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Las siguientes reflexiones surgen de un estudio de caso en la comunidad de
Tenextepa ngo, en el estado de Morelos. México, sobre la migración estec,..... .
de campesinos indígenas a un medio dominado por mestizos y por la lógica de la
agricultura comercial. Esta es una de las múltiples modalidades migratorias que
pueden tener como común denominador las complejas articulaciones entre agri
cultura de subsistencia y agricultura capitalista moderna. así como entre comuni
dades o regiones indígenas y sociedad mayor. A partir de esta situación global he
focalizado mi interés en el análisis de los procesos de intermediaci6n en el ómbi
to del mercada laboraJ.1

, LM reflexiones que a.qul se presenlan constiluyen un primer avance del procesamiento y análisis
delllabajo de campo realih)(io en esa comunidad morelense. como parle del proyecto de inve'lliga
ción "los capitanes de Tenexlepango. Un estudio sobre ¡"termed0eiOn sociar. adscrito al Ptograma
de Doctorado en Antropología de la ENAH. la información suslanti"" para este proyeclo ha sido

ESludios Latinoomerlcanos_ nueva epoca.. años VI Y VII. IÑm. t2-t 3. ;"'Iio-dic iembre de 19991
enero-junio del 2000.
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En Tenextepango estos intermediarios son llamados capitanes y se caracterizan
por cumplir no sólo la función de movilizar a la fuerza de trabajo. sino tambilan
de asumir tareas críticas dentro del proceso productivo.~ En los hechos, los capi
tanes representan el enlace de tres figuras centrales de este ámbito económico:
los productores, los jornaleros y los empresarios transportistas. Pero, además,
desde la óptica sociocultural, estos lugares son ocupados por posiciones diferen
ciadas por su condición étnica y migratoria. Por un lado, se dividen en mestizos
e indigenas, y por otro, se distinguen entre los nativos, los inmigrantes y los
migrantes temporales.

Estas condiciones especificas y las formas en que operan permiten sustentar la
hipótesis de que la eficacia social de las funcion es económicas intermediarias
de los capitanes -en la movilización y con trol de la fuerza de trabajo para la
producción agrícola- depende de su desempeño como intermediarios cultura
les, cuyo lugar y función se ubica en dos ejes: mestizo/indígena e interior/
exterior (o dicho de otro modo, locaVforáneo).

Esta superposición y complementariedad de funciones intermediarias se ex
presa de múltiples maneras en las actitudes, prácticas y relaciones sociales que
establecen con los distintos grupos sociales involucrados. Cristalización de este
fenómeno es el equipo de trabajo que cada capitán conforma y dirige. cuya
composición interna y formas de organización son relevantes para entender cómo
se construye y reproduce la medtacíón misma.

Para poder enmarcar estos comentarios se describe, en primer término, el
contexto económico y social en el que tiene Jugar el fenómeno de interés. Segui
damente, se hace una rápida revisión de la noción de intermediarios, tratando de
establecer la diferenciación entre sus funciones económicas y culturales, así corno
de precisar el enfoque y uso que se dará a estas categorías. Por último se sugie
ren elementos para fundamentar la hipótesis aniba planteada.

El contexto económico y social

El sistema de producción comercial de hortal izas en la región de Cuautla, al
oriente del estado de Morelos. se articula con base en grupos sociales diferencia
dos que detentan recursos estratégicos distintos (tierra, trebejo. dinero, transpor
te y colocación en el mercado), pero subordinados a aquellos que detentan el

eleboreda a partir de entrevistas dirigidas. en profundi&ld y constrocci6n de reíetos de vid.l centndos
en tr.!Iyectori<ls laborales de los diferentes sujetos sociIIles involucrados en los fenbmenos de intellne'
dillci6n alooidos.

l El papel y algun.as funciones especificas a su cargo $OTl similares a los ....eüeedos por los robos en
la zafra C/Il\era en México y otros diversos agentes lebcrales cerectenzedos como inrermediorioll
' radicJo""les (Martine VaneckeTe. "SitUIICi6n de los Jornaleros agricolas en México· , en Inuesliga"
(ión económica. México. FlICUIlIId de Eoonomill/UNAM. núm. 18. julio-sepliembre de 1988, pP.
171·198). ,''''••
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monopolio de los canales de comercialización extrarregional.3 Los principales
productos de la región son: elotes, ejotes. calabazas. pepinos. cebollas, entre
otros.

a mercado laboral asociado a la producción de hortalizas en la región tiene su
centro de operaciones en Tenextepango. una comunidad mestiza y urbanizada.
perteneciente al municipio de Villa de Ayala. Ello ha favorecido en las últimas
décadas la migración temporal y definitiva de población procedente de espacios
económicos deprimidos. del estado de Guerrero y. en menor medida, de Oaxaca.
La movilización y control de la fuerza de trabajo se edecúan a ritmos dinámicos
de demanda y expulsión de jornaleros. sobre todo para la cosecha de ejote. que
tiene lugar entre noviembre y abril. Las formas de organización y contratación
de la mano de obra varíen en función del tipo de cultivo y sus tareas específicas;
en el caso de la cosecha de ejote, esta actividad se sustenta en el sistema de
intermediarios ya mencionado.

Los capitanes se encargan de reclutar a los trabajadores. formar cuadrillas de
tamaño variable -desde unas decenas hasta más de cien personas-, realizar el
trabajo de cosecha. y envasar el producto. Las cuadrillas están compuestas de
peones locales -autóctonos e inmigrantes- y, sobre todo. migrantes estacionales.

Su control sobre la fase final del proceso productivo del frijol ejotero los hace
imprescindibles para los productores. a virtual monopolio que ejercen sobre este
mercado de trabajo, además. hace que su papel sea decisivo en la determinación
de las condiciones de trabajo y de vida de los jornaleros temporales.

Existen en la comunidad de Tenextepango alrededor de veinte capitanes, To
dos son inmigrantes con cierta antigüedad en la zona; la mayoría procede de
Guerrero. pero también los hay de Oaxaca, Puebla e Hidalgo. Por lo general. no
poseen tierras. si bien algunos las rentan o trabajan a medias con algún produc
tor. Su actividad como capitanes la alternan con el trabajo en otras labores agrí
colas especializadas -y mejor pagadas- que se realizan entre una cosecha y otra.
En contrapartida a su escaso poder económico," los capitanes participan en amo
plies redes sociales que soportan la articulación de esta región agricola con sus
fuentes de suministro de mano de obra temporal, son individuos con ascendencia
entre grupos inmigrantes y trabajadores locales en general. desarrollan relaciones
de amistad y compromiso mutuo con productores hortícolas y empresarios trans
portistas de la zona no sólo en la temporada de cosecha del ejote.

1 Los empr<lSilrios IraTl$porti$lM y Jos comerciantes acaparadores -llallUldos bodegueros o comj.

sIonislas- de la Central de Abesos de la Ciud<>d de M<ht.ico se ercoenrren en la cúspide de la estruc
tura de peder económico asociado a dicho slslema. y a su ve:. constituyen el eslabón Inmedialo de
$Ujeción de Jos productores a Jos grandes capitales comerciales QUI! operan en el mercado TIilCional
de bienes primarios.

