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 Margarita Campos de Garc?a
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 Una de las creencias m?s generalizadas que tiene la opini?n
 p?blica de los efectos de la escolaridad es que con ella au
 mentan las oportunidades de trabajo, que, a su vez, posibili
 tan un incremento en el ingreso econ?mico. Esto supone que
 la escuela act?a como agente de cambio, ya que al elevar el
 nivel de escolaridad de los educandos los conduce a niveles
 superiores tambi?n en otros aspectos. El presente trabajo in
 tenta demostrar que tal cosa no sucede en la comunidad que
 se eligi? para una investigaci?n.1 Para descubrir los efectos

 i La investigaci?n fue realizada para la tesis de antropolog?a que
 present? en 1971 en la Universidad Iberoamericana con el t?tulo "La
 escuela y la comunidad en un pueblo del Acolhuacan". Esta zona se
 localiza en el Estado de M?xico y su l?mite norte son las serran?as que
 la separan del Valle de Teotihuacan. Al sur, est? limitada por los r?os
 de Chapingo y Texcoco. En ella estaba enclavado el viejo se?or?o de
 Texcoco. V?ase ?ngel Palerm y Eric Wolf, "Sistemas agr?colas y des
 arrollo del ?rea clave en el Imperio Texcocano", Revista Interamericana
 de Ciencias Sociales, 2? ?poca, vol. 1, n?m. 2, Washington, D. C. Uni?n
 Panamericana, p. 282. La comunidad espec?fica sobre la que se practic?
 la investigaci?n se llama Santa Magdalena Tepetlaoxtoc y est? locali
 zada a los 98? 40' 10" de longitud y a los 19? 34> 20" de latitud. Est?
 situada al noreste de Texcoco, tiene una altura de 2 300 metros sobre el
 nivel del mar. Es cabecera del municipio del mismo nombre y est?
 comunicada por una desviaci?n de 3 kil?metros que entronca con la
 carretera M?xico-Calpulalpan, v?a Texcoco, en el kil?metro 49. Tiene
 un total de 1 790 habitantes: 906 hombres y 884 mujeres, seg?n las
 boletas censales de 1970. Los m?todos que se emplearon en la investi
 gaci?n fueron la observaci?n participante, la entrevista abierta y el
 trabajo documental.

 * Parte del libro Escuela y comunidad en Acolhuacan, que se pu
 blicar? pr?ximamente en la colecci?n Sep-Setentas.
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 de la escolaridad, se enfoc? la investigaci?n en dos direccio
 nes. La primera toma en cuenta el proceso hist?rico de la
 comunidad de manera muy general, para observar en qu?
 forma ha influido la escuela. La segunda consiste en el an?
 lisis de los efectos de la escolaridad en un grupo de indivi
 duos a trav?s de varias generaciones.

 Papel de la escuela a trav?s del proceso hist?rico
 de la comunidad

 La historia del ?rea comienza con la aparici?n de los chi
 chimecas, quienes estaban dedicados a la caza y la recolec
 ci?n.2 Palerm y Wolf dividen la historia chichimeca en tres
 periodos. El primero comienza cuando los chichimecas llegan
 al Valle de M?xico y entran en contacto con grupos de tol
 tecas; de ellos toman los h?bitos sedentarios y la agricultura,

 mediante un proceso de "toltequizaci?n".3 Este primer pe
 riodo se caracteriza por "la convivencia pac?fica entre agri
 cultores y cazadores".4

 El segundo per?odo se caracteriza por "un esfuerzo deli
 berado para convertir a los chichimecas en agricultores".5 La
 caracter?stica del tercer periodo es la soluci?n del problema
 del hambre mediante la construcci?n de grandes obras hi
 dr?ulicas llevadas a cabo por Texcoco, ya que en esa ?poca
 se dan varias inundaciones. Las obras consist?an en canales
 y terrazas para sustituir la agricultura de roza y temporal por
 la de riego; con este nuevo sistema de cultivo se crea el exce
 dente econ?mico suficiente para transformar el Imperio, que
 hasta entonces hab?a tenido un car?cter marginal, en "un
 ?rea clave".6

 2 Fernando de Alva Ixtlix?chitl, Obras hist?ricas, publicadas y
 anotadas por Alfredo Chavero, 2 vols. M?xico, Editora Nacional, 1965;
 pp. 75-76.

 3 ?ngel Palerm y Eric Wolf, art. cit., p. 282.
 4 Ibid., p. 284.
 5 Ibid.
 6 Ibid., pp. 284-85. El "?rea clave" puede verse "como un lugar

 donde la cultura alcanza un climax, y como un punto de concentraci?n

This content downloaded from 132.248.9.41 on Tue, 26 Jan 2021 02:00:43 UTC
All use subject to https://about.jstor.org/terms
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 Tepetlaoxtoc fue poblado por chichimecas al mismo tiem
 po que el resto del ?rea. Los habitantes de esta comunidad
 conservaron su econom?a de caza y recolecci?n, aun en el se
 gundo periodo de la historia chichimeca; 7 la consecuencia
 fue un rechazo por adoptar la agricultura. Sin embargo, los
 rastros de terrazas prehisp?nicas localizados en los cerros
 contiguos a la comunidad, revelan la existencia de una agri
 cultura adoptada tard?amente e impuesta por la fuerza.

 La conquista espa?ola en 1519 marca el principio de una
 nueva etapa en la que se produce un cambio profundo de
 las estructuras sociales, econ?micas, pol?ticas y religiosas del
 ?rea. Entre otras cosas que se introdujeron con la Colonia,
 pueden mencionarse la ganader?a, la encomienda, la hacien
 da y el arado espa?ol. A su vez, la encomienda y la hacienda
 introdujeron el cultivo de cereales europeos y el cultivo co

 mercial del ma?z.8
 Desde el principio de la Colonia, Tepetlaoxtoc resinti?

 los efectos de los nuevos poderes, al convertirse en una enco
 mienda que dur? hasta finales del siglo xvi. El encomende
 ro introdujo la ganader?a, principalmente la cr?a de ovejas,
 invadiendo para ello las tierras ind?genas. Se fundaron un
 bat?n y una hilander?a, para las cuales el encomendero tom?
 posesi?n del suministro de agua del pueblo.9 La usurpaci?n
 del agua y de las tierras de la comunidad, junto con la falta
 de una tradici?n agr?cola arraigada, facilit? la adopci?n de
 la ganader?a como principal actividad econ?mica.

 La aparici?n de enfermedades epid?micas que no exist?an
 en la Nueva Espa?a trajo como consecuencia una enorme
 baja de poblaci?n. Otro de los efectos fue que la cr?a de
 ganado lanar contribuy? a la erosi?n de terrenos marginales.

 de poder demogr?fico y econ?mico en un momento dado", ?ngel Pa
 lerm, Introducci?n a la teor?a etnol?gica. M?xico, Instituto de Ciencias
 Sociales, Universidad Iberoamericana, 1967; p. 247.

 7 IXTLTX?CHITL, Op. C?., II, pp. 38, 51.
 8 Charles Gibson, Los aztecas bajo el dominio espa?ol (1519-1810).

 M?xico, Siglo XXI Editores, 1967; pp. 278, 63, 64, 311, 327 y 341.
 9 Ibid., pp. 83-84 y 439.
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 Lo anterior afect? seriamente a Tepetlaoxtoc. El mejora
 miento de la comunidad aparece a principios del siglo xvm
 con la ampliaci?n de una ruta comercial de la ciudad de
 M?xico a Veracruz, v?a Calpulalpan, la cual pasaba por Te
 petlaoxtoc.10 De esta forma la comunidad se lig? al comer
 cio a lomo de mu?a y se convirti? en lugar de paso y de
 hoster?as. Su restablecimiento se debe a este comercio y no
 propiamente a la agricultura. La formaci?n de haciendas
 ayud? a la comunidad mediante el peonaje, creando fuentes
 de trabajo. Por ?ltimo, se desarroll? la explotaci?n intensiva
 del maguey: Tepetlaoxtoc se convirti? en una comunidad
 pulquera. Sin embargo m?s tarde la comunidad volvi? a de
 caer, ya que al abrirse la nueva carretera a Veracruz, v?a
 Puebla, la antigua perdi? importancia y con ella Tepetlaox
 toc, porque las hoster?as, el comercio y la arrier?a dejaron
 de funcionar en la forma que lo hac?an. La producci?n pul
 quera disminuye por la construcci?n de la v?a de ferrocarril.
 La regi?n de Apam ten?a f?cil acceso al ferrocarril y Tepe
 tlaoxtoc quedaba alejado; la competencia entre las dos regio
 nes fue favorable a Apam, y Tepetlaoxtoc releg? su activi
 dad pulquera a segundo t?rmino.

