem-
 bra local de basicos era incosteable sin el aporte de ingresos procedentes
 de otros trabajos. Ademas, el costo de oportunidad que supone dedicar
 un miembro de la familia a los trabajos de autoproduccion por 90 dias
 al aiio representaba una perdida de dinero comparindola con la alterna-
 tiva de "alquilarse" como pe6n agricola por el mismo numero de dias. Lo
 determinante en la persistencia de esa especie de "inversi6n para no ganar"
 fue la percepci6n de ventajas en la posibilidad de combinar, a nivel fa-
 miliar e individual, la siembra de autoabasto con las actividades lucrativas.
 Por otra parte, sin esta organizacion del trabajo familiar, la siembra de
 basicos cuyo fin fuera el consumo seria impracticable.7

 Tanto los mecanismos para obtener recursos destinados a la subsisten-
 cia de los hogares y la preservaci6n de la pequenia producci6n, como el
 sentido de las migraciones temporales que buscaban la reproducci6n de las
 unidades, prescntaron diferencias entre ambos pueblos.

 En San Martin Malinalco, cerca del 90% de las familias campesinas
 (agricultores comerciales, campesinos de riego y campesinos de temporal)
 combinaban mas de una actividad economica con el fin de obtener recursos
 para la sobrevivencla del grupo. No obstante, la irriportancia de la migra-
 ci6n fue minoritaria como aporte de subsistencia domestica en todos esos
 grupos, en especial entre los campesinos de autoabasto que sembraron en
 riego (vease los cuadros 4 y 5). Unicamente el grupo de familias sin tie-
 rra present6 diferencias, ya que entre ellas la multiplicidad de actividades
 fue menor (tal vez porque predominaban las de tipo nuclear con hijos
 pequefios y un solo miembro activo) y la contribuci6n de la migraci6n
 temporal a la subsistencia apareci6 en cerca del 40% de los hogares (vea-
 se los cuadros 4 y 5). Salvo contadas excepciones, las actividades econ6-
 micas alternativas de los miembros de hogares de San Martin correspon-
 dieron a trabajos eventuales, tanto asalariados como por cuenta propia. Los
 pocos casos de familias que vivian s6lo del trabajo migratorio del jefe del
 hogar correspondieron a trabajos estables con salarios relativamente ele-
 vados. En los hogarcs con un solo activo, la combinaci6n de trabajos la
 lJevaba a cabo el jefe de familia, alternando la siembra con trabajos lo-
 cales eventuales o con migraciones estacionales; incluso alternando varios
 trabajos no agricolas locales o migratorios. Los empleos locales variaban

 7 Se requiere entre 80 y 140 dias (cuatro y seis meses anuales) de trabajo asa-
 lariado de una persona -y del ahorro de su salario completo- para afrontar los
 costos de dos siembras al afio en media hectarea, cuyo producto alcanza para que
 una familia de seis personas coma frijol y mafz. Si al costo de sembrar se suman
 los demAs costos de subsistencia de una familia promedio, se requiere de jornal a
 jornal y medio adicional durante 300 dias al afio, lo que nos da una idea de la
 dificil situaci6n de las familias que cuentan con un solo miembro activo.
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 CUADRO 4

 UNIDADES DOMIPSTnCAS ENTREVISTADAS POR CARACTERISTICAS DEL CULT'IVO FAMILIAR. SEGIYN
 PRESE,NCIA DE COMBINACIONES DE ACTIVIDADES EN EL FIOGAR.iL

 Presencia de comnbinaciones de actividades I

 San Martin  1voxtepec

 Tipo de productos
 v tipo de tierras

 Comerciales

 (riego)

 B'asicos

 (riego)

 Basicos

 (temporal)

 No cultivan

 Total

 Total

 22(100%Y)

 22(100%)

 21(100%7o)

 33(100%)

 101(100%c)

 Combinan
 actividades

 20(90.9)

 20(90.9)

 19(90.5)

 22(66.7)

 83(82.2)

 No combinan
 actividades

 2(9.1)

 (2 9.1)

 2(9.5)

 Total

 5(100%)

 13(100%o)

 11 (100%0)

 Combinan No combinan
 actividades act ividades

 4(80.0)

 11(84.6)

 1(20.0)

 2(15.4)

 11 (100%y)

 11(33.3)

 18(17.8)  29(100%)  26(89.7)  2(10.3)

 I Se reficre a que el iinico miembro activo desempeii6 varios trabajos diferentes en el afio de referencia, o a
 familia desempefi6 un tipo de trabajo y otros miembros del hogar ejercicron varios y diferentes eni ese ailo.

