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INTRODUCCION 

El objetivo del presente trabajo consiste en caracterizar la 

estructura cgraria del Estado de Sinaloa, analizar los diferentes tipos 

de productores cgrícolas, su disponibilidad de recursos productivos, -

sus niveles de producción y de incorp:>ración, tanto la fuerza de traba

jo corro de m:rlios de producción, así cono la evolución de los patrones

de uso del suelo. 

Entenderros la estructura cgraria conn la base material donde 

surgen y se reprcrlucen las clases sociales en el carrpo. Considerarros de 

manera fundarrental a la fuerza de trabajo a;¡~ícola, por constituír la -

base a partir de la cual poderros determinar el carácter de clase de los 

explotados del campo y sus diversas manifestaciones ideológicas y polí

ticas. 

Si bien es cierto que, de ninguna manera son suficientes las 

determinaciones económicas.para definir las clases sociales, también lo 

es que esas determinaciones nos dan el contexto o· los límites dentro de 

los cuales poderros corrprender la acción de dichas clases. Es decir, el

desarrollo social no es puram:mte econqmico, pero la lucha de clases -

-coro rotor de ese desarrollo- no existe si no es con referencia a los

intereses econónú.cos de· las clases sociales. 

Por esta razón, consideramos escencial analizar (Capítulo I) -

aquellas características del desarrollo del capitalisrro en la agricultu 

ra (carácter particular de la irecanización agrícola, carácter particu-

lar del proceso de producción, carácter especial de la tierra corro ---

m:rlio de producción y rnecanisitK> específico de la formación de los pre-

cios de los productos ¿:grícolas) , que inciden de manera directa en el -



desarrollo de la fuerza de trabajo; y, cómo estas características (Capí

tulo II) determinan la existencia material de las clases explotadas del

canpo. 

A pesar de las particularidades del desarrollo del capitalisrrx:> -

en la agricultura, considerani>s que el desarrollo de la fuerza de traba

jo ;:grícola está regulado, en Última instancia, por la tendencia general 

a la proletarización. 

Entenderros la proletarización corro un proceso d.e despojo y. pau-

perización de la fuerza de trabajo agrícola, que se expresa en la dif ere!}_ 

ciación que adopta la existencia material de las clases explotadas del -

canpo. Y las formas que éstas aswren'van desde el proletario totalmente

desposeído de todo rredio de producción; al proletario con parcela, que -

es el productor directo al que le es indispensable vender su fuerza de -

trabajo -alguna parte del año- para lograr su reproducción; hasta el cam 

pesino, pequeño productor que tiene capacidad de cubrir su reproducción, 

coro tal, del trabajo de sú parcela. 

Además, consideramos neces~io analizar concretamente el desarro 

llo del capitalisrro en México, particularmente en la agricultura, a -

partir de 1940 (Capítulo III); córro las diferentes coyunturas de la eco

nomía y el mercérlo nundiales han influÍdo en los diferentes nomentos de

la economía mexicana y cóoo el desarrollo a;¡rícola se ha subordinérlo al

desarrollo industrial y urbano. 

Las consecuencias del tipo de desarrollo agrícola de esos años -

se dejan sentir con todo su inpacto con la crisis agrícola de 1970. En -

este año, la estructura a;¡raria se presenta sumamente polarizada (Capítu 

lo IV) con la existencia de una minoría de productores éqrÍcolas privile 



giados y de una mayoría de los misnos que se encuentra errpobrecida; parte 

de éstos con una mínima propiedéd o posesión de ~íos de producción y -

otra parte significativa que cuenta sólo con su. fuerza de trabajo, para -

subsistir y reproducirse.* 

A pesar de basarnos en la tipología de CEPAL, consideram:)s que -

és.ta adolece de limitaciones fundanentales. Se habla de canpesinos coioo -

de aquellos productores que, con cierta racionalidad productiva, se dife

rencian de los no campesinos, pero no se toma en cuenta una característi

ca fundarrental de esa racionalidad en las condiciones histórico-concretas 

de México en la actualidad¡ la venta de fuerza de trabajo; no se explica

cóioo se reproducen aquellos productores -de infrasubsistencia y de subsis 

tencia- que, por definición no alcanzan a cubrir sus necesidades de repro 

ducción; y tampoco se explica quienes hacen posible la existencia del - -

sector empresarial basado, tani:>ién por definición, en la compra de fuerza 

de trabajo. 

Sin enbargo, a pesar de estas .limitaciones, considero de gran - -

utilid<:Kl la tipologí.a y los datos que aporta para avanzar en el estudio -

de la estructura cgraria, incorporando al análisis a la fuerza de trabajo 

y así,. reinterpretando tanto la estructura cgraria cono· la rrencionada - -

tipología. 

* Este capítulo se basa en la tipología de productores del cgro propuesta 

por CEPAL, con base en el reprocesamiento estadístico de los V Censos -

Agrícolas, Ganadero y Ejidal para 1970, que es la Última información -

censal disponible. Por ésta razón -y por otras ya nencionadas en esta -

introducción- el ancU,isis del desarrollo de la éqricul tura rrexicana - -

(Cap. III) conprende hasta 1970. 



Con el objeto de carac:terizar a la fuerza de trabajo ¿:grícola en 

el Estado de Sinaloa, se realizó una investigación directa (estudios de

caso) en cérla uno de los tipos de unidades de producción que distingue -

CEPAL, porque es precisaioonte la fuerza de trabajo la parte de la es true 

tura ¿:graria, que se encuentra ausente en la información estadística. 

En las conclusiones del presente trabajo, abordarros cóno toda la 

problemática anterior nos permite plantear -a manera de hipótesis- algu

nas líneas generales de organización y acción políticas de las clases -

e.xplotérlas del canp::>. 

-.~.. . .• · .. ; . . .,, ' ' . ' . ,• ' . ' .. : ...... ' .... • .. , . ' .. · • ' .. '\1.. . . ~. ·:. ~ .. . ._.. ',.: .. ·. ,··. 



DESARROLW DEL CJl.PITALISM) El~ IA AGRICULTURA 

Y FUERZA DE TRABAJO AGRICOIA 

El desarrollo del capitalisnn subordina el desarrollo agrícola -

al desarrollo industrial. Ia agricultura se transforma en una rama de 

la producci6n capitalista y la funci6n de su propio desar.rollo es ser-

vir al desarrollo industrial. 

Las tendencias generales del desarrollo del capitalisrro con la -

agricultura son las siguientes: 

lA El increrrento de la pd:>laci6n no agrícola a cuenta de la 

poblaci6n agr1cola por la creciente separaci6n <le la acti 

vidad agr1cola de la manufacturera. 

2.Q Ia sustituci6n progresiva de la práctica del cultivo tra

dicional o de subsistencia por la práctica del cultivo ~ 

nercial por la creciente denanda de la pd>laci6n no •. ·· -

agrícola. 

J.a El uso Irás intensivo de los recursos proouctivos en cuan

to nayor es el car~cter carercial de los cultivos. 

4A Ia progresiva macanizaci6n y elevaci6n de la canposici6n 

orgánica del capitaL en la agricultura por el uso nás in

tensivo del suelo. 

5A Ia disminuci6n relativa de la fuerza de trabajo agrícola 

en relaci6n can los nedios de producción ¡:or la elevaci6n 

de la ca:rp:>sici6n or~¡ttnica del capital. 
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6A Ia ¡:olarizaci6n de los recursos productivos: alta concen

traci6n en una minar.ta de unidades de producci6n y exces!, 

va dispersi6n en la mayor!a de unidades, por la disminu-

ci& relativa de la fuerza de trabajo en la producci6:l -

agr!cola~ 

·7a Ia ¡:olarizacim de los recursos productivos conlleva la -

polarizaci6n de la pcblaci6n agr:tcola: una minor!a de pro 

ductores se apropia de la mayor parte de la riqueza gene

rada mientras que la mayor!a de ellos s6lo dispone de la 

m::mor parte de esa riqueza y tiende a pauperizarse. 

a.a Ia pauperizaci6n relativa de la mayor.ta de los producto-

res tiende a separarlos de sus madios de prcrlucci6:l, a -

proletizarlos. 

Pero, si bien es cierto que se desarrollan en la agr!cultura es
tas tendencias generales del capitalisrro, tambi~ lo es que existen par 

ticularidades de la producci<D agr1cola que bacen que su desarrollo asu 

ma foIT1Bs que no se dan en la produccioo industrial. 

As1, el desarrollo de la fuerza de trabajo _agr1cola, que asuma -

foIT1Bs hist6ricas especificas por el desarrollo particular de la fonna

ci& social y de la lucha de clases, está det.enninado,. en tllt~ ins- · 

tancia, por las tendencias del desarrollo de la prcilucci6l agr!cola. 

C.00sidera100s necesario partir de algunas caracter1sticas parti~ 
lares de la producci6n agrícola que son f undarrentales en el desarrollo 

de
0

la fuerza de trabajo ajr1cola: 

la. El caracter particular de la necanizaci6n agr1cola. 

2a. El carácter particular del proceso de producci6n agrícola 
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Ja. El ciarácter especial de la tierra caro rredio de prcxlucci6n 
... 

4a. El necanisno especifico de la fonnaci6n de los precios de 

los productos agr!colas. 

1.- Ia necanizaci& de la agr!cultura y la fuerza de trabajo agr!co
la •. 

Es en la agricultura dende el capitalisnt> se presenta rcás progre 

sista por cuanto se desarrolla en un m:idio cuyas condiciones no ha crea 

do -cCJIK> relativanente sucede CC11 la industria manufacturera en las ciu 

dades-, pero del que precisarrente surge y al cual tiene que transfornar 

rnayonrente. 

Con el nacimiento del capitalisrro se inicia la subordinacioo de 

la agricultura a la industria. El rnc:m:mto definitivo de esa subordina

cilSn es la necanizaci6n agr1cola* y, es a la vez, condici6n previa de -

su verdadera subord.inaci6n {la subtunci6n real del trabajo al capital). 

El enpleo de rcáquinas en la agr~cultura trcpieza con una serie -

de dificultédes que no se presentan en la indtlstria(l). Al<Jl.Dlas soo di 

ficultades téalicas porque las mSquinas deben adecuarse a su lugar de -

trabajo, la tierra, que es creada por la naturaleza; mientras que en la 

industria ese lugar es creado artificialmente y adaptado a las~- -

nas. Esto hace que las labores agricolas no se puedan necanizar total

IOOnte e incluso algmias no se puedan necanizar. 

En la agricultura, a diferencia de la industria, las ~s s6 

lo soo utilizadas p::>r breves tenp:>radas. Su costo no se anortiza tan -

------------------------------------
* I.a utilizacioo de insunos nejorados y el paso de la cooperaci6n s~ 

ple a la cooperaci6n carpleja, son ccndiciones previas a la reorga-. 
nizaci6n de la produccioo en base a las náqu.inas. 

{1) I<At1I'SRY, I<arl, Ia CUesti6n p.graria, Ed. Siglo XXI, ~co, 1974. 

Ver Cap. IV, C. 
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rápidanente y su desgaste se transfiere en rtY:mor proporci6n al produc-

to, y una proporci6n mayor -en relaci6n con las regu,;nas industriales

se desgasta en el tierrp> en que están oci~sas. 

A estas dificultades de car~cter ecan&u.co, se agregan las que -

se derivan del hecho de que en el Canpl la fuerza de trabajo es mis ba

rata que en las ciudades. caoo el fin tll.tiloo de la roocanizaci6n es - -

ahorrar salarios, no fuerza de trabajo, los salarios mis bajos hacen -
que la tendencia al enpleo de máquinas en la agricultura sea rrenor. 

Pero el que la necanizaci6n agricola plantee más dificultades, -

por lo que son m:mos utilizadas, no significa que el enpleo de náquinas 

en la agricultura no tiene ;inp:>rtancia. S6lo significa que su incorp0-

raci6n más lenta retrasa el pleno daninio del capital en la _agricultura 

y disminuye el ritrro y matiza el proceso de proletarizaci6n de la fuer

za de trabajo agr1cola. 

El eitq?leo de maquinaria agrícola supone cierta amplitud e inten

sidad de la prcrlucci61*. Esta no puede darse con s6lo fuerza de traba

jo familiar, requiere de fuerza ~e trabajo "extrafamiliar", misma que -

el proceso de acumulacioo oz::iginaria, por muy especial o d@lil que haya 

sido, le proporciooa OOitD nercaricta dis¡x>nihle. 

Esta fuerza de trabajo, al incorporarse a la produccioo CCJtP 

fuerza de trabajo asalariada, se hace innecesaria al proceso de produc

. ci6n de dcllde proviene -a su vez, dicha incorporación acelera y arrpl!a 

el proceso de acunulaci61-; y, precisanente porque ya era innecesaria o 

sd>rante es que se encaitraba disponible. 

As!, el enpleo de mqui,nas farenta el establecimiento de relacio 

nes salariales al incorporar fUe:raa de trabajo familiar des0cupada a -

las explotaciooes agrícolas capitalistas. Y, cuando la necanizacitln -
ccnlleva a organizar la prcxiuccif.n de una manera nás eficiente -aan sin 

-------~---- ' :· '•·, 

* Ver nota p. 3 

- 4 -



suponer la adopcioo de ~s y/o :rrejores náquinas-, provoca el desplaza-
miento de la fuerza de trabaj·o. 

Esa fuerza de trabajo dif1cilm:mte puede reinco:r:p::>rarse al proce 

so de producci6n de doode provino, sea ¡:orque ha sido sustitu.íd1 -lo -
que denostrar!a la reproducci6n de la unidad-, o porque la unidad de -

prcx1ucci& se haya transfonnado hasta el grado de no ser ya lo que era. 

De cualquier m:xio, no hay en su proceso de p~uccioo un lug;ar vac1o -
esper&1dolo a que regrese. 

Ese desplazamiento s6lo puede ser atenuado por factores econ6ni-
. . 

cos relacicnados 0011- la mxlificaciál en los patrones de uso del suelo, 

o por factores po11ticos ecm::> los relacionados coo una reforma agraria. 

Pero, tanto ~sta caro la _agricultura intensiva conducen, en. un marento 

posterior, a provocar un desplazamiento aún mayor de la fuerza de traba 

jo .agr1cola. 

As!, ¡:x:>r tm lado y en .un primer :rocmmto, la :rrecanizaci6n de la -

_agricultura prarueve y farenta el establecimiento de relaciones salari~ 

les de trabajo¡ por otro lado, con ~l desarrollo de la técnica de pro-
duccioo, las m1quinas _tienden a desplazar a esa fuerza de trabajo y a -

reducir las posibilidades de ocupacifn de toda la fuerza de trabajo --

agr1cola. 

la necanizaci&l provoca tanto el :lncza1mto en la demanda de -

fuerza de trabajo ccroo su desplazamiento. Provoca_ la proletarizaci&l -

de la fuerza de trabajo: caro fuerza de trabajo en activo, por un lado¡ 

y, caro sc:brepc:blaci6n relativa, ¡:x:>r otro*. 