 El movimiento de independencia iniciado en 1810, marca
 otra etapa en la historia del ?rea. Sin embargo, las estructu
 ras establecidas durante la Colonia tuvieron una transforma
 ci?n muy lenta. Es hasta la promulgaci?n de las Leyes de
 Reforma y de Desamortizaci?n de los Bienes del Clero, cuan
 do se produce un cambio profundo en las estructuras.11 El
 despojo de los terrenos del clero trajo como consecuencia la
 restituci?n de las tierras a los pueblos. En Tepetlaoxtoc se
 observa su efecto, ya que las tierras que pertenec?an al con
 vento se convirtieron en bienes de propiedad com?n.12 Algu

 10 Ibid., p. 370.
 il Diego L?pez Rosado, Historia econ?mica de M?xico, 1963. M?xi

 co, Universidad Aut?noma de M?xico, 1963; p. 190.
 12 Desde los primeros a?os de la colonia se estableci? un convento

 de dominicos. Su fundador fue fray Domingo de Betanzos, uno de los
 primeros frailes de la orden que lleg? a la Nue'va Espa?a.
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 ?as de esas tierras se vendieron y dieron como resultado la
 aparici?n de la peque?a propiedad privada, as? como tam
 bi?n la ampliaci?n de las propiedades de los latifundistas
 laicos.

 La Revoluci?n de 1910 trae como consecuencia la refor
 ma agraria; con ella desaparecen las haciendas y surge el
 ejido. Lejos de verse favorecida, la comunidad se ve afectada
 profundamente. Por un lado, la desaparici?n de las hacien
 das trae como resultado el desempleo de los peones. En cuan
 to a los ejidos, Tepetlaoxtoc no recibe ninguno, aunque lo
 solicit? en 1936 por la v?a restitutor?a. La comunidad recla

 maba terrenos de riego que hab?an pertenecido al pueblo;
 ya desde 1927 estos terrenos hab?an sido dotados como ejido
 a un pueblo vecino. El resultado fue una dotaci?n con te
 rrenos de agostadero que la comunidad rechaz? por tener
 suficientes tierras de este tipo.13 La comunidad carece de eji
 do como consecuencia de una solicitud tard?a, que a su vez
 tiene como causa la falta de tradici?n agr?cola.

 Las soluciones que fue adoptando la comunidad en los
 diferentes periodos hist?ricos dejaban de operar al poco tiem
 po. Ante la franca decadencia econ?mica y demogr?fica, Te
 petlaoxtoc se encontr? ante la ?nica alternativa de volver a
 la agricultura, con el inconveniente de que carec?a de agua,
 no ten?a tradici?n agr?cola y las t?cnicas de cultivo eran su
 mamente deficientes. El resultado es una agricultura pobre,
 con cultivos de temporal y a nivel de subsistencia. Este tipo
 de agricultura impide crear un excedente econ?mico para
 capitalizar la tierra; asimismo, favorece la necesidad de bus
 car trabajos asalariados para complementar el gasto familiar.
 La obtenci?n de trabajos asalariados dentro de la comunidad
 es muy limitada; por esta raz?n desde hace varias d?cadas los
 habitantes han tenido que emigrar, aprovechando la facili
 dad de que la ciudad de M?xico queda a una hora de dis
 tancia.

 La emigraci?n, pues, es el resultado de diversos factores.

 13 Datos tomados del Archivo del Departamento Agrario.
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 En primer lugar, un estudio demogr?fico del ?rea demuestra
 "que la poblaci?n crece naturalmente... hasta un l?mite de
 terminado por el sistema agr?cola empleado; pasado el l?mi
 te, la poblaci?n sobrante emigra..." Esto est? en funci?n de
 "la disponibilidad de agua para riego y la disponibilidad de
 tierras para el cultivo".14 Por otro lado, "cada generaci?n se
 enfrenta a la necesidad de mantener un balance entre tierra
 disponible y gente que alimentar; resuelve el problema con
 la exportaci?n continua de poblaci?n".15

 La emigraci?n continua trae como resultado una comuni
 dad en proceso de cambio, en la que aparece una mezcla de
 elementos tradicionales con elementos nuevos. Una de las in
 novaciones m?s recientes, fruto de la ?ltima d?cada, es la
 introducci?n de granjas av?colas y la venta de solares urba
 nos a fuere?os. Resulta prematuro considerar lo anterior
 como soluci?n al problema de la comunidad y si tales fac
 tores contribuir?n a su desarrollo.

 Ahora bien, dentro del proceso hist?rico de la comuni
 dad que hemos analizado, ?qu? papel ha jugado la escuela
 como agente de cambio? Sabemos con certeza que desde el
 a?o de 1821 estaba establecida una escuela para ni?os y que
 en 1822 hab?a ya otra para ni?as.16 Sin embargo, suponemos
 que la escuela existe desde la fundaci?n del convento en el
 siglo xvi. Los primeros informes conservados en el archivo
 escolar de la comunidad datan de 1918, y revelan que ya en
 tonces la escuela primaria estaba formalmente organizada.
 En 1918 funcionaban dos escuelas, una para ni?os y otra
 para ni?as; ambas se fundieron en una sola en el a?o de
 1936.17 La escuela siempre ha sido estatal, diurna y en la

 14 Mar?a de la Soledad P?rez Liza?r, "Asentamiento e historia de
 mogr?fica. Cuatro comunidades del Acolhuacan". Tesis profesional in?di
 ta, Universidad Iberoamericana, 1970; pp. 287-88.

 15 Eric Wolf, Sons of the Shaking Earth. Chicago, The University
 of Chicago Press, Phoenix Books, 1959; p. 228.

 16 Datos obtenidos del libro de Actas y Cabildos del Ayuntamiento,
 para los a?os 1820-1828.

 17 Datos del Archivo Escolar de la comunidad.
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 actualidad tiene la categor?a de urbana. En la historia de
 la escuela encontramos un crecimiento gradual tanto de
 alumnos y maestros, como de mobiliario y ?tiles escolares,
 pero en ning?n momento tenemos noticia de su participa
 ci?n en el desarrollo de la comunidad. La educaci?n se ha
 impartido en muy precarias condiciones y con gran falta de
 preparaci?n de los maestros. El resultado ha sido una edu
 caci?n deficiente.

 Hay diversos factores que pueden haber impedido que la
 escuela actuara como agente de cambio. En primer lugar de
 bemos mencionar las principales caracter?sticas de la educa
 ci?n nacional, que debe ser "laica, gratuita y obligatoria"
 (art?culo 3? constitucional: "Ley Org?nica de la Educaci?n

 P?blica" contenida en la Legislaci?n de la UNAM). La ley
 hace expl?cita la unificaci?n de la educaci?n a trav?s de los
 mismos programas de estudio que redacta, para todo el pa?s,
 la Secretar?a de Educaci?n P?blica; esto significa que los
 programas de estudio no toman en cuenta las condiciones
 regionales y mucho menos las locales. En consecuencia, tene
 mos que la principal funci?n de la escuela ha sido transmi
 tir la "cultura nacional".18 En cuanto a la obligatoriedad de
 la educaci?n primaria, la ley se asegura de su cumplimiento
 mediante la presi?n de las autoridades para que los padres
 env?en a sus hijos a la escuela, bajo la amenaza de una multa
 e inclusive la c?rcel.