 FUENTE: Enicutesta sociodemogrdifica Para San Martin y Noxtepec, 1987.

 que el jefe de



 CUADRO 5

 UNIDADES DOMJL,STICAS ENTREVISTADAS POR CARACTERISTI'ICAS DEL CULTIVO FAMILIAR,
 SEGIiN APORTE ECONOMICO DE LOS MIGRANTES TEMPORALES.

 Apor-te econ,6inico de los mzigrantes para la suibsistencia

 Sari Alai-tt'n Noxtephec
 Tipo de productos
 y tipo de tierras Total Con aporte Sin aporte Total Con aporte Sin aporte

 Comerciales

 (riego) 25(100%) 7(28.0) 18(72.0) 5(100%) 3(60.0) 2(40.0)

 Basicos

 (rigo) 22(100%) 4(18.2) 18(81.8) 13(100%) 9(69.2) 4(30.8)

 B'asicos

 (temporal) 21(100%) 6(28.5) 15(71.4) 11(100%) 11(100%) -

 No cultivan 33(100%?) 13(39.4) 20(60.6)

 Total 101(100%) 30(29.7) 71(70.3) 29(100%) 23(79.3) 6(20.7)

 FUENTE: Encuesta sociodemogrdfica para San Martin y NoxtePec, 1987.
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 desde los mas privilegiados, como el comercio establecido local, hasta los
 mas precarios del peonaje agricola y la confecci6n de tortillas para la ven-
 ta, pasando por el nivel intermedio de los albafiles eventuales. Los traba-
 jos de albaiiil, dependiente de comercio y bracero, predominaron entre
 los empleos migratorios. La combinaci6n exclusiva de siembra de auto-
 consumo con trabajo migratorio fue casi inexistente en los hogares de
 San Martin.

 La repercusi6n de las migraciones en la reproduccion domestica fue
 muy diferente en el otro poblado, en el que predomin6 ampliamente la
 combinaci6n de siembra de autoabasto con trabajo migratorio. En Noxte-
 pec de Zaragoza la totalidad de las familias corresponde al campesinado
 de autoconsumo, por lo que sus condiciones son mas precarias. Aunque
 tanbien en este pueblo la subsistencia domestica y la reproducci6n de las
 unidades campesinas se basaron con frecuencia en trabajos alternativos,
 estos trabajos fueron casi exclusivamente migratorios (veanse los cuadros
 4 y 5).8 En mas del 80% de los hogares se practic6 la migracion temporal,
 y las combinaciones mas frecuentes fueron la siembra de autoconsumo con
 uno o mas trabajos migratorios. Entre los campesinos de temporal predo-
 minaron las familias con un solo activo, en las cuales la migraci6n estacio-
 nal del jefe era indispensable para subsistir y afrontar los costos de la
 siembra. En cambio, los hogares de familias en etapas avanzadas del ciclo
 familiar y con acceso a tierras de riego pudieron desplegar una gama amplia
 de combinaciones, como la siembra y la venta de productos comerciales, la
 contratacion asalariada eventual de padres e hijos en cultivos cercanos,
 el uso exclusivo de mano de obra familiar en sus siembras o la migraci6n
 no estacional de los hijos de familia a diferentes lugares (incluido Estados
 Unidos).

 CONSIDERACIONES FINALES

 El analisis de las condiciones de vida en los hogares de dos comunida-
 des rurales del Estado dc Mexico muestra que es neoesario sumar investi-
 gaciones y reflexionar sobre la contribucion de nuestras unidades domes-
 ticas rurales para reproducir fuerza de trabajo imposible de subsistir con
 la precariedad de sus empleos y salarios. En casi la totalidad de los hoga-
 res campesinos estudiados la actividad agricola familiar de autoconsumo
 se combinaba con otros trabajos del jefe del hogar o de miembros de la
 familia con el fin de asegurar la subsistencia domestica. Aun en los casos

 8 En la mayor parte de las familias el costo de las siembras de basicos es con-
 siderablemente menor que en San Martin -por el uso exclusivo de mano de obra
 familiar o de intercambio. de trabajo en 70% de los casos-, pero se requiere de
 dos a tres meses de ahorro salarial de un pe6n agricola para afrontarlo. Ademas, las
 siembras locales en su mayoria no alcanzan a cubrir el consumo familiar por todo
 el afio, y se requieren otros alimentos, ropa, detergentes y medicinas, que repre-
 sentan trabajo adicional a la siembra de consumo.
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 minoritarios donde no se cultiv6 la tierra, la multiplicidad de actividades
 del jefe, o del jefe y otros miembros de la familia, fue ampliamente ma-
 yoritaria.