2.- El proceso de pr00ucci61 en la agricultura y·1a·fuerza·de·traba
jo ·agr1cola. 

otra característica particular de la prcx1ucci61 agr!cola es la -

------------------------------------* Ver p.'--' sct>re aspectos generales de la sobrepd:>laci6n en la agri-
cultura. 
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marcada discontinuidad del proceso de pro:luccioo caro proceso de valori 

zacioo, por la marcada diferencia entre su tiempo de trabajo y su tiem

po de producci&. 

En general, el tierrpo de prcxlucci6n emprende desde que se ini-

cia la elaboraci6l del prooucto, hasta que se tiene listo para la ven-

ta. El tierrp:> de pro:lucci& está <:.'CITplesto tanto por el tiercpo de tra

bajo caro por las interrupciooes ~ ese trabajo. 

En la agricultura, el tiempo de pro:luccim se inicia desde que -

se preparan las condicicnes para el cultivo y tennina hasta que se co~ 

cha el producto y ~ coloca en el rrercado. El tiempo de trabajo es el 

nllirero de jornadas de trabajo que requiere cada una de las labores: - -
preparaciál del terreno, sierrbra, cultivo y cosecha. El tiempo en que 

el proceso de prcrluccioo no requiere de la acci6n de la fuerza de traba 

jo es en.el que los insurros están saretidos s6lo a la acción de los pro 

ce sos naturales. 

En la .agricultura es micho nenor el tiern¡:o en que se requiere de 

la acci6n de la fuerza de trabajo que, por ejenplo, en la prcxiuccioo de 

máqu.inas dende gran parte del tienpo de pro:luccioo es tiempo de traba

jo. Ese rasgo es más acentuado en cuanto menor es el nivel de incorpo

raci6l de los procesos de producci& ~gr1cola al p;r:ogreso ~cnioo. 

El manar nivel de deaarrollo t&mico que caracteriza a la agri

cultura se debe, en 111.t.ina instancia, al l!m.i.te que supone el hecho de 

que el roodio de producci6n ~sico es la tierra, por lo que la prcxiuc- -

ci6n ~gr!cola está condicicnada por procesos naturales que la sociedad, 

hasta ahora, no ha l.ogrado sustituir. 

Ia discontinuidad ccn que el proceso de prcxluccim requiere de -

fuerza de trabajo, hace que la ocupacioo .agrícola, ~ga tm. marcado ca
r&ct.er eventual. Una ccnsecuencia de esto es que "la situaci6n del -
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1/ 
obrero .agrícola, es aan peor que la del obrero industrial (2). 

Esta caracter!stica de la prcxlucci6n agr.tcola es fundanental pa

ra entender por ~ la .agricultura no requiere qile toda la fuerza de -

trabajo ~grt.cola esté totalnente separada de sus nedios de p~uccioo, 

e incluso, que le sea propicia la existencia de proletarios can parce
la; de por <}00 el grado de desarrollo del proceso de proletarizacioo -

agr.tcola no representa ningtln indicio de ~gresioo o estancamiento del 
capitalisno. Es sinpleirente una caractertstica de su desarrollo. 

A esta limitaciát propia de la producciál .agr!cola -discontinui
dad marcada del proceso de prcxlucci6n caro proceso de trabajo- se aana 

el que, a diferencia de la industria, las etap:is sucesivas del proceso 

de producci6n (preparaciál del terreno, siembra, cultivo y cosecha) no 

pueden realizarse simlltrulearrerite, precisamente porque depende €11: gran 
nedida de procesos naturales. Y es este un factor más que disminuye la 

posibilidad de una mayor incorporaci6n de fuerza de trabajo agrícola. 

El carácter eventual de la ocupaci6n de la fuerza de trabajo en 

la agricultura y la consiguiente existencia de proletarios cai parcela, 
nos lleva a cc.nsiderar a ~stos, caro una clase particular del capitali! 

ro y no catP una clase especial o "at!pica" en el' capitalisro. 

El deserrpleo y ~leo gue e~ta situaci& particular provoca, 
nos remite a otra tendencia del desarrollo de las fuerzaa de trabajo en 
el.capitaliSllP: la formaci6n de~ scbrepd:>laci&. relativa. Y, "las 

particularidades de la agr:icultura, s6lo condicionan las formas especi~ 
les de este fen&eno" (3) 

------------------------------------(2) IENnq, U.I¡ El ·desarrollo del capitalisro en ·Rusia, Fil. Progreso, 

~co, 1974, p. 327. 
(3) LrnlN, op cit., p. 326 
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3. - · Ta · 1imi t.~aci6n de tierra corro nedio de producci6n y la fuerza -

de trabajo agrícola. 

La propiedad de la tierra es decisiva en la transfornaci6n del -

trabajo agrícola a trabajo asalariado, es decir, en nercancia • 

El capitalisno se apropia de la tierra y la sarete a su desarro

llo, creando la forma de propiedad adecuada; Esta forma propia del ca
pitalisrco es la que desliga a la tierra de las realciones señoriales y 

de las relaciones serviles; separa la tierra CCl!O ccndicioo de trabajo 

de la propiedad terrateniente y, por tanto, separa de ~sta.la posesi& 

y la producci6n agr!cola; racionaliza la producción agrícola can la - -

aplicacioo de la ciencia y el desarrollo de la t~cnica; y, separa la -

tierra cono m:rlio de producci6n de la fuerza de trabajo agr.!cola. Este 

úl t:inD rasgo, si bien es producto de la transforma.ci6n de la propiedad 

de la tierra en propiedad capitalista, es a la vez, su condición pre- -

via. 

As1, la transfonnac.i~ de la propiedad de la tierra en propiedad 

capitalista, es candici& de la transfonnaci6n de la agricultura en una 

rana de la producci& .industrial dado que hace posible la libre novili

dad de capitales, la libre nPvilidad de fuerza de trabajo y la fonna- -

cim de UilB: ganancia media, OC11 la particularidad de que una porcim -

del producto generado se destina a la renta y no ingresa en la f or.ma- -
ci~ de esa ganancia nedia. 

La tierra, el medio de prcrlucciál ~sic o de la agricultura, no -

es producto del trabajo sinq un recurso natural limitado. F.n la nedida 

en que predanina el reg.i.nen capitalista, se convierte en nercancta y -

adquiere un precio de nercado. Pero caoo no es producto del trabajo, -

su valor no deperile del trabajo socialnente necesario ni su precio de-

pende del precio de producci&. 

La tierra es l.Dl iredio de produccirn que no es capital. Es la do-
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minacim de éste en la agricultura la .c.¡ue genera la renta capitalista -

del suelo. 

En el capitaliSiro, el que la.tierra sea un recurso natural limi

tado supone necesarianente su ironopolio ccroc> candici& de la prcx:lucci&. 

Es Wl m::nopolio que existe independientenente de las formas de propie-

dad o tenencia -sie.npre y cuarXlo predanine el ~.i.Jren capitalista-, y -

significa para unos exclusividad en su uso porque para otros es su ex

clusim. 

Ia consecuencia del IOCllopolio de la tierra es que, el precio de 

producci6n no es~ determinado por las coodiciones roodias de prooucci6n • I 
~ele "e rn'N fe 

. -caco en la fudustria no agrícola- sino por las peores candicione~po-r-

der recuperar el precio de costo más la ganancia media, o sea, su pre-

cio de producciái. Precio que es, en este caso, un precio de nonopolio 

transformado en renta. 

El capital que se invierte con ioojores condiciones, pcrlrá cubrir 

su precio de p.roduccioo y d:>tener una ganancia adicirnal derivada de su 

mayor prOO.uctividad: la renta diferencial caoc> una.forma transfonnada.

de las ganancias extraordinarias en la agricultura. El que esta: ganan
cia extraordinaria sea pennanente -y no te.rrp:>ral caro en la industria-, 

se debe al nrnc:p:>lio de la tierra por.su car~cter escaso y limitado co
ro nelio de explotaci& para er capital. 

Asi, en la agricultura la productividad Jredia no existe, ya que 

la limitaci6n de tierra ;inpide la fontacioo de ese pz:aoodio. Para que 

~ste se femara seria necesario que siercpre pudieran abrirse nuevas ex:

plotacicnes agr!colas aderrás de las ya existentes. "Si eso ocurriera -

no habr!a diferencia algtma entre la .agricultura y la industria y, por 

tanto, no podr!a generarse \.D'la renta.· Pero la limi.taci6n de tierra im

pide que tal cosa suceda" (4) 

------------------------------------
(4) rmm, "El problema ~grario y los cr1ticos de Marx", en ·Teoria ·ae 

la cuestim agr!cola, Edicicnes de Cultura Popular, 1'~co, 19=i'6 
p. 69 
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As! la limitacioo de tierra* inplica su monopolio corro rredio de 

explotaci<D y no caro oojeto del derecho de propiedad. Ia producccitil 

agr!cola capitalista puede realizarse, y de hecho se realiza, en tierras 
ccn diferentes font\aS de propiedad o tenencia, porque el predaninio del 

capitalisno en la agricultura supone la separaci6n de· la produccioo - -
agr!cola de la propiedad de la tierra. 

Sin errbargo, lo anterior no s.ignifica que el nonopolio de la p~ 
piedad o tenencia de la tierra no tenga consecuencias para la agricultu 

ra. 

En la producci6n agr!cola, la acumulación depende en gran nedida 

de la concentracim de tierra ~e implica la centralizacioo de dife~ 

tes unidades de producci6n-, dada la mayor dependencia de procesos natu 

rales y el rrenor desarrollo que la caracterizan. Atln xms, el proceso -
de aCUI11.llación tiene caro premisa la centralizacioo por la expo:rpiaciál 

de los pequeños productores. 

Por esto venos que, si bien la practica de la .agricultura inten

siva es una tendencia creciente de la producci6n .agr1cola, la agricultu 

ra extensiva· sigue teniendo tm peso y una extensi6n cmsiderables en la 

.agricultura (aunque esto 11l:t:Lm=> se deba no s6lo a dificultades estricta 
nente técnicas)•· 

Sin errbargo, la anpliaci6n de l.D1a explotaci6l agr!cola es difi.-
cil ya que la tierra que puede seIVir a tal anpliacitil se encuentra ocu 

pada~ Y tma parte considerable est! ocupada por ·pequeñas parcelas de -

jornaleros y campesinos, cuyo desplazanú.ento inplicar!a destruir su ec~ 

--------~------------------~--------* AlmqUe existan grandes reservas de tierras no incorporadas al culti-
vo, las tierras .innediatamente dispc::nibles se encuentran dentro de 

la frmtera agr!oola, y tcilas ~stas están ocupadas. 

••:· .. Desde luego partinos de la premisa de que la cacposici& orgánica -
nedia del capital invertido en la agricultura es nenor que la crnpo 

sicioo orgánica ne:lia del capital gld:>al. 
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noma darestica. At1n as1, el capitalisroo tiene variados rcecanisrros para 

desplazar a tales prcxluctores y sus familias de la tierra a trav~s del 

arrendamient.O, la expropiaci6n directa o la corrpra, sierrpre y cuando e~ 
tos proouctores detet)ten recursos que les sean atractivos al capital. 

\ 
~ . Por cmsi9lliente, qué consecuencias tiene el carácter especial de 

la tierra cono m:rlio de prcxlucci& para la fuerza de trabajo agrícola: 

Ia l:i.rnitaci6n de la tierra caro nedio de explotacioo agr.1'.cola li 

mita la demanda de fuerza de trabajo agrícola, en ténninos absolutos, y 

su incorporacioo a la prcxluccioo agr.1'.cola. 

Ia ma.yor dependiencia de la centralización (concentración de tie 

rra) cerro rrecanism::> de acurnulaci6n, hace necesario el desplazamiento, -

también en t~nninos absolutos, de las pequeñas parcelas y la poblacioo 

que las ocupa. 

~sde luego, estas dos ~ituaciones suponen el desarrollo del ca
pitalisno en la agricultura y el increrrento de la productividad por la 

macanizaci& y la CC11siguiente reorganizaciál del pro.:..ceso de prodtX>- -

ci61; por lo que su interrelaci& ccnduce a la disminucioo, no s6lo en 

~nn:inos mlativos, sino incluso en Mnni.nos absolutos, de la fuerza de 

trabajo agr.1'.cola respecto de la fuerza de trabajo no agr!cola*. 

4.- la fonnaci& de los precios de·los productos agr~ex>las y el.des~_; 

rrollo de la fuerza de trabajo agrícola. 

El primar prct>lema es c6nc se f onnan los precios de las nercan-

c!as. No es este l.Dl problema de oferta y denanda, sino un problema de 

------------------------------------* Y esto es as! aunque la disnünuci61 relativa de la fuerza de traba 
. . 

jo agr1.cola vaya acoopañada p6r su increrento absoluto, p:>r el he-

cho de que t!ste es sienpre nenor que el de la fuerza de trabajo no 

agr1cola. 
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valor, de la transfonnaci6n es ~ste en precios. 

El valor social está determinado por el tienix> de trabajo nece~ 

rio, que es la parte del valor de las nercanc!as que es retr.ibuido más 
el tieqx> de trabajo exCedente, que es el valor no retribtÚdo~ Ast, el 

valor es tanto trabajo retribu:!do CCJYO trabajo i.npago. 

El valor retribu:ldo es el que fonra el precio . de costo de la rcer 

canc1a, el cual es igual al capital constante ~s el capital variable -

oonsumidos en su prooucciál. Por otro lado, el valor no f)éigado o pllJ! 

valor es la sustancia de la ganancia del capitalista. 

El precio de costo más la ganancia se fornan a traws de dos ioo

canisnos: la ccucurrencia entre capitalistas de tma rama de producci6n 

determina el precio de costo nedio correspcndiente a esa rama en parti

cular; la concurrencia entre las diversas ramas de producci6n determina 

la cuota nedia de ganancia. 

El precio de costo rredio nás la ganancia rredia constituyen el -

precio de prooucciál. Es as1 cono, la concurrencia entre capitalistas 

-interramal e intrarramal- que el valor social se expresa, a travt!s de 

los precios de prcxiucci&, caro valor carercial. 

Ahora, es ese precio' de producci61 social el que d~teimina el "!. 
r lor ccnercial de la masa de marcanc!as de cada rama de producci&l. C6-

no .influye el nercado en este valor ccirercial: la oferta y la demanda, 

sinplenente regulan las oscilaciones del valor carercial en tomo al -
precio de prooucciál. 

Y, ctiro el valor caoorcial de W'la .masa de ioorcanc1as en una rama 
de prcxlucci61 se expresa en precios de ~reacio. Es a tra~s del precio 

carercial regulador, el cual se fonna por la ccncurrencia entre produc
tores y consumidores. 
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Es la proJ.X>rci6n entre la ma.sa total de rrercanc!as de una rama -

en relaci6n coo la magnitud de las necesidades sociales solventes que 

satisface esa rrercanc!a, la que regula las fluctuaciones del precio co-

nercial regulador en tomo al valor conercial. 