 Por otro lado, los maestros se concretan a desarrollar acti
 vidades de orden econ?mico, esto es: cumplir con el progra
 ma de estudio que se les indica basado en el "texto ?nico",
 llevar el registro de calificaciones y asistencias, aplicar ex?

 menes y celebrar las festividades escolares. Todas son activi

 is Hablamos de que la escuela es transmisora de la "cultura nacio
 nal" tomando en cuenta que educaci?n "es el instrumento a trav?s del
 cual las culturas se perpet?an... La escuela tiene por objeto la trans
 misi?n, conservaci?n y extensi?n de la cultura". George D. Spindler,
 Education and Culture. Holt, Rinehart and Winston, Inc., 1963; p. 50.
 En este sentido, la escuela transmite la cultura. Hablamos de "cultura
 nacional", porque la educaci?n est? unificada en todo el pa?s.
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 dades internas de la escuela. La participaci?n del maestro en
 la comunidad se reduce ?nicamente a las actividades que es
 t?n ligadas a las autoridades municipales. Concretamente, el

 maestro coopera con las autoridades cuando se levantan cen
 sos de poblaci?n o se efect?a el registro federal de electores,
 cuando se trata de aplicar la obligatoriedad de la ley de
 instrucci?n primaria y en la celebraci?n de la fiesta del 16
 de septiembre. El resultado es que el maestro nunca inter
 viene en la vida diaria de la comunidad.

 Una educaci?n deficiente, la unificaci?n de la educaci?n
 y su obligatoriedad bajo presi?n de las autoridades, la falta
 de preparaci?n de los maestros y su escasa participaci?n en
 la comunidad, son, en resumen, los factores que han impe
 dido que la escuela sea un agente de cambio. Adem?s, si
 tomamos en cuenta que la econom?a b?sica est? constituida
 por la agricultura y la ganader?a, observamos que la escuela
 no ha intervenido en el mejoramiento agr?cola ni en el ga
 nadero.

 En los a?os que tenemos noticia de que se cultiv? la par
 cela escolar 19 los cultivos fueron tradicionales; por otro lado,
 los ingresos que se obtuvieron de la parcela no fueron por la
 venta de la cosecha, sino por la renta del terreno. Esto indi
 ca que no hubo ense?anza de t?cnicas agr?colas a los alum
 nos, ni la hay en la actualidad: en la parcela escolar est? ins
 talado un corral donde se celebran los jaripeos en las festi
 vidades de la comunidad. Lo mismo se puede decir en cuan
 to a la ganader?a y, a ?ltimas fechas, de la avicultura: nunca
 se ha instalado un corral o un gallinero; no hay ense?anza
 alguna sobre el mejoramiento del ganado ni sobre la cr?a de
 pollos.

 Los cambios que ha experimentado la comunidad a tra
 v?s de su historia se han debido a factores externos y no pro
 piamente a la influencia de la escuela, ya que ?sta es una
 instituci?n aislada que no ha sido un instrumento eficaz para
 impulsar la din?mica interna de la comunidad.

 19 Datos del Archivo Escolar de la comunidad.
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 Efectos de la escolaridad

 El segundo enfoque que se dio a la investigaci?n para
 averiguar los efectos de la escuela fue la aplicaci?n de un
 cuestionario a un grupo de individuos a trav?s de varias ge
 neraciones. La finalidad que se persegu?a era relacionar el
 nivel de escolaridad con otras tres variables que se seleccio
 naron; de esta forma se observar?a el cambio de dichas varia
 bles, en las diferentes generaciones, con relaci?n a la esco
 laridad.

 El m?todo empleado fue el geneal?gico. Se decidi? usar
 este m?todo en el curso mismo de la investigaci?n. Al prin
 cipio se trat? de utilizar un cuestionario cerrado y aplicarlo
 en base a un muestreo representativo, para despu?s efectuar
 correlaciones estad?sticas. Como paso inicial, se practicaron
 series de entrevistas a individuos aislados, y encontramos que
 los datos que se hab?an obtenido no eran significativos. En
 cuanto se emple? el m?todo geneal?gico, los datos adquirie
 ron coherencia y pudieron ser explicados dentro del contexto
 familiar. Por esta raz?n, el uso de correlaciones estad?sticas
 no habr?a reportado los resultados que obtuvimos con el m?
 todo geneal?gico.

 Otra de las razones para emplear el m?todo geneal?gico
 fue la posibilidad de abarcar mayor n?mero de individuos
 con s?lo entrevistar a una persona; tambi?n se obten?an da
 tos para un lapso mayor. El inconveniente del m?todo es que
 algunos datos, principalmente de personas difuntas, son de
 ficientes. Esta deficiencia se debe generalmente a la memoria
 del informante, o bien a que el informante ignore ciertos
 datos, como por ejemplo, las fechas de nacimiento. Sin em
 bargo, las ventajas fueron mayores.

 Para la aplicaci?n de las genealog?as se emple? el cuestio
 nario abierto. ?ste tiene la ventaja de que los datos se obtie
 nen en forma espont?nea y el resultado es de mayor validez.
 Adem?s se observ? que cuando se hac?an anotaciones en
 frente del informante, el n?mero de datos disminu?a en for

 ma considerable; tambi?n desmerec?a la calidad de la infor
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 maci?n. En cambio, cuando nos decidimos ?nicamente a es
 cuchar, los datos fueron m?s numerosos y de mejor calidad.

 El criterio que se sigui? para aplicar las genealog?as fue
 el de barrios. En total se obtuvieron diez genealog?as a las
 que se llam? "Casos"; en conjunto se recabaron para dos
 cientas cuarenta y siete personas. Para la selecci?n de los in
 formantes se escogieron aquellos con quienes se tuvo mayor
 facilidad de entablar relaci?n; m?s adelante se comprob?
 que las familias fueran representativas dentro de la comuni
 dad. El informante principal de cada Caso fue la esposa del
 jefe de familia,20 ya que hab?a mayor facilidad de encontrar
 en casa a la mujer, y poder alargar el tiempo de la entrevis
 ta. Por otra parte, la esposa es la directa responsable del ni
 vel de escolaridad de sus hijos. Al principal informante se
 le llam? Ego, seg?n una conocida convenci?n antropol?gica;
 el parentesco de los dem?s miembros de la familia se esta
 blece por relaci?n con el informante principal.

 El cuestionario abierto const? de tres partes: la primera
 fue sobre el marco econ?mico de la familia. En la mayor?a
 de los Casos el marco econ?mico fue s?lo para la "unidad
 dom?stica" de Ego.21 La finalidad era situar a los miembros
 de la genealog?a dentro de su contexto, lo cual es indispen
 sable para explicar las relaciones entre el nivel de escolari
 dad y las dem?s variables, as? como su influencia en el cam
 bio por generaciones.

 La segunda parte del cuestionario estuvo dedicada a la
 investigaci?n de ocho indicadores: edad, lugar de nacimien
 to, domicilio actual, lugar de matrimonio, a?os de estudio,
 ocupaci?n actual y lugar, ocupaciones anteriores y lugar. La
 edad nos sirvi? para situar al individuo dentro de determi
 nada generaci?n. El lugar de nacimiento relacionado con el
 domicilio actual, para estimar la migraci?n; esto ?ltimo, uni

 20 Empleamos los t?rminos esposo y esposa para facilitar la descrip
 ci?n; esto no significa necesariamente que los as? nombrados hayan
 contra?do matrimonio.

 21 Entendemos por "unidad dom?stica" al grupo que forman todos
 los habitantes de la misma casa.
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 do al dato sobre el lugar de matrimonio, nos condujo a la
 apreciaci?n de la endogamia,22 el matrimonio en la comuni
 dad pero fuera del barrio, o el matrimonio fuera de la co
 munidad. La ocupaci?n actual en relaci?n a las ocupaciones
 anteriores y el lugar en que se ejercieron ambas, nos indica
 ron, por un lado, si se hab?a efectuado un cambio en la ocu
 paci?n y, por otro, si hab?a habido migraci?n. Por ?ltimo,
 los a?os de estudio mostraron el nivel de escolaridad.

 La tercera parte del cuestionario consisti? en una peque
 ?a encuesta de opini?n sobre la escuela y los maestros. Estos
 datos fueron muy escasos y quedaron impl?citos en el an?
 lisis de cada Caso. En conjunto, estas respuestas forman una
 serie de opiniones bastante generalizada.