 A su vez, el estudio detallado de las condiciones de sobrevivencia de los
 hogares de ambos pueblos permiti6 avanzar en la comprension del tipo de
 procesos sociales expresados en las actuales migraciones temporales de ori-
 gen rural, y que parecen diferentes de los procesos de proletarizaci6n de
 mano de obra rural expulsada que reflejaban las migraciones rural-urbanas
 definitivas en decadas pasadas. El analisis de dos contextos con dimensiones
 diferentes del mercado de trabajo local permiti6 establecer que la migra-
 cion temporal puede cumplir diversos papeles en la reproducci6n domestica
 en ambitos rurales, pero que esa diversidad esta dada fundamentalmente
 por la magnitud del mercado laboral local. En una de esas localidades,
 frente a la inexistencia de ese mercado, la combinaci6n de actividades cam-
 pesinas con trabajo migratorio temporal fue la expresi6n casi universal de
 las combinaciones de actividades que permitieron la subsistencia familiar.
 En el otro, aun cuando la combinaci6n de varias actividades fue la regla, se
 observaron diferencias: la siembra de autoconsumo no se practicaba en todos
 los hogares y el aporte de trabajo migratorio fue significativo para una
 proporcion minoritaria de familias. La posibilidad de vivir sin sembrar ni
 migrar estuvo dada por el mercado de trabajo local. Aunque este mercado
 estaba compuesto por actividades precarias y de baja remuneraci6n (auto-
 empleo y contrataci6n asalariada eventual agricola y no agricola), que no
 hacen muy diferentes las condiciones de sobrevivencia en ambos pueblos,
 al menos reducia la obligatoriedad de la migraci6n temporal.

 Es importante destacar tambien las condiciones en que se produce la
 persistencia de la siembra de autoconsumo, desde el punto de vista de las
 necesidades de los hogares. En las dos localidades estudiadas, este tipo de
 producci6n s6lo pudo sustentarse en los trabajos adicionales de los miem-
 bros de la familia, y aun asi apareci6 economicamente desventajosa, com-
 parandola incluso con el mis precario de los trabajos: la contrataci6n
 asalariada eventual y mal pagada. El caracter antieconomico de la siembra
 de subsistencia en esas condiciones nos permiti6 plantear la hip6tesis de
 que su persistencia en ciertas zonas se relaciona en forma estrecha con los
 mercados de trabajo locales y foraneos, incluso al nivel de los empleos
 baratos e intermitentes.

 El uso de la unidad domestica como unidad de analisis en el presente
 trabajo permitio asociar la presencia y el sentido de las migraciones tem-
 porales en cada hogar con la estructura demografica familiar. En familias
 cuyo ciclo se encontraba en una etapa avanzada, la combinacion de acti-
 vidades y la migraci6n temporal aparecieron facilitadas por las caracteris-
 ticas demogrificas (fundamentalmente el nuimero de varones de 14 afios
 o mas),. Sin embargo, cuando esa estructura familiar fue desventajosa (un
 solo miembro varon en edad de trabajar), no desaparecieron ni la combi-
 naci6n de actividades ni la migraci6n, sino que fueron ejercidas por una

 12
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 sola persona, que en un pueblo combinaba el trabajo campesino con el
 migratorio y en el otro varias actividades locales (agricolas y no agricolas)
 o actividades locales y migratorias. El analisis integrado por informacion
 obtenida mediante combinaci6n de tecnicas permiti6 reconstruir en cada
 caso la vinculaci6n entre la migraci6n temporal y la reproducci6n dom&s-
 tica, en lugar de inferir las condiciones de esa reproduccion de cifras par-
 ciales sobre el numero, la edad y la actividad de los migrantes en los
 hogares.

 Aunque las conclusiones relativas a la situaci6n de dos pequefios pue-
 blos rurales no permiten generalizaciones desde el punto de vista estadis-
 tico, nos permiten avanzar en la reflexion de las relaciones existentes entre
 procesos que se han hecho manifiestos en la ultima decada, cuyo signifi-
 cado se inscribe dentro de procesos mas globales de recesion y reorganiza-
 ci6n de los mercados de trabajo. Planteamos la hipotesis de que, como
 respuesta a la crisis economica --una de cuyas manifestaciones ha sido la
 reducci6n de los niveles de salarios de los sectores trabajadores- una
 parte de la poblaci6n rural opta por multiplicar y diversificar su partici-
 paci6n en la actividad econ6mica desde su lugar de origen, en lugar
 de emigrar hacia areas urbanas en busca de empleos estables y bien remu-
 nerados. La expresion de esta diversifidad en migraciones temporales estA
 mediada por la presencia de mercados de trabajo locales o cercanos a las
 zonas rurales.
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