Si la masa de rrercancías es mayor que la magnitUd. de las necesi

dades sociales que satisface, el precio ex>m:?rcial regulador es nenor -

que el valor cooercial. · Si la masa de nercancías es rrenor que las nece

sidades sociales, el precio carercial regulador es mayor que el valor -

carercial. 

cuando la ma.sa de rrercanc!as e~ .igual que la magnitud de las ne

cesidades sociales, el precio canercial regulador es igual al valor co

nercial. En este caso, cuando la oferta y la demanda coinciden se neu

tralizan y no explican la formación de los precios carerciales. Enton

ces venos que es el valor cCDYarCial el que regula las fluctuaciones en

tre la oferta y la demanda, y no al re~s. 

As!, detrás de los precios caterciales está la I.ey del valor co

no reguladora del mercado y la concurrencia en el reg.inen capitalista -

de produccioo. 

ro que he100s visto es la formaci6n de los. precios de las nercan

c!as en general. Pero, catD la inversi&i del capital en la agricultura 

genera relaciooes especiales de producci&. y de canilio, el necanisno de 

f onnacim de los precios de los productos agr!colas tiene particularida 

des que no se presentan en el necanisroc> general. 

Caoo ya ve!anos en el apartado anterior, en la agricultura la -

tierra no es sOlo lugar de asentamiento -caro en la .industria no agr!oo 

la- sino que es adenás, el nedio de producci6n J::ásie41. No es capital -

porque no es prcrlucto del trabajo, sino producto de la naturale.za. Es, 

por tanto, 1.ID bien natural escaso, no reproducible. De ~sta condici6n 

se deriva Su car~cter nonopolizable caro nedio de explotaci6n para el -

capital. 
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El rronop:>lio de la tierra caro rredio de explotaci6n para el cap!_ 

tal genera la renta diferencial: la retencioo de plusval!a producida en 

la agricultura, que no entra a femar parte del fondo social de plusva

lia y no participa, por tanto, en el proceso de nivelacioo de la cuota 

d~ ganancia. Es as! ccm::> la ganancia extraord.in~ia se transforna en -

renta. 

En la agricu~tura, la ganancia extraordinaria -a diferencia de -

la industria- es pemanente y no temporal, p:>rque se debe no a innova-

cienes tecnolóticas sino al m:mopolio de la explotaci6n del capital so

bre tierras de nediana y super.ter calidad.. Esto sup:>ne que las tierras 

de peor calidad ron más baja pro:luctividad, explotadas por el capital, 

produzcan-aunque no ganancia extraordinaria- una ganancia media. 

Ahora, crno influye esa renta en la fOl'.ID3.CiOO de los precios de 

los pro:luctos agr!colas. 

El precio de prcrlucción social en la agricultura se forma, al -

igual que en la industria, ,EX)r le precio de costo nás la ganancia media 

A di~e:rencia de la industria, ese precio no es el fijado en las condi-

ciones nedias de prcrluccioo sino en las peores coodiciones. Correspon

de, por tanto, al precio de costo.individual del capitalista en la,s peo 
res tierras mas la ganancia nedia. . 

o sea, el precio de produccit5n que deteJ::mina el valar cmereial 

de la masa de nercanc!as en la rama .agr.ícola es el precio de produccirn 

individual del capital invertido en las peores condiciones de prcrlucti

vidad. 

Ia concurrencia intrarramal hace que en virtoo de ese precio de 

produccioo, el valor carercial contenga una parte de valor no generado 

en condiciones nedias y retenido en. la .agricultura. Esto inq:lide que -

ese valor entre al proceso de nivelacim de la cuota de. ganancia y, al 

pennanecer en la rama, ccnstituye un falso valor social. 
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Esto .implica que el precio caiercial de los productos debe ~nni 

tir realizar, al capital .agr!cola en las peores condiciones, su precio 

de costo más la ganancia nedia; y, a los capitales en condiciones ne- -

dias y superiores, ~ ganancia extraordinaria. 

Pero adenás del rocnqx:>lio de la.tierra CCJtD na:lio·de producci&, 

eXiste el m::nopolio jur!dioo de la tierra. El hecho de que las peores 

tierras explotadas p:>r el capital sean propiedad privada de un terrate-. 

niente, y de que este exige CCl10 tal un c&icn por ceder su derecho de -

prcpiedad, hace que al precio de producci6i fijado por esas tierras peo 

res se le recargue ese c~on coro coodici6n para que la producci6n se -

realice. Ese cfilic.n es la renta absoluta. 

Por consiguiente, el precio de producci6n que determina el pre-

. cio cqrercial regulador estará constituido por el precio de costo, la -
ganancia rredia mis la renta. 

Y, es en tomo al precio carercial regulador constituldo en esas 

ccndiciones, que se dan las oscilaciones del precio de marcado de los -

prcxiuctos agr1colas p:>r las relacimes entre la oferta y la demanda. 

Ahora, c6oo influye el nECanisno de fonnacioo de los precios de 

· los prodÚctos agr!oolas en el desarrollo de la· fuerza de trabajo agr1~ 

la •. (5) 

Ia teor1a de la renta -en la que se enmarca el prcblena de la -
fo.nnaci61 de los precios de los productos agr1colas- parte de la premi

sa ñmdanental de que las relaciones capitalistas de prcrl.uccioo se han 
generalizado en la agricultura. supone pues la existencia de tres cla

ses solaneite: capitalistas, obreros y terratenientes. 

------------------------------------
(5) Ver RAMIREZ, Anéires, ·ra renta capitalista: Campesinos y terrate

·nientes, F.cü.ciones de Sociolog1a Rural, U.A.CH. J f1l-¡./e~ l'IBJ .• 
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Ia teor!a de la renta en pa!ses donde cano !~co, existe una -

~sa de ~queños prcx1uctores .agr!colas que, no son capitalistas poi:que 

sus prooes6s de producci& no son procesos de valorizaci6n (utilizan -

fuerzas de trabajo no asalariada); y que, tanp:>co. son terratenientes -

porque no valorizan su propiedad sc:bre la tierra. Son pequeños produc

tores 'll2 se reprcxiucen OOllP tales, no por la. ganancia ni por la renta •. 

Estos pequeños productores, lo$ canpesinos, viven de su trabajo 
y su reprcduccioo es la reproducci6n de su fuerza de trabajo. 

Es s6lo la producci6n agr.ícola realizada cano valorizaci6n del -
. . 

capital la que participa de la renta y, por tanto, de la fijaciál de --

los precios de los productos .agrícolas. Ios carrpesions quedan exclu1-

dos de ese necanisrro, se encuentran al margen de la fijacioo de precios. 

El que los canpesions puedan repcner, coo la venta de sus prcrlu~ 

tos, su costo de produccioo depende de que el precio carercial regula-

dor se los pennita. 

El precio de. costo de los Canip3sinos es su costo de reproducci6n 

Si este es igual al precio conercial .regulador pcxlrán repcner sus. gas
tos y su trabajo; si ese costo de reproducci(n es m~r podr&i. obtener 

\D'1 Pequeño excedente. Pero si su costo es mayor que el precio regula-

dar. 

Pero, si su oosto es mayor que el precio r_egulador, los carrpesi

nos no podrSn siguiera obtener lo necesario para su reprcxlucci6n y ten

drM. que recurrir a actividades fuera de sus parcelas para poder lograr 

la. 

Y la actividad que el propio desarrollo del capitalisno .rcds les 

posibilita tener, :relativanelite, es el trabajo asalariado. 

As1 pues, la fomaci6n de los precios de los productos agr!colas 
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es un necanisrro que contr.i,buye a la proletarizaci6n de los campesinos, -
a la conversi6n de su fuerza de trabajo en .Ill3rcancía. 
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CAPITULJ) II 

FUERZA DE TRABAJO AGRICOIA Y CIASES SOCIAIES EN EL CAMPO 

,• 

El desarrollo del capitalisno en la .agricultura tiene una manife! 

tacioo rica en detenninaciones particulares en el desarrollo de la fuer 

za de trabajo agrícola. 

la fuerza de trabajo agrícola es~ constituida por los prcxlucto

,:es directos, reales o potenciales, disponibles para la prcxluccioo - ·~ 

agr.tcola, indepmdienterrente de que mmtengan o no alguna relación de 

propiedad o posesi6n de medios de prcxlucci6n. 

El obrero agrícola desposeído de la tierra y de instrurrentos de 

prcxlucción es la clase fundamental del capitalisrro en la agriculutra; y 

es el producto rrás acabado del proceso de proletarizaci6n. 

SU fuerza de trabajo se encuentra totalmente disponible para el 

capital, tanto que en ~l, se expresan claranente los rocrnentos de ocupa

citn y de desocupaciái. pués no tiene ni siquiera el recurso de una pe-, 
queña parcela para mantenerse sub-ocupado cuando no lo demanda el capi-

tal. 

Sin enbargo, el hecho de que el capitalisno requiera de un traba 

jador econ&licarrente libre, separado o despose1do de tcxlo nedio de pro

duccioo, es totahrente vfilido caro tendencia fundanental. Pero el - -

carácter subordinado de la agricultura a la industria, el carácter esi;e 

cial de la tierra ccm:> medio de produccit5n, las dificultades t&micas y 
las marcadas interrupciones del per1odo de trabajo hacen que, el capita 

lisrco tenga que adaptarse para adecuar e.l nedio f!sico agr1cola y .. la 

pcblacim rural a su desarrollo. 
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ro anterior provoca que en la .agricultura, el capitalisno se de

sarrolle a través de un~ gran variedad de ritnos y fonras. 

Que el obrero agr!cola detente un pc--tlazo de tierra, responde a -

las necesidades del.capital. "El ci>rero .agr.tcola tot:ahrente desposeído 

es tma rareza, .porque en la .agricultura, la ecx:manta rural, en el rigu
roso sentido de la palabra, se halla ligada a la ecman!a d~stica"(6) 

El trabajo asalariado de los pr<Xluctores ~ p:i)res es inherente al de

sarrollo agr.toola en los pa!ses cuyo desarrollo econ6mico-social, está 

subordinado al de los pa!ses altanente industrializados. 

La existencia de jornaleros con tierra expresa el proceso de pro 

letarizaci6n en la .agricultura, y bajo esa fonna sirve al capitalisrro: 

1ª Al fijar a la f.uerza de trabajo para que se encuentre di! 
ponible en los diferentes m:xrentos en que las variaciones 

terrporales de la produccioo agrícola la demanden. 

2ª Al penni.tir que la fuerza de trabajo se reprcrluzca en el 

tierrp:> en que no es demandada por el capital. 

3.a Al ubicar socialnente a la pablaci6n que se encuentra de! 

plazada, en algtma nedida, de la producci&. capitalista. 

Es decir, la :fmci&i de la parcela proletaria es ubicar, mante

ner y reproducir a la fuerza de trabajo dispcnible en el canpo. la. par 

cela es, en estos casos, parte de laecooanta daréstica de la familia; 

ftmciona nás en virtoo de que es vendedora de fuerza· de trabajo que --

vendedora de pn:xluctos agr!cólas. 

Es por esto que la tendencia a la cancentraci6n de la explota..; -

cioo .agr!cola, su crec:imiento en tamaOO e intensidad productiva est! n~ ------------------------------------
(6) llNlN, "El capitalisnp en la agricultura", en ·Teor1a de ·1a cuesti6n 

· Agraria, F.diciones de CUltura Pq>ular, ~co, 1976, p. 32. 
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cesariam:m.te acorrpañada por la tendencia al fraccionamiento y a la dis

persi6n de recursos productivos en fonna suficiente es de fuerza de -

trabajo y ésta es tanta que no es utilizable en ellas, resulta sd::>ran

te a sus posibilidades de ccupaci&l• 

As!, la grande y la pequeñtsima producci6n .agr!cola se coopl~ 

tan y las dos por igual són pra:lucto del desarrollo del capitalisno en 

el camp:>. "En tma situacioo de desarrollo_ de grandes explotaciones agrí 
colas ( ••• ) el increrrento de las :p3qlleñas explotaciones oonstituye s6lo 

una fonna particular del incremento de las familias proletarias" (7) 

El d:>rero can parcela es una fonna propia de la producción .agr!~ 

la capitalista y de ninguna manera es tma fonna ajena o "at!pica" a - -

ella. ·SU relacioo can la tierra no cambia su carácter ftmdarrental de -

clase, y ~ste lo determina el hecho de que tiene que vender su fuerza -

de trabajo para reproducirse. 

Ah! dende la pequeña produccioo existe, no tanto can funci6n de 

crear oferta de rercanc!as, sino en funci6n de servir a la satisfacci6n 

de las necesidades familiares, esa pequeña producci6n no desaparece. Se 

oonstituye en \llla fonna de mantener y reproducir a la fuerza de traba-
jo. 

Otro hecho fundanJ3ntal del desarrollo del capitalisroo en la •i 
cultura, que influye directamente en el desarrollo de la :fuerl:a de tra
bajo, es la diferenciaci6n regiooal.. Esta se manifiesta en la existen

cia, por l.lll lado, de zooas agr!colas donde predanina la gran explota- -

ci61 -aquellas donde la producci6n ~gr!cola ha sufrido una revoluci&l 
~ica- y, por otro lado, de zonas donde la gran explotacim no existe 

pr~cticanente, doode no se expresan inp:>rtantes manifestaciones de ocn

centraci&, doode la ttblica es atrasada y la ~rganizaci& de la prcxlu~ 

------------------------------------(') LENIN, ·El desarrollo del capitalisno en ·Rusia, F.kl. Progreso, 1974 

p. 250. 
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cioo es rud:i.rrentaria. Es decir, en zonas .agrícolas m:rlemas y zonas -

agrícolas atrasadas. r 

En esta situacioo, el novimiento de las jornaleros se orienta de 

las zonas ~s 'atrasadas, donde mayor era el desarrollo de fonnas preca

pitalistas y ms alta la densidad de pcblaci6n, hacia las zonas m:xler-

nas nenos pobladas y donde el capitalisrn::>, nás que conquistarlas, las -

coloniz6. 

El novimiento de la fuerza de trabajo agrícola se orienta hacia 

el trabajo asalariado porque, por nn.iy malas que sean las condiciones en. 

que se les ccntrata, sienpre son mejores que lo que tendr!an si se que

daran en sus regiones. De no ser as!,· no emigrar.ta. 

