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PREFACIO 

Este texto se ocupa de la participación de diversos grupos sociales en los procesos 
históricos de formación, nunca acabada, de una serie de espacios de relaciones sociales de 
los que ellos mismos forman parte —como sus poblados rurales y organizaciones 
corporativas de tenencia de la tierra, entre otros. Es decir, se centra en la desigual y 
conflictiva participación de distintos grupos locales en los procesos de fundación, 
transformación y conservación de varios espacios sociales específicos que han sido muy 
importantes para sus formas de vida durante la mayor parte del siglo veinte. En otras 
palabras, este documento se enfoca en el análisis de la participación de distintos grupos 
locales en los procesos históricos de construcción de ciertas condiciones sociales 
específicas de su acción social, en torno a —que no restringido a— una zona rural del 
occidente de México. 

Este estudio forma parte de una serie de retos analíticos que van mucho más allá de 
sus especificidades etnográficas. En este sentido, y tal como lo precisaremos en la 
Introducción, este documento se centra en la relación entre prácticas sociales de 
determinados grupos humanos, espacios específicos de relaciones sociales y procesos 
históricos de formación y redefinición —económica, política e identitaria— de esos 
grupos, prácticas, espacios y relaciones entre ellos. Desde un punto de vista 
complementario, nos proponemos un acercamiento al análisis de los procesos históricos 
de construcción y redefinición del cambiante (y no determinado a priori) conjunto de 
espacios específicos de relaciones sociales (o campo social) respecto de los cuales dichos 
grupos y sus prácticas cobran sentido como socialmente producidos y productores -
constituidos y constituyentes. 

¿Qué implicaciones puede tener este enfoque de espacios sociales específicos 
jerárquicamente interrelacionados y de procesos históricos de formación de un campo 
social para las nociones más comunes de "Estado" que lo conciben como ente actuante, 
agente, actor u organización diferente de los demás actores sociales, de "la sociedad", o de 
"la sociedad civil"? Responder esta pregunta requerirá entretejer un estudio etnográfico 
sobre la referida participación conflictiva de grupos sociales en los procesos históricos de 
construcción de espacios sociales específicos de los que ellos mismos forman parte con la 
especificación de una noción de política local y otra de formación del estado mexicano 
que sea compatible con un enfoque sobre los contenciosos procesos históricos de 
formación de esos y otros espacios sociales jerárquicamente relacionados entre sí, en 
términos de los cuales dichos grupos, las desigualdades sociales entre ellos, sus prácticas e 
identidades colectivas, las instituciones en las que se apoyan diferentemente, etcétera, nos 
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sean inteligibles como socialmente creados o construidos a la vez que socialmente 
creadores o productores. Este es el reto aquí asumido y la invitación realizada al lector. 

El punto de partida etnográfico ha sido doble: Uno, el estudio de las alianzas, 
disputas y otras formas de participación política entre distintos grupos locales y no locales, 
a través y "en nombre de" muy diversas instituciones a fin de incidir en la conformación 
jerárquica o estratificada de una serie de poblados o localidades rurales, de la principal 
organización corporativa para la tenencia de la tierra entre sus habitantes (el ejido), y del 
municipio en el que se ubican dichos poblados, sus habitantes y una parte del territorio de 
uno de los estados de la república federal mexicana durante la mayor parte del siglo veinte 
—entendidos esos poblados, ejidos y municipio como espacios específicos de relaciones 
sociales—; y, dos, el análisis de esas alianzas, disputas y otras formas de participación 
política en relación con los procesos de formación y redefinición de los traslapes y las 
relaciones jerárquicas entre esos espacios sociales, y entre ellos y otros espacios extra- o 
trans-municipales con los que se han vinculado importantemente, de manera directas e 
indirectas. Como ejemplos de esos otros espacios tenemos los constituidos por las 
relaciones entre clérigos y laicos en torno a la organización jerárquica de la iglesia 
católica; entre productores agropecuarios, comerciantes de esas mercancias y de insumos 
para su producción, industriales fabricantes de alimentos procesados y sus consumidores; 
entre grupos domésticos, sus miembros que emigran para trabajar en Estados Unidos y los 
diversos grupos con los que unos y otros interactúan a través de muy diversas instituciones 
(gubernamentales, empresariales, etc.) de ambos países; entre miembros de algún partido 
político a través y fuera de sus diferentes organizaciones constitutivas (locales, regionales, 
nacionales, sectoriales, etcétera). 

Al respecto, estudiamos tanto algunos de los procesos y eventos más manifiestos, 
como otros aparentemente más difusos: la formación de identidades colectivas, la 
configuración de sus poblados como espacios habitacionales de convivencia cotidiana, y 
las alianzas y oposiciones tanto en torno a la fundación de los ejidos a costa de la 
desintegración de las haciendas (o grandes propiedades agropecuarias) de sus patrones 
para quienes hábian trabajado, como respecto del control de las instituciones de gobierno 
del municipio y los ejidos. 

