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“Si, mujeres rurales, de pueblo, medias burras (sic) [semi-analfabetas], 

chismosas si tú quieres, pero pobres no. Aquí en esta tierra prodigiosa es 

pobre el que quiere” (Diálogo con mujeres del Grupo Productivo “Cocina 

Económica”). 

 

 

 

 

Introducción 

 

El título es lo de menos. El contenido es prometedor e inspirador para las mujeres 

de México y del mundo. Las cifras que presenta el Instituto Nacional de Geografía y 

Estadística de México (INEGI) nos muestran una generalidad más de este país: “el 50% de 

las mujeres rurales padecen pobreza alimentaria, patrimonial y de capacidades” (Barrón, 

2013, p.7). Basados en estas estadísticas alarmantes para cualquier mexicano que nació y 

creció en las zonas rurales de México, más específicamente en el Estado de Nayarit, y que 

ahora se preocupa por observar e investigar en los pueblos rurales de su entorno, se 

presentan los resultados de un proceso de investigación-acción en un pueblo rural, del 

municipio de Compostela, Nayarit. 

El objetivo de este artículo es presentar las estrategias de supervivencia y 

resistencia de las mujeres en un pueblo rural del municipio de Compostela, Nayarit, México 

ante las constantes crisis económicas mundiales y estrategias de resistencia de los 

principales especuladores del capital. Sin embargo, algunos de los mismos procesos 

externos del capital mundial para invertir en zonas de playa de este municipio se 
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manifestaron en este Ejido El Capomo, conformado por las localidades de Lima de Abajo, 

El Divisadero y el Berrinche en beneficio, y como un gran amortiguador de las crisis 

políticas, económicas y financieras de este siglo XXI. Los habitantes y en especial las 

mujeres de esta localidad se consideran de origen rural, campesino, humilde, sencillo y 

trabajador, pero pobres no.   

En la primera parte se analizan algunos casos paradigmáticos del sistema 

económico mundial: el aumento del precio del petróleo, la guerra en Irak, la crisis 

inmobiliaria financiera del 2008 en Estados Unidos, la monopolización o bursatilización de 

5 granos básicos principales de consumo. Estas cuatro variables de análisis han repercutido 

en:  

El alza constante de la gasolina y los derivados del petróleo, como fertilizantes e 

insumos para la agricultura y la ganadería.  

El desempleo y en la pérdida de viviendas en EE.UU y como consecuencia afectaron 

los procesos migratorios y el envío de remesas a los países con más migrantes.  

El aumento generalizado de los alimentos de la canasta básica.  

La mayoría de la población en las comunidades rurales culpa al gobierno mexicano; 

mientras que los funcionarios gubernamentales del poder ejecutivo culpan a los factores 

externos. En la segunda parte se mencionan algunas explicaciones de cómo se ha 

evaluado en el mundo rural de México, específicamente las mujeres, el impacto de la crisis 

inmobiliaria financiera de EE.UU en correspondencia al objetivo del libro sobre la crisis 

recurrente en la vida de las mujeres rurales de México. 

En la tercera parte se incluye las estrategias de supervivencia y reinvención de las 

mujeres rurales para enfrentar los embates de las crisis económicas financieras del exterior 

que afectan sus vidas. Para las primeras dos partes fue necesaria la lectura y reflexión 

sobre las aportaciones que han hecho algunos investigadores para explicar el 

funcionamiento de la economía política internacional que afecta los precios del petróleo, la 

devaluación de las monedas, el alza de las tasas de intereses, y los efectos que tienen en 

el crecimiento del PIB de un determinado país, la inflación y en general la gobernanza de 

la microeconomía en un país como México.  

Para complementar la tercera parte se han concentrado y analizado los datos de 

una comunidad rural del estado de Nayarit, principalmente de 30 mujeres emprendedoras, 

quienes se han unido para enfrentar los embates de las crisis económicas y financieras 

recurrentes a través de grupos con proyectos productivos. Se han recopilado datos de 

mujeres emprendedoras que han formado parte de ocho grupos productivos a lo largo de 

33 años (1984-2017). La mayoría son mujeres solteras, unas por gusto y otras por viudez. 

Todas tienen hijos migrantes, la mayoría en EE.UU y en menor número en otras ciudades 

mexicanas. Son mujeres de distintas edades y con un máximo de 9 años de educación 

secundaria, lograda ya como adultas en los programas del INEA. Se ha protegido sus 

nombres y apellidos utilizando número de clan familiar para evitar futuras confrontaciones.  

 

Explicando las crisis económicas y financieras como factores externos 
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Las crisis del capitalismo contemporáneo más dañinas a la continuidad de progreso 

y acumulación de capitales se registraron en los años 1929 y la década de 1970 del siglo 

XX y 2007 del siglo XXI. De acuerdo con Rapoport y Brenta “el término crisis con referencia 

en una economía de mercado a la cuestión de los ciclos o fluctuaciones económicas. 

Técnicamente la crisis se define como el punto de inflexión de un ciclo, el momento en que 

de la prosperidad se pasa a la recesión. Este fenómeno también implica una perturbación 

dramática de la vida de una sociedad” (Rapoport y Brenta, 2010, p.4). En particular, lo que 

caracteriza el periodo de contracción o recesión, continúan los autores, “es la disminución 

general de la actividad económica, reflejada en la baja de la producción de bienes y 

servicios y del empleo, acompañada por una reducción general del nivel de beneficios, 

precios y salarios” (Ibid, p.4).  

Se presenta el tabla 1 para explicar a grandes rasgos el registro histórico de las 

crisis mundiales que en su mayoría se han originado en los Estados Unidos, o en su caso, 

los mismos representantes del capitalismo, inversionistas y banqueros estadounidenses 

han estado involucrados.  

 

Tabla 1. Las crisis económicas financieras más recientes en Estados Unidos 

 

Años Denominación Causas Efectos 

1973 La crisis mundial del 
petróleo 

Descartelización y globalización 
competitiva del petróleo. La 
seguridad nacional de EE.UU 
como un   

Devaluaciones generalizadas e 
imposición del dólar como garantía y 
reserva internacional. Declive de 
EE.UU 

1982 Deuda externa de 
América Latina 

Sobreendeudamiento de México, 
Argentina y Venezuela, baja en los 
precios del petróleo 

Se agota el sistema de sustitución de 
importaciones y se abre el camino 
hacia el liberalismo económico 

1990s Capitales golondrinos: 
México, Brasil, Rusia, 
ANSEA  

Libertad y flexibilidad para el 
movimiento temporal de capitales 

Fuga de capitales, imposición de 
disciplina fiscal por el FMI 

2001 Ataques terroristas a 
las Torres Gemelas 

Contra ataque al imperialismo de 
EE.UU en el mundo islámico 

Se impone la agenda de seguridad 
internacional y la lucha contra el 
terrorismo 

2003 Guerra vs. Irak Eliminar armas nucleares 
inexistentes en Irak, derrocar a 
Saddam Hussein 

El precio del barril de petróleo 
aumentó hasta los 123 USD por barril 
y en consecuencia todos los precios 
de producción y transporte. 