Ia migracioo " ••. representa la formación de la novilidad de la -

pd:>laci6n. Constituye uno de los factores más irrportantes que impiden a 

los campesinos "cubrirse de ITD.lsgo".( ••• ) sin rrovilidad de la pd:>laci6n 

no puede existir su desarrollo" (8) 

Existen en el carcpo, tani>i~ pequeños proouctores·que no son p~ 

!etarios, polzjue no requieren de vender su fuerza de trabajo para repro 
. -

ducirse cao:> tales; pero taup:xx> pueden. oonsiderarse parte de la· hu!CJUe . · 
sia agr!oola poi:que no aCl.Ullllan. Sal sín¡>les p;rcxluctores de nercanc!as, 

utilizan ñmdanentalnente fuerZa de trallajo de la familia. y no ocupan, 

u ocupan una reducida cantidéd, de fu3rza de trabajo asalariada. 

Ellos son prcd.uctores que viven del producto de su trabajo y no 

de 1.ll'la renta territorial ni de ~ ganancia. Subsisten y se producen -

en la m:W.da en que, del ingreso que ootienen por la venta de sus pro

ductos y de la parte que consunen direct:anente, cubren de las necesida-

des de ellos y sus familias y la reposici6n de la unidad. 

------------------------------------(8) IENIN,- ·El ·desarrollo ·del ·capitalisrro en Rusia, re. Progreso, 1974, 

p. 250. 
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As! caro el trabajo del jorrn~lero en la pa.t:"Cela, el trabajo de -

este pequeño proouctor no es ~ gasto, porque t;i,ene valor pero no pre-

cio. 

El trabajo de estos pequefu::; productores, ~lo en los irejores -
casos, alcanza para cubrir sus necesidades de reproduccit:n. S6lo excee 

cionalrrente le permite acumular un r-equeño excedente. Y, en la mayor.!a 

de los casos, tienen que recurrir a f:ngresos canplementarios para sub
sistir. 

ras desfavorables condicione$ del cl.irra y del rrercado, hacen que 

cada vez sean oos reiteradas las ocasiones en que esos proouctores re

curren a actividades carplerrentarias~ 

ras principales actividades canplenentarias de estos productores 

son: (9) el trabajo asalariado agrícola, ah1 donde se ha desarrollado -

la gran explotacioo; el trabajo artesanal o industria dorréstica, ah1 -

~onde predomina la pequeña explotacioo agricola y prácticamente no exi! 
ten las grandes;.el trabajo asalariado migratorio a otras zonas agrico

las o a las ciudades, <fuando careceri de oportunidades de ocupacioo can

plenentaria en sus regiones. 

Olarxio el trabajo asalariado se welve una necesidad para la sub 

sistencia, es que estos producto.res no existen ya en el nercado caoo -
. . 

vendedores de productos agr!colas sino oono vendedores· de fuerza de tr!_ 

bajo. 

As1, p:>r mis desventajosa que sea la situacioo de la pequeña pro 
ducci6n _agr!cola, no significa que va a desaparecer. Y esto por el he

cho de que son o tienden a ser parcelas proletarias y no "eccnadas cam 
pesinas". 

---------------~--------------------
(9) KAIJI'SKY, op cit., w 210-231. 
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Si bien el problema de la desocupaci6n, y sobre tcxlo, de la sub

ocupaci6n de la fuerza de trabajo ~gricola adquiere magnitudes y carac-
. . 

ter1sticas particulares, no J?Or ello deja de ser parte del' proceso de -

paup:!rizacioo relativa ;i.nherente al ~g.inm de prcx1ucci0n capitalista y 
. . 

de estar en relaciOn directa con la f ormaciál de la sc.brepablaci61 rela 

tiva o ej~rcito .industrial de :.re:;erva. 

Ia tendencia general del sistema a la disminucifn relativa del -

capital variable en relaciál con el increrrento del capital constante es 

la que, al reducü el términos relativos -y absolutos en el caso de la 

agricultura- la incorporaciál de fue;rza de trabajo en la nedida en que 

crece la incorporaci6n de nedios de producción, hace que paralelarrente 

al desarrollo del.capitalisrro se desarrolle una pd:>laci6n sobrante a -

las necesidades de la acumulaciá1. 

El hecho de que una parte de esta pablaci6n -sea ~ o nenas ex

ten5a- no tenga probabilidades reales de ser absorbida.caro ejército en 

activo no desdice lo anterior. Por el contrario, la ocupaci6n plena -

CCllO probabilidad no existe en el capitalisrro. Para que esa probabili-
1 

dad existiera se requerü1a de la no existencia del ~~gimen capitalis--
. . 

ta. 

El que la fuerza de trabajo agr1cola disponible para el capital 

·esté o no ocupada, no af~ su car!cter de fUerza de trabajo proleta-
. . 

rizada. Lo que afecta es la proporci& en que ella se divide en fuer-

za de trabajo en activo y en sobrepcblaciOn relativa. 

Que la fuerza de trabajo .agr!cola se halle incorporada en nenor 

na:lida y can rasgos espec1ficos al ej~rcito en activo, nos está indi

cando un aspecto central del carácter desigual del desarrollo del capi 

talisno que se expresa, tanto en las caltradicciones a nivel de la ~ 

ncrn1a nacional en los diferentes grados de desarrollo de sus ramas de 

producci61, como e 1' la eco,.,om 1;, l'"ll ,,.,.c:/,-a/. 
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En la .agricultura, la sobre¡xblacioo relativa adquiere mayores 

magnitudes y caracter:tsticas particulares, dado -caoo ya vinos- su rre

nor desarrollo técnico relativo, el carácter limitado de la tierra caoo 

'l1J~dio de prcxluccioo y la marcada discontinuidad de su proceso de produc
ciál. can:> proceso de valorizac16n. 
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CAPITUID III 

EL DESARROLT.O DEL CAPITALISID EN IA AGRIOJLTURA 

MEXICANA: 1940-1970 

El desarrollo del capital.i,SIOO r.en la .agricultura rrexicana a par

tir de 1940 es tm proceso de reorganización de la producción agr!cola -

que está detenninado por factores econánico-sociales de diversa índole 

que se pueden agrupar en los siguientes niveles: 

1.2 Una nueva fonria de inserci6n de la econania nacional en -

la ecanooa mundial a través del .rrercado. Debido al pro

ceso de .intemacionalizaci6n de capital, la ecman!a na-

cional se encuentra incorporada al movimiento mundial de 

la acurnulaci6n de capital, que condiciona el lugar que -·

ocupa en la nueva divisioo internacional del trabajo. Es 

to tiende a nodificar sus funciones y a refor¿ar su carác 

ter subordinado a las necesidades del capital intemacio

nal. 

Por este proceso de·intemacionalizaci6n y CatO parte de 

la ITDdemizaci& agrtccala, la agricultura nacional debe cunplir nuevas 

funciooes: 

Ia liheraci6n de la pcblacioo rural que permita el funcio 

namiento de un nercado mundial de fuerzas de trabajo; 

El suministro de alim:mtos y nateriai primas baratos al -

nercado mundial de rrercanc!as. 

Ia creaci6n de un rrercado intemo que sea receptor de las 

:rrercanc:t:as y los capitales del mercado mundial. 
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• 

2ª El nuevo papel del sector agrfcola en el sistemia econoo-. 

co nacional.. ra subordinaci6n de la agricultura a las n~ 
. . 

cesidades del crecimiento industrial y urbano, para~ 

Liberar fuerza de traba.jo para las necesidades industria-
' . 

les y de servicios no productivos en los centros urbanos; 

Pro¡:orcionar a ha.jo costo bienes de consurro básico a la -

pd:>lacil5n urbana y :rraterias primas a la industria. 

\Generar y tran$11.Í.t;i,r ,recursos financieros al crecimiento 

industrial y de servicios urbanos, principal.Irente ¡:or el -

ingreso de divisas ¡x::>r eXP.Ortaci6n de prcrluctos agrícolas 

que se destinan a la bnp'.:>rtacién de recursos necesarios a 

la industria. 

3ª El novimiento intemo del sector agrícola. El rnisno pro

ceso de desarrollo agrfcola genera zonas y prcx:luctores -

agrícolas que practican una agricultura moderna de carác

ter carercial y zonas y prcrluctores que practican una - -

agricultura tradicional de subsistencia • 

Ia roodemizaci&i agr!cola est4 ccndiciooada por una. serie de re-
. . 

laciooes de subordinaci&l que, en los paises atrasados CXJOO ~oo, s6-
lo significa racionalizar la p:roduccim _agríoola de acuerdo a los inte

reses del crecimiento ecoo~co nacional y de la expansi6n nrundial de -

capital. 

En mxico, la m:Jdemizaci6n agrícola es el proceso de reorganiz~ 

ci61 de la producx::ifn .agr!cola que, a partir de 1940, se basa en la al

ta capitalizaci&l de la produccim l1J3diante la construcci6n de grandes 

ooras de infraestructura, princi~te de riego y, a partir de ah1, -
en la introducci6n de insunos de alto rendimiento y la xrecanizaci6n de 

las labores agrícolas. 
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Can las caracter!.sticas de la estructura .agraria nacional y de -

la pol!tica de desarrollo econ&nico, ese proceso de rocd.ernizaci6n - - -
. . 

agricola fue selectiva y, por tanto, discriminatorio. ID prinero, por-

que fue encaminado hacia acauellas regiones y prcrluctores que, en los -
ténninos en que fue concebido, hac!an nás factible su aplicaciOn: regi~ 

nes con escasa poblaci6n, ma~r disponibilidad de grandes extensiones -

de tierra y con predaninio de la propiedad privada sd:>re fornas de te-

nencia canunal y ejidal; prcrluctores ccn ciertos recursos -<Iispanibili

dad de tierra principallrente- y una experiencia productiva individuali~ 

ta basada en la apropiaci6n privada de los rredios de producci6n. 

Y, fue discriminatorio po.rque las otras regiones y productores 

- la gran rnayor!a, por cierto- se encuentran tambi~ en virtud de su de 

sarrollo hist6rico, en condicione~ que las hacen diferentes y poco apro 

piadas en ténninos de lo que se pretend!a: regiones can alta densidad -

de población y la consiguiente presión sobre la tierra, y predominio de 

las formas de tenencia ejidal y comunal sobre la propiedad privada de -

la tierra; productores con una enorne disponibilidad de fuerza de traba 

jo cono su íinico recurso .. ( y can una larga tradición de trabajo colecti

vo can base en las formas ejidal y ccmunal de tenencia de tierra. 

1.- Pr.in'era etapa: de 1940 a·1953 

El año de 1940 es clave para, a partir de ah!, entender el prOC!_ 

so .de desarrollo econ&úco nacional cai.ternpor&leo,· en general, y el de

sarrollo agr!oola en particular. 

Teniendo cCJn::> base las ccndiciones creadas por las refonnas so

ciales cardenistas, el trastocamiento del nercado mundial por la Segm-

da Glerra Mundial, cre6 una coyuntura en la que el pa!s tiene la necesi 
dad y la posiliilidad de sustitu:lr la i.nportaci& de ciertos bienes in-

dustriales por la produccioo nacional. 
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Se inicia el crecimi.ento de la ·.industria ligera, prcrluctora de -

bienes de consunp no dw;adero, cuya p;r;oducci6I:i se constituye en el eje 

de la acumulaci<Sn de capital durante la década de los años cuarenta. 

Este tipo de .industrializaci6n se caracteriza por el dammio de 

la ¡:equeña y nediana .industria. Se 
0

basa en la utilizaci6n de la" capaci 

dad ociosa de la planta industrial ya instalada antes de 1940, por lo -

que se financta Msicairente con recilrsos internos. Por tanto, requiere 

de mmimas inversiones en bienes de capital y de una fuerte incorpora

cioo de fuerza de trabajo. 

Esta nueva etapa del desarrollo ecanánico caro "sustituci6n de -

.irrq;ortaciones" y "desarrollo hacia adentro" (1940-46), prioriza el desa 

rrollo industrial a expensas del desarrollo agr!cola. A partir de en-

tonces, la .agricultura asume su nuevo papel corno abastecedora de rnate-

rias primas para la industria y de bienes de consurro barato para la po

blaci6n urbana; en fuente de divisas que por exportación de productos -

agropecuarios .ingresen al país y se distinan a la .im¡x>rtacián de bienes 

de capital para la industria y de recursos financieros generados al in

terior se canalizan al desarrollo .industrial y urbano a traws del sis

tema bancario nacional. 

.. 
hlemlis, dada la eno.DtJa.d.eJnanda de fuerza de trabajo por la expan 

si& de la pequeña y naiiana industria, se genera una .fuerte corriente 

~gratoria del camp:.> a la ciudad; hecho que adenás demuestra la existen 
cia de un considerable deserrpleo disfrazado en el campo, ya para esos -

años. 

En el per!cxio 1940-46, se m:mtiene tcxlavta una pos;i.ci6n relati~ 
. . 

.roonte consecuente con el ~gjm:m anterior,· ·sobre todo en carparaci6n-. . 
cm el sexenio siguiente, en materia .agraria, 

Se recoooce el canpraniso agrario, ya no con el fin de mejorar el 

nivel de vida de la pd:>la.ci6n rural, s;i.no con la intención de mxlernizar 
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- - - técnica y jurid.i.c~nte la, actividqci .agrícola. la prioridad ah~ 

ra es incrP...m:mtar la producción para satisfacer una, creciente demanda -

interna y para aprovecha.r una inusitada ampliación del nercado exten1o, 

casi totqlm:;mte norteamericano. 

Se disminuye el reparto agrario ante la .imposibilidad de detener

lo. El protagonista principal de este crecimiento será, ya no el ejido, 

sino la propiedad privada. El presidente Avila cama.cho emite en 1941 un 

decreto que establece los necanisrros para reparar las afectaciones de -

tierra que se consideraron il:ícitas, que pe.rmite la entrega de tierras -

irrigadas a "pequeños" propietarios y la conversioo de los distritos de 

riego en lugar de operacióll: de los agricultores errpresariales. Y en ---

1942 ~ establece la inafectabilida~ ganadera que sanciona legalrrente la 

concentración de tierras. 

Del total de la inversión pública, el 16% -casi toda la inversión 

pública agr!cola- se dedica a la construcci6n y reparación de obras de -

infraestructura de riego. Para 1946 hab!a 420,000 ha. irrigadas por -

cbras nuevas, 396 000 ha. reparadas nás las 416,000 ha. irrigadas (10). 

Con esto, se inicia el proceso de diferenciacim ~gional del de

sarrollo agr!cola rrodemo, que beneficia principalmente a los estados de 

Sinaloa, Salara, Tamaulipas, Puebla y Veracruz. 

El credito agrícola se cC11stituye, al igual que otros tipos de -

apoyo a la agricultura, en valioso instrunento para la nueva polttica -

agr1cola. 

A partir de 1940, el Banco Naciooal de CrMito Ejidal {J3NCE) redu 

ce sus operaciones al seguir cr,i.terios CCX$rciales en el ~rgamiento de 

c~to a los ejidos. En' ca.rrbio, el Banco Naciaial de Cr&lito Agrícola 

------------------------------------(10) mIA,· ·Estructura ·.Agraria y ·Desarrollo Agr!cola ·en ~ice, F.d. F. 