• Los capitane$ esth Jejo:s de $(!T empresarios prósperos. su nivel de Ingresos y la Inestabilidad
laboral a lo largo del afio les impiden acumular ganancias slgnificalivas. Son Inmigrantes con cierto
éxilO económico QUI! irMerten sus ahorros en vivienda. educación para sus hijos. pequeftos negocios
familiares o en finarxillr la radicación de parienles y paisanos.
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La mayoña de los jornaleros temporales en el corte del ejote son Cllmpesinos
de una regJ6n pluriétnica, la Monlai\l:l de Guerrero, que alternan esta actividad
con la agricultura de subsistencia en sus propias parcelas.!> En general, el trabajo
asalariado en Tenextepango constituye el únm ingreso monetario significativo,
ya ~ las oportunidades de empleo en sus comunidades son escasas y peor
remuneradas. Es característico que se trata de una m)gración familiar donde SUS
diferentes miembros participan en eIlrabajo asalariado desde niñOS. La product¡.
vidad e intensificación del trabajo está asegurada por el régimen de pago a des
ta;o." No existe ningún tipo de estabilidad en el empleo y se les Mignan precaria!>
viviendas. donde a veces viven hacinadas varias familiaS.

Les condiciones desventajosas de su participación económica se refoeeen y
legitiman por la discriminación social Ycultural de que son objeto en el nicho
migratorio por ser indigenas, Como fuereños, además. la comunidad receptora
los ccradere un factor negativo que altera la vida cotidiana del pueblo, reforzan
do las barreras sociales, culturales y lingüisticas~ los separan de la sccedeí
local.'

Por su parte, los productores de hortal izas son en su mayoria ejdatarios y
pecuencs propietarios que están sometidos a las tensiones de un' mercedc muy
volátil con gran fluctuación de precios. El control de la tierra y el agua son los
recursos productivos en manos de los productores que les permiten negociar su
participación en las ganancias que el sistema genera. La posibilidad de obtener
eses ganancias, o al menos costear sin pérdidas la inversión realizada y continuar
produciendo, se concreta en el precio que cada producto ekeoce al momento de
la cosecha y. por ende. es vital que éste sea recolectado y transportado a la
Central de Abastos de la Ciudad de Mexm en el momento oportuno; es enton
ces cuando intervienen los empresarios transportistas.

Estos Ultimes son conoddos localmente con el nombre de oficinas y su labor
ccesete en transportar los productos desde Tenextepango ha!>la la Central de
Abastos. por lo ~ cobran tarifas fi}as. La alternancia de diwr50s pr-ocb:l:os
hortioolas a lo largo del año permite operar de modo continuo a uoe docena de
estas empresas. No son comerciantes acaparadores, si bien cada oficina tiene
estrecha relación con determinados bodegueros mayoóstaS en México. Por otra
parte, todo capitán trabaja con una de estas oficinas en particular, con la que
establece un intenso intercambio de bienes y servicios (en el que siempre sale

i lAs COI'lU1i<,I"dn <k pnxedtnÑ de ntos mígrantei son en su mayorilI~. le siguen a'I
mpcll1an0:i3 1M miltTecas y. poi" Ultimo. 1M l~llS.

• El ialM10 <k cada ;ornalefO se es\.abkce en funciOO <k III canlidad <k kb~ por ti y
S\l lamil~. En la tempor~ 199711998, la U1rif{l nlMllecida e-e de 40 «nt.WOi por kikl . lo cual
qpresenlMlil , en promedio, ~ ingreso~;"';'I'I'WnTe menor al ~rio mínimO por jomaIesUlblecido
en III ~iOO , Es de nc:>UIr QUl!. en este caso, M T,ato de ~ ingresQ generado por todo el 9f\1po Yno
s6lo el jefe de familia.

, Autoridades y vecinos de T<!I'll!Xtepafl9O rn porl$ilbiliun a los mig.antn eslKlonllln de p")I'~
ver III vIolmclll y diferentes lICIOS deliclivos. de ¡nc~menla' los riesgos de en/e.medadei como el
eOk!ni, acle". de dar \IIlll "mala imagen" al pueblo.
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beneficiado el transportista). sin ser empleado directo de la misma. De esta ma
nera, estos empresarios participan directamente en el control de los canales de
comercializaci6n y, a través de los capitanes, en el control parcial del mercado
de trabajo.

Empero, el principal detentador de poder económico son los comerciantes de
la Central de Abastos, quienes además de cobrar altas comisiones por la coloca
ci6n del producto en el mercado se dedican en forma generalizada a comprar la
cosecha por adelantado, bajo la modalidad de crédito directo a los productores
en efectivo y, sobre todo, en semilla.

Como puede verse, oficinas y comisionistas son los intermediarios econ ómí
cos más poderosos de este sistema de agricultura comerclal. Sin embargo, el
objetivo principal de esta investigaci6n no se orienta a profundizar sobre tales
grupos sociales, sino en la medida que su intervenci6n afecte las condiciones en
que se produce la intermediaci6n en otro ámbito de la esfera de la clrculaclón.
esto es, en el mercado laboral. En este sentido, quienes participan de manera
directa en estos procesos son los empresarios transportistas ya mencionados.

Tomando en cuenta este panorama general, podemos afirmar que nos encono
tramos ante un contexto favorable al surgimiento y desarrollo de espacios de
medtecíón. dada la distancia estructural de los diferentes grupos y sectores socia'
les a recursos que son considerados estrategicos. '

Desde el punto de vista del mercado laboral, la demanda discontinua de mano
de obra propicia el surgimiento de tales intermediarios entre el capital y el traba
jo. Este es un aspecto compartido con otros sistemas de explotación de cultivos
horofruñcolas en el país, caracterizados por el uso intensivo de mano de obra y
una elevada fluctuaci6n estacional en su demanda de trabajo. Pero, el tipo de
explotaci6n agrícola de la regi6n mencionada se caracteriza, además, porque el
mercado de trabajo se encuentra fragmentado en una multiplicidad de pequeñas
unidades productivas, atomizadas y dislocadas en una amplia superficie. lo cual
introduce un factor de complejidad que refuerza la necesidad de intermediaci6n
en este ámbito. Considero que éste es un factor clave para entender su espectíi
cidad respecto a otros sistemas de agricultura comercial basados en grandes uni·
dades productivas y pocos propietarios. No está de más decir que dicha espectfí
ctded afecta a la dinámica global de la regi6n y no sólo a su mercado laboral.

De acuerdo con Antonieta BaTTÓn9 se trata de un mercado de tipo secundario
en el que predomina el minifundio y la pequeña propiedad, cuya producción se
destina al mercado nacional y que cuenta con un grado de división del trabajo
incipiente.10

• Jesús Tllpí¡l 5llntarnar\ll. "lntnmediación y COT15lT\Itti6n social del poder en el Bajio zamorano-.
en Jesús Tapia (coord.). In termed¡ad ó n &OCial y procesos polI/ leos en Mklloac6n. zamora. El CoIe
gio de Michoac.1ln. 1992.