2007-
2010 

Crisis inmobiliaria y 
financiera en EE.UU 

Sobre oferta de capitales para 
créditos inmobiliarios ante la tasa 
de interés de la FED a clientes 
riesgosos (hipotecas subprime y 
derivativas). 

Caída de las principales empresas 
financieras de EE.UU y Europa. 
Desempleo y estancamiento de la 
producción. 

Marzo 
2008-
abril 
2009 

Primera pandemia del 
siglo XXI, H1N1 

Brotes de influenza en México Cierre de fronteras, parálisis nacional. 
Cae el turismo y el consumo en 
restaurantes. 

2008-
2017 

Manipulación de los 
precios de granos 
básicos: arroz, maíz, 
trigo, sorgo, azúcar, 
café y cacao. 
 

Sequías en la India, uso del maíz 
y caña de azúcar para energía, 
monopolización de la producción. 

El aumento en el precio del petróleo 
generó y la crisis inmobiliaria desvió 
los capitales a la monopolización de la 
producción agrícola-ganadera.  
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Fuente: Isabel Ordoñez, FORUM libertas, las 11 crisis de los Estados Unidos, 22 de julio del 2009. Para los 

años 2008-2015, Ver Nora Lustig, 2015. 

 
Los Estados Unidos de América han transitado por distintas crisis económicas, 

financieras que afectan a otras economías del mundo. La historia económica muestra que 

desde el año de 1764, antes de la Declaración de su independencia, experimentaron su 

primera crisis inmobiliaria que afectó su crecimiento. Las crisis inmobiliarias, fondos de 

inversión, bolsa de valores, ferrocarriles, ahorro y deuda fueron recurrentes durante el siglo 

XIX y XX. De acuerdo con los datos de la historia económica de EE.UU han sido 11 grandes 

crisis las que se han registrado a lo largo de 247 años de existencia de este país (Ordoñez, 

2009, 1). Sus efectos han alcanzado a otras economías del mundo. Por lo tanto, se debe 

de comprender que las crisis económicas, financieras, ambientales y de seguridad mundial 

han sido recurrentes, fluctuantes y expansivas a lo largo de la historia.  

La vecindad de México con EE.UU y la larga extensión de su frontera explican 

geopolíticamente la intensa relación histórica y el entramado complejo de relaciones 

económicas, sociales y políticas. Las relaciones binacionales se explicaban, hasta a 

principios de la década de 1990, desde la teoría realista por la deferencia del poder de 

EE.UU como una gran potencia, como un poder imperialista que utiliza sus recursos 

económicos y militares, su prestigio, y otros elementos de poder para mantener a México 

subordinado; y sin oportunidad para negociar sobre sus intereses nacionales. Como lo 

menciona Roldán (2015: 30), “uno de los principios del realismo político es que los asuntos 

internacionales se manejan por una lucha por el poder basado en el interés y egoísmo de 

los Estados”. Estas ideas ya habían sido planteadas por Hans Morguentathau y Kenneth 

Waltz, dos de los intelectuales y fundadores del realismo. México, ante sus debilidades para 

negociar con EE.UU ha recurrido históricamente al derecho internacional y a los principios 

de la autonomía de los Estados y a la no intervención, principios establecidos por los 

organismos internacionales para mantener la paz mundial. Estas estrategias están 

relacionadas a la teoría del liberalismo para identificar las relaciones entre México y EE.UU.  

Ante los avances del liberalismo económico y la política neoliberal del Fondo 

Monetario Internacional (FMI) México comenzó a adoptar algunos cambios a su modelo 

macroeconómico a partir de la década de 1980. Y para 1993, ante la inminente firma del 

Tratado de Libre Comercio con los socios del Norte, Canadá y EE.UU, México (TLCAN) 

intensificó los cambios en su política económica para liquidar la mayoría de las empresas 

paraestatales y privatizar los sectores manufactureros y bancarios. A partir de la segunda 

parte de la década de 1990, existe una alternativa teórica para explicar las relaciones de 

México con EE.UU a través del planteamiento de Roberto Keohane y Joseph Nye sobre la 

Interdependencia Compleja (1988). Se explican las relaciones binacionales de México con 

EE.UU ante la intensidad de estadísticas sobre migración, remesas, comercio, turistas, IED, 

seguridad internacional-continental, medio ambiente, narcotráfico e impacto cultural. La 

amenaza del uso de la fuerza, el ejército y otras fuerzas armadas de EE.UU cambió por 

promesas de inversión y colaboración para contrarrestar la migración y el narcotráfico en 

México. Estos cambios estructurales dejaron a la teoría realista rezagada. Hoy en día, la 

profundidad e intensidad de las relaciones binacionales tienen sentido con las expresiones 

populares del ex - funcionario mexicano, Agustín Cartens, “Cuando EE.UU estornuda a 

México le da una pulmonía” (Citado en .  
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La diversidad comercial de EE.UU le permite libertades y excesos de 

endeudamiento, de imponer y recibir sanciones de quienes alguna vez fueron sus socios 

comerciales o desde la misma Organización Mundial del Comercio (OMC). Caso contrario 

al de México ya que este país concentra hasta en un 85% su comercio y otras fuentes de 

ingresos estratégicos como son las remesas, el turismo, la IED y las exportaciones de 

bienes manufacturados y petróleo. Así de intenso se siente en México cualquier contracción 

en el consumo, en el des/empleo, en los cambios en las tasas de intereses, y en los sucesos 

que afectan a los EE.UU.  De acuerdo con Agustín Cartens, como prueba de los efectos 

negativos en México, de la crisis inmobiliaria y financiera en EE.UU tenemos la disminución 

en el envío de remesas en casi un 20% y una caída del PIB de 8.2% para el año primer 

trimestre del 2009, pare cerrar con un promedio de 5.5 durante todo el año (Cartens, 2009, 

p.1).   

La pobreza, de acuerdo a la elegancia y sofisticación conceptual de la Organización 

de las Naciones Unidas (ONU) es la privación de bienestar de manera pronunciada, es decir 

la falta de acceso a capacidades básicas para funcionar en la sociedad y de un ingreso 

adecuado para enfrentar las necesidades de educación, salud, seguridad, empoderamiento 

y derechos básicos (PNUD, 2010). Entre sus manifestaciones se incluyen el hambre y la 

malnutrición y el acceso limitado a la educación y a otros servicios básicos. Para el Banco 

Mundial la pobreza extrema se mide en la población que vive con menos de 1.25 USD al 

día a precios internacionales constantes del 2005 (The World Bank, 2015). Para el INEGI 

de México, la pobreza es cuando una persona tiene al menos una carencia de las seis 

siguientes: rezago educativo, carece de acceso a la alimentación, servicios de salud, 

seguridad social, calidad y espacios de vivienda, servicios básicos en la vivienda. Y la 

pobreza extrema la identifica cuando una persona padece tres o más carencias de las arriba 

mencionadas. Asimismo, menciona el glosario a la pobreza moderada con dos de las seis 

carencias mencionadas (INEGI, 2015). Estas definiciones son necesarias para comprender 

y diferenciar lo que es la pobreza y lo que significan las crisis económicas fluctuantes que 

podrían desencadenar periodos temporales de pobreza en la población.  