C.E., Mt~xico, · 1974, p. 128. 
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(BNCA) que financia la producc;i.6n .agr1cola privada,. ampl!a sus recursos 
. ' 

y la extensi6n de sus operaciones. Ambas instituciones orientan pU acti 

vidad a las ~egiones de rrayor desarrollo agrícola empresarial.(11) 

I 

Se establece en 1943 la Oficina de Estudios Especiales (CEE) por 

acuerdo de los gcbiemos ~ca.no y estadounidense y de la Fundaci& -

Rockef el ler. Dirigida por ~icos nortearrericanos, cauienza a produ-

cir tecnolog1a Corro trasplante de las condiciones de la agricultura es

tadounidense a la agricultura rrexicana. 

Esta pol~tioa de .investigaci6n agrícola supone un carrbio signif i 
. / . . . . -

cativo de la llevada a cabo por el rég.im:m cardenista, que se caracteri 

z6 por una orientaci6n nacionalista destinada a apoyar el desarrollo de 

la pequeña y rrediana producciál, o sea, a la rrayor parte del sector - -

agr1cola. {12) .. 

En 1943 se funda Guanos y Fertilizantes de México (GUANQ\1EX) y -

can ello se inicia una mayor utilizaci6n de este insurro. Ia. utiliza- -

cien de maquinaria .agrícola -tractores- se increnenta de 1940 a 1950 en 

· • tm 260% aprox.i.madarrente; a pesar de ello, esto s6lo significa pasar de 

o. 03 tractores a o.11 tractores por cada 100 ha. de labor. {13) 

ra rrecanizacioo se bas6 conpleta.mente en lé\ inp:>rtaciOn de maqui

naria, para lo que se ot~rgO las m4s anplias facilidades.· Pero, tanto -
. . 

la mayor utilizaci&i de fertiliza,ntes, CCllD de maquinari~, s6lo pudo ser 

aprovechada por la .agricultura caooroial. 

------------------------------------U.l) 

{12) 

(13) 

SHUIGJVSKI, 1\natoli,: M!bcico en la encrucijada de ·su historia, 

Fdiciooes de CUltura PopUlar, lécico, 1968, p. 484. . 
HEWIT.r, Cynthia, r.a M:rlernizaci& de la agricultura nexicana: 

1940..;.1970, Fd. Siglo XXI, l~co, 1978, pp. 31-33. 
FOLI.ADORI, Guillenro; 'Pol&rl.ca ·en ·tomo a las teorías del ·c~si-

nado, ENAH/IlIAH, ~co, 19a1, p. 20. 
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En cuanto a la corrercia.lizaci6n agr.1'.cola, en 1941 se sustituy6 .

al ~rganisno cardenista que hab!a :intentad~ seriamente carbatir ia esi;e

culacién -la Conisión RegUladora del ~rcado de Sub$istencias- ¡;or la -

Nacional Distribuidora y ~guladora, S.A. Este organizroo cont6 ccn la -

participacirn activa de los correrciantes y, por tanto, fuépor su propia 

naturaleza incapaz de esfuex-Zos serios en tal sentido. 

Para 1946, con el fin de la Guerra y el restablecimiento de la -

econanfa de los países desarrollados y del rrercado mundial, se agotan -

las p:>siliilidades de "desarrollo hacia adentro" -financiado fundarrental

rrente con recursos internos- y se abren las puertas a la penetracioo del 

capital extranjero. 

A pesar de que desaparecen las condiciones que pennitieron la 5ll! 
titucioo de .i.rrp::>rtaciones", se intentaba prolongar a toda costa el creci 

miento industrial cbservado en 1940-1945, por lo que se aurrentaron las ~ 

1teQidas proteccionistas y el apoyo del Estado a la industrializaci6n. -

Por ejenplo, en 1945 se promulga la I.Jay de Industrias Nuevas y Necesa- -

rias que les otorgaba excenciones fiscales de 5 a 15 años y se reglarren

ta (Regla XIV) la eliminacim de inpuest.os a la irrp:>rtaciái de maquina

ria y equipo "que farentaba. el desarrollo industrial del pais •. 

Ad~s, caltinu6 yigente la Iey de disoluci& social -pranul<Jada 

en 1941- cxm:> nedida para salvaguardar el "ortlen pOblico" :ri:>.re todo de 

cualquier manifestaci&. de fuconfonnidad de los trabajadores. Esta ne

dida se justifica porque en estos años (1940-1955) se caracterizan por 

altas tasas de fuflacioo, congelamiento salarial y la práctica :inexis

tencia de prestaciones sociales para los trabajadores.(14) 

la ~gen popular del Estado se vi6 serianente afectada dado que 

su mico inte~s fu~ el crecimient.o ecan&rl.co a ultranza., sin inportar 

(14) - -REYÑA~ Jo~ -fii1; y Ram -~jo~ o~,·-~ M~lfo ~~; eortin;z -a 9'.'J\doi-
fo I..6pez Mateas '(1952...;.1964), Colee. la Clase oorera en la Histo-

ria de ~co, IIS/UNAM, Ed. Siglo XXI, l®d.co, 1981, p.18 
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' 
en lo más rntn:i.m:> el bieneatax ::;ocial. 

Desde luega, todo esto se reflejó en la p::>l!tica .agr):.cola del -

r_EÍgiroon 0.946-1952) que ~ dedioo a fortalecer a la agricultura enpre~ 

rial, a ex>sta de la mayor!a de los prcx:luctores y las zonas .agr!colas --
. ' 

del pa!s. 

Se nx:rlifica el art;fculo 27 Constitucional, para incluir el ~l --. . 
disp:>siciones scbre la inafectab~lidad ~s ventajosas para los ganade--

ros; se aurrenta el tamaño de la prop;i.edad privada ;inafectable;·se otor-. 

. ga derecho de anpn-o para los propietarios con certificados de inafecta 

bilidad. Todo ello. redunda en beneficio de la producci6n empresarial y 

en el robustecimiento del sector privado. 

TC!lllbioo se incluy6 la disposici6n sobre la arrpliación del tamaño 

de la parcela ejidal para nuevas dotaciones. Esto sin embargo, dada -

la peca disponibilidad a la dotaci6n ejidal, condujo a contraer el re-

parto agrario con el pretexto de que hab.fa poca tierra repartible. A -

carrbio de ello, y a partir de entonces, se entregan "certificados de de 

rechos a salvo" en lugar de tierra a los solicitantes. 

Se asigna un porcentaje inportante, el 20% del total, de la in•• 

versioo pGblica a la agricultura. La gran parte de ~sta se destina a -

zatas de colooizaci& (norte y noroeste} y casi totalnente a infraes- -
tructura de riecp, 67% nás que en el sexenio anterior. Ca>. esto se -

acenttla la diferenciaci6n regional ya que fuera beneficiados nuevanente 

los misnos estados que en años anteriores (15) 

El mCA duplic6 su voltim:m de credito al sector privado, el cual 

se destin6 principa.lnente a hacer nejoras de capital a las. grandes ex
plotaciooes agrícolas. El WCE ;reforz6 sus criterios carerciales en el 

------------------------------------(15) CDIA, qJ cit., p 123 
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r 
otorgamiento de cr~ito a los ejidos y :redujo su nivel de operaciones. 

. . 

Para 1952, la OEE hab;(a producido ya trece variedades de trigo -

de B:lgo rendimiento que deber!an ser utilizadas en paquete, o sea, coo 

otros :insunos :rrejorados de alto costo y aptos s6lo para tierras de rie

go. Esto desde l~go hacía J?rdl;ib;í.tiva ?U utilizacioo para la. gran ma-
. . 

yor1a de los prc:xluctores. 

Entre 1941 y 1952, los precios de los productores agrfcolas f\m

cionaran casi sie¡pre ca¡p precios tope; · " ••• se perdió la visi6n nacio-· 

nal del problerre de regulacién de precios y se actu6 con un criterio lo 

calista, con miras a abastecer a la ciudad de ~co y sin tanar en --
cuenta el interés de los productores~ (16) 

Ia agricultura currplió su función en este nuevo enf<:qUe del des~ 
. ' 

rrollo. Abasteci6 de productos agr1colas el rcercado interno reduciendo 

significativarrente su inp::>rtaci6n, de 13.9% en 1945 a 8.8% en 1950. Ia 

exportación agropecuaria pas6 del 24.8% en 1940 al 47.5% en 1950 de la 

ex¡;ortación total de bienes. (17) 

De esta manera se cre6 una mayor dispcnihilidad de divisas para 

la illp:>rtacioode maquinaria y equipo que reqUerta. la industria. 

' . ra agricultura tarrbi&l cumpli6 caro proveedora de fuerza de tra- · 

bajo abundante y b:irata para las ciudades. De 1940 a 1950 se di6 una -

fUerte migraci6n del campo a la ciudad: en 1940 la pc:blacifu rural ccns 

titu!a el 65% del total de la poblaci6n, para 1950 era ya s6lo del 57%. 

Y, aunque las exportaciooes naciolanes, carpuestas principalnen

te de prcductos agrícolas, se yj.eran estimulados caro consecuencia de -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ~ - - - - ~ - -
(_16) CEPAL; El papel del Sector ·Pllblico ·en la carercializaci6n ·y la fi 

. . 
jac.i6n de precios ae los prcrluctos agr.!colas básicos en ~ioo, -
1983, p. 19 

(l.7) CDIA, op cit., p 107 
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l~ guerra de Corea: crec;i,eron 23% de 1949 a 1950 y 20% en 1950-51, tma -

vez terminados los pel . .ic¡¡ros de l~ 911erra la, exportaci6n se contrajo. 

ras coopras, principalm3nte estadounidenses, de al:i.mmtos y - :..¡ 

otros productos .agropecuarios nex.icanos se reducen notablerrente provo

cando una cantracci6n de la actividad econ&dca, :fundarrentalnente de la 

industria sustitutiva y de la .agricultura de exportaci&. Y; a pesar -

de los esfuerzos del Estado, la reactivación del rrercado nrundial provo

có el estancamiento ecanánico del país ~e se reflej6 claramente en - -

1953, año en que la tasa de crecimiento.es cercan~ a cero (0.3%). 

2.- Segunda etaf)é\: 1954...;.1970 

Para 1954, el estancamiento econánico se resuelve, en gran par-

te, ccn la entrada masiva del capital nortearrericano. "Ia presencia de 

capital extranjero mucho más estructurado que en cualquier otro rromento 

previo, vendfia a ser uno de los factores principales que contribuir!a 

a la redefinici6n del tipo de industrializaci6n, y a la vez, a cerrar -

la posibilidad de tul desarrollo nacionalista" (18). 

Esta nueva etapa supc:nia el desplazamiento del eje de la aCUIIllla 

cioo de la pequeña y I1J3diana .i.rdustria hasta la industria pesada. Es-

ta, c~ productora de bienes de capital y de ccnsurro duradero se basa 
en la .lnoorporaci& de maquinaria y equip::> carplejo y en el desplaza- -

miento de la fuerza de trabajo. 

As1, la industria nacional se ve:r·desplazada a las ramas rrenos -

rentables por el capital extranjero; mientras éste se posesiona, oon -

carácter m:mop6lico, de las ramas nás redituables y din~cas. 

Ia pol!tica del Estado en esta, nueva etapa es la que se denanina 

"nodelo de desarrollo estabilizador". Este se bas6 en el control de la 

---------------------------~--------

(18) RE.'YNA, op cit., p 45 
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inflaci6n a través de: el establecimiento de un tipo de cambio fijo COITO 
. . 

forma de subsidiar lél¡ prooucción del sector privado y el cansurro santua-

rio de las capas de mayo.res ingresos; la restricci6n fiscal caro manera 

.de excentar de .inpuestos al cap;ltal y cargarlos al consl.lm'.) de los traba 

jadores; y la contencioo salarial cono mecanisno de increirentar los ni

veles de acunrulaci6n del capital asentado en M~xico. 

la contenci6n salarial -lo!Salá:rios se incrementan, pero en mu-

cho 11E11or proporción al incre.rcento de la productividad y de las. ganan-

cias- ~ignific6 una l.igera recuperaci6n de los salarios de los trabaja

dores ocupad.:>s en· l.as industrias más dinámicas ( autonotriz, siderurgi-

ca, .rretal""..rrecánica, •• ·.) , por cierto la minoría de la fuerza de traba-

jo. 

Quedaba exclu!da de tcrla mejora, tanto salarial caro en presta

ciones laborales, la gran rnayor~a de la fuerza de trabajo ocupada en -

la industria tradicional y en la agricultura. 

Menás, el carácter nonopólico de la industrializaci6n provoc6 -

que, a excepci6n de una d€cada de crecimiento del errpleo, el crecimien

to industrial trajo caro consecuencia el deserrpleo y el subenpleo ere-

cientes. TEndencia que se acentaa coo el desarrollo del proceso econ6-

mico. 

Se refuerza la intervencioo del Estado en apoyo al c~cimiento -

industrial. Se canalizan considerables recursos a la industria a tra~s 

de excenciones fiscales y subsidios en bienes y servicios básicos del -

sector pGblico: energ1a el~ctrica, canbustililes, transporte y comunica

ciones, principalnente. 

El Estado co.rrplerrenta su participaci6n estableciendo una rígida 

proteccim arancelaria que .inped!a la cat¡Jetencia del exterior a la p~ 
. . 

ducci6n nacional, restringiendo las inq::>ortacianes de proc1uctos simila

res y otorgando enonres facilidades en la inportaci6n de aquellos insu-
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nos y maquinaria que requer!a la producci6n industrial, . . 

En toda la etapa del desarrollo e13tabilizador "la pol;.,.!tica f is

cal se traduj6 en su mayor parte en el subsidio a los ingre$0s del capi 

tal, el est!.mulo al ahorro y la ;inversioo privada y la limi.taci6n del -. . 
consunn rrediante inpuestos q los !?gresos y· gastos de los asalariados·~ 

(19) 

Si bien los resultados rrás notorios de la polf tica estabilizado

ra se dieron en la d~ada. de los sesentas, pus efectos se dejaron sen-

tir ya desde 1955-1956, año en que la tasa de inflacióndisminuy6 al --

5%. 

Acorde con el .nodelo de desa,rrollo, la política agrícola se supe 

dita a la pol1tica m:.metaria y financiera. La prirrera cumple la funci6n 

de complerrentar a la inversi6n privada. 

La inversión pública destinada a la .agricultura, en el per!cx:lo -

1952-1958, se reduce al 14% '.'""Contra 20% en el sexenio anterior-; dismi

nuye notable.riente la ccnstrucci6n de obras de irrigacioo y se increrren

tan los gastos en investigacioo y extensi6n. Esto viene a reforzar a -
los estados tradiciona~te.favorecidos, lo que se traduce en notables 

increnentos de la productividad en las zonas de riego de Baja califor-
nia, Senara, Tarnaulipas y Sinaloa. 