• Antonieta BaIT6n. Empleo en /l' l'grú:lIltu ro de exportación de Mbcfco. México. Facultad de
Eoonomia. uNAM/Juan P"blos EdilCll". 1997.

lO Para la autora. el mercado de lrabajo de las hortalizas se puede dividir en primarios o desarro-



30B EsnJDIOS LATINOAMERICANOS, JUUO.DIOEMBRE DE 1999IENERQ-JUNIO Dfl. ZOClO

Ahora bien. reconociendo la existencia de espacios y funciones que permiten
el nexo. el intercambio y la transferencia de bienes y servicios de naturaleza
diversa -económicos, politicos o simbólicos- entre grupos social y/ o cultural
mente diferenciados cuyo contacto puede ser conflictivo. cabe profundizar sobre
las caractertsñces propias de los intermediarios y su efecto en la producción y
reproducción de ese sistema particular. Para ello es necesario acotar el significa
do de esta categoría enelittce.

Intermediarios . media ción y brokers

B análisis de la lntermediaclón se inscribe en un enfoque que subraya el cer écte
relacional entre individuos, grupos e instituciones de una sociedad dada o un
ámbilo social determinado para avanzar en la comprensión de su dinámica glo
bol.

Los planteamientos de Eríc Wolf.ll quien acuñó el concepto de broker, han
sido fundantes para la discusión de la problemática de la mediación. El dato
social que sirve de punto de partida a este autor es que en sociedades complejas
existen diversas formas orgeruzetives de indusividad variable que constituyen ni
veles de integración diferenciados, En este sentido, las comunidades representan
las terminales locales de un entramado de relaciones grupales que se extienden a
través de espacios intermedios desde el nivel de la comunidad al nivel de la
nación,

Así. toca al broker -que puede ser un individuo. grupo o institución- efectuar
los ajustes entre intereses y orientaciones diversos. sin suprimir los conflictos.
pero mediando entre ellos, Los individuos que pueden controlar las terminales
locales de los canales de comunicación, movilidad social y cultural acceden. en
lances. a obtener posiciones de poder en la economía nacional o en el sistema
político.

Cabe mencionar que el análisis del fenómeno del caciquismo en México ha
sido fundamental en este campo de reflexión.12 B cacique es un típico caso de
broker político que maniobra con poder e influencia en dos sistemas simultánea
mente (el regional y el nacional). La forma característica en que se interrelacionan
la autorídad y la legitimidad del cacique expresa elementos comunes y decisivos
en las maneras de operar de todo mediador. entre otros, el uso recurrente de

liados y secundarios o menos desarrollados. En breve, los mereados pri!Tlllrios son aquellos donde
predominan el gran prodUClor y los cultivos de: exportación, alli como una marcada divisiOn del
trabajo.

" Eric WoIf R.. -AspeclS of group retations in a complex sociely: México-, en Theodor SNnin
(editor), PeosanlS and peosanl soclelles, Middesex. England. Penguin Modero Sociology Rudings,
1976.

lZ Ferl\llndo 1. Salmerón Castro. "Caciques. Una revisión te6riell sobre el eQtltrol poIitiro local".
en Revlsla Mexloona de Clenefos POlifkas y $oclales. México. Facultad de Cienc:ias PoIitw y
SociaIesIUNAM. año xxx. núm. 117·118. pp. 107· 142. .
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mecanismos coercitivos económicos y extraeconómicos, ejercidos con base en el
dominio de instituciones y relaciones informales, prácticas clientelares, etcétera.

De acuerdo con Sydel Süverrnen." los dos rasgos definitorios del broker -a
quien él denomina mediador- son su papel crucial en la interrelación de las
estructuras sociales básicas y el carácter de exclusividad con que cumple esas
funciones de enlace e intercambio (es decir, el monopolio forzoso de los canales
de acceso a determinados recursos y a la toma de decisiones). Esta precisión le
permite afirmar que los mediadores o brokers son una clase especial de inter
mediarios, Acorde con esta perspectiva, en adelante se utilizarán de manera in
distinta los términos de mediador o broker, diferenciándolos de "intermediario M

para la clase más amplia de fenómenos de interconexión e intercambio entre dos
sistemas (económicos, políticos o culturales),

Partiendo de la adscripción a este enfoque global, ulteriores estudios brindan
elementos para definir cuatro criterios que caracterizarian a todo mediador -ast
como a los fenómenos y categorias sociales involucrados- sin atender a los obje
tivos especificas de la íntermedíactón (económicos, políticos o simbólicos), En
resumen éstos son:

1) Lugar y función

Los intermediarios pueden cumplir múltiples roles como enlaces, traductores,
negociadores, representantes, etcétera, pero en todos los casos su condición de
mediadores está definida en términos del lugar y función que ocupan dentro
de ese espacio fronterizo entre culturas o ámbitos sociales diferenciados, La fun
ción central del mediador es lograr un grado de integración, de cohesión, de
enlace; son como amortiguadores necesarios para que los grupos sociales en
contacto (incluso contacto antagónico) desarrollen cierto tipo de íntercembíos."
Por la mayor o menor distancia estructural que los separa de la toma de decí
stcnes. los mediadores adquieren un estatuto social y una capacidad de negocia
ción que, explotados como recursos de capital político y simbólico, les dan una
gran movilidad social y los hacen parte, en mayor o menor medida, de los grupos
de poder,IS

2) La ambigüedad y manipulación de tensiones

Para desempeñarse como tales, los mediadores deben servir al mismo tiempo a
los intereses de los grupos que operan en los niveles o ámbitos diferenciados,

n S!,deI Silwrman, "PatrOf\ll9(l and CQnUT'V.JI'lily-nation relationships in Centnol lta/y", en Elhnology,
IlOl.4, núm. 2, abril de 1%5.

" H. Asseo. -Au\OUr de III nolion d'intermédillire eulturel", en Acles du Ce/loque du CelUre
Mé,¡dlonol d 'Hisloire Soclol~. des M~lUolJlés ~I des Cultures, Pro\Ience, Publications Universites
de Prownce, 1978 . También Vl!T en las acIaS del mismo coloquio el trabajo <le M. Venard, "Sur les
intermédiaries d 'ancien SIyIe- .

I ~ Jesús Tapi¡l , op. cit.
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Para ilustrar esta característica Eric Wolf recurrió a la conocida analogía del broker
con Janc . personaje mítico que puede mirar en dos direcciones a la veZ. '6 Pero.
por otra parte. no pueden resolver del todo los conflictos, porque si lo hicieran
dejarían de servir a su propósito. Este hecho genera una situación contradictoria
y ambigua y. por ende. es muy dinámica.17 •

Los analistas de la mediación política también han destacado esta ceracterístí
ca que se relaciona con su capacidad de legitimación. La posibilidad de perpe
tuarse en su condición de mediador y de obtener los beneficios que esta activi
dad le ofrece lo lleva a un permanente compromiso con sus clientelas que exige
una activa participación en la estructura de poder local.

3) Condensador y produclor de efectos

El mediador se inscribe en el campo de la lucha: ocupa un lugar estratégico en
que ocurren los sucesos, pero no es neutral. Para Asseo, por ejemplo. la noción
de "íntermedíaríos culturales" intenta mostrar que hay agentes ideológicos que
no son solamente la expresión de una clase sino que tienen su propia creatividad
e implica refutar toda concepción epifenoménica de ideologia. Vargas l8 retoma
esta idea para sostener que los mediadores no son agentes pasivos sino que
condensan y producen efectos.