Por ejemplo, cuando han existido descensos en el crecimiento económico, con un 

crecimiento constante de la población se manifiesta crisis de empleo y bajan los ingresos 

en los núcleos familiares. Si este ciclo permanece constante, lo más probable es que se 

manifieste o se aumente alguna carencia en los hogares como se registra en los hogares 

rurales en donde de inmediato sacan a los menores de las escuelas para llevarlos a trabajar. 

Lo más difícil para la recolección de datos en este tipo de investigaciones es la explicación 

a los informantes de los términos de economía política con el alza generalizada de precios, 

el desempleo, la no migración y la competencia laboral que se intensifica localmente.  

Los ataques a las Torres Gemelas de Nueva York, el 11 de septiembre del 2001 

cambiaron el paradigma de seguridad internacional y las estrategias de combate al 

terrorismo. Lo que más afectó a México fue su intensa interacción en la extensa frontera y 

en particular la migración circular de mexicanos hacia EE.UU. Sin embargo, poco se había 

estudiado y vinculado con la baja de intensidad en las cadenas productivas locales y la 

circulación de dinero en los pueblos de origen de los migrantes. Los primeros en resentir 

este fenómeno fueron los negocios de materiales para la construcción, albañiles y chalanes. 

En segundo lugar, lo resintieron los sacerdotes católicos, los músicos, los negocios de 



cerveza y alcoholes; y los comités de acción ciudadana organizadores de las fiestas 

patronales y festejos de los ejidos de los pueblos. El éxito de estos festejos se medía en las 

canastas de las limosnas y el volo de los padrinos de bautismo, las horas de música que 

cada padrino pagaba a las bandas locales, y los cartones de cerveza que se vendían 

diariamente durante los nueve días del novenario y los dos días siguientes de jolgorio 

pagano. Cada pueblo festeja diferente sus eventos posteriores a la conmemoración 

religiosa con corridas de toros, jaripeos y peleas de gallos.  

Los cambios en la estrategia de protección fronteriza americana trajeron como 

corolario varias medidas para impedir el ingreso de migrantes indocumentados. La 

seguridad internacional y la lucha contra el terrorismo que anunció EE.UU transformaron la 

vida de los migrantes que ya se encontraban en territorio americano y la de quienes se 

quedaron en territorio mexicano. El costo en dinero y los peligros para cruzar amentaron 

considerablemente, por lo tanto, el Norte y el sueño americano comenzó a desvanecerse. 

El sueño se fue transformando en una amarga pesadilla tanto para los que se quedaron 

allá, como los que se quedaron acá, añorando el Norte. Otro factor que se presenta como 

causante de la crisis económica en más de 100 municipios de México, es sin duda el retorno 

de migrantes mexicanos, la disminución en la llegada de remesas desde EE.UU. y la no 

migración de los jóvenes en edad de trabajar.    

Otros dos aspectos que se han tomado en consideración para explicar variables de 

crisis económicas y financieras en el mundo y que afectan a la economía mexicana, 

directamente a los bolsillos de la población rural son la Guerra en Irak y el aumento de los 

precios del petróleo. La Guerra en Irak (2003-2011), se desarrolló con una Guerra en contra 

del terrorismo, en respuesta a los ataques de las Torres Gemelas del año 2001. De acuerdo 

con Kimberly Amadeo (2017, p.1) aumentó la deuda de EE.UU 1 trillón de dólares. Además 

de esta deuda, los expertos en estudios de guerra aseguran que los costos extras en 

relación a las pérdidas humanas, intereses y capital humano de los heridos y la familia que 

los cuida. La guerra contra Irak fue un claro ejemplo que EE.UU está dispuesto a atacar o 

invadir otros países para asegurar el abastecimiento de petróleo, aunque estas acciones 

generen volatilidad inmediata en los precios.     

Durante el año 2003 el precio de petróleo de mayor calidad, WTI, se cotizó en 31.03 

por barril. La mezcla mexicana Olmeca fue la de mayor precio con 29.32 dólares 

(Indexmundi, 2018, p.1). Para el cierre del año 2005, el precio por barril cerró en 56.43 

dólares. En tan sólo dos años aumentó en un 90%. A finales del año 2007 el precio por 

barril alcanzó los 90.00 dólares. Al aumento en los precios del petróleo se conjunto la crisis 

inmobiliaria de los EE.UU y en consecuencia, para a mediados del año 2008 llegó a su 

máximo precio de 132 USD (Indexmundi, 2018, p.2).     

La crisis inmobiliaria y financiera en EE.UU afectó de manera directa a los pueblos 

nayaritas con mayor tradición migratoria. Un gran porcentaje de los nuevos migrantes 

mexicanos desde 1998 al 2007 se empleaban en la construcción y sus derivados de oficios 

de carpintería, fontanería, pintura, instalaciones eléctricas, plafones, jardinería, 

mantenimiento y techos por la alta demanda de viviendas que provocó la burbuja 

inmobiliaria. Algunos economistas mencionan que fue a través del descontrol y falta de 

supervisión y vigilancia de las autoridades financieras norteamericanas hacia las empresas 

y ejecutivos de bienes y raíces ya que otorgaron créditos riesgosos a personas que no 



cumplían con los requisitos mínimos, o porcentajes de enganche inicial (subprime 

mortages). De acuerdo con John Duca, representante de la Reserva Federal de Dallas, 

“estas prácticas aumentaron la demanda de vivienda y provocaron también el aumento en 

los precios por siete años consecutivos” (Duca, 2013, p.1).    

 Los migrantes mexicanos, en su mayoría, gozaban de empleo pleno, horas extras 

y salarios que oscilaban entre los 18 y 30 dólares por hora. Las remesas que se recibieron 

en México rebasaron los 26,000 millones de dólares en el año 2007 (Banco de México, 

2008). De acuerdo con información de nuestras informantes, los migrantes no podían venir 

cada año a sus pueblos para evitar los estragos de la frontera, pero continuaron enviando 

remesas para los festejos, funerales, e inversiones en terrenos, casas, ganado y otros 

negocios. Asimismo, empezaron a llegar migrantes de retorno con toda la familia. Para el 

año 2008, la crisis inmobiliaria afectó a las grandes empresas financieras y bancos con una 

alta credibilidad y estabilidad en sus operaciones en el sector inmobiliario. Fue un efecto 

ajedrez por la interconectividad entre agentes inmobiliarios, bancos, intermediarios con la 

bolsa de valores y financieras mundiales. La crisis también provocó desempleo 

generalizado, quiebras personales, moratoria de pagos y pérdida de viviendas. Para el año 

2009, se recibieron en México 21, 304 millones de USD, en remesas provenientes de los 

migrantes, equivalente a casi un 20% menos que en el año 2008 (CEMLA, 2015, p.4). En 

años posteriores, la recepción de remesas se fue recuperando hasta que a finales del año 

2016, con el triunfo de Donald Trump y los aumentos en el tipo de cambio, se superó la cifra 

del año 2007. 