 La segunda parte del cuestionario es el centro de la in
 vestigaci?n. El objetivo de los indicadores fue averiguar el
 cambio por generaci?n de cuatro variables: lugar de matri
 monio, migraci?n,23 ocupaci?n y escolaridad. La hip?tesis
 inicial supon?a que a mayor escolaridad se iba a dar mayor

 migraci?n y cambio en el tipo de matrimonio y en la ocu
 paci?n.

 En otras palabras, se tomaba como variable independien
 te a la escolaridad; ?sta deb?a determinar el cambio de las
 dem?s variables.

 Para comparar el cambio por generaci?n se construy? un
 "modelo" que coincide con el patr?n tradicional de la comu

 22 La endogamia consiste aqu? en el matrimonio con personas del
 mismo barrio.

 23 Se encontraron cuatro tipos de migraci?n: diaria, semanal, tem
 poral y total. La primera se refiere a los individuos que trabajan en
 la ciudad de M?xico y regresan cada d?a a la comunidad. Por emigra
 ci?n semanal se entiende la de aquellas personas que viven durante la
 semana en la ciudad de M?xico y vienen a la comunidad los fines de
 semana. La emigraci?n temporal es la de quienes emigraron durante
 una ?poca y regresaron despu?s a vivir en la comunidad. Por ?ltimo,
 se considera que hay emigraci?n total en los casos de individuos que
 despu?s de su salida no han regresado a vivir, aun cuando regresen de
 manera espor?dica. De los cuatro tipos de emigraci?n, la total es la que
 indica, l?gicamente, el mayor cambio y la diaria, el menor.
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 nidad. El modelo fue el resultado de la informaci?n previa;
 esta informaci?n corresponde a los datos generales que se
 obtuvieron de la cultura local. ?sta fue la base para estable
 cer el punto de comparaci?n entre el cambio y lo establecido.

 El modelo del patr?n tradicional es el siguiente: endoga
 mia de barrio; muy poca emigraci?n o ninguna; ocupaci?n
 del hombre: campesino, tlachiquero, alba?il, ganadero (?ste
 puede ser vaquero y/o charro) y arriero; de las mujeres: el
 hogar y algunas veces sirvientas; la escolaridad: ning?n a?o
 de estudio o segundo de primaria. Cualquier alteraci?n del
 modelo nos mostrar?a el cambio por generaci?n de las varia
 bles bajo estudio.

 Ejemplificaci?n de las genealog?as mediante la descripci?n
 de un Caso

 A continuaci?n se hace la descripci?n de uno de los diez
 Casos con objeto de mostrar la utilidad del m?todo geneal?
 gico para el an?lisis de las relaciones entre las variables, as?
 como tambi?n para explicar los cambios por generaci?n.

 Caso del Barrio de San Vicente

 En este Caso se entrevist? a la esposa del jefe de familia.
 Se obtuvieron datos para Ego, para el padre del padre de
 Ego, para los padres de Ego, para los hermanos del padre
 de Ego, para el esposo de Ego, para los padres del esposo de
 Ego, para el hermano de Ego, para los hermanos del espo
 so de Ego, para los hijos de Ego, para los hijos del hermano
 de Ego, para los hijos de los hermanos del esposo de Ego.
 El caso agrupa en total a veinticinco personas, escalonadas
 en cuatro generaciones. De la primera generaci?n se ignora
 la edad (difunta). La segunda generaci?n va de los ochenta
 y tres a los sesenta y nueve a?os de edad. La tercera genera
 ci?n va de los cincuenta y cuatro a los treinta y ocho a?os
 de edad (generaci?n de Ego). La cuarta generaci?n va de
 los veinticinco a los diez a?os de edad.
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 La familia nuclear 24 de Ego est? compuesta por Ego, su
 esposo y tres hijas. Actualmente la unidad dom?stica est?
 integrada por Ego, su esposo y dos hijas. En ocasiones la

 madre de Ego se puede considerar dentro de esta unidad do
 m?stica (pasa largas temporadas en casa de Ego). La casa en
 que habita la unidad dom?stica perteneci? al padre de Ego;
 al morir ?ste, hace nueve a?os, se la hered? a su esposa e
 hija; la primera se la va a heredar a la segunda. Desde que
 se casaron, Ego y su esposo se fueron a vivir a casa de los
 padres de ella. Al morir el padre de Ego, ?sta y su medio
 hermano se repartieron las propiedades; como el padre mu
 ri? intestado, hasta hace unos cuatro a?os (junio de 1969)
 terminaron de arreglar la sucesi?n. La casa que hered? Ego
 consta de tres habitaciones, cocina corral y patio. Tiene pozo
 de polea exclusivamente para uso dom?stico. Adem?s de la
 casa heredaron siete terrenos, de los cuales cultivan ?nica
 mente tres. En estos terrenos cultivan ma?z criollo, frijol,
 haba, algo de ch?charo y de alfalfa. De estos cultivos s?lo la
 alfalfa es de riego; compran el agua en un pozo ubicado en el
 mismo barrio, muy cerca del terreno. Los dem?s cultivos son
 de temporal; no les alcanza el dinero para regarlos. Dos de
 los terrenos est?n a un lado de la casa; otro est? ubicado en
 la parte de atr?s de la misma; los dem?s se encuentran en
 el cerro (son los que no se cultivan). Poseen los siguientes
 animales dom?sticos: doce conejos, cuarenta y tres pollos,
 ocho gallinas, dos guajolotes, dos vacas y tres becerros. Todos
 estos animales son considerados de subsistencia, lo mismo que
 los cultivos.

 Aparte del marco econ?mico anterior, no tienen ning?n
 ingreso; el esposo de Ego "no trabaja ajeno", por tanto no
 percibe ning?n sueldo. Ahora quieren vender el terreno de la
 parte de atr?s de la casa porque "necesitan dinero". El espo
 so de Ego no tiene propiedades.

 24 Por "familia nuclear" se entiende el conjunto que forman los
 padres y los hijos, sin importar que estos ?ltimos no vivan con los
 primeros.
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 Primera generaci?n (edad desconocida, mayor de 83 a?os)

 Padre del padre de Ego. Se desconoce la fecha de naci
 miento y muerte. Naci? en el barrio de San Vicente. Cas?
 en el mismo barrio. Su ocupaci?n fue campesino. No estudi?
 ning?n a?o en la escuela.

 En la primera generaci?n tenemos una sola persona: un
 hombre. Conserv? los patrones de endogamia de barrio y de
 ocupaci?n. No emigr?. No fue a la escuela.

 Segunda generaci?n (entre 83 y 69 a?os)

 Padre de Ego. Naci? en 1888. Muri? en 1960, a los se
 tenta y dos a?os de edad. Naci? en el barrio de San Vicente,
 donde vivi? toda su vida. Su segunda esposa es del barrio de
 Tepetlapa; la primera muri? y desconocemos sus datos. Su
 ocupaci?n fue campesino y tlachiquero; tambi?n ten?a el
 oficio de zapatero. Su padre le hered? casa y terrenos. Estu
 di? hasta tercer a?o de primaria en ocho a?os, en la escuela
 de San Pedro Chiautzingo (pueblo vecino a la comunidad).

 Madre de Ego. De sesenta y nueve a?os de edad. Naci?
 en el barrio de Tepetlapa. Cas? en el barrio de San Vicente;
 actualmente es viuda. Cuando estaba casada viv?a en el ba
 rrio de San Vicente. Ahora pasa temporadas en casa de Ego
 y temporadas en la ciudad de M?xico (de visita). Su ocupa
 ci?n es el hogar. Nunca sali? a trabajar. No tiene ning?n
 a?o de estudio, aunque fue a la escuela: "no le gust?".

 Primer hermano del padre de Ego. Se desconocen las fe
 chas de nacimiento y muerte; s?lo sabemos que era menor
 que el padre de Ego. Naci? en el barrio de San Vicente; en
 este mismo barrio se cas?. Su domicilio estaba en el barrio
 de San Sebasti?n. Su padre le hered? casa y terrenos. Su
 ocupaci?n fue sastre y carnicero. Estudi? tercer a?o de pri
 maria en la escuela de San Pedro Chiautzingo.