4) Predominio de las reladones informa les

Un aspecto destacado por distintos autores es la re levancia de las relaciones
informales en el modo de operar de los mediadores. Aún en el caso de que se
trate de instituciones o actores institucionales -pertidos políticos, organizaciones
sociales de diverso tipo. asistentes sociales o representantes de cualquier agencia
del Estedo-, la manera en que se construye y desarrolla su actividad depende
básicamente de cualidades personales para interactuar con individuos y grupos
pertenecientes a sectores social y culturalmente diferenciados.

Es importante la posesión de cierta riqueza. o el acceso a fuentes de recursos;
sin embargo. lo que es decisivo es la habilidad del broker para adoptar los patro
nes apropiados de conducta pública. que siempre está normada culturalmente.
Asimismo. opera en el contexto de redes sociales informales entendidas como
un conjunto de relaciones diferenciadas (compadrazgo. parentesco. amistad. com
plicidad. vecindad) que posibilitan y sancionan la mtermedtact ón.'?

lO lbid.• p. 66.
'1 M_VenlIrd. op. clf.
lO M~~ Eo.qm;" V/lrg/ls. Educoclón r Idrologia. Cons tih,dón de una categorio de Intermedio

nos en la comunicación Interttnlco. El ~so de los m(lestros bilingües tOr<lSCOd (1 964'1982),
México. ClESAS. 1994.

" frie WoIf. op. cJl. y Sergio de la Pe"". "Poder local. poder regionlll.pe~ socioan1TO
poI6gicas", en Jorge Padu.J y Alain Vanneth (compilOOores). Poder local, poder regional. México.
El Colegio de MéJ<.ioo/COICA. 1993.



ASPECTOS SOCIOCULTURALES DE LOS INTERMEDIARIOS EN EL MERCADO... 311

Ahora bien, diversos analistas en el ámbito de la cultura han utilizado la no
ción especifica de intermediario cultural de manera flexible para caracterizar
múltiples y d isimiles sujetos sociales que, a lo largo de la historia, se han desem
peñado como nexo entre dos o más lenguajes, tradiciones y culturas.20 Tomando
en cuenta los crite rios antes expuestos, no es posible incluir a cualquier interme
diario cultural en la categoria de broker. Sin embargo. algunas de las propieda
des del mtermedtarísmo cultural son últiles de considerar.

Los analistas de la intermediaci6n cultural asumen que su posibilidad de exis
tencia pasa por la distancia y articulación entre espacios culturalmente diferen
ciados cuyos ejes pueden ser: cultura erudita/cultura popular, cultura metropollta
na/cultura aldeana, cultura nacionaVminorias étnicas, cultura dominante/cultu
ras subalternas, escritura/oralidad, interior/exterior, etcétera."

Como puede verse, en estas propuestas se parte también del supuesto que las
relaciones íntercuhureles están siempre atravesadas por relaciones de poder en
tres ámbitos privilegiados: la religión , el derecho y e l saber. Algunos autores
destacan que. desde el punto de vista de la dinámica cultural, estos intermedia
rios contribuyen de modo fundamental en el ajuste incesante entre las culturas en
contacto y en la generación de lo que se denomina una "transacción simbólicaM

de ambas, de donde surgiría una nueva culture." No se puede establecer a priori
el sentido y la dirección que tendrá ese ajuste : amortiguación, interlocución o
subversión.

Venard. por su parte, discrimina entre intermediarios pasivos, como aquellos
que resultan del mestizaje o del mimetismo entre dos cultura s, e intermediarios
censos. que intervienen en la relación de dos culturas diferentes, o que portan
un proyecto cultural. De acuerdo con las restricciones ya expuestas, sólo estos
últimos serán considerados como brokers culturales .

Por su parte, Chartier23 distingue a los representantes de los traductores , El
representante se encarga de portar un saber valorizado dirigido a aculturar, es
un agente de la formación discursiva dominante y participa del proceso de a fir
mación hegemónica. El traductor, en cambio, mod ifica y adapta el mensaje que
divulga . También este intermediario puede invertir el sentido del discurso hege
mónico (esto no depende de él) permitiendo la emergencia temporal de grupos
do minados,

Una lectura actualizada de estas consideraciones exigi ría revisar su utilidad
en el contexto de las re lacio nes interculturales en sociedades como la'nuestra, en
particular, de las relaciones mestizo-indígenas. El trabajo de Vargas24 permite

f(l De alli Sol! e...p1ica ""'" \o mismo se han ocupado del sacerdote. del médico y del asislenle social
y, en un sentido menos evidente. del notario. del anisla. del mili1ante. det periodista y de la prostituta.
por citar algunos ejemplos. en Asseo el 01. . op. cU.

t , J. Molino. "Combien de cultures?-. en Acles du Colloqlle..., op. c;l .
.. lbid.
t . R. Chartier. "La culture en que:slion" . en Actes du Co!loque..., op. cil .
t . la propuesta de Maria Eugenla Vargas en el n tudlo de caso de promotores y maeslros bilin'
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generali2ar que en México las condiciones de desigualdad econ ómica. social y
poliüca en las que la población indígena se relaciona con la sociedad mayor, así
como la brecha cultural que los separa, genera condiciones objetivas para la
existencia de espacios de mediación que , en el plano ideológico en particular,
condensan representaciones y prácticas centrales de la comumcecíón ínter étntca,

Entonces, la posibilidad de hablar de mediadores culturales exigiría delimitar
las particularidades del contexto en que se inscriben (y su dimensión histórica).
En este estudio de caso el eje central en el cual tal tipo de intermediaci6n encon
traria un nicho viable sería el de las relaciones interculturales mestizo/indígenas;
esto es , que cualesquiera de otros ejes referidos (como saber culto/saber popular,
cultura escrita/cultura oral, interior/exterior, etcétera) estarían, a mi juicio,
sobredeterminados por aquel primero. Es decir, se trata de subrayar que yuxta
puesto al mercado de trabajo estacional en Tenextepango (y la regi6n de Cuautla
en general) tiene lugar un intenso contacto intercultural entre una cultura mesti
ee/locel y una cultura indígena/foránea . El escenario privilegiado de tales relacio
nes es el ámbito laboral. pero es evidente que también hay diversos intercambios
entre migrantes y comunidad receptora en general.

En este sentido es claro que las principa les comunidades indigenas proveedo
ras de esta fuerza de trabajo se relacionan con la sociedad mayor de múltiples
formas dentro y fuera de su región, por lo que la experiencia migratoria en
Tenextepango no es el único vinculo cultural (econ6mico o politico). Pero, debi
do a la importancia que tiene esa actividad laboral dentro de sus estrategias de
reproducción social (como campesinos e indígenas) es un referente muy impor
tante en la comunicación ínter étníca y en la construcción de sentido. En 10 que
respecta a la comunidad receptora. la presencia cíclica de esta poblaci6n indíge
na también es un referente fundamental en los procesos de reconocimiento y
valoración cultural (de la cultura propia y de la ajena).