Para complementar esta parte de sucesos internacionales que han generado o 

contribuido a la crisis generalizada en México, principalmente en las zonas rurales 

marginadas, tenemos el resultado más visible y palpable con el que la población rural mide 

su estado de crisis y frustración, el alza de los precios de los alimentos. El incremento de 

los precios en un gran número de productos del campo tiene en alerta a varios países que 

han disminuido y aminorado su soberanía alimentaria ya que sus índices de importación 

superan las exportaciones. Entre los aumentos más connotados, para los patrones de 

consumo de los mexicanos, entre los años 2003 y 2008, se encuentran el maíz y el trigo, 

productos lácteos, carnes de res y pollo y el arroz. Y aunque podrían manifestarse 

temporadas a la baja, es improbable que los precios vuelvan a la baja. Ya lo demostró los 

precios del petróleo, para el año 2016, el precio del barril bajo a los 30 dólares, sin embargo 

todos los precios de los combustibles de mantuvieron y por ende todos los derivados del 

petróleo y los precios en los transportes.  

La investigadora Nora Lustig, explica que existen 4 factores estructurales que han 

provocado el alza de los precios de los alimentos: A) el crecimiento económico, 

principalmente el ingreso por habitante, la población y las tasas de urbanización a nivel 

mundial; B) el descuido de la agricultura y el cambio climático aunado a las restricciones en 

materia de tierra y agua, baja inversión en infraestructura en el sector rural y en tecnología; 

C) la producción de biocombustibles y los subsidios para etanol en EE.UU y biodiesel en 

Europa; D) estancamiento de la producción agrícola en EE.UU, China e India los cuales 

han aumentado la demanda (Lustig, 2008, p.4).      

La tendencia alcista en los granos básicos, lácteos y carnes viene desde el año 2003 

y coincide con los ataques terroristas del 2001 y los corolarios de la Guerra en Irak y el alza 
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en los precios del petróleo. Ante la explicación de los cuatro factores estructurales que 

aportó Lustig (2008) se podría deducir que la demanda supera la oferta y las reservas de 

alimentos han disminuido drásticamente. Esta tendencia se vuelve mucho más visible en 

los últimos meses del año 2007. Nuevamente tenemos aquí un elemento de análisis válidos 

ya que al identificarse la crisis inmobiliaria y financiera en EE.UU en el año 2007, el capital 

especulativo que ya no encontró acomodo en los créditos para vivienda se volcó a los 

instrumentos vinculados a las materias primas.  

Los dueños y operadores del capital mundial son los cerebros expertos en obtener 

rendimientos. Difícilmente van a operar contrario a sus intereses. Si las inversiones en el 

financiamiento de los créditos para vivienda dejaron de ser redituables; si las tasas de 

interés de la reserva federal continúan fijas al 2%; entonces buscarán nuevas formas de 

inversión que sean más redituables.  La segunda explicación la proporciona Peter Timmer 

(2009), quien asegura que la India tiene la capacidad para distorsionar el precio del arroz, 

así como otros países pueden imponer restricciones de exportación, otros tienen la 

capacidad de acaparar productos y adelantarse a las compras y almacenar como lo fue el 

caso de Filipinas con el arroz. La India es el segundo país con mayor producción de este 

grano básico, por lo tanto, una mala temporada podría afectar el precio mundial del arroz. 

El aumento de los precios de los insumos y de los alimentos agrícolas y otros 

procesados o que no se producen en algunas regiones de México afectan 

considerablemente el poder adquisitivo los hogares, en particular los hogares más pobres 

que dedican entre un 50% y un 80% de su ingreso para su alimentación (Lustig, 2008, p.8). 

Estos aumentos afectan mayormente a los más pobres de las zonas urbanas y rurales y a 

quienes no tienen tierras para ser autosuficientes. Los estudios sobre economía política 

internacional presentan las variables anteriores, externas para explicar la crisis, las tasas 

de interés, el tipo de cambio, los precios de los insumos y el transporte que trae como 

consecuencia el encarecimiento de todo.  

 

Cómo se han presentado las evaluaciones sobre la pobreza rural 

 

 

De acuerdo con el CONEVAL (2016) el porcentaje de la población mexicana en 

situación de pobreza para el año 2016, fue del 43.6%. Y el porcentaje de la población en 

pobreza extrema fue del 7.6%, equivalente a 9.4 millones de personas. De acuerdo con la 

Ley General de Desarrollo Social (LGDS) la medición de la pobreza considera los siguientes 

indicadores:  

Ingreso de los hogares 

Carencias en materia de educación, acceso a los servicios de salud, acceso a la 

seguridad social, calidad y espacios de la vivienda, acceso a servicios básicos en la 

vivienda y acceso a la alimentación. 

El grado de cohesión social 

De acuerdo con el mismo reporte de Coneval, para el año 2010 había más de 52 

millones de personas en situación de pobreza y para el año 2016 aumentó a más de 53 

millones personas (Coneval, 2016, p.3). El documento también presenta los números de 

personas en situación de pobreza extrema. Para el año 2010 reporta 12.9 millones de 

Comentado [ag5]: Faltaba el año de publiación. 

Comentado [ag6]: Son 4 indicadores que podrían llevar 
guión. 



personas y para el año 2016 bajó a 9.37 millones.  Como se aprecia con estos números, el 

combate a la pobreza y más importante aún se manifiestan los retos inmediatos para 

combatir la pobreza extrema. El rezago educativo, carencia en los servicios de salud y 

acceso a la seguridad social son los porcentajes más dramáticos se observan en este 

reporte. Sin embargo, es la carencia de acceso a la alimentación la que representa el mayor 

riesgo de todos, ya que un ser humano que no se alimenta adecuadamente siempre estará 

expuesto a enfermedades y aunque tenga acceso a alguna aula, su rendimiento será 

deficiente en comparación con otros estudiantes. En referencia a las entidades federativas, 

este resumen presenta que el Estado de Nayarit tenía un 41.4% de la población en situación 

de pobreza en el año 2010; aumento a 47.6% para el año 2012; y disminuyó a 37.5% para 

el año 2016. En términos de pobreza extrema para el año 2010, representó un 8.3% de la 

población; aumentó a 11.9% para el año 2012, y disminuyó a 7.9% para el año 2016 

(Coneval, 2016, p.8). 

Las zonas rurales de México son un microcosmos que se informan a través de la 

televisión y la radio, muy pocos a través de los periódicos. El espacio socio-económico que 

seleccionamos para tratar de relacionar las estrategias que varios grupos de mujeres han 

implementado para enfrentar esta secuencia de crisis externas tiene mucho que ver con el 

nivel de empoderamiento de los hijos ausentes, y la cercanía con actores sociales, 

gobernantes, presidentes municipales, legisladores y regidores. Influye también el acceso 

a medios de comunicación como es el teléfono, cercanía a los palacios de gobierno 

municipal, medios de transporte y facilidad de palabra que les abre las puertas para el 

emprendurismo. 