La investigación se basó tanto en trabajo de campo etnográfico de largo plazo 
como en consulta de diversos acervos documentales y fotográficos, algunos más añejos 
que otros, incluyendo la revisión de diversos cuerpos de literatura formalmente 
etiquetados en términos de especialidades académicas: antropología y sociología, historia 
y geografía, filosofía y ciencia política, economía y demografía. 
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Francisco Gómez Carpinteiro. A este tenor, durante un par de años, tuve la fortuna de 
contar, en el mismo ColMich, con dos incomparables colegas y amigos, quienes, como 
cómplices en la búsqueda de derroteros críticos para el estudio de lo cultural y lo político, 
los ejidos y estados nacionales, compartieron magnánimamente conmigo sus 
conocimientos y entusiasmo: Monique Nuijten y Pieter de Vries. De la misma institución, 
me merece especial reconocimiento la Mesa de Trabajo organizada por Salvador 
Maldonado del Centro de Estudios Antropológicos de El Colegio de Michoacán en 1998. 
En este evento, sus comentarios, los de Andrew Roth y Eduardo Zarate resultaron ser muy 
iluminadores y demandantes al llevarme a hacer explícita la noción de (procesos históricos 
de redefmición del) campo social y a analizar más sistemáticamente mis resultados 
etnográficos desde esa perspectiva. 
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Igualmente, colegas provenientes de otras instituciones me han prodigado 
sugerencias y comentarios por demás retadores y estimulantes. Al respecto, reciban mi 
más amplia gratitud y reconocimiento Guillermo de la Peña (del CIESAS-Occidente) y 
John Gledhill (University of Manchester). William Roseberry, con quien la muerte nos 
obligó a tener un contacto mucho más breve, fue un generoso amigo y penetrante 
comentarista. Del mismo modo, me fueron muy útiles las discusiones de los 
planteamientos iniciales de esta investigación en diversos foros: en mi presentación de 
avances de investigación en El Colegio de Michoacán en 2000, donde Jaime Hernández 
(Universidad Michoacana) realizó importantes observaciones, así como en la sesión que 
organizamos en el XX Congreso Internacional de la Latín American Studies Association, 
en Guadalajara, México, en 1997, con John Gledhill como comentarista, y el Advanced 
Research Seminar del Departamento de Sociología del Desarrollo Rural de la Universidad 
de Wageningen, Países Bajos, en 1997 y 1998, donde Norman Long, Alberto Arce, 
Monique Nuijten, Pieter de Vries y Gemma van der Haar me hicieron sugerencias y 
preguntas que resultaron decisivas para la definición de partes importantes de este texto. 
De esta misma Universidad, mi director de tesis doctoral, Norman Long ha sido una fuente 
constante e inagotable de apoyo y certeras sugerencias de fondo, a la vez que tolerante y 
respetuoso de las especificidades de mi enfoque. Su asesoría, paciencia y generosa amistad 
han constituido una experiencia alentadora que me ha ayudado a-crecer académicamente. 
Mi relación con él y su querida Ann trasciende por mucho esta obra. 

La lectura de textos de otros grandes autores —que no he tenido el privilegio de 
conocer personalmente— ha constituido una de las influencias más explícitas y 
determinantes para la elaboración de este texto. Entre ellos destacan importantes 
contribuciones de Jean y John Comaroff, Michel Foucault, Philip Abrams, Michael Mann, 
Arjun Appadurai, y John Law que hemos consignado explícitamente en este documento. 
En lugar de provocarnos vértigo, la heterodoxia siempre nos ha resultado generadora de 
estimulantes retos, de oportunidades para ampliar nuestros horizontes. 

Los apoyos institucionales han sido por demás importantes. Esta investigación ha 
sido factible gracias al amplio apoyo académico y financiero de El Colegio de Michoacán 
—particularmente a través de su ex-presidente, Carlos Herrejón Peredo y mis colegas del 
Centro de Estudios Rurales— así como al financiamiento para trabajo de campo 1997-
2000 del Programa de Investigación Científica del Ministerio Japonés de Educación 
(Monbusho International Scientific Research Program, programa de trabajo de campo 
09041019 bajo la dirección de Junji Koizumi, jefe del Departamento de Antropología de la 
Universidad de Osaka). A través de la Red Neruda, encabezada por el Departamento de 
Sociología del Desarrollo Rural de la Universidad de Wageningen, recibí una beca del 
Programa Alfa de la Unión Europea que me permitió costear parte importante de una de 
mis estancias en Wageningen, en 1998. Por su parte, el Center for US-Mexican Studies de 
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la Universidad de California, en San Diego me otorgó una beca para una estancia como 
investigador visitante durante el año escolar 2000-2001, la que, junto con el año sabático 
que me concedió El Colegio de Michoacán, me permitió precisar y madurar el enfoque 
analítico para este texto. Ahí, la investigación se benefició con el interesante y flexible 
ambiente de discusión académica promovido por Kevin Middlebrook, Wayne Cornelius y 
Eric Van Young. Además de ellos tres, quienes hicieron observaciones y preguntas 
alentadoras y aleccionadoras, Van R. Whiting nos hizo una sugerencia que terminó siendo 
importante. 

Existen influencias tan fundamentales y cotidianas que no hay palabras para 
expresarles suficientemente mi agradecimiento y reconocimiento. De más de una manera, 
este documento también es de Gail Mummert, quien junto con nuestros hijos y mis padres 
me han acompañado en este cometido como sólo quien forma parte de uno mismo puede 
hacerlo. Por ello, dedico estos resultados investigativos a Gail, nuestros Benjamín, Julián 
y Daniel Damián, así como a Guillermo y la memoria de Tina. 

Para la consulta de acervos documentales conté con el apoyo de Rita Pérez 
Garibay. Mención especial merecen Alejandra Camarena y, fundamentalmente, Rosa 
Guillen. Este estudio se ha beneficiado con su responsable, profesional y diligente ayuda 
para trabajo de campo y de archivo, así como con su entusiasmo, creativa iniciativa, y gran 
sentido del orden para organizar mundos de papeles y archivos electrónicos sobre diversos 
mundos de vida. Ni siquiera me puedo imaginar cómo habría sido esta investigación sin su 
ayuda. 

Los créditos a las instituciones y personas que apoyaron estudios previos a esta 
investigación, de cuyos resultados nos valemos resumidamente aquí, aparecen en Zendejas 
(1995; 1998) y en Zendejas y Mummert (1998). 

\ 