Es en este escenario de contactos interculturales e interétnicos25 que han sur
gido nuestras interrogantes sobre el grado de trascendencia que tienen los capita
nes en esta dimensión.

la evidencia apunta a confirmar la hipótesis general de que, efectivamente, su
papel de intermediarios culturales les posibilita actuar con eficacia en su desem
peño como intermediarios econ6micos. Sin embargo. cabria preguntarse si tales
funciones culturales son una condición necesaria para garantizar este segundo
aspecto. o bien si su labor de intérpretes entre códigos culturales distintos no es '
crucial. Para responder esta cuestión se presenta un apretado resumen de los
resultados de nuestra investigaci6n.

giles purl!pec:has es considerarlos como una colegO'io so<;iol Intermedia ria ~ la comunicad6n
lnterl!tnica en el sistema de relaciones eresee-roesnees. en Vargas. op. cil.

"" Recuérdne que en este universo se producen relaciones entre mesttecs. nahuas. mixtecos V
lIapaneoos. por no dedr va que entre los primeros hay diferencias menores entre rrcreeoses. pobIanof
e hidalguenses.
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Los capitanes y su papel mediador

Como se ha señalado, los productores dependen directamente de los capitanes.
de los empresarios transportistas y de los bodegueros para realizar su actividad
económica.

Entre capitanes y empresarios transportistas existe una estrecha relación de
intercambio de servicios: mientras estos últimos se comprometen a transportar a
los jornaleros. a sufragar parte del costo de vivienda de éstos y facilitar los enva
ses (costales y arpillas) en la cosecha, los capitanes tienen el compromiso de que
sus clientes transporten el producto en los camiones del empresario que brindó
aquellos servicios.

El poder de los capitanes emana del control de los canales de acceso al recur
so trabajo. Ellos se encargan de formar cuadrillas de peones, reclutando a los
migrantes indigenas en sus comunidades de origen o directamente en Tenextepango.
Paralelamente, cada capitán establece el trato con los productores para cosechar
sus huertas, y luego planifica y controla el trabajo, 10 que significa la organiza
ción de esta fase del proceso productivo (el control final de la calidad del produc
to, así como su envasado). Finalmente embarca el producto en la empresa de
transporte con la que tiene compromiso. Al término de cada operación, el capi
tán cobra al productor sus servíctos y el costo del trabajo de los jornaleros a
quienes paga semanalmente.w El suministro de mano de obra barata es para los
productores un recurso vital para obtener algún margen de utilidades en sus
empresas agrícolas.

La estabilidad del empleo depende de múltiples factores relacionados con la
continuidad de la demanda de mano de obra, pero también de la capacidad de
cada capitán para legitimarse ante sus clientelas: ofreciendo un servtcíc eficiente
y oportuno a los productores, asi como cumpliendo en el pago a sus peones y
otros aspectos de las condiciones de trabajo que le permite establecer con ellos
una relación relativamente constante.

Cabe aclarar que el capitán es responsable de dar alojamiento a los trabajado
res migrantes (reciba o no apoyo económico de los transportistas para ello) y de
gestionar, en su caso, el traslado de los mismos desde sus comunidades hasta el
mercado laboral. La vivienda y el transporte son los principales medios que per
miten a cada intermediarío nuclear trabajadores y garantizar el cumplimiento de
sus contratos con los productores. Desde el punto de vista de la mayoría de los
migrantes estacionales, estas funciones sociales son críticas para acceder al mer
cado laboral ya que no cuentan con recursos para cubrir esos gastos por su
cuenta.

lO Es de ...m.r que. 1I difenmcÍII del lT~íOnIIl sislema de engonche. el coreretc infOl1T\llI entre
ClIpil~n y jor"llie'ro no se sustenl~ en mecanismos de endeudamienlo. La re1<>ción no supone ningún
otro compromiso sino ~ remuneración por teree reehzede. de ~rdo ~ lo lIOOr"dado al momenlo de
que el jcrnelero se dispone ~ tr~b"iar con 1lQUél. Asi defini<.1lo. ~ re1<>ciOn puede ser rota en cualquier
momenlo. por cualquiera de las partes.
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Pero además. el capitán proporciona apoyos de diversa índole que sobrepasan
el ámbito estrictamente laboral. que no se hacen explícitos en el contrato verbal
con los trabajadores pero que son fundamentales en la relación, B capitán es .
fuente de crédito y apoyo financiero en casos de emergencia (por ejemplo. POr
enfermedad o defunción).v También con frecuencia intercede y negocia en nom
bre de sus peones cuando éstos tienen problemas con las autoridades locees.e e
incluso puede mediar en conflictos familiares y entre trabajadores dentro de SU
propia cuadrilla.2':I .:

Este conjunto de servicios y funciones son. en mayor o menor medida. análo
gos a los desempeñados por otros intermediarios tradicionales en mercados de
trabajo agrícola. en diferentes regiones del país. tales como enganchadores. me
yordomos y cabos.JO Al parecer. en todos los casos. son recursos que los inter
mediarios tradicionales utilizan a discreción para garantizar cierta estabilidad en
la relación con los trabajadores. incentivar la productividad y disciplina de SUS
cuadrillas. así como impedir que otros competidores los desplacen. Esto no signi
fica que los intermediarios tradicionales no utilicen también medios coercitiVO$
para reclutar y retener a la fuerza de trabajo; de hecho. el apoyo que llega a
recibir el jornalero es. muchas veces. tan frágil que difícilmente puede ser visto
como un elemento de compensación a las precarias condiciones de trabajo y de
vida en que transcurre su empleo estacional. '"

No es propósito de este ensayo presentar un estudio comparativo sobre las
diversas maneras en que se construyen las relaciones entre intermediarios tradi
cionales y jornaleros aqrlcolas. sino tan sólo sugerir que la similitud de prácticas
entre estos agentes sociales interpuestos entre la oferta y demanda de fuerza de

., En su an.ilisis de Jos inlermediarios (-em~ite\ro$-) entre los tl'abajadores cañeros enP~
Brasil. Lygia $ig¡lud revela la importancia de los mecanismos de crédito y. en g¡morral, de los recursos
QIII! l.asciomden las relaciones de l.abajo. en la capacidad de .eclutamienlO y OOfItrol de la fIJen<) de
trabajo por tales intOlrmediarios (ver LygÍII Sigaud. -As Yl!ndas das pa llas de 1\0- . en RobOlrto Olldoso
de Oliveira y erres Anuorlo Anlropológiro'81. f ortalOlza, Ediciones de la Universidade F<lde.a1 do
Cear•. Río de Jeneiro-Tempc B.asileiro . 1983).

•• Por ejemplo. si son detenidos por la policía por encontrarse en estado de ebriedad. o si son
lICUSados de robo de ejotes. Oltcétcra .

.. Esla siluación recuerda la dimensión intOl' mOOiaria del cacique. cuya inRuencia en el ámbilo
politico se e~liende inclusive a la esfera de lo individual. en asuntos cMles y familiares (Pablo E1ias
Vargas Gonzálcz. '-t!o llodes de lo sumisión. Clciquismo. Zamora. El CoI¡,gio de Michoacán. 1993).