De acuerdo con los reportes del Coneval para el año 2016, la pobreza se vive y 

cuantifica diferente en las zonas rurales de México. Para el año 2010, la población de las 

zonas rurales padecía pobreza extrema en un 26.5%. Esto equivale a un 18% más de la 

población a nivel nacional. Y para el año 2016, estos porcentajes se mantuvieron por arriba 

del 17.4% de la población. El poblado sujeto de nuestra observación y seguimiento se llama 

Lima de Abajo. Con 300 viviendas y 1000 habitantes, está clasificado de acuerdo con las 

metodologías del INEGI, Sedesol y el CONEVAL dentro de la población rural de México. 

Sin embargo, una vez analizadas sus unidades productivas, sus viviendas, sus escuelas, 

su hospital, su participación política, espacios deportivos y facilidades para viajar fuera de 

la localidad, consideramos que la mayoría de la población de Lima de Abajo demuestra un 

bajo índice de ruralidad, de pobreza y de pobreza extrema.  

   

La Lima de Abajo, Nayarit, Ejido El Capomo. 

 

 

La Lima de Abajo se describe como un pueblo rural del municipio de Compostela, 

Nayarit. Se localiza a 1.5 kilómetros de la carretera federal 15 hacia el Oeste. De acuerdo 

los estudios de la Sedesol, es una comunidad con casi 1000 habitantes que se han 

establecido en unas 300 viviendas. De acuerdo a los datos del INEGI, un 98% de las 

viviendas cuenta con electricidad. Dicen las malas lenguas que el que no tiene luz en su 

casa, es porque la tiene cortada, no porque no tenga el servicio. El 92% cuenta con agua 

entubada y cuenta con excusado o sanitario. El 60% de los hogares cuenta con radio, un 



93% cuenta con televisión, un 90% con refrigerador, 82% con lavadora, 70% cuentan con 

teléfono celular, 18% cuentan con teléfono fijo, un 11% cuentan con computadora y además 

cuentan servicios de Internet comunitario o datos para navegar en sus celulares. Otro dato 

interesante de cómo se manifiesta el progreso en esta comunidad es la posesión de 

automóvil en un 50% de los hogares (INEGI, 2015).  

El promedio en años de escolaridad de la población es de 6.15 años. Hay que 

considerar que la primaria José Ma. Morelos y Pavón tienen más de 50 años funcionando. 

La primera generación de egresados de sexto grado se celebró en junio del año de 1979. 

Han sido 41 generaciones de estudiantes que han logrado terminar la primaria. Antes de 

que se abriera la telesecundaria, algunos habitantes lograron estudiar la secundaria en San 

Pancho, La Peñita de Jaltemba y Las Varas. Muy pocos tuvieron la fortuna y los recursos 

para estudiar en Tepic. La telesecundaria se inauguró en el año de 1984 y la teleprepa en 

el año 2012. La población si tiene acceso a la educación y a programas de alfabetización 

permanente. Asimismo, se abrió una clínica comunitaria en el año 2007 con servicios 

médicos y preventivos. La mitad de la población está protegida por el IMSS debido a su 

estatus de ejidatarios, o porque pagan una anualidad. La otra mitad asisten a la clínica local 

o cuentan con seguro popular. Por lo tanto, si tienen acceso a los servicios de salud. 

Otra situación, variable de la pobreza es el acceso a la seguridad social. Son muy 

pocos los habitantes mayores de esta localidad que gozan de una pensión; y salvo los 

trabajadores del sector formal de los servicios en los poblados vecinos de La Peñita y 

Rincón de Guayabitos quienes gozan de los servicios del IMSS y cuentan con una cuenta 

para retiro de las AFORES, podrían aspirar en el futuro a una pensión. Esta situación no la 

perciben las personas de esta localidad. La mayoría de la población adulta vive el día de 

hoy, sin tiempo para imaginarse el mañana.  Con todas las crisis acumuladas, este poblado 

ha progresado simultáneamente en varios frentes desde su fundación en el año de 1940. 

 La e/inmigración son aspectos importantes a señalar en el estudio y seguimiento 

del progreso y como por variables del desarrollo social de esta comunidad. Originalmente 

fueron 32 núcleos familiares que se establecieron entre los años de 1940 a 1970. Para 1980 

ya se contabilizaban 102 núcleos familiares. El Estado de Nayarit ya figuraba en el plano 

nacional y el ferrocarril lo conectaba con el Centro y con el Norte. A pesar de que se 

materializó la entrega de tierras a través de los ejidos, un gran número de hombres en edad 

laboral participó en los Programas Braceros de 1942 a 1964. Los hombres de Lima de Abajo 

participaron en los últimos 4 años y forjaron los senderos de la emigración circular. De los 

300 miembros del Ejido el Capomo, 56 se encuentran ausentes ya que viven en EE.UU. En 

la revisión de cada una de las viviendas, identificamos que 270 de 300 hogares, tienen 

cuando menos un familiar migrante en EE.UU o en algunos casos, en alguna otra ciudad 

mexicana. El destino principal de los migrantes de Lima de Abajo y El Divisadero es 

California, seguido por Florida y Oregon.  

Los grupos con proyectos productivos en los 33 años más recientes (1984-2017), 

que se incluyeron en este seguimiento son 9. Existe una larga tradición de la asociación 

productiva-social de las mujeres en este pueblo desde el año de 1984, hasta el grupo más 

reciente para fundar la panadería y pastelería en el año de 2014. 

 

 



Tabla 2. Grupos productivos de mujeres de Lima de Abajo 

 
Grupo 
productivo 

Año de 
fundación 

Socias Liquidación 

El Molino 1984 Angélica, Elena, Petra, 
Migdia, Victoriana, Amada, 
Chabela P., Angelita,  Carmen 
R., Catalina C. 

2015 la propiedad se vendió a los herederos e 
Don Baudelio y la maquinaria la compró una 
socia, Carmen Ramos. 

La Tortillería 1993 Angélica, Elena, Petra G., 
Migdia, Victoriana, Amada, 
Chabela, Angélita,  Carmen R., 
Catalina C. 

2010 la familia de Catalina Carrillo y Lolo 
Nieves liquidaron al grupo. 

La Cocina 
económica 

2000 Consuelo I., Carmela, Petra P, 
Andrea Zainez, Francisca y 
Antonia  

Tres socias continúan trabajando: Consuelo, 
Carmen y Petra P. 

Las Tajaditas 2000 Ma. De Jesus, Ernestina, Doña 
Pachita, Dominga, Elba y Gris 

Se dividió en dos grupos y uno trabaja en 
Lima de Abajo y otro en El Divisadero 

La Cremería 2005 Francisca, Liliana, Antonia, 
Sandra G., Angélica y Sandra 
V. 

Quedó en manos de la familia de Francisca 
Hernández y Ramón Meza 

El Molito 
“Doña 
Pachita” 

2005 Doña Pachita, Elba, Gris, 
Carmen, Lulis y Raquel 

2015 

La Caja 
solidaria 

2003 Catalina S., María, Carolina, 
Margarita, Emma, Flor, Carmen 

Continúa con un capital aproximado a los 
$20,000.00 

Las Zapateras 2005 Catalina S., María Aguirre, 
Carolina, Margarita, Ofelia, 
Carmen, Josefina, Florencia, 
Estela Rosario, Valentina 
Rosaelvira,   

No trabajan desde el año 2012. La maquinaria 
y las vitrinas se encuentran en buen estado 

La Repostería 2010 Lupita, Valentina, Josefina, 
Liliana y Eréndira 

Continúan haciendo pan, pasteles y pizzas 

  
Fuente: elaboración propia con datos de Margarita Rodríguez, Ma. De Jesús Ocegueda y Angélica Peña. 
 