En materia agraria, destacan en el r~irren de Ruiz Cortinez los -

esfuerzos por detener, hasta los 11'..mites polfticos tolerables, el repar

to de tierra. 

A esos esfuerzos cootribuyen la disposici&. ~gal que nejora pa-

(19) REYN~IDS, Clark, "Por qu~ el ."desarrollo esta)Jilizador" de 1~
xico fué en realidad deséstabilizador", Revista ·T;rinestre Eo6--
némico, nOm. 176, vol. XLIV, p 1005 
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ra los. ganaderos las m:x'ialidades de la ;i.nafectabilídad de sus prcpieda

des y la adición al art~culo 167 del ~igo :Agrario. C.On ésta. tíltima -
. . 

se limitan las posiblidades de dotacioo a los pueblos a la dis1:x:mibili-

dad de tierras en el propio sector ejidal, lo cual inplica no tocar a -

la propiedad privada ccn este fin. 

En el fanento dado a las actividades de ;i.nvest_igacioo y exten~ -

sión juega un papel principal la aplicación del "paquete tecnol.6gico" -

generado p:>r la CEE. Este paquete está ccnstituido por un conjunto de 

insUilPs de alto rendimiento que ::;6lo son factibles de ser utilizados y 
. I 

aprovechados -ccm::> ya henos señalado-, p:>r productores _agricolas ccn -

arrplia disponibilidad de recursos financieros y materiales y en zonas -

agrícolas de riego. 

La nueva tecnol~!a tiene consecuencias irurediatas: se generali

za el uso de fertilizantes; para 1956, el 96% de la superficie serrbrada 

de mnz utiliza semillas h:lbridas. Esto provoca que la prc:rlucci6n na-

cional de fertilizantes se tome deficitaria, tenifudose que irrportar y 

subsidiar su cansurro; adenás se encarecen los costos de prc:rlucci6n en -

·todas las regiones donde se aplican pero s6lo generan altos rendimien--

tos en las zcnas de riego. 

Esa nueva tecnología, aunada al resto de la política agrícola -- · 
. . 

del Estado, provocar1:a tma :revoluci6n Mcnica de la agricultura caier--

cial, la llanada ".revolucim verde"; que a partir de 1959 generaría las 

nás altas cosechas de :ma!z, trigo, arroz y frijol, registr&ldose por -

pr.llrera vez los nás altos volfurenes de exportaci6n. 

Cobra mayor :relevancia el papel del crédito en la innovaci6n tec 

nol6gica, para apoyar la rrecanizaci6n de ma agricultura ya sensibiliz! 

da al uso de semillas rrejoradas y fertilizantes. La incorporacim de -

maquinaria .agricola se continu6 haciendo, caoc> hasta la fecha, ¡;or su -

:f.np:>rtacim. 
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La orientaci6n de la politica de conercializaci6n COJTEnz6 a caro-
. . . 

biar a partir de 1953. S:i.rmtlt&leanmte al inc;rem:mto de los precios de 

. garant.ta se e.rnpezáron a establecer .agencias pa,ra, la compra de naíz y -

otros granos básicos., 

El increnento de la caMcj,dad reguladora de los productos _agr~ 

las fue irr¡Jortante en to:lo el sexenio, pero se niantuvo coocentrada en 

pocas regiones y en muchos casos no 11.egó al productor directo. Unica

nente para los productorescarerciales· de trigo del Noroeste se dispuso 

de los rrecanisrros adecuados para hacerles :Llegar efectivairente el pre-

cio de garant.ta. Esto se deb,i.6 en. gran rredida a las ccndicicnes socio

econ6rnicas de los canesinos y a la dispersión de su producci6n. 

En el per!ooo de I6pez Mateas (1958-1964), se pone en marcha una 

-nueva etapa de la p::>l!tica agraria, acorde al "desarrollo estabilizador" 

a la que se denomina "Reforma Agraria Integral" • 

Casi veinte años de m:::rle.rnizaci6n hab!an generado tal desconten

to rural que abligarcn a poner en marcha tma nueve p:>lítica de distribu 

ci& de tierras. Se ccnsideraba que además de tierra, debían entregar

se los elenentos ecan6micos necesarios para incorporar al canpesino a -

la productividad del pa!s ccn el d:>jeto de convertirlo, no s6lo en pro

ductor, sino tanbi& en consumidor. 

A diferencia de los tres ~g!nenes presidenciales anteriores, se 

di6 preferencia al sistema ejedal en los distritos de riego. Tanbién -

dejaron de concederse certificados de inafectabilidad ganadera y, a par 

tir de 1960, no se autoriz6 la renovaciál de los ya ccncedidos. Inclu

so se of reci6 cierta reconpensa a los ganaderos que renunciaran a sus -

concesiones aúi no vencidas. 

IDs requerimientos del desarrollo estabilizador hacen que en es

te sexenio disminuy6-aúi-nás la participaciái de la agricultura en la -

inversión pablica: se presupuesta el 11.5% para la agricultura pero s6-
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lo se ejerce el 8.6% (20). 

03 la inversioo pública agr!cola, el90% se destina a la cons- -
. . 

trucci<Sn de. grandes d:>ras de ri.e<p con resultados a l~go plazo y en la 

rehabilitación de los ya existentes; s6lo el.10% se dedica a investiga

cioo, farento y extens;i..oo .agr1,cola.s. 

Tambi61 en esta ocasioo sen los estados del Noroeste los principa 

les beneficiarios, ya que contando s6lo con el 9% de la superficie de la 

bor del pats absorbieron el 29. 8% de la inversioo pGblica, agr!cola. El 
. . 

Estado de Sinaloa fue el princ;i..pal concentrador con el 75% de la inver-

sioo destinada al Noroeste. I..e s.igui6 la regi6n del Golfo, que con el 
. . 

14% de la superficie recibi6 el 9% de la inversioo (21). Es clara la -

enorrre diferencia en la captaci6n de inversión incluso en las dos regio 

nes que recibieron nás. 

El crá:lito oficial sigue siendo insuficiente para el sector eji-

dal que tiene adeitás altos costos de administración. En carrbio el crédi 

to ~gr!cola privado se duplica de 1960 a 1964. 

Ia investigacioo .agron&dc~ genera las variedades de ~i90 cm -

nás altos rendimientos en ,Anérica latina, en carrbio los rendimientos de 

nats practicarrente se estancar&. Se triplica el uso de fertilizantes 

respecto al sexenio anterior y la revoluci6n vetde coodujo a la llanada 

"~voluci& Ccm:!rcial n por los altos voltlnenes de exportaciones de pro

ductos agr1colas. 

Pero es éste \lll éxito ficticio ya que simultáneam:mte se produce 

una crisis en la e:xportaciál de trigo ocasionada por su venta con ~rdi
das en el nercado mmdial. · Se hizo evidente que el trigo cultivado en -

- - - - - - - - - - - - - - - - - ~ - - - - - - - - - - - - - - - - - -
(20) CEPAL·, La as.ignaci6n de Pecursos PGblicos a la Agricultura en~ 

xico, 1959-1976, ~co, 1981, pp. 172-173. 
(21) lhid, p. 145. 
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los distritos de r;i~g0, con insUITPs costosos y prot;egido con prec;i.os ar 

tificia.J.m;mte alto~, no pod~a, competir en el rrercado ;internacional. 

En 1961 nace el Instituto Nacional de Investigaciones Agr!colas 

(JNIA) -de la fusi~ de la CEE y del Jnsti tu to de '.rnvest.igacicoes f'.gr!

colas-, con excelentesperspectivas'pero coya política no vari6 rrucho -
. . 

de la seguida por la CEE. 

El misnP año se crea la Productora Nacional de Semillas (PRCNASE) 

organisrrb enc~gado de nultiplicar y distribuir las semillas nejoradas 

en base ala ex¡:erinentacim del lNIA, PRCNASE sufre desde entonces la -

corcpetencia desleal -oficiosam::nte protegisa- de organisrros privados de 

agricultores; la calidad de su producci6n es baja, sus costos de admi-

nistración son elevados y poco claros y la distribución de las semillas 

es inoportl.ma. 

Ccn el rojeto de proteger el financiamiento a los agricultores, 

se expide en 1961 la rey Nac~onal de Seguro Agrícola y Ganadero y, una 

vez t..enninados los sistemas de operación en base a los riesgos que pre

sentaban las diferentes zooas agrícolas, se fUnd6 en·1963 la Asegurado

ra Nacional Agrícola y Ganadere (ANAG:iA). ras diferencias en la facti

bilidad de recuperacif.n del crédito coodujercn a que NSIAGSA fuese tm ~ 

caniSIOO nás para pro:ftmdizar las de~igualdades entre los prOO.uctores·~ 

nerciales y los de subsistencia. 

Entre 1959 y 1964 se increrrenta la oferta de productos agr1colas 

p:>r encima de su derranda. En 1961 se crea CXNASUPO cuya intervenci6n -

se redujo a la conpra de productos agrícolas b&sicos a precios de gar~ 

t!a. 

CCNASUPO financi6 relativazrente a los productores de U:igo del -
Noroeste:. El porcentaje de la producci6n de ma1z adquirida nunca pas6 -
del 13%'. mientras que la de trigo mmcá fUe nenor del 40% de la produc

cif.n cosechada. Atin mis, las conpras de trigo en los estados de Sonora 
. . 

y Sinaloa llegaroo al 97.5% del total de sus cosechas. Ia política di-
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ferencial as! ~guida no pe.r:miti6 que los productores de matz se benefi 
. . 

ciaran de los precios de. garant1a (22). 

El interés que tenian las adquisiciones de CCNASUPO tanb;i.~ eran 
. . . 

distintos: la de ma1z y frijos ten,!a que ver con el· abastecimiento de --
. . 

los centros urbanos; en el caso del t:r:i~ se conterrplaba efectivarrente -

el interés de los productores. CXN,ASUPO benefici6 a la agricultura co

rrercial del Noroeste y perjudic6 a la agricultura de terrp:>ral al aprove 
. -

char su prcxlucción para abaratar los salarios urbanos. 

Para fines del sexenio, la ¡::x:>lftica estabilizadora entra en cri

sis corro rocrlelo de desarrollo nacional. Se traduee en un grave deterio 

ro del ingreso de la irurensa mayoría de la poblaci6n y en el allITEilto -

acelerado de las. ganancias y su acumulaci6n en un reducido sector de la 

sociedad. 

En la segunda mitad de la década de los sesentas (1965-1970) , se 

acenttla. la tendencia a la desinversi6n en la agricultura. En ese per1o 

do la inversi6n agr1cola presupuestada se redujo al 4.9% de la inver--

si6n p1lblica y se ejerce oolo el 3.7%. 

En efecto, "A partir de 1965 el crecimiento agr1cola se desacel!:_ 

r6 hasta caer nuy por debajo del crecimiento de la pablacioo, pr.incipal 

rrente caro resultado de la declinacioo de la inversi61 pilblica agr1cola 

en la década anterior. Entre tanto el proceso de industrializacioo su

fri6 el estancamiento end&dco de las etapas postreras del desarrollo -

estabilizador" (23) 

Tambiái en éste periodo es la regi6n del noroeste la que absor-

------------------------------------(22) CEPAL, El papel del sector pGblico en ·1a carercializaci6n ••• pp 9-10 

(23) FI'l1ZG:RAID, E. V., "la pol!tica de estabilizacim en I·~ico: el ~-
. . . 

ficit fiscal y el equililirio macroecoo6rnico de 1960 a 1977" I Revis 

ta de Investigacioo Ecooánica, no. 144, vol. XXXVII, M~xico, 1978, 

W· 189. 
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bi6 la mayor parte de la inversi6n pt1blica ~gr~cola: con s61o el 9.6% -
. . . 

de la superficie de labor concentro el 27. 5% de dicha inversi6n. Ade--

nás un s6lo estado, Sinaloa, absorbe el 17. 5% de la ~Versi6n _agr!cola 

total, seguido por Tamaulipas con el 9.8% (24). 

Esta drSstica reducci6n del presupuesto para la .agricultura y -
. . 

esa forma tan desigual de distri,buci6n, aunadas a la acurnulacioo de de,'.! 

contento en el canpo, explican ~ gran rredida ccrco un régirien que se -

caracteriza por antipopular COilD el de D!az Ordas, se ve cbligado no s6 

lo a continuar la pol1tica de reparto agrario de su antecesor, sino in

clusive a reforzarla. 

Se distrjbuye casi la misma superficie que en el :r:égirren de Cár

denas, :¡;ero de tan mala calidad que menos del 10% es laborable. Por lo 

demás, esto resultaba nornal dado que en la entrega de tierras sigui6 

la tendencia al em:¡;eoramiento de su calidad que se observa desde las -

prirreras distribuciones que se hicieron despu~s de la Revolución de - -

1910 (25). 

Se fortalece -aunque muy relativarrente- la colcnizaci6n a favor -

del sector ejidal y se frena la ccncesi6n de certificados de inafectabi 

lidad. Esto se traduce en la exi.stencia de una inportante superficie -

disponible para redistribuir al sector ejidal, aunque cm las caracte-

r!sticas ya señaladas. 

Se nacionaliza la industria de fertilizantes centralizándose su 

producción en QJANOOEX que, para 1968 produce el 90% de los fertilizan

tes de origen animal. En canbio, presenta prcblernas de baja calidad, -

suministro inoportuno, falta de asesor.ta en su uso y rrercado negro. 

------------------------------------
(24) CEPALI ·ia asignacioo de recursos ••• , p. ¡-::¡. '/. 
(25) CDIA, op. cit., p. 52 
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09 1962 a 1969 aurrenta en 40% el nGm3ro de tra.ctores, en 58% el 

de caTbina.da.s y en 129% ~l áe cosechadoras en los distritos de riego. -

Sin enb~go, para 1970 todas las· centrales ejidales de maqu;inaria han -

sido disueltas, lo que es un indica.dor de que foo el sector privado el 

que se benefici6 sustanc,i.alm:mte del proceso de necanizacioo. 

caro consecuencia incuestionable de la polf tjcá seguida en las -

tiltimas ~cadas, se ~gistran enonnes fluctuaciones en los volúrrenes de 

prcx1ucci6n ante lo cual se decide exportar excedentes e inportar faltan 

tes, en los años de buenas y malas cosechas respectivarrente. 

Esta rcedida queda encuadra.da dentro de la nueva pol:ítica de las 

llanadas "ventajas corrparativas": " ••• se tratar:í.a de producir aquello 

que poderros vender con ventaja en el exterior y CClll{)rar lo que produci

nos de manera ineficiente y, rx>r lo tanti, más caro" (26). Ia pol1tica 

de precios de garant!a serviría para desalentar la produccioo de aque-

llos cultivos que no pudieran con¡:etir en el :rrercado mundial dados sus 

altos costos. Y estos productos fueron precisarrente los granos 12sicos 

en la ali.nentacioode la p:IDlacim. 