 Segundo hermano del padre de Ego. Se desconocen las
 fechas de nacimiento y muerte. Naci? en el barrio de San
 Vicente. En este mismo barrio se cas? y vivi?. Su padre le
 hered? casa y terrenos. Primero fue maestro en pueblos veci
 nos a la comunidad. Despu?s fue "tenedor de libros" en dos
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 ranchos cercanos a la comunidad. Estudi? hasta el tercer
 a?o de primaria en la escuela de San Pedro Chiautzingo.

 Tercera hermana del padre de Ego. Se desconocen las
 fechas de nacimiento y muerte. Naci? en el barrio de San
 Vicente. Cas? y vivi? en el mismo barrio. Como su esposo
 era "muy pobre", ?ste se vino a vivir a casa de la esposa.
 Su padre le hered? casa y terrenos (a ella). Su ocupaci?n
 fue el hogar. No estudi? ning?n a?o en la escuela.

 Padre del esposo de Ego. Se ignoran las fechas de su na
 cimiento y muerte; sabemos que muri? cuando sus hijos eran
 peque?os. Naci? en el barrio de San Vicente. En este mismo
 barrio se cas? y vivi?. Su ocupaci?n fue campesino. No estu
 di? ning?n a?o en la escuela.

 Madre del esposo de Ego. De ochenta y tres a?os de
 edad. Naci? en el barrio de San Vicente; aqu? vive en la
 actualidad. Tambi?n se cas? en este barrio. Su ocupaci?n es
 el hogar. Nunca ha querido salir de la comunidad porque
 "tiene costumbres muy antiguas y naturales".

 En la segunda generaci?n tenemos siete personas, cuatro
 hombres y tres mujeres.

 Hombres. De los cuatro, tres conservaron el patr?n de
 endogamia de barrio; el cuarto lo rompi? en segundas nup
 cias; sin embargo, se cas? dentro de la comunidad. Ninguno
 de ellos emigr?. Dos conservaron la ocupaci?n tradicional;
 los otros dos la cambiaron. Tres estudiaron tercer a?o de
 primaria (hermanos entre s?) ; uno fue a la escuela.

 Mujeres. De las tres, dos conservaron el patr?n de endo
 gamia de barrio; una lo rompi?. Ninguna emigr?. Las tres
 conservaron ocupaciones tradicionales. Ninguna fue a la es
 cuela.

 Tercera generaci?n (entre 54 y 38 a?os)

 Ego. De cincuenta y dos a?os de edad. Naci? en el ba
 rrio de San Vicente. En este mismo barrio se cas? y tiene su
 domicilio. Nunca sali? a trabajar fuera de la comunidad. Su
 ocupaci?n es el hogar. Estudi? tercer a?o de primaria en la
 escuela de la comunidad.
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 Medio hermano de Ego. De cincuenta y cuatro a?os. Na
 ci? en el barrio de San Vicente. Actualmente vive en Tex
 coco. Mientras vivi? en la comunidad tuvo su domicilio en
 el barrio de La Sant?sima. Su esposa es de Jolalpa, M?x.
 (pueblo vecino a la comunidad) . Su ocupaci?n es "introduc
 tor de ganado" en los rastros. Estudi? sexto a?o de primaria
 en la escuela de la comunidad. Ten?a casa propia y terrenos
 en la comunidad; la casa la vendi? y conserva terrenos. En
 uno de ellos tiene una ladrillera; tambi?n ha instalado chi
 queros para el negocio de engorda de cerdos. Las propieda
 des las hered? de su padre. Actualmente tiene casa propia
 en Texcoco. (Este medio hermano de Ego es hijo del pri
 mer matrimonio de su padre.)

 Esposo de Ego. De cuarenta y tres a?os de edad. Naci?
 en el barrio de San Vicente, donde vive actualmente. Se cas?
 en el mismo barrio. Su ocupaci?n es campesino. No estudi?
 ning?n a?o en la escuela; se alfabetiz? de adulto en cursos
 nocturnos en la comunidad. No pudo estudiar porque ade
 m?s de que su madre "era muy pobre", su padre muri? cuan
 do era peque?o; ?l "tuvo que trabajar para mantener a su
 madre".

 Primera hermana del esposo de Ego. De cincuenta y dos
 a?os de edad. Naci? en el barrio de San Vicente. Su esposo
 es de Jalisco. Actualmente viven en la ciudad de M?xico. Se
 dedica al hogar. De soltera fue a trabajar de sirvienta a la
 ciudad; ah? conoci? a su esposo. No tienen hijos. No estudi?
 ning?n a?o en la escuela; no sabe leer. Su esposo tiene "un
 buen trabajo en la f?brica La Consolidada". Tienen casa
 propia y un edificio de apartamientos.

 Segunda hermana del esposo de Ego. De cuarenta y nue
 ve a?os. Naci? en el barrio de San Vicente. Su esposo es del
 pueblo de Coatlinchan, M?x. donde viven actualmente. Cuan
 do era soltera se fue a la ciudad de M?xico a trabajar de
 sirvienta; ah? conoci? a su esposo. Despu?s de un tiempo de
 vivir en la ciudad, regresaron al pueblo del esposo. Su ocu
 paci?n actual es el hogar. No estudi? ning?n a?o en la es
 cuela.
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 Tercera hermana del esposo de Ego. De cuarenta y cinco
 a?os de edad. Naci? en el barrio de San Vicente. Su esposo
 es de fuera de la comunidad. Actualmente viven en la ciu
 dad de M?xico. Como sus hermanas, sali? a trabajar de sir
 vienta a la ciudad; ah? conoci? a su esposo. Su ocupaci?n es
 el hogar. No estudi? ning?n a?o en la escuela.

 Cuarto hermano del esposo de Ego. De cuarenta a?os de
 edad. Naci? en el barrio de San Vicente. Su esposa es de este
 mismo barrio. Actualmente vive en la ciudad de M?xico;
 emigr? ya casado. Cuando viv?an en la comunidad era cam
 pesino. Despu?s emigr? a Estados Unidos a trabajar como
 bracero; durante ocho a?os. Actualmente es obrero (maneja
 una m?quina) en una f?brica que hace cart?n. Tiene casa
 propia en la colonia Zaragoza. No estudi? ning?n a?o en la
 escuela porque "tuvo que trabajar desde muy joven".

 Quinto hermano del esposo de Ego. De treinta y ocho
 a?os de edad. Naci? en el barrio de San Vicente. Su esposa
 es de Jalisco. Actualmente vive en la ciudad de M?xico. Tra
 baja de empleado en unos "ba?os". No estudi? ning?n a?o
 en la escuela, porque "su familia era muy pobre y tuvo que
 trabajar".

 En la tercera generaci?n tenemos ocho personas, cuatro
 hombres y cuatro mujeres.

 Hombres. De los cuatro, dos conservaron el patr?n de
 endogamia de barrio; dos lo rompieron. De los cuatro, tres
 emigraron y uno permaneci? en la comunidad. S?lo uno con
 serv? la ocupaci?n tradicional (el que no emigr?). Tres de
 ellos no estudiaron ning?n a?o en la escuela (hermanos en
 tre s?) ; uno curs? sexto a?o de primaria.

 Mujeres. S?lo una de las cuatro conserv? el patr?n tra
 dicional de endogamia de barrio; las otras tres se casaron
 fuera de la comunidad. Estas tres ?ltimas emigraron de sol
 teras a la ciudad a trabajar de sirvientas. Actualmente todas
 se dedican al hogar. Las tres que emigraron no estudiaron
 ning?n a?o en la escuela; la que permaneci? en la comuni
 dad curs? el tercer a?o de primaria.
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 Cuarta generaci?n (entre 10 y 25 a?os)
 Primera hija de Ego. De quince a?os de edad. Naci? en

 el barrio de San Vicente; vivi? aqu? hasta septiembre de
 1969, fecha en que emigr? a la ciudad de M?xico. Estudi?
 sexto a?o de primaria en la escuela de la comunidad; des
 pu?s curs? la secundaria en Texcoco. Actualmente cursa el
 primer a?o de comercio en la ciudad; vive en casa de una
 "prima" de su madre; ?sta le ayuda a comprar los ?tiles y
 "la tiene gratis en su casa"; su madre le paga las colegiaturas.