Cuando se parte de preguntas centrales o hipótesis para una investigación aplicada 

siempre se corren riegos de responder negativamente o en su caso no responder a las 

preguntas con las que se exploró la viabilidad de la investigación. En otras circunstancias 

las hipótesis se rechazan. Al principio de este documento partimos de una hipótesis 

errónea, que aseguraba que las mujeres de Lima de Abajo se habían unido en grupos para 

trabajar proyectos productivos y de esta manera enfrentar los efectos de las crisis 

recurrentes provocadas por factores externos. La crisis más cercana al análisis data del 

2007 al 2010 provocada por la crisis inmobiliaria en EE.UU. Otro factor que no teníamos 

considerado dentro del rango de crisis interna y fenómenos naturales que causaron más 

estragos a esta región fueron el Huracán Kenna de octubre del 2002 y la crisis generalizada 

que provocó el brote de la Influenza H1N1 durante los meses de marzo 2008 a abril 2009. 

 Como se puede apreciar en la tabla 2, más que una respuesta a los efectos externos 

de las crisis, los proyectos productivos datan de la década de 1980, 1990 y a principios del 

siglo XXI. Se podrían relacionar a los ataques del 11 de septiembre del 2001, a la Guerra 

contra Irak del 2003 y el alza de los precios del petróleo. Y como lo mostró Nora Lustig, al 

incipiente aumento de los granos básicos de consumo humano y animal a partir del año 

2002. Por lo tanto, al investigar, al preguntar a los informantes se obtuvieron otros datos 

sobre los ingresos que le han permitido a esta comunidad avanzar y enfrentar los embates 

de las crisis externas. 



Uno de los ejidatarios mencionó: “La producción agrícola-ganadera ha sido 

constante en estas tierras. En la temporada de lluvias se siembra arriba y las tierras de 

riego sirven para el ganado. En la temporada de secas se siembran todas las tierras del 

plan y se utiliza el cerro, para pastear el ganado. Además, contamos con cientos de 

hectáreas plantadas con árboles frutales, principalmente guanábano y mango”. Hasta el 

año 2001 el sustento económico principal de ingresos fue la agricultura y la ganadería; el 

segundo ingreso lo representaron las remesas provenientes de los migrantes en EE.UU. 

Una tercera fuente de ingresos es el trabajo de la gente que se dedica a los servicios y a la 

construcción. Otros 10 núcleos familiares tenían su fuente de ingresos de los restaurantes 

en la Playa Boca del Naranjo, hasta la liquidación del año 2008. Sin embargo, para el año 

2001, los representantes del Ejido El Capomo, representados por Oswaldo Zainez, 

aceptaron la liquidación de la expropiación de 304 hectáreas, a razón de 110 mil pesos por 

hectárea a los ejidatarios que fueron afectados directamente. Asimismo, cada uno de los 

300 ejidatarios recibió la cantidad de 145 mil pesos por el sólo hecho de ser parte del Ejido. 

El ejidatario, dos veces presidente ejidal, Juan Franco García, está citado en un reportaje 

de la Revista Proceso y menciona que: “la liquidación fue un robo a los ejidatarios”. En el 

reportaje de la revista se menciona que existen recibos en los archivos del FIBBA por la 

cantidad de 190 mil pesos a cada uno de los ejidatarios y que la diferencia se debe a otros 

conceptos que se liquidaron como fue el predio donde se encuentra la playa de las cuevitas 

(Zamora, 2010, p.3). 

Por lo tanto, la multiplicación de 145x303 nos arroja un resultado de 43 millones 

novecientos treinta y cinco mil pesos, una liquidación millonaria para los ejidatarios. Algunos 

no estaban acostumbrados a recibir ni administrar este ingreso, sin embargo, durante los 

años 2001 y 2002 se notó que en esta comunidad había dinero circulante. Muchos 

habitantes construyeron, remodelaron o ampliaron sus casas y también adquirieron 

vehículos chocolates, procedentes de EE.UU. Las cadenas productivas y el consumo local 

se fortalecieron. Las fiestas patronales también fueron catalogadas como exitosas. Si bien 

los estragos de Huracán Kenna de octubre del 2002 afectaron las 25 construcciones con 

material tropical reciclable de madera y palapas en la playa Boca del Naranjo, algunas 

cosechas y plantíos de árboles frutales fueron arrasados, lo que más afectó fue la 

producción de plátano (Entrevista con Ma. De Jesús, socia de Tajaditas, 2017). 

 La Guerra contra Irak y los altos costos del combustible a partir del año 2003 

parecieran que no afectaron el funcionamiento normal de la economía de la localidad y sus 

habitantes. Las remesas recibidas fueron en aumento hasta el año 2008. Además, con la 

llegada a la presidencia del comisariado ejidal, Camilo Salazar (2006-2009), se vivieron 

nuevos tiempos de abundancia para las localidades de Lima de Abajo, El Divisadero, El 

Berrinche y El Capomo ya que se renegociaron algunas liquidaciones de los inversionistas, 

se autorizaron algunos cambios del régimen de propiedad ejidal al régimen de uso común, 

y se obtuvo una nueva compensación del FIBBA para todos los 303 ejidatarios por la 

cantidad de 40 mil pesos a cada uno. La inyección de 12 millones de pesos a una sola 

localidad, sin rendición de cuentas, y sin limitantes para el gasto significan un torrente de 

circulante para mover la economía y las cadenas productivas por el consumo intenso de 

300 hogares (FIBBA, 2008). ¿A cuál crisis nos tendríamos que referir?  



Otra situación benévola, financieramente fue la negociación con los restauranteros 

y otros habitantes posesionarios de la playa Boca del Naranjo para lograr su salida pacífica. 

Se calcula que otros 30 ejidatarios fueron beneficiados por una cantidad cercana a los 400 

mil pesos para que abandonaran los predios frente al mar y de esta manera permitir el 

cambio de imagen, libre para la IED y la construcción de complejos hoteleros, campos de 

golf y zonas residenciales con marina. Para el año 2008, otros 12 millones de pesos fueron 

recibidos por los habitantes de este pueblo de apenas un millar de habitantes (Testimonio 

de 4 ramaderas de la playa Boca del Naranjo). Usualmente las crisis se reflejan en los 

bolsillos de los habitantes de cualquier lugar. En este caso, han sido 3 etapas de dinero 

disponible, circulante que han contribuido al bienestar de la mayoría de la población; por lo 

tanto, hay mucha razón cuando las mujeres declaran que no son pobres y que no se sienten 

pobres. 