.. El ínteerredienc laboral IradidOOllI en el mercado de trabajo agricola en Méo<ir» es un sujeto
social poco apreciado en el análisis social. PIlse a que su presencia e importancia es r<lCOr'HXida ero
diferenles contextos rurales. Los intOlrmedianos tradic ionales se diSl;nguen de las emcreses OOfItr",i&
las Yotras instilUCiones inlermediarias (tales como asociaciones de produclores, sindicalos y agenciaS
estalalesl de las que difieren centralmente por su orientación y eslilo de opera•. EnlrOl los pocos
estudios que abordan ese fenómeno p.edomina la imagen del IntOlrmediario como inSlrumento del
capilal para aba.atar y disciplinar la lTlllllO de obra. asi como para obsl3Culizar la organizacibn polilica
de los trabajado.es. Aún asi, esos mismos estudios aportan evidencia sobre diferentes funciones socia
les que desempeñan los intermediarios en benefICio de SUS subordinados. Véase. por ejemplo. UJjsa
Paré y <.>Iros. CIño f!rgoo. Mé><iCo. UNAM y Universidad Autónoma MOltropolitar>&. Unidad AzalpouaJco.
1987.
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trabajo no es casual. 8 análisis de las relaciones laborales, en este tipo de merca
dos de trabajo, requiere un marco de interpretación amplio que, además de con
siderar su función económica en el inte rcambio, permita visualizar esa dimensión
social del intermediarismo en las estrategias de reproducción social de los trabaja
dores migrantes y los diferentes juegos de poder que se establecen entre traba
jadores y empleadores.

En el caso de estudio, los capitanes dependen, de manera importante, de
cubrir las necesidades y expectativas de los jornaleros estacionales en ese primer
aspecto debido al tipo de vinculos que predominan entre ellos y sus cuadrillas.
Tales vinculos están claramente expresados en la forma en que se construyen y
operan los equipos de trabajo de cada capitán.

Por lo común, e l equipo está compuesto por un apuntador y dos o más
enoosadores. 8 primero es responsable directo de registrar el trabajo realizado
por cada peón (medido en peso) y calcular su pago; es requisito, entonces, que
sea una persona elfebete y de estrecha confianza del capitán. Los envasadores,
como su nombre indica, se encargan de envasar el producto al pie del huerto.
Ambas clases de-ayudantes realizan diversas tareas menores que competen a las
funciones de coordtnadóp y control de los capitanes para lo cual tienen que
estar a su dtsposiclón.é!

Atendiendo a su calidad migratoria y condición sociocultural estos equipos se
conforman de la siguiente manera: el capitán y el apuntador son inmigrantes
residentes en Tenextepango (como ya se dijo, oriundos de Guerrero. Puebla o
Oaxece). y muchos son de procedencia indígena (en cuyo caso son nahuas). Los
envasadores, en cambio, son siempre de procedencia indigena; además, en su
mayoria son migrantes temporales y agricultores de subsistencia en sus comuni
dades de origen.»

l ' Desde el punto de vista de los procesos de mediación, en sentido amplio, esta
pequeña estructura cumple las siguientes funciones: f

1g Ajustar e integrar los inte reses de los jornaleros y los productores en el proce
so técnico de trabajo , lo que implica aspectos como la capacitación de la
mano de obra, los ritmos y tiempos del trabajo, etc étre .

zg Negociar el precio del trabajo y su pago oportuno, así como también amorti
guar las tensiones resultantes de las variaciones en la oferta y demanda de
trabajadores y de la falta de seguridad en el empleo.

3' Servir de traductor o intérprete en sentido restringido o estricto, es decir, debe
contar con una o más personas bilingües (competentes en el uso de español
y el nahuatl o el míxteco).

:11 Ese es 1II modelo organizalivo l¡pico. pero en la pr;klica puede ocurrir que 1II cargo de apun·
tador sea cumplido por el capilán mismo. ~mplilk~ est las relaciones y jerarquías.

.. Los envasadores son reclutados al inicio de la temporada. o bien inlegran el equipo por varios
liños si existe acuerdo entre llfT\b,)s partes.



4' Representar y manipular los intereses específicos de ambos grupos en la COn
secudón del objetivo común Oa cosecha), donde los fines de cada uno corres.
ponc\en a racionalidades económicas distintas (para los productores es la r~
Iizaci6n del ciclo mercantil. mientras~ para los jornaleros es la reproduc
ción corno unidades doméstkas tradicionales de subsistencia).'"

5' Conocer una o mas comunidades de la región de la Montafla o incluso tener
Vinculos personales con pobladores de éstas.

Hasta aqui parece evidente que se trata de un clara categoria medilldora en el
ámbito económico. si bien habría que ampliar la imagen del broker como indM
duo -ei capttán-. a la de grupo: capitán y su equipo. A partir de este punto, en
las siguientes paginas intentare exponer cuáles son alglW'los aspectos que pare
cieran dar un peso significativo a las tareas de este equipo como traductores o
interpretes en el senr jdc dado por Chartier. y que no deberían quedar minimiza.
das en la preeminencia de su papel económico.

En primer término. las cinco funciones antes señaladas se articulan en formas
complejas y suponen un conocimiento y reconocimiento de aspectos caracterís
ticos de la cultura de los migran tes. Por ejemplo, uno de los rasgos más sobresa
lientes tiene que ver con la modalidad grupal de la migración y la composición
heterogénea de las cuadrillas (en términos de sexo y edad). En este sentido. el
reclutamiento y control de la mano de obra se "encabalga" sobre los criterios
organizativos y jerárquicos de las insti tuciones de parentesco de los migrantes. '

En una investigación precedentew se demostró cómo el régimen patriarcal se
hace funcional a las condiciones de trabajo de las cuadrillas y a la conviYencia
residencial en el nicho migratorio. pese a que las actividades y división del tra~

jo entre los diferentes miembros de la familia es distinto a como ocurre en sus
comunidades de origen. al igual que difleren las condiciones de la vivienda y
conviYencia vecinal. Entonces, un aspecto relevante de la mediación radica en la
manipolación de formas organizativas que son afines a la cultura de los migrantes.

Otro aspecto relevante es que la manera en que esta pequefla estructura me
diadora puede desempeñar esas funciones depende. en gran medida . en cómo
se genera y reproduce a sí misma. De acuerdo a la evidencia. las relaciones entre
el capitán y sus manuales son de carácter asimétrico, y la distancia soda! es
mayor en el caso de los envasadores.