 Segunda hija de Ego. De trece a?os de edad. Naci? en el
 barrio de San Vicente, donde actualmente vive. Termin? el
 sexto a?o de primaria en la escuela de la comunidad. Por
 ahora no va a seguir estudiando; sus padres "no le pueden
 pagar sus estudios". Ego espera que para el a?o entrante
 pueda mandarla a estudiar la secundaria (est? esperando
 vender el terreno).

 Tercera hija de Ego. De once a?os de edad. Naci? y vive
 en el barrio de San Vicente. Actualmente cursa el quinto
 a?o de primaria en la escuela de la comunidad.

 Hijos del medio hermano de Ego. En total son cinco. To
 dos nacieron en el barrio de La Sant?sima. Actualmente vi
 ven en Texcoco con sus padres.

 Primera hija. De veinticinco a?os. Trabaja de secretaria
 en Chapingo. Estudi? hasta sexto a?o en la ciudad de M?xi
 co; cuando estudi? la primaria viv?a en casa de unos "t?os"
 de su padre; Ego la cuidaba. Cuando Ego se cas?, la hija
 de su medio hermano regres? al lado de sus padres. Estudi?
 la secundaria y la carrera de secretaria biling?e en Texcoco.

 Segundo hijo. De veinte a?os de edad. Es soltero. Traba
 ja como "introductor de ganado" en el rastro, con su padre.
 Estudi? hasta tercer a?o de secundaria en Texcoco. No qui
 so seguir estudiando, "pues no le gust?".

 Tercera hija. De quince a?os. Cursa el segundo a?o de
 secundaria en Texcoco.

 Cuarto hijo. De trece a?os. Cursa el sexto a?o de pri
 maria en Texcoco.

 Cuarto hijo. De trece a?os. Cursa el sexto a?o de prima
 ria en Texcoco.
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 Quinta hija. De diez a?os. Cursa el cuarto a?o de pri
 maria en Texcoco.

 Hijo de la segunda hermana del esposo de Ego. De dieci
 ocho a?os de edad. Naci? en la ciudad de M?xico; es donde
 vive actualmente; sus padres viven en Coatlinchan. Ego no
 supo informar si cursa la preparatoria o la vocacional. Un
 "t?o le est? pagando sus estudios".

 En la cuarta generaci?n tenemos nueve personas, tres
 hombres y seis mujeres.

 Hombres. Dos nacieron en la comunidad; uno fuera de
 ella. El ?nico que trabaja (curs? tercero de secundaria),
 cambi? la ocupaci?n tradicional. Los otros dos son estudian
 tes: uno de preparatoria o vocacional; el otro de sexto a?o
 de primaria.

 Mujeres. Las seis nacieron en la comunidad. Todas son
 solteras. En la actualidad cinco son estudiantes; una trabaja
 como secretaria. De las cinco que estudian, una cursa el pri
 mer a?o de comercio; las otras cuatro la primaria.

 Comparaci?n entre las cuatro generaciones.

 Lugar de matrimonio. En la primera generaci?n se con
 serva el patr?n de endogamia de barrio. En cambio, en la
 segunda, de siete personas dos rompen el patr?n de endoga
 mia (un hombre y una mujer) y se observa un ligero cam
 bio del patr?n tradicional. El cambio se acent?a en la ter
 cera generaci?n: de ocho personas, cinco rompen el patr?n
 tradicional (dos hombres y tres mujeres) ; la proporci?n es

 mayor entre las mujeres. La cuarta generaci?n no es signi
 ficativa dentro de esta variable, porque todos sus miembros
 son solteros.

 Migraci?n. Ni la primera ni la segunda generaciones
 emigraron. En cambio, en la tercera generaci?n, de ocho
 personas emigraron seis (tres hombres y tres mujeres). La
 diferencia es notable entre las dos primeras generaciones y
 la tercera. De la cuarta generaci?n, hasta ahora han emigra
 do siete; de ?stos, dos (un hombre y una mujer) emigraron
 a la ciudad para estudiar; los otros cinco (dos hombres y
 tres mujeres) emigraron con sus padres a Texcoco.
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 Ocupaci?n. La persona de la primera generaci?n conser
 v? la ocupaci?n tradicional. En la segunda generaci?n dos
 de los hombres conservaron la ocupaci?n tradicional y dos
 la cambiaron. Todas las mujeres de esta segunda generaci?n
 conservaron la ocupaci?n tradicional. En la tercera genera
 ci?n, de los cuatro hombres tres cambiaron de ocupaci?n y
 uno la conserv?. Tres de las mujeres de esta generaci?n sa
 lieron a trabajar de sirvientas; actualmente tienen ocupacio
 nes tradicionales; la otra mujer siempre se ha dedicado al
 hogar. En la cuarta generaci?n, s?lo dos personas trabajan
 (un hombre y una mujer) ; ninguna de las dos ha conser

 vado la ocupaci?n tradicional. Los dem?s son estudiantes.
 Escolaridad. La persona de la primera generaci?n tiene

 un nivel cero de escolaridad. En cambio en la segunda gene
 raci?n, tres hombres cursaron el tercer a?o de primaria; uno
 ning?n a?o. Los tres que estudiaron son hermanos entre s?.
 Las mujeres de la segunda generaci?n no estudiaron ning?n
 a?o en la escuela. El nivel de escolaridad baja proporcional
 mente en la tercera generaci?n; un hombre cursa el sexto de
 primaria y una mujer tercer a?o; estos dos son hermanos
 entre s?. Las otras seis personas (tres hombres y tres mujeres)
 no fueron a la escuela; son hermanos entre s?. En la cuarta
 generaci?n aumenta el nivel de escolaridad, nivel que no se
 encuentra en ninguna de las generaciones anteriores; un
 hombre y una mujer cursaron la secundaria; la mujer con
 tinu? estudiando y termin? la carrera de secretaria biling?e.

 De los estudiantes, un hombre estudia preparatoria o voca
 cional; una mujer comercio; los dem?s cursan la primaria.

 An?lisis del Caso

 La ?nica persona de la primera generaci?n se ajusta al
 patr?n tradicional en las cuatro variables: se casa en el mis
 mo barrio, campesino, no emigra y tiene nivel cero de esco
 laridad. Lo ?nico que sabemos de ?l, es que pudo darles casa
 y varios terrenos a cada uno de sus cuatro hijos. Esto indica
 que el marco econ?mico era lo suficientemente amplio; el
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 que haya conservado el patr?n tradicional es explicable den
 tro de este contexto.

 En la segunda generaci?n lo que m?s llama la atenci?n
 es el alto nivel de escolaridad para la ?poca en que vivieron
 (tercero de primaria), del padre de Ego y de sus dos herma

 nos; de ?stos, lo m?s notable es el cambio de ocupaci?n del
 que fue maestro y m?s tarde "tenedor de libros"; el otro era
 carnicero y sastre. A pesar del cambio de ocupaci?n de los
 dos y del nivel de escolaridad que alcanzaron, ninguno de
 ellos emigr?. Para explicar lo anterior, se tiene que tomar en
 cuenta el que hayan tenido suficientes propiedades y que
 sus ocupaciones hayan sido funcionales dentro de la comu
 nidad o cerca de ella (como el "tenedor de libros" que tra
 bajaba en dos ranchos cercanos). El otro hombre y las muje
 res de esta segunda generaci?n (a pesar de que una de ellas
 se casa en diferente barrio) conservan el patr?n tradicional.

 El hombre de la tercera generaci?n que estudi? sexto a?o
 de primaria emigra a ?ltimas fechas (dos de sus hijos nacie
 ron en la comunidad). Sin embargo, fija su residencia en
 Texcoco; aunque cambi? de ocupaci?n, conserva negocios
 en la comunidad y continuamente viene a ella. Hay que re
 cordar que esta persona al igual que su hermana (Ego) son
 las ?nicas de esta generaci?n que fueron a la escuela; las
 razones podr?an ser: el nivel de escolaridad de su padre, la
 opini?n que ten?a ?ste de que sus hijos estudiaran o bien el
 nivel econ?mico que permit?a sostenerles los estudios; no po
 demos afirmar con seguridad que haya sido alguna de estas
 razones, ya que las desconocemos.