Sin embargo, para muchos pequeños comerciantes desde Puerto Vallarta, Jalisco, 

hasta Tepic Nayarit, lo que más les afectó fueron los estragos del brote de Influenza H1N1 

que azotó México durante 14 meses durante los años 2008 y 2009. De acuerdo a los 

reportes del INEGi, citado en Aparicio y Delgado (2009) se dejaron de percibir cerca de 

4,000 millones de dólares en el sector de servicios turísticos y de alimentos por la 

contingencia sanitaria. Los sub-sectores económicos que más fueron afectados son el 

restaurantero y el porcícola. Desde el año de 1995 la economía mexicana no experimentaba 

una contracción en su economía tan severa como sucedió en estos 14 meses. Para finales 

del año 2009 se habían perdido casi 700 mil empleos formales de acuerdo a los reportes 

del IMSS (Aparicio y Delgado, 2009, p.188). Otro factor de riesgo y que contribuye a 

profundizar la crisis causada por la influenza es el tipo de cambio. De acuerdo con García 

el dólar se llegó a cotizar en 16 pesos y el euro cerca de los 20 pesos (García, 2009, p.2).  

La localidad de Lima de Abajo se encuentra a sólo 10 kilómetros de La Peñita de 

Jaltemba y Rincón de Guayabitos y a tan sólo 60 kilómetros de Nuevo Vallarta y a 75 

kilómetros de Puerto Vallarta. Estos 75 kilómetros albergan una de las zonas turísticas de 

playa más visitadas por el turismo nacional e internacional de México, sólo por debajo de la 

Riviera Maya. De acuerdo a las estadísticas de Sectur, la región depende en un 80% del 

turismo. Tan sólo en mayo del 2008, el tráfico aéreo en México bajó un 40%. Mencionó una 

de nuestras entrevistadas, propietaria de Tajaditas: “El brote de la Influenza del 2008 y 2009 

nos hizo quebrar temporalmente. Muchos de nuestros clientes, las tiendas de abarrotes y 

otros lugares en donde se vendían nuestros productos quebraron y cerraron; y, por lo tanto, 

nuestras ventas disminuyeron en más del 50%”. Este brote de influenza en México estaba 

pasando desapercibido en el planteamiento inicial del proyecto de observación y 

seguimiento de la trayectoria de crecimiento y desarrollo de esta comunidad. Sin embargo, 

la cercanía con nuestras informantes y la confianza que se ha generado con cada una de 

ellas, permite que se expresen, que recuerden y que logren establecer una explicación 

relacional crisis-resiliencia que les ha permitido reinventarse productivamente. Menciona 

una de las mujeres: “la mayoría no tenemos marido, nuestros hijos ya crecieron y todavía 

tenemos energía, tenemos ganas de trabajar en algo que nos deje un poquito de dinero 

para no estar dependiendo de nuestros hijos o nietos” (Platica grupal con mujeres 

zapateras, noviembre 2017).       



A fin de cuentas, los 7 de los 9 proyectos productivos de los grupos de mujeres se 

encuentran liquidados por sus socias originales. Fueron vendidos y adquiridos por una sola 

socia o un par de socias entre madre e hija o cónyuge. Por ejemplo, el molino fue 

desmantelado en dos formas. La propiedad junto con la casa que albergaba el molino fue 

vendida a los herederos de don Baudelio Alvarado. Era muy sabido que estos proyectos 

tenían una vida muy corta; por lo tanto, don Baudelio condicionó al grupo de mujeres que 

en caso de cerrar el negocio, él tendría la prioridad en comprar ese espacio. El equipo del 

molino fue adquirido por una de sus socias con el objetivo de ponerlo a funcionar en su 

propia casa. Menciona una de las socias que el equipo fue adquirido con remesas enviadas 

por el hijo de una de las socias, la señora Carmen Ramos (Grupo de mujeres El molino, 

mayo, 2017). La tortillería fue el producto del esfuerzo y las gestiones de las mismas 10 

socias de El molino. El terreno fue vendido por la señora Emigdia Corona, socia de los dos 

proyectos. Finalmente fue adquirido por la socia Catalina Carrillo y su esposo Lolo Nieves. 

Los precios de adquisición, repartos de ganancias y venta de las casas y los equipos no 

han sido discutidos. 

La cocina económica está en manos de 3 socias (Consuelo I., Carmen C., y Petra 

P.) quienes liquidaron al resto del grupo. Lo mismo ha sucedido con la cremería, las 

tajaditas y la panadería. En el caso de la caja solidaria sigue funcionando con sus socias 

originales. El caso de las zapateras no se ha liquidado, pero tienen 8 años sin trabajar. 

Existen otros ejemplos de empredurismo familiar o en lo individual como son 2 carnicerías, 

7 tiendas de abarrotes con venta de cerveza y alcoholes, 3 cenadurías, venta de botanas, 

raspados y un billar. Además 5 núcleos familiares han implementado espacios para 

procesar guanábanos en pulpa con conservadores y de esta manera darle un valor 

agregado a la fruta.  

 

 

Conclusiones 

 

 

La hipótesis central de Hyman Minsky, alguna vez criticado y acusado de radical y 

sobreexpuesto, es que la inestabilidad de los mercados es endógena debido a las 

estructuras de las deudas como causantes de las crisis y, en particular, a las deudas 

contraídas para adquirir activos financieros a fin de revenderlos como es el caso de los 

actores financieros y las empresas con la complacencia del Estado. “la inestabilidad es 

determinada por mecanismos dentro del sistema y no fuera de él; nuestra economía (se 

refiere a la economía de EE.UU) no es inestable porque está impactada por los precios del 

petróleo, guerras o cambios monetarios sorpresivos, sino por su misma naturaleza” (Citado 

en Rapoport y Brenta, 2010, p.5). Los argumentos se complementan con la siguiente 

afirmación: “a los dos grandes problemas del capitalismo (el desempleo y la desigualdad 

en la distribución de los ingresos, Minsky agrega un tercero: la persistente inestabilidad del 

régimen dominado por las finanzas” (2010, p.5). 

La crisis inmobiliaria del año 2007, que se expandió y afectó a las grandes empresas 

financieras de EE.UU y Europa fue causada por los excesos de capital disponible y 

circulante en una burbuja ascendente y expansiva en el otorgamiento de créditos a 



prestatarios riesgosos, con tasas de intereses variables, en viviendas cuyo valor estaba 

sobrevaluado hasta en un 150% más del valor real. La tesis de Minsky, emitida en la década 

de 1980, cobra una gran relevancia para explicar la crisis inmobiliaria del 2007 ya que 

estuvo relacionada a las deudas adquiridas para la especulación y la falta de supervisión 

del Estado en el cumplimiento de las regulaciones de del otorgamiento de créditos a 

personas que no cumplían con los requisitos estrictos de décadas anteriores para la 

adquisición de viviendas.  

La cercanía de México con EE.UU y la interdependencia tan intensa y extensa de 

sus mercados, los procesos migratorios y las remesas, así como el turismo se vieron 

afectados de manera inmediata y permanente. El Estado de Nayarit se vio afectado en dos 

municipios de 20 que dependen del turismo internacional. La baja en el envío de las 

remesas desde EE.UU afectó a 12 municipios de los 20 ya que por cinco años consecutivos 

disminuyeron hasta en un 20% (2009-2014). El Estado de Nayarit produce un mínimo de 

manufacturas de exportación y la producción agropecuaria de exportación no es tan intensa 

como su vecino estado de Sinaloa. Por lo tanto, los efectos de la crisis inmobiliaria y 

financiera en EE.UU y Canadá, de acuerdo a los testimonios obtenidos en la localidad de 

estudio, fueron casi invisibles para la mayoría de los habitantes quienes recibieron 

compensaciones monetarias en el año 2008, por la liquidación final de los terrenos ejidales 

expropiados en 1972. 