En muchos casos. el equipo se crea a partir de un campo de relaciones simé
tricas -entre compañeros de trebejo. compadres o miembros de una red de iflter-

:Q o.. modo simi0r.~ril,)~ G. M apu-lCOOo que: el inlerrnedibr\o eOillel( ia1 trlIdicloNI
fl'l ti rndo nnI "... 00 sólo ll'afic.l ron proot.,cIos agrioolas o pone en COOI«tO III procLdor nnI y III
oonsumidor ....oono sino que: lillTlbim sor eneuenlra en medio de dos 1000mM de producc;i6n Y ¡nanejlI
00. mundos. dos lenguajes. dos tipos <le I'kionalid1ld twn6mica Y de relac:ionn $lXlales.·. Meegatl
lb ROS./Iln G.. Le» fnle.m«iiorloiS ogrl<'olos y lo ewnomro C<Impesina. Mhico. SEP/lNAH. Ctnb'O
R,.ionat <lel Sureste. 1979. p. 123. •

Kim S6nchez. Mig.od órl de 1(1 MOrl/o m:. dll Guerrero: e/ ((150 de joma/eros eSloelOllOl1/$~
TllrlU kporlgo. Mo.elos . Mél<ieo, ENAH. lesis de Maeslria en Anlropología Sodal. 1996.
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cambio recíproco- que con el tiempo se convierten en relaciones de tipo patrón
cliente . Dicha trayectoria coinc ide con los procesos de intermediactón analizados
por Larissa Lomnit~ en el medio popular urbano, donde una red de intercam
bio recíproco funciona para alguno de sus miembros como un recurso laboral y
le permite construir un M grupo de acción" que a la postre se transforma en una
estructura estable y especializada de la que él mismo es jefe . En el presente
estudio esta trayectoria es aún más frecuente en la relación específica entre capi
tán y apuntador. ya que este último realiza la contabilidad de la que de pende el
ingreso de todos y, por ende. es un cargo que exige lealtad. Esta confianza se
refuerza cuando la relación entre ambos tiene como antecedente una red de
intercambio reciproco compartida .

En cambio, la extracción del envasador responde más a la necesidad de contar
con canales de acceso a las comunidades proveedoras de mano de obra. Las dos
modalidades básicas son: a) se trata de un inmigrante que controla toda una red
de parentesco en su comunidad de origen y viaja cada año a reclutar a sus
propios paisanos, o bien, b) es un migrante temporal que es reconoc ido como
representante de su grupo (también una red parental) para establecer trato con
un capitán determinado. El capitán, por su parte, ofrece a este último un trato
preferencial al contratarlo como envasador. pues su labor es menos pesada y
percibe un sueldo semanal fi jo . En ambos casos, el grupo de jornaleros migrantes
puede identificar al envasador como un intermediario entre e llos y el capitán, y
considera que la posición de aquel les asegura cierta estabilidad laboral en esa
cuadrilla. De esta manera se genera una cadena de íntermedíaciones compleja
desde las comunidades emisoras de jornaleros hasta los canales de acceso al
trabajo asalariado, dominados por la presencia del capitán.

Esta estructura especializada y jerarquizada opera en el marco de un sistema
de lealtades personales: el parentesco, el compadrazgo, la reciproc idad entre
vecinos y e l origen geográfico común. No por e llo se tra ta de un conjunto de
relaciones a rmoniosas, ya que las tensiones y conflictos son parte de su propia
dinámica donde los problemas son generalmente resueltos en virtud de la capaci
dad del capitán para imponer su autoridad y hacer prevalecer los intereses comu
nes.
\ Estos ingredientes, fundamentales para la cohesión interna y capacidad de
reclutamien to de los equipos, se extienden al conjunto de las relaciones que los
capitanes establecen con muchos de sus trabajadores. Por ello, las amenazas de
despido o no pago de salarios son mecanismos poco frecuentes y menos efica
ces para asegurar la disciplina y eficiencia labora l de los tra bajadores. que la
presión indirecta que las redes de amistad y parentesco pueden lograr.
r Como contraparte del desarrollo de este tejido social y de sus múltiples inter
cambios de bienes y servicios se produce una constante elaboración y reelaboración

n I...\rissa Lomnit~. -Me<:an;slTIQ5 de 1Il1icul"ci6n entre el sector informal y el sector forrl'llll urba
no-, en Reuisla Mexicana de Sociologia. México. Ifl$/;tuto de Investigaciones Socillles/UNAM. vol.
40, 00m. 1. 1978.
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de las cond iciones del contacto cultural de los jornaleros indige nas con el nicho
migratorio . Capitán y equipo están equipados social, cultural y lingüísticamente
para interpretar y traducir el discurso social de los migrantes en su interacción
con la soc iedad mayor, cuestión que se hace evidente en los servicios y funcio nes
sociales que proporcionan a los jornaleros, ya antes mencionados.

Por su parte, los capitanes, e n su condición de mestizos o de indios asimilados
a la cultura local. constituyen interlocuto res legitimos para productores y trans
portistas. Pa ra éstos, los capitanes son individuos que los e ntie nden y, a la vez,
los únicos que saben tratar a los jornaleros y ga rantizar su eficiencia productiva.
Además, todo capitán posee un amplio conocimiento de la actividad agricola y
de los múltiples detalles que garant izan la coordinación de las distintas fases del
proceso productivo y e l e mbarque o portuno del prod ucto . Los intermediarios
ca pitalizan este conjunto de conocimie ntos técnicos y operativos como recurso
de poder en su relación con productores y transportistas. 1

De esta mane ra , la trayecto ria personal de cada capitán m uestra el proceso
mediante el cual ha ido construyendo una red de relaciones diferenciadas con
producto res, transport istas y trabajado res, adquiriendo a su paso la experiencia
para moverse entre mundos distintos.

Entre la do minación y la resistencia

Ahora bien, no debe perderse de vista que por su lugar y función estos mediado
res están obligados a servir, al mismo tie mpo, a los intereses de los grupos
involucrados que operan en su campo de interacción . Si bien está claro que, en
última instanc ia , los capitanes hacen prevalece r los interese s del n ivel superior
-en tanto instrumento de la movilización y explotación de la fuerza de tra bajo--,
este hecho no debiera soslayar la importancia de su capacidad de incorporar
p rácticas labora les y sociales de los jornale ros migrantes. así como sus formas de
valoración simbólica, que en algún grado ñextbtltzan las condiciones de explota
ción y do minación, acorde a sus propias estrategias de rep roducción social y de
resistencia cultural.

En efecto, para las familia s jornaleras - nahuas, mixtecas o tla panecas- la mi
gración estacional representa una e lección pragmática; se vive, se significa, como
una experiencia transitoria, a un cuando se rep ita año con año. En la propuesta
de Molino esta sería, a l menos en parte , producto de la transacción simból ica
que resulta de dicho contacto intercultural.

El trato discriminatorio por parte de la población local. el tipo de relaciones
patrón/cliente que se establece con los capitanes. a sí co mo su depende ncia de
los lazos de parentesco e intercambio reciproco entre paisanos migrantes, interactúan
como fuerzas que propician el "encapsulamiento" de los jornaleros estacionales
en ciertos espacios sociales y simbólicos que, paradójicamente, operan como
factores de resistencia cultural.36
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A su vez. los actores sociales directamente benefic iados por la condición su"
bordínede de esa población -los productores. pero también los capitanes- capi
talizan ese carácte r transitorio que los migrantes asignan a su propia experiencia.

Dicho de otro modo. el costo social que los migrantes pagan por obtener
cierto monto de recursos económicos se justifica para e llos mismos porque por
esa vía pueden segui r reproduciendo las bases materiales de su condición de
campesinos y miembros de su comunidad (compra de bienes de consumo. de semi
lla y otros insumes. compromisos rituales, etcétera), En tanto eso sea factible los
migrantes no cuestionan en lo esencial las reglas del juego que rigen a este cam-
po de interacción, .