IDs datos referentes a las conpras de CXNASUPO revelan claranente 

los carrbios que experirrent6 la prcrluccioo agrícola en esos años: las ~ 

yores cantidades se empraren el 1967 y se fue.tm reduciendo pr_ogresi~ 

nente hacia 1970, afu en que produjo una fuerte ca!da de la produooi6n 

agr.tcola nacimal.. 

El sistema de precios de garantía dej6 de ser un estímulo para -

la producci6n de granos básicos. Y, "aunque seguía siendo de utilidad 
. . . 

para regular el salario mfuirro w:bano, coloc6 a los Can¡:leSinOS al borde 

de lma profmda crisis que no se hizo evidente hasta el siguiente sexe

nio. Al misno tierrp:> acelerO el proceso de nodemizacioo ( ••• ) indu- -

------------------------------------
(~6) MNTmEZ, Carlos e Ignacio Aburto, Ma!z, pol.!tica :institucional y 

crisis agrtcola, Fd. Nueva Ircágen, ~co 1979, p .. 110. 
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ciendo canhios prof-undos que altexarm la transformaci6n de parte del -

agro en elr¡:orios capitalistas orientados hqcie la expo.rtaci6n y hacia -

el rrercado interno privil.egiado" (27) 

A partir de 1970 se considera agotado el xoodelo de desarrollo e! 
tabilizador incluso a nivel de las instancias gubem~tales·. En el·

sexenio de 1970-1976 se intent6, o al nenas de declaro, tma redifin:t-·-. ' 