El mercado mundial de los bienes y raíces se expandió a la región de la Riviera 

Nayarit, a las costas del Municipio de Compostela, en donde se encuentra localizado el 

Ejido el Capomo. La proyección de inversión en terrenos frente al mar, expropiados al Ejido 

El Capomo, agilizó una parte de la liquidación en el año 2001; y se complementó con una 

compensación extra en el año 2008, por lo tanto, esta comunidad logró amortiguar los 

efectos de la crisis expansiva de los bienes y raíces. De la misma forma, los ejidatarios en 

general lograron mitigar la crisis de la Influenza de los años 2008 y 2009; sin embargo, las 

pocas unidades productivas de las localidades de Lima de Abajo y el Divisadero padecieron 

juntos a otros miles de negocios pequeños, los estragos del brote de Influenza. 

Los factores externos como la Guerra contra Irak y la consiguiente alza del precio 

del petróleo durante el año 2003, pareciera que afectó enormemente la percepción 

macroeconómica de EE.UU y de México. Sin embargo, en estas localidades rurales de Lima 

de Abajo y el Divisadero los habitantes supieron reinventarse y enfrentar de distintas 

maneras los estragos del alza de los precios de combustibles, fertilizantes y otros 

implementos para la producción agrícola ganadera. Las informantes para este estudio y 

seguimiento fueron mujeres. En un principio sólo contamos 30 mujeres; pero al final 

tenemos enlistadas a 39. Del total de mujeres, 21 viven con sus parejas y se consideran 

casadas; mientras que 18 se consideran solteras, ya que están viudas, separadas, madres 

solteras o nunca se han casado ni tienen hijos como es el caso de Guadalupe Carrillo. En 

el listado general de hijos, se cuenta 149 en total con la excepción de 5 mujeres que no 

tuvimos contacto ni información sobre sus hijos. Ya habíamos mencionado que en estas 

dos localidades se han experimentado procesos migratorios muy intensos, desde la llegada 

de nuevos habitantes, así como la salida a otros estados y hacia EE.UU. De los 149 hijos, 

64 se han quedado a vivir en estas localidades, mientras que 26 viven en otras ciudades 

mexicanas y el resto, 59, viven en EE.UU. Cabe mencionar que 34 de los descendientes 



de estas mujeres cuentan con residencia permanente legal en EE.UU, algunos ya 

obtuvieron la ciudadanía americana y 7 nacieron en EE.UU ya que sus padres cuentan con 

experiencia migratoria (ANEXO 1).            

Ante este listado de hijos que viven fuera del pueblo se explica la llegada de remesas 

a la gran mayoría de hogares de estas dos localidades. Asimismo se podría explicar la 

continuidad en la siembra y cría de ganado, la construcción y remodelación de casas, la 

existencia de autos y trocas en más de un 50% de los hogares de acuerdo al censo del 

INEGI 2010, la permanencia de los menores en las escuelas, y en general a bajos índices 

de pobreza y marginalidad. De la misma forma, se podría explicar que la cercanía con la 

cabecera municipal de Compostela, el uso de medios de comunicación y de transporte, así 

como el nivel escolar de secundaria de muchas de las mujeres de estas localidades les ha 

permitido gestionar financiamiento de los proyectos productivos, superando el tercer 

supuesto de las variables de pobreza en relación al grado de cohesión social que menciona 

la LGDS. Otro factor que explica el grado de avance y crecimiento en estas dos localidades 

son las redes sociales entre los 12 principales clanes familiares, “fundadores” que existen 

en las localidades: dos clanes Peña, Franco, Meza, Carrillo, Romero, Suárez, Aguirre, 

Villanueva, Ramos, Hernández y García.  

El principio de solidaridad y empatía entre hermanos, hermanas y cónyuges, con 

primos hermanos, sobrinos y ahijados a través del compadrazgo, buenos vecinos, una sola 

iglesia, una sola escuela primaria, un solo espacio deportivo y de esparcimiento hace que 

los habitantes se conozcan. También es un motivo de desavenencias, sin embargo han sido 

superadas en la mayoría de ocasiones. Por lo tanto, uno de los hallazgos de este 

seguimiento es que aunque las listas de las participantes en los grupos productivos sea 

mínimo de 6 para satisfacer los requisitos de conformación y de acceso al financiamiento 

como proyecto productivo rural, varias de las mujeres sólo prestaron sus nombres para el 

beneficio de dos o tres mujeres que en realidad le han dado vida a los proyectos. 

Finalmente, se debe reconocer el apoyo desde el exterior con remesas de los hijos para las 

aportaciones iniciales de las socias de los proyectos.      

A pregunta expresa del porqué las mujeres han trabajado en grupos y proyectos 

productivos tuvimos las siguientes respuestas: a) los hombres pasan todo el día en el 

campo atendiendo los cultivos y los animales y llegan muy sucios; b) los hombres son los 

encargados de participar en el ejido y en el comité de acción ciudadana y las mujeres de la 

asociación de padres de familia de la primaria; c) las mujeres forman el comité de las 

colonias para las fiestas patronales; d) los hombres participan la cooperativa del grupo de 

los guanabaneros; e) en este pueblo hay mucha división política y por el poder en el ejido; 

d) también hay mucha desconfianza entre los hombres por las mujeres.  

La división del trabajo y la participación política parece estar en armonía en las 

localidades de referencia. El ímpetu inicial de un proyecto productivo ha despertado el 

interés de hasta 25 mujeres como lo fueron los casos del molino y la tortillería. Sin embargo, 

cuando se trata de trabajar, de aportar cuotas, de cumplir un horario de capacitación o de 

trabajo, este número se reduce a la mitad. Lo mismo sucedió con el grupo de las zapateras. 

Originalmente participaron 17 en los cursos de capacitación y al final sólo se quedaron 8 en 

la producción y comercialización de los zapatos.   



La fluctuación de las crisis económicas y financieras en referencia, vista desde el 

exterior, muestran sólo un reflejo general en todo el país. Sin embargo, el territorio mexicano 

es muy extenso. La sociedad mexicana está compuesta por una gran variedad de 

población, en distintos climas, ambientes y procesos socio-políticos diferenciados que 

merecen ser observados y analizados con ópticas distintas. Las localidades del Ejido el 

Capomo y anexos como son Lima de Abajo, el Divisadero y el Berrinche representan un 

núcleo político-social y microeconómico único en el municipio de Compostela y en el Estado 

de Nayarit. En otros años, y en otras crisis quizás se observarán acciones diferentes ya que 

sus vínculos con el exterior, la dependencia con la naturaleza como la lluvia, y la cercanía 

al mar son tres factores de impacto directo que ya han afectado los procesos productivos 

en el pasado y son impredecibles en el futuro.    
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