Otro elemento relevante de esta experiencia migratoria se relaciona con el
problema de la inestabilidad teccrel." Este es un aspecto critico de la mediación,
en el sentido de representar una síntesis contradictoria de compromisos, re flejo
del carácter conflictivo del lugar y función que ocupan los capitanes.

Desde las prácticas de las familias jornaleras la inestabilidad ha sido apropiada
como f lexibilidad de movimien to . Flexibilidad para ir y venir de sus pueblos
-aprovechando la relativa proximidad geográfica-. flexibilidad para distribui r y
redistribuir sus recursos humanos entre aqui y allá a lo largo de la temporada de
cosecha para atender asuntos familiares. asistir a la fiesta patronal o trabajar en
la propia milpa. Para los capitanes. dicha vola tilidad de los jornaleros es admiti
da porque la prestación de la vivienda no es un mecanismo de control absoluto.
pero además porque dificilmente podría ofrecer ocupación continua a lo largo de
la temporada de cosecha. Entonces. debe consentir y planificar las ausencias
temporales de parte de sus peones. reconociendo en estas prácticas la facul tad
legitima de los indígenas de a tender sus compromisos. porque esa es su costurn
breo

Asimismo. esta flexibilidad de movimiento. aunado a la posibilidad de cambiar
de capitán toda vez que no existen relaciones contracturales. se traduce en un
sentimiento de libertad que es posit ivamente valorado por los jornaleros_36 ¿Cómo
relacionar este hecho dentro del discurso social de los migrantes? Sugerimos
que. si es cierto que el núcleo centra l del modo de vida de estas familias lo
constituye su identidad local y su condición campesina. existe una tensión ínten-

Inlermediarios laborales con trabajadores agricolas de origen mexicano en los campos agricoIas de
California. Estados Unidos. desempeña funciones de med~ibn y aislamienlo que refuerzan la l'llIlura
Ieza de en<:/ave de lascomunidades migranles mixlecas (Michaoel Kearney. "Inlegralion clthe Mixteca
and lhe Weslern U.S.-MeKico Region Via Migralory Wage labor-o en Il'llI Rosenlhal-Urey (edilor).
Regionol/mpocrs o/ u.S. -Mexlcan Relotlons. Unlwrsify o/ California. San Diego. Cenler lor U.S.
Mexican Studies. 1986).

" la inestabilidad laboral es una condición propia de los men:lKlos de frabajo lI9rioolas. que
n?SUlta no sólo de las vaT»ciones en los r~r1mienlos de frabajo en las labores en el huerto. sino
adernM. forma parte del conjunto de condiciones precarias del empleo TUl'a1 .

J.> En la lerminología 1oc:a1 se usa con frecuencia!<l expresión -peón Ubre" pa ra referirse indistin
tamente al tipo de relación !<I1lora! que los jorl'lllleros manlienen con los capueoes, como para expli
car la lIulonomia re!<lliva que los jorl'lllleros hacen valer en SUS espacios de Irabajo alterando en
ocasiones la definición de rarees y el ritmo de Irabajo.
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sa entre su representación social como pequeño produc tor (propietario y gestor
de su empresa agrícola familiar y "libre" de vender sus productos) y su incorpora.
ctón al mercado como fuerza de trabajo. En Tenextepango, no es un nombre,
es un número; no decide para quién, ni cuándo. ni dónde trabajar. sólo le cabe
integrarse con su familia a anónimas cuadrillas que son movilizadas por interme
diarios de una huerta a ot ra. Esta negación. entonces, es resistida en el espacio
que el sistema permite: es libre de asignar tareas dentro de su familia, de enviar
a alguien al pueblo. de cambiar de capitán cuando le conviene .

Este hecho refuerza. para el capitán y su equipo, la obligación de prestar
atención a las necesidades que dictan las costumbres de los migrantes y mentpu.
lar de manera juiciosa los lazos sociales y culturales que existen con cada comu
nidad emisora en particular.

A manera de conclusión

En síntesis, los capitanes monopolizan los canales de acceso a la mano de obra,
y son el soporte de las transacciones entre producto res y jornaleros agrícolas, Jo
que implica la gestión y tute la de la fuerza de trabajo. Su presencia es parte de la
propia dinámica del mercado de trabajo, _,

Pero. además. el capital social y cultural acumulados hacen posible la cons
trucción y mantenimiento de un conjunto de vinculos diferenciados que sirven de
enlace entre los distintos sujetos sociales. representando una pieza clave en el
funcionamiento de la producción y comercialización de hortalizas en la región. A
diferencia del cacique. el capitán no traduce estos recursos en poder económico
y político , dada la distancia estructural que lo separa del acceso a la tierra y los
canales de comercialización, como en general de los procesos de toma de deci
siones.

Dicho capital social y cultural se basa en la construcción de una estructura
especializada y estable cuya composición reúne personas capaces de cumplir una
o varias de las dife rentes funciones intermediarias (enlace. traductor e intérprete,
conciliador. etcétera). que operan en conjunto como broker.

La posibilidad de integrar las prácticas y los discursos de grupos diferenciados
-productores. jornaleros agricolas y transportistas- está asegurada por la compo
sición inte rna de dicha estructura mediadora. y por lo mismo. garantiza la mani
pulación de estas tensiones en beneficio propio. Ello implica no sólo compaginar
el intercambio de bienes y servicios de carácter económico, sino de concertar la
permanente negociación de lógicas sociales y culturales disímiles.

El resultado de esta actividad y sus efectos en el plano ideológico no sólo dan
cuenta de la manera en que se perpetúa el intercambio desigual entre un sector
de agricultores de subsistencia con la sociedad mayor. a través de un sector de
pequeños y medianos productores comerciales. sino también de cómo se produce
y reproduce en contextos especificcs el sistema de relaciones mestizo-indigenas
propios de nuestra sociedad.
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La presencia de vínculos de patronazgo del broker en las relaciones con sus
clientelas y su alineamiento a la preservación del status quo en la distribución
de poder no excluye la existencia de códigos de conducta que exigen niveles de
complicidad y representación de los intereses de los trabajadores a su cargo. Este
involucramiento del broker en el modo de ser y representar de los migrantes
estacionales lo convierte en un traductor activo entre mestizos e indigenas. entre
locales y foráneos. más que portador del discurso hegemónico. En el contexto
local. ello representa la posibilidad para las familias jornaleras migrantes de flexibilizar
sus estrategias de sobrevivencia y de ampliar las condiciones de reproducción de
su identidad cultural.

Esta es una característica especifica de los mediadores en e l mercado de traba
jo horticola del oriente de Morelos que podría asemejarse a otras regiones aqrl
colas del país que constituyen zonas de atracción de jornaleros migrantes indíge
nas y en las que operan intermediarios de diversa índole. En este trabajo se ha
argumentado la relevancia de explorar esta dimensión de la mediación en el
ámbito laboral. toda vez que en México constituye un espacio soctel privilegiado
de las relaciones interculturales entre diferentes grupos étnicos y sociedad mestiza.

Noviembre de 1999.
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