 De las otras seis personas de esta generaci?n, s?lo una
 permanece en la comunidad; las otras cinco emigran. El que
 permanece en la comunidad (esposo de Ego) al casarse se
 va a vivir a casa de su esposa, quien ten?a casa propia y va
 rios terrenos. Los otros cinco emigran en b?squeda de fuen
 tes de trabajo, pues ten?an necesidad de aportar ingresos a
 su casa desde temprana edad. Recordemos que el padre mu
 ri? cuando eran peque?os y que su madre "era muy pobre".
 Ninguno de ?stos de los que emigran fue a la escuela. La
 hip?tesis inicial se disprueba en este Caso: los que emigran
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 no estudiaron; en cambio, los dos que van a la escuela per
 manecen en la comunidad o cerca de ella. La causa del rom
 pimiento del patr?n de endogamia es la emigraci?n.

 La cuarta generaci?n se explicar? en partes. En primer
 lugar, el nivel de escolaridad de las hijas de Ego, en especial
 de la hija mayor que estudia comercio en la ciudad de M?xi
 co. Como se dijo antes, una "prima" de su madre le ayuda
 econ?micamente en sus estudios (casa, comida y ?tiles) ; los
 padres hacen un esfuerzo por conseguir dinero para pagar
 las colegiaturas. La segunda hija estudi? la primaria; su ma
 dre espera poder pagarle sus estudios de secundaria y m?s,
 para el a?o que entra. Este nivel alcanzado por la primera
 es en gran parte resultado de la opini?n que tiene Ego de
 que sus hijas estudien; cuando menos quiere que "estudien
 una carrera corta" para que puedan conseguir un "trabajo
 decoroso" y "no sean sirvientas". Por otro lado, Ego piensa
 que es lo ?nico que "les puede dejar", ya que los terrenos
 los piensa ir vendiendo poco a poco, pues "como son muje
 res, qui?n va a cultivarlos".

 En cuanto a los hijos del hermano de Ego, han alcanzado
 altos niveles de escolaridad, como son: secundaria y secreta
 ria biling?e. La causa se puede encontrar en la opini?n que
 tiene el padre; el cambio de su ocupaci?n debi? modificar
 sus actitudes. Adem?s, estos j?venes han vivido una parte de
 su vida en Texcoco; el ambiente urbano, en mucho menor
 escala que en la ciudad de M?xico, debi? haber influido.

 Por lo que se refiere a la segunda hermana del esposo
 de Ego, su nivel de escolaridad podr?a explicarse porque ha
 crecido dentro del contexto de la ciudad de M?xico; un
 "t?o" le paga sus estudios. En ocasiones la raz?n por la que
 no estudian es de car?cter econ?mico.

 Como conclusi?n final podr?amos decir que este Caso es
 bastante claro. Por un lado tenemos que no emigran quienes
 tienen propiedad; en cambio emigran quienes no la tienen.
 Los patrones de endogamia de barrio se rompen en general
 cuando hay emigraci?n antes del matrimonio. El nivel de es
 colaridad aumenta en la ?ltima generaci?n. No decimos que
 las variables en estudio se modifiquen con los a?os cursados.
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 Resultados del an?lisis de los diez Casos

 Para describir el an?lisis de los Casos tomaremos por se
 parado a cada una de las variables. Enumeraremos una serie
 de constantes que se observaron a trav?s de la investigaci?n
 y trataremos de explicar las variaciones que se encontraron.

 En primer lugar, consideraremos la variable migraci?n. Se
 encontr? que la principal causa de la emigraci?n es la b?s
 queda de fuentes de trabajo. Otra causa, que no es de la ma
 yor importancia, pero aparece con alguna frecuencia, es la
 emigraci?n por presi?n social. En muy pocos casos la emi
 graci?n fue causada por la motivaci?n de estudiar.

 Hay diversas condiciones en que se da la emigraci?n.
 Cuando no se posee propiedad. Se emigra, a pesar de que la
 familia posea propiedad, cuando la familia es demasiado nu
 merosa y el marco econ?mico no es suficiente; generalmente
 son los mayores los que emigran primero. Cuando la madre
 es viuda, soltera o el esposo la abandon?, los hijos emigran
 para obtener ingresos, que ayuden al gasto familiar; este ?l
 timo caso se da igualmente si la familia posee propiedades
 o no. Tambi?n se emigra cuando el trabajo que desempe?a
 el individuo no es coherente con la cultura local. Las muje
 res emigran solteras a trabajar de sirvientas. Las mujeres
 emigran cuando son madres solteras o abandonadas. Por ?l
 timo, cuando el hombre enviuda y se vuelve a casar, los hijos
 del primer matrimonio generalmente emigran.

 Dentro de las condiciones mencionadas anteriormente se
 dan cuatro tipos de emigraci?n. En primer lugar, la emigra
 ci?n total es llevada a cabo principalmente por solteros de
 ambos sexos que posteriormente se casan fuera de la comu
 nidad. Tambi?n por los hombres casados que emigran con
 la esposa y los hijos. En los dos casos anteriores el domicilio
 es establecido definitivamente fuera de la comunidad.

 La emigraci?n temporal se da en las mujeres solteras que
 emigran a trabajar de sirvientas, pero que se casan en la co
 munidad. Cuando las mujeres que emigraron casadas que
 dan viudas, regresan a la comunidad siempre y cuando ten
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 gan familiares en ella. Los hombres solteros que emigran a
 trabajar de braceros, regresan cuando poseen propiedad y el
 trabajo que desempe?an es coherente con la cultura local.

 La emigraci?n semanal incluye a los solteros de ambos se
 xos que trabajan en la ciudad de M?xico y que regresan a
 la comunidad los fines de semana; la raz?n de esto puede ser
 econ?mica, ya que as? se "ahorran" el alojamiento los fines
 de semana o bien, porque vienen a "saludar" a la familia.
 Dentro de este tipo de emigraci?n semanal tambi?n se en
 cuentran los hombres casados que dejan a su esposa e hijos
 viviendo con sus padres.

 Por ?ltimo, la emigraci?n diaria corresponde a los solte
 ros de ambos sexos que trabajan en la ciudad pero regresan
 a dormir a la comunidad; la causa puede ser que no tienen
 familiares en la ciudad con quienes vivir y que no "pueden"
 pagar alojamiento en la ciudad. Tambi?n corresponde a los
 hombres casados que dejan solos a la mujer y a los hijos, y
 a las mujeres que son madres solteras o abandonadas y que
 tienen que mantener a sus hijos, al mismo tiempo que no
 pueden dejarlos solos por la noche.

 Junto al an?lisis anterior tenemos las condiciones en que
 no se da la emigraci?n. Entre ellas se encuentra la de poseer
 propiedad (terrenos y vivienda) ; la de poseer s?lo vivienda
 y tener un trabajo asalariado coherente con la cultura local
 (jornalero, vaquero, alba?il), ya sea.dentro de la comunidad

 o cerca de ella; la de los hijos casados que viven con los pa
 dres (tienen vivienda asegurada) y adem?s tienen un traba
 jo asalariado coherente con la cultura o que trabajan en las
 propiedades del padre; la de la esposa que posee propiedad.
 Cuando la familia posee propiedad, no emigran los hijos me
 nores (un hombre y una mujer) que tengan edad suficiente
 para ayudar-a sus padres en el campo y en los quehaceres
 del hogar respectivamente; cuando los menores son demasia
 do peque?os, permanecen en la comunidad los de edad in
 termedia. Los hijos de emigrados ?nicamente inmigran cuan
 do quedan hu?rfanos y vienen a vivir a la comunidad con
 alg?n familiar. Tambi?n inmigran las hijas de emigrados
 que pasan temporadas en la comunidad y se casan en ella.
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 Entre los efectos de la emigraci?n tenemos el cambio de
 ocupaci?n. Se observ? que los hombres que emigran a la ciu
 dad para trabajar en los sectores secundario y terciario (in
 dustria y servicios) casi nunca regresan a trabajar al sector
 primario (agricultura), aunque posteriormente hereden pro
 piedades en la comunidad; en estos casos rentan los terrenos.
 Otro de los efectos es el rompimiento del patr?n de endoga
 mia cuando emigran solteros. Por ?ltimo, como efecto de la
 emigraci?n tenemos el aumento de escolaridad de los hijos
 por vivir en el contexto de la ciudad. En ning?n momento
 observamos que el nivel de escolaridad haya determinado la
 emigraci?n.

 Para el an?lisis de la variable lugar de matrimonio, se
 tienen que diferenciar dos tipos. Cuando el matrimonio es
 dentro de la comunidad pero en diferente barrio, la emigra
 ci?n no es v?lida como causa. Se podr?a considerar que el
 rompimiento del patr?n de endogamia de barrio est? ?nti
 mamente ligado con el proceso de cambio de la comunidad.
 O sea, cuando se conserva el patr?n de endogamia de barrio
 la comunidad muestra su car?cter tradicional; cuando se rom
 pe el patr?n, la comunidad aparece en proceso de cambio.
 Lo anterior es resultado del tipo de sociedad que es: una
 mezcla de elementos tradicionales con elementos nuevos.

 El segundo tipo es el matrimonio fuera de la comunidad.
 Para analizarlo se tiene que tomar en cuenta la variable mi
 graci?n; una y otra se pueden ver como causa y efecto. En
 otras palabras, cuando el individuo emigra soltero se casa
 fuera de la comunidad; a su vez, cuando se casa fuera de la
 comunidad generalmente es porque emigr? soltero. En lo
 anterior se observan variaciones, como por ejemplo, los que
 no emigran y se casan con inmigrados; los que emigran sol
 teros pero que mantienen estrecha relaci?n con la comuni
 dad y se casan dentro de ella. Tampoco el nivel de escolari
 dad ha influido en el rompimiento del patr?n de endogamia
 de barrio.

 En cuanto a la variable ocupaci?n, vemos que la princi
 pal causa del cambio es la emigraci?n. Esto es obvio cuando
 la emigraci?n es a la ciudad, porque las ocupaciones tradi
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 cionales (excepto la de alba?il), no van de acuerdo con la
 actividad laboral urbana. Por otro lado, el individuo que
 adquiere una ocupaci?n nueva emigra, ya que de las ocupa
 ciones no tradicionales no hay demanda en la comunidad.

 Sin embargo tambi?n se da el cambio de ocupaci?n aun
 que no haya emigraci?n. Esto se explica cuando el trabajo
 se desempe?a cerca de la comunidad, por ejemplo en Texco
 co o Chapingo. En esta categor?a tambi?n est?n incluidos los
 avicultores y no han emigrado.

 Las condiciones de la ocupaci?n de la mujer son simila
 res a las del hombre. Las mujeres cambian de ocupaci?n
 cuando emigran. Cambian de ocupaci?n sin emigrar cuando
 hay demanda de su trabajo en la comunidad o cerca de ella.
 El trabajo de sirvienta en s? mismo no se puede considerar
 como un cambio; desde las primeras generaciones que se in
 cluyen en la investigaci?n aparece esta ocupaci?n, aunque
 en menor grado; m?s bien los cambios que representan son
 las innovaciones que introducen en la comunidad (quedan
 excluidas las mujeres que emigran totalmente).

 En general las mujeres casadas que permanecen en la co
 munidad se dedican al hogar. En cambio, las mujeres que
 obtienen trabajos asalariados son generalmente solteras. Den
 tro de esta ?ltima categor?a se puede incluir a las viudas, a
 las madres solteras o abandondas que tienen hijos peque?os
 y que necesitan obtener ingresos para mantener a la familia.

 Como ?ltima variable tenemos la escolaridad. La interre
 laci?n de variables demuestra que la escolaridad no determi
 na el cambio de las dem?s variables. El nivel de escolaridad
 aparece en diferentes combinaciones con el cambio de otras
 variables. As?, por ejemplo, se observa alta escolaridad sin
 emigraci?n y viceversa, emigraci?n con un nivel cero de esco
 laridad. Tambi?n se da el cambio de ocupaci?n y rompi

 miento del patr?n de endogamia de barrio, independiente
 mente del nivel de escolaridad.

 El nivel de escolaridad se ve influido por diversos facto
 res. Entre ?stos se encuentran las condiciones familiares, que
 incluyen el marco econ?mico de la familia. Si el marco eco
 n?mico es amplio, habr? un excedente econ?mico que per
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 mitir? a los hijos continuar los estudios, inclusive en niveles
 superiores a la primaria. Por el contrario, si el marco eco
 n?mico es reducido, los hijos tendr?n necesidad de ayudar
 a la econom?a familiar; esta ayuda puede ser en el trabajo
 dentro del marco econ?mico (agricultura, ganader?a), o
 bien, obtener un trabajo asalariado. Cooperar en el trabajo
 familiar es la principal causa de deserci?n escolar.

 Otro de los factores que influyen en el nivel de escolari
 dad es la opini?n de los padres de que sus hijos estudien; si
 la opini?n es favorable, los hijos elevar?n su nivel de esco
 laridad. Una de las razones de que la opini?n sea favorable
 es el cambio de ocupaci?n de los padres. En general, la prin
 cipal motivaci?n de los padres para que sus hijos estudien
 es que puedan "obtener mejores trabajos" y "ganar m?s di
 nero"; lo anterior se refiere en especial a los hombres. Sin
 embargo, la opini?n que se tiene de la escuela y de los maes
 tros no siempre es positiva; esto muchas veces impide que
 los ni?os contin?en en la escuela.

 Desde luego otro factor importante que influye en el ni
 vel de escolaridad es el contexto urbano. Los hijos de emi
 grados generalmente obtienen niveles mucho m?s altos en re
 laci?n a sus padres. El contexto de la ciudad es muy impor
 tante en la modificaci?n de las actitudes. Por ?ltimo, la pre
 si?n de las autoridades dentro de la comunidad (decreto de
 obligatoriedad de la Ley de Instrucci?n Primaria) ha con
 tribuido a elevar el nivel de escolaridad. Esto se observa
 principalmente en la ?ltima generaci?n de cada Caso; el
 nivel de escolaridad aumenta en relaci?n a las generaciones
 precedentes.

 Podemos observar que si bien la escolaridad no ha influi
 do en el cambio de las variables, algunas de ellas s? han mo
 dificado la escolaridad. Nos referimos a la emigraci?n y al
 cambio de ocupaci?n. Ambas han sido causa de la elevaci?n
 del nivel de escolaridad. Sin embargo hay algunos casos en
 que la escolaridad s? influye. Por ejemplo, la obtenci?n del
 certificado de sexto a?o de primaria, significa, especialmente
 para los hombres, la posibilidad de conseguir alg?n empleo
 en la industria y m?s adelante volverse obrero calificado.
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 Cuando el individuo sobrepasa el nivel de primaria, ya
 sea porque estudie una carrera t?cnica (hombres) o secreta
 rias y cultoras de belleza (mujeres), se observa que el indi
 viduo emigra, puesto que en la comunidad no hay demanda
 de este tipo de ocupaciones. Lo anterior es otro de los resul
 tados del aumento de escolaridad. Finalmente debemos men
 cionar que el obtener el nivel de secundaria, en general no
 tiene ning?n efecto. En los casos donde se observa lo ante
 rior, los individuos contin?an trabajando en el sector prima
 rio; esto tambi?n est? relacionado con el marco econ?mico
 de su familia.

 La idea generalizada de que el aumento de la escolaridad
 ayuda a obtener mejores empleos para obtener ingresos eco
 n?micos m?s altos es una afirmaci?n equivocada en relaci?n
 a los resultados obtenidos en la presente investigaci?n. El
 sentido utilitario de la educaci?n se ve en muchas ocasiones
 frustrado, especialmente, como vimos, al nivel de secundaria.
 La variable escolaridad no influye en el cambio de las dem?s
 variables, ya que ?stas se encuentran en distintas combina
 ciones. Tanto la conservaci?n del patr?n tradicional como la
 alteraci?n del mismo est?n condicionadas por el contexto fa
 miliar y no propiamente por el nivel de escolaridad. Una vez
 m?s se?alaremos que ni la escuela, ni el aumento del nivel
 de escolaridad, han infuido en el proceso de cambio de la
 comunidad.
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