cioo de la política agraria en.Mnninos de apoyar el desarrollo de los 

prcrluctores agrícolas de subsistencia de las zonas de tenporal. En ccn 

traposicirn al denominado "rn:Xielo de desarrollo estabilizador" a ésta -

nueva p:>lí.tica se le llam5 "rocrlelo de desarrollo carp:utido". 

~~~---~----------~----------~--------
(27) CEPAL¡ El ·papel ·del sector ·pOblico en ·la CC11"3rCializacirn ••• p.16 
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CAP:rIUW J.V 

FBTRUCIURA AGRARIA Y. ~I.ASE:3 SOCIAIBS EN EL CAMPO SINAI.OENSE 

En esta prirrera parte se ·;i,ntentar& definir la estruct\l.ra de cla

ses sociales en el carrpo sinaloense a partir de la tipolog!a de prcrluc

tores que propone CEPAL (28) -en base al reprocesamiento estad!stioo de 

los V Censos Agr!cola, G:madero y Ejidal de 1970-, cm la 'caracteriza-

ci6n de la estructura agraria proporcionada por A. Shejtman (29) 

La caracterizacioo esta limitada al universo de estudio de la -

rrencianada tipología: los productores que rx:>seen o usufructúan tierra -

de labor, excluyendo a los ejidatarios de los ejidos colectivos y mix-

tos y a los productores que se dedican a actividades ganaderas predcmi

nantezrente sobre las actividades .agr!colas. Es decir, a los producto-

res agr!colas con tierra de labor en propiedad privada y en ejidos par

celados. 

Por el hecho de que el V Cenco no proporciooa inf oncaci6n sobre 
las caracter!sticas de los trabajadores agr.tcolas, queda sin caracteri- . 

zar una parte fundaneltal de la estructura agraria: la fuet"Za de traba

jo agr1oola •. 

Esta l.imi.taci6n deteDnina conclusiones, si no err6neas, si insu

ficientes para explicar la estructura agraria en su ccnjunto*. Y esto . 

-------------------~----------------(28) CEPAL, ·F.cooanta cam¡:esina y ·agricultura ·empresarial, Fil. Siglo -

XXI, .[l.~co, 1982. 
(29} ~' A., "Daxaca y Sinaloa: canp:!Sinos y enpresarios en dos 

* 
polos contrastantes· de estructura agraria•; fl e.,. ~~ne; m /¡¡ l/r y /tri 1>8J '>1 • 

e 1bt: r 'Y-"="' F/83. . 
La estructura agraria entendida can;> la base econ ·ca en que se ·. 

sustentan las clases sociales en el canpo. 

- 45 -



• 
no tendría i.rnfortancia si la fuerza de trabajo pudiera .agregarse :irec~i 

carrente, ¡:ero Ca1Sideranps que i:;u inclusi6n nodificq sustancialrrente -

esa estructura, por lo s.iguiente: 

1.a En las conclusiones del trabajo de CEPAL se habla de cam

pesinos a:m:> de aquello$ prcrluctores que, con cierta ra

cionalidad productiva, se diferencian de los no carrpesi-

nos, pero no se considera una caracter.tstica fundanental 

de esa racionalidad espec!fica -en las ccndiciones hist6-

rico-concretas de ~xico en la actualidad la venta de - -

fuerza de trabajo, la conversi6n de la fuerza de trabajo 
en nercanc!a. 

2a Por tal raz6n, no se explica cáoo se reproducen aquellos 

productores -de infrasubsistencia y de subsistencia- que 

por definiciál, no alcanzan, com::> tales, 'a cubrir sus ne

cesidades de reproduccioo de sus condiciones de vida y óe 

trabajo. 

. . 3.a Tanp::>eo se ~lica quienes son los que hacen posible la -

existencia del sector enpresaria, basado -por definici6n 

tanbi~- en la cacpra de fuerza de trabajo. 

A pesar de estas limitaciooes, ccnsideranos de gran utilidad la -

tipol~!a y los datos en que se apoya, para avanzar en el estudio de la 

estructura agraria, incorporando al an~lisis a los trabajadores agr!co

las y reiterpretando, tanto la estructura agraria, corro la referida ti

polog!a. 

1.- Presentaci&l 'de ·1a ·tiP2logta ·ae productores· de1··agro. 

la estructura _agraria en r~ico es hetereogetlea y sum:urente dife 

:renciada, dado gura el capitalisnv.en la agricultura ha adcptado dife~ 

tes fonras, rimos y necanisnps ae desarrollo. 
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En la construcci6n de la t~polog!a, el crite:rio básico es el re-. ' . . 
conocimiento de una raciona.l.i.dad CéU1'lf?E!S;lna dife~te de la ;racionalidad 

errpresarial. Ambas fo;rroas de abordar la producci6n agrl".cola son canse-
. ' 1 

cuencia 'de las caracter~sti~s propias del desarrollo del capitalisroc> -

en la fonnacil5n social .. m=x;i.cana de las 1llt:i.ma.s décadas, principal.tren- -

te* •. . ( 

En catsecuencia, el elem:mto conceptual fundaroontal de la dife

renciaciál de los prcxluctores agr.ícolas es el nivel de utilizaci6n de -
. ' . 

fuerza de trabajo asalariada, oonsiderada aderrás caro la variable cen--

sal Irás representativa (30). Por esto, podenos decir que nos encootra

nPS ante el reconocimiento de una racionalidad carrpesina que es, en úl

tima instancia, parte de la raciooalidad capitalista. 

~rivado de canprdJaciones errpiricas de que las unidades c~si 

nas recurren a la contratacioo de trabajo asalariado y, cono resultado 

de estimaciones previas, se considera que veinticinco jornadas salaria

les anuales son las requeridas por una familia rural tipo (5.5 miem- -

bros), para cultivar doce hectáreas de terrporal con ma!z y garantizar -
la reprcrlucci6n de las cxmdicianes de vida de la familia y éJe. trabajo -

en la unidad de producci6n. 

Por tanto, soo canpesinas las unidades que absorben, cxm::> rcáxi

no, 25 jomadas salariales al aro. ras que exceden ese l!mite, no soo 
canpesinas. 

la estratif icaci6n al interior del sector canpesino se hizo a par 

tir de la capacidad que ItPstra,roo. de l.ograr su rep;roducci6n ccm:> fami-. . 

-----------------------------~------
* A partir de 1940 <;{\le se ;in~cia el proceso de noiernizaci& 

(;30). ~IN, V.I.,: ".,.el trabajo asalariado (~s} el 1ndice nás direc-
. . 

to del desarrollo.del cap;i.talisno en la agricultura ••• ", en 'leer-

. ·ría de la CUesti6n Agraria, F.dicicnes de cultura PopUlar, ~co 

1976. 
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lia y corcP unidad de prcrlucci.l5n. .Por estinaciones errp!ricas se detenni . . 
naran los s.iguientes n;i.veles de capacidad de re¡.:>roducc;i.61: 

·1.ll M=nos del ccnsuroo alürentario = ~ltivo de ma!z en una -

superficie de 4 ym:mos hec~as de NIN*. 

2.a Consuno bc1sico (al:Urentario y no alimeritario) = ~ltivo 
de maiz en una superficie de 4.1 a a.o has. de E'IN. 

3a Consuno básico náa f aido de reposici6n de la unidad = cul 

tivo de rna!z en tma superficie de 8.1 a 12.0 has. EIN. 

42 ~s de cansurro básico nás fondo de reposici6n de la uní-
dad = cultivo de ma1z en una superficie de 12.1 y nás has. 

de E1N (teniendo carro l!rnite la utilizacim de 25 joma-

das salariales caro náxirro). 

As:i se utilizó carro variable canplenentaria·, la superficie de -

tierra de labor disponible por la unidad campesina, expresada ccn hectá 

reas de equivalente en tenp:>ral nacional. 

El sector Camp3s.ino qued6 estratificado de la s_iguiente fama: 

I Jnfrasubsitencia: Célllf?eSinos ccn midades cuyo potencial 

productivo no po:tp0rciaia el ingreso (en especie o en di

nero) suficiente para cubrir, ni siquiera, el coosuno ali 

nentario de la familia. Dispcnen de hasta cuatro has. de 

m.N. 

II SUbsistencia: c~sinos cm unidades que generan el in--

- - - - - --- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ~ ~ - - - - - - -
* F.qui.valente en te.mp:>ral nac,i,onal (E'IN) es una fonua de h~i

zar las diferentes calidades de la superficie de labor. Ver CEPAL 

A¡:éndice rretodol6gico, CEPAI/MEX/1037/Add. 1 
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greso necesa.rio para cubrir el canSllllP b~sico (alirrenta-

cioo, v~vi.enda, salud, educacioo y recreación), J.=X3ro que . . . 
no alcanza para cubrir el fondo de reposiciál de la.uni--

dad. Dispcnen de 4.1 a a.o has. de E'IN. 

III Estaciaiarios: campesinos ccn unidades·qu~ generan el in-

. g:reso necesario para cubrir el conSUlID Msico más el foo-
. . 

do de reposici6n de la unidad. Se encuentran en el 11ini-

. te de la s:i.rrq:>le reproduccil5n. Dispcnen de 8 .1 a 12. O --

has. de EIN. 

IV Excedentarios: cam¡:esinos cuyas unidades generan un exce

dente despu~s de cubrir sus necesidades de s:i.rrq:>le repro-

duccioo. Dispcnen de 12 .1 y res has. de E'IN. 

TOO.as estas unidades utilizan carro máxi.roc> 25 jornadas sa

lariales al año. 

En el denominado sector no campesirio, el mico criterio fue el -

de que el trabajo asalariado es fundarrental para su reproducci6n y pre

danina, en diferente~ grados, sobre el trabajo no asalariado. 

ras unidades enpresariales se diferenciaren -oo· las no enpresa-

riales y a su interior-, no pJr m criterio externo, sino pJr aproxima

cicnes sucesivas sabre la masa de datos dispooibles (de las boletas ---

censales) • Se definieron cat0 aquellas que utilizan más de 500 joma-- :;: 

das salariales al año, y su estratificacioo quedó de la ~iguiente for--

rra: 

VI Pequeoos empresarios: utilizan de 501 a 1500 jomi:ldas sa

lariales al aro. 

VII M:!dianos empresarios: utilizan de 1501 a 2500 jamadas ~ 

lariales al año. 
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VIII Grande::; empresar;i.os: utilizan 2501 y más.jo:r:nadas salari~ 

les al a.fu. 

Entre el sector campesino y el· sector err[Jresarial se eneuentran 

un tipo de productores:~ se definieron carp: VI Transicianalesy uti

lizan de 26 a 500 jornadas salariales al año •. 

· El reconocimiento. de. p;rOO.uctores .agr1colas · transicionales se ba

sa en que, por apreciaciones errp!ricas apoyadas en estudios microregio

nales, existen tmidades que ni son c~sinas ni son ercpresariales y, -

en funci6n de las coyunturas de la acumulacifu pueden pasar a uno u --

otro sector. 

2.- Cobertura ·ae ·1a tipolog!a 

CUADRO I: CCEERIDRA DE IA TJPOIOOIA 

Criterios de exclusioo 

Productores censados 

{-) Productores sin tierra de labo1" 

l-) PrOOuctores pecUarios 

e:..~ ejidatarios ej. colee. y mixtos 

Prcxluctores inclu1dos 

Nacional* 

3,218,500 

212,000ª 

43,500 

345,800 

2,557,200 

a incluye a 87, 000 sin tierra de ningiln tipo 

b incluye a 4,611 sin tierra de ningein tipo 

Sinaloa** 

97,184 
15,09lb 

1,118 

15,463 
65,512 . 

* la fUente de todos los datos a n;i.vel nacional que se ;incluyen en el 

presente cap1tulo, est~ tamdos de: CEl?ALI ·F.ccrlanfa ·campesina y -

· Agricultura enpresarial, Ed. Siglo XXI, ~co 1981 

** la . fuente de b:xlos los datos para Sinaloa que se .incluyen en el pre 
sente cap1tulo, estan toniados de, SHEJTMAN, A.) O f .. G i t. -
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?-U.entras que a nivel nacional la cobertura de la tipol.ogta de -

prcxluctores _agrtcolas en relaci6n ccn el total de prcxluctores'censados

es de 79.5%, en.Sinaloa es de 61.4%; en relacioo cai los productores -

ocn tierras de lal:x>r es de 86.7% y 79.8%, respectivarrente. 

' 
la nenor cci:>ertura en el caso de Sinaloa se· debe a un mayor por-

centaje de prc:Xiuctores sin tierra de labor: 15.5% caitra 8% a nivel na

cicnal; y de ejidatarios de ej;ldos colectivos y mixtos: 15.9% contra -

10.7% en el pats. 

3.- · ·Fecursos prcxluctivos ·por·tipo de ·producto~ 

CUADRO 2: ROCURSCS PROOUCTlWS POR TIPO DE PROOUCI'OR a 

SUP. LABOR E'IN MEO. DE PROOUC. FUERZA DE TRABAJO 

... . . (HA.) ..... · .. . (PESOO DE 1970) (PERSCNAS) 

SIN. . NllC~ . SIN. NAC. . SIN • . ..... NAC. 

.. 

I Infrasubsistencia 2.2 . 1.7 2.0 1.7 2.6 4.2 
II Subsistencia 6.0 6.0 2.3 2.5· 4.4 6.0 : 

III Excedentario 10.0 10.0 3.2 3.7 5.8 6.9 

N Estaciooario 27.5 29.2 9.3 8.5 7.3 B.4 
V Transiciooal 23.9 16.8 15.1 10.6 24.0 15.9 

VI Enp. pequeños 53.5 54.7 75.3 61.4 55.2 33.6 

VII Fnp. nedianos 192.8 115.4 253.2 1:S2.2 78.9 46.9 . 
VIII Errp. grandes 255.8 228.6 754.2 457.0 202.0 102.5 

a) Valores praredio p:>r estrato. 
. . . . . . ...... ' .. . . ' ..... . . . . . . . . ' . 
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Tanto en Sinaloa conp a nivel nacional, la superficie de labor -

tiende a al.lIIJ3Iltar a medida que.se pasa de las unidades de infrasubsis-

tencia a las de enpresar;i.o~ <;randes' aunque en la entidad es l.igeranen

te mayor en los estratos extrerros (I, VII y VIII) e .igual o l.igerarrente 

inferior en los estratos ,inte:nredios, · 

La disponibilidad de .riedios de prcduccioo* tiende a aurrentar pau 

lat.i.namente del estrato de ;i,nfrasubsistencia al estrato trans.i.cional, -

para .i.ncrem:mtarse.buscarrente a·partir del estrato de pequeños errpresa

rio. En S:inaloa es mayor la disponibilidad de este recurso por estrato 

que en el pats, a excepcifu de los estratos II y III. Se d:>serva una -
. . 

nayor diferenc.i.aciái de los prcductores, pues la diferencia entre I y -

VIII es de 752.2 mientras que a nivel nacional es de 455.5, lo cual nos 

.indica una mayor coocentraci6n de :rredios de prcx:1ucci6n en la entidad. 

La incorporación de fuerza de trabajo tarrb.i.~ se .incrementa pr~ 

. gresivarrente, para hacerlo pronunciadamente a partir del estrato v. 
En Sinaloa es ligeramente .inferior en los estratos canpesinos pero mu-

cho mayor en los estratos transic.i.onal y errpresariales que en el país. 

Esto parece deberse a la mayor disponibilidad de tierra y madi.os de pr~ 

ducci~ ¡x>r estrato en la entidad, lo que se traduce en una ~or utili 
zaci&i de fuerza de .trabajo en las unidades Canp3Sinas y, ¡x>r el centra 

rio, en su mayor absorci&i en las enpresariales y transiciooal. 

Tanbi& se ooseiva en la entidad una mayor hetereogeneidad en el 

uso de fuerzas de trabajo, que Va de 2.6 trabajadores por unidad entre 
los proc1uctores de infrasubsistencia a 202 trabajadores entre los e.npr~ 

sarios grandes; cc:n una diferencia de 199.4 trabajadores entre ambos --. 
estratos mientras que en el pats es de s6lo 98.3 trabajadores. 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
* Herramientas, maqu.i.naria y equipo y obras de infraestructura 

- 52 -



4.- · uso ·ae insurros1 ·típo de ·traccioo y nivel de ·~anizacioo 

CUADRO 3: USO DE lNCUMl3, TIPO DE T.RAOCICN Y NIVEL DE ~IZACICN 

(PO:oc:ENTAJES) 
•• ' ••• ' • ' .... ' ••••• ' ••••••••••• 1. 1 •••••••••••••••••.•.•••••••••••••••• 

~rtiliz .• Semillas. l?estic tractor . ganado : ;necanizacioo 

1 iuwcos rrejoradas iu!m. . alta 
' ...... ' . . . . . . . ' ... . . " ........ . . . . . . . .. . •. ,l, •••••• . .......... 

Sin. Nac~ Sin •. Nac~ 3in •.. Nac. , ~in. Nac. Sin. Nac~. : ·:sin. Nac. 

I 30 18.1 10 4.7 11 3.o: 16 10.3 47 69.5 66 5.9 

II 7 18.8 21 10.7 10 0.5: 34 17.9 57 66.5 10 10.l 

III 31 22.8 36 14.8 16 11.8 63 25.0 38 64.5 14 14.3• 

IV 38 31.3 45 22.6 22 17.1 66 34.3 23 55.9 25 25.4· .. 
V 57 48.3 53 29.2 41 33.5 78 50.8 31 59.1 35 35.2: 

VI 84 65.8 46 43.7 69 55.8 92 74.9 12 50.1 63 62.9 

VII 86 73.3 73 51.·o 75 65.8 98 84.6 18 45.3 80 79.5• 

VIII 96 82.6 83 59.3 85 76.5 98 91.1 8 42.2 90 89.6 

'lb tal 34 24.5 37 11.9 26 10.7 56 21.1 36 65.8 14 13.8 .. 
. . .' . ' . . . . . . . . . . ' . . . .... .. ' ' 

,• .. 

Usarai semilla nejora.da. s6lo el 11.9% Pe los productores del pa1s 
. . 

y el 37% de Sinaloa; fertilizantes, 24.5% y 34%; y pesticidas, el 10. 7% 

y el 26%, respectivanente. Esta.s diferencias se deben fmdanentalnente 

al nenor peso espectf ico de los p.rcrluctores de infrasubsistencia y sub

sistencia en la entidad (39%) en relaci6n cm el que tiene en el pats -

(72%0. 

Es nenes acentuada la d;i.ferencia en el uso de fertilizantes que 

en el uso de semilla nejorada en la entidad en canparacifn ccn el pa!s, 

lo que piede deberse al hecho de ~ existe en la pr.inera un mayor des~ 

r:rollo agr.!cola y, por tanto, un mayor nivel de carercializaci6n de la 
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, 
produccioo en los estratos c~sinos. Esto los hace depender en mayor 

nedida del mercado en la adquisici6n de insurros y, dada la. escai:>es de -

recursos ecan6micos de esos producto.res, ten!an que esc_oger entre can-

prar semilla o cqnprar fertilizantes lo que, obviarrente, los conduce a 

emprar semilla. 

Siendo Sinaloa tmo de los estados mayonrente receptores de la ~ 

demizaci6n agr!oola en el país verros que, lejos de lo que pudiera espe 

rarse, el uso de insunps rrejorados es muy ha.jo por lo que, la supuesta 

anpliaci6n de las irmovac,i.ones tecno16gicas, s5lo alcanz6 a los proouc

tores enpresariales. 

utilizaren tractor -por lo nmios en tma de las labores· .ª9I'Ícolas

el 56% de las unidades de S.inaloa y $610 el 21.1% en el pa~s. En tcrlos -

los estratos de la entidad es rn&3 frecuente su uso donde por ejemplo, el 

63% de los prcrluctores del estrato III lo utilizaran mientras que los -

misnos productores a nivel nacional lo hicieren s6lo el 25%. 

En carrbio, venos que los campesinos en el pa!s tienen mayor par

ticipaciái de mi.a alta necanizaciál* que. los canpesinos de Sinalos. Eh 

cuanto a los demás estratos, es muy similar el porcentaje de producto-

res en arrbos casos. As!, el 14% de las unidades en Sinaloa, tienen una 
. . 

necanizacim al ta y el 13. 8% en el pa!s. 

--------------------------------·----
* ~anizacim alta: utilizaci& de traccioo rrecánica en por lo ne-

. . . . 
nos 3 de las 4 labores básicas (preparacioo del terreno, sierrbra, 

cultivo y cosecha) 
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5.- · Valor de ·1a ·proclucc;i.61 total por ·tipo de productor 

I 

II 

III 

T.V. 

V 

VI 
VII 

VIII 

a) 

CUADRO 4: . VAIDR DE LA PROOUCCI<E TOrAL EN PMRAª 

(J?RCMEDIOO) 

'' ... '. . . . . . . . . . . . . . '·, ... ' ............ . 

..... Sinaloa .'. . · ... Nacional . ·: 

Infraestructura 0.6 0.4 

Subsistencia 1.2 1.2 

Estacionarios 2.3 1.8 

Excedentarios 4.7 3.8 

Transicionales 7.3 4.7 
' 

Emp. ~eñes 20.6 17.4 

Errp. rredianos 74.9 36.2 

Emp. grandes 182.4 112.1 

SMRA: (salario mínino rural anual) el SMRA es igual al 

salario mmirrP rural diario -en el m:e~ geogr~fica co

rrespodiente- por 250 d!as ccnsiderados cano de ocupa-
ci61 en el canp:>. 

Mientras tm prc:xluctor de infrasubsistencia d:>tiene s6lo 0.6 SMRA 

por la producci6n de su unidad, o sea, el equivalente a poco más de la . . 
mitad del ingreso de m trabajador asalariado cm ocupaci6n plena dur~ 
te un año; en el.otro ext:rerro, 'lm prcxluctor enpresarial grande d:>tiene 

184.8 SMRA, o sea, el ~greso de 185 trabajadores en m año. 

El valor de la produccioo generada por midad se increnenta pau

la tinanente del estrato I al V; en cambio se d:>se.tVan fuertes incre.nen

tos del estrato VI al VIII. Aunque esta tendencia es similar a la del 
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pa!s, en· las entidades 1.igera.nente superior en los estratos no empres~ 

riales y mu~o mayor en lo? errpresariales. 

Por lo tanto, en Sinalos ::;e observa una mayor polarizaci& del · ~ 

. greoo -en· dinero o en especia- entre los productores· _agr1cola::J que en el 

pa!s, poos la diferencia entre el estrato I y el VIII es, en la pr~ra 
. . 

de 181.8 SMRA mientras ~ en la s.egunda es de 111. 7 SMRA. 

6.- · ·patrooes ·ae ·uso ·del ·suelo 

En Sinaloa, el 17% de las l.ll1idades no realizó ningtín cultivo el 

año del censo. Sin errbargo, a ese p:>rcentaje eorres:r;onde el 24% de las 

l.ll1idades canpesinas y sólo el 3% de los estratos transicnal y eirpresa-
riales. 

Venos as!,, un notable abandono de las parcelas entre los canp:isi 

nos. Esto parece deberse, por l.ID lado, a la escasa capacidad producti

va de las tmidades campesinas; y, p:>r otro, al hecho de que existen ma

yores oportmidades de trabajo en la .agricultura enpresarial de la re

gi61 ya que la agrícultura de t.enp::>ral es nás precaria por la falta de 

lluvias, que en otras zooas .agr!colas del pais. 

El cultivo m1s generalizado es el del ma.tz, tanto en la entida:l 

caro a nivel naciooal. Pero, mientras el ¡x>rcentaje de productores de 

.infrasubsistenc1a en la entidad que lo cultiva es superior que a nivel 

nacic:nal en el rnisnp estrato, en la prim:!ra desciende su frecuencia en 
los siguientes estratos de manera muy marcad. Así entre los producto

res exced.entarios s6lo el 47.9%, y se reduce entre los enpresarios gr~ 

des al 5.5% mientras qoo los rnisnos a nivel naciooal san el 23.3%. 

As:t en Sinaloa el 'cult;i.vo de maiz tiene un marcado carácter de -
. . 

infrasubsistencia, lo cual se explica -en algtma Iredida- por el hecho -
de que los d~ productores tienen mayores posibilidades de realizar -

otros cultivos. 
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' . MAIZ 

Sin. Nac. 

I 66.5 64.4 
II 45.8 60.2 
III 35.4 57.1 

DI 22.8 47.9 

V 27 .1 44.4 : 

VI 10.6 29.4. 

VII 12.9 28.8 

VIII s.s 23.3 
Total: 37.1 58.9 

. . 

CUADOO 5: PRINCIP.AIES CULTIVOS ~ ~ TIPO DE 

PRCIJOCWR (POOaNrAJF.S) 

FRIJOL. . . . TRIOO. .. . 'AI.WXN. .Cl®A . . . . OIFAGmCSAS . 

. 

Sin. Nac. Sin. Nac. Sin. Nac. Sin. Nac.: Sin. Nac. 

7.8 5.3 . O.ó 1 0.6 0.2 . 0.1 1.2 16.0 2.2 : 
8.1 13.0 : 0.2 4 1.9 1.2 . 0.6 2.8 33.1 5.2 : 

15.9 13.3 : 1.0 4 5.1 1.0 . 5.6 4.1 30.8 5.2 . 

9.7 12.3 4.4 7 4.3 1.4 6.5 3.4. 28.2 7 .6 : 
15.4 10.1 7.0 6 19.1 10.5 12.8 13.7: 24.4 9.6 : 
a.a 10.0 · 12.4 8 25.0 12.9 45.9 20.6 e.a 6.4 : 

19.8 e.o . 23.2 15 12.2 11.0 . 24.4 15.6: 12.6 8.5 ' 

14.5 7.8' 25.0 22 23.2 19.9 : 15.2 10.3: 12.1 9.6 . 

11.0 B.3. 0.s 3 -7.8 2.0 7.1 3.6 25.2 4.3: -
... .. . . . . . . . . . . . ..... . .. . ' . ' . ' ... 

.~ . 

Sin. Nac. 

.. 

0.6 4.0 
1.2 0.s 
2.0 12.4 
2.4 12.6 

3.B 9.8 

10.3 16.2 

27.8 25.2 

23.9 30.7 

2.8 7.0 

. . . . . . . ' 



En segtmdo 1.ugar de importancia, está el' cultiva de ole.aginosas 

principa.lm?nte Cártqnp, en S.inal~, pues lo realiza.el 25.2% del total -

de los productores~ mientré\s caue en el pa.ts ese lugar lo ocupa el frijol 

(8.3% de los productores).. En la entidad cultivan ole.aginosas el 33.1% 

de los productores de subsistenci~ (el estrato canq:>esino nás nurreros6) ; 

mientras que el estrato que iras cultiva frijol -te~r lugar en inp::>r-
tancia- es el de enpresarios madianos (19.8%). 

Esto se debe, en gran nedida, a que el cártarro resiste :rrejor el -

mal terrlp)ral y requiere de m:mos instDTOs y trabajo que el frijol ya que · 

~ste debe ser redituable en ciertas condiciCtles productivas corro las que 

· segurarrente tienen esos :rredianos empresarios. 

Esto terrbi~ explica los mayores niveles de ccnercializaci6n de -
. . 

la produccioo en los estratos campes.inos de Sinaloa. que en el país, pue~ 

to que el frijol sirve para caisurro alirrentario mientras que el cártam:> 

tiene que .industrializarse. 

El cuarto cultivo en irrportancia entre los productos de s.inaloa -

es el algodm, cuyo carácter es marcadanente enpresarial -atÍnque nenes 

que ·el del tri~ pués lo cultiva mio de cada cuatro enpresarios peque

ños y uno de cada c:inco enpmsarios grandes. Est4 casi ausente en los -

estratos carnpes:inos de.la entidad y de todos los es~atos. del pats. 

El quinto cultivo en inportanci~·en Sinaloa es la caña de aztlcar, 

s:indo el nás frecuente entre los pequeños empresarios, tanto de la enti
dad caoo del pats. El hecho de que estos prcxluctores aparezcan caro pe

queños enpresarios se debe -en alguna :rredida- a la posibilidad que tie

nen de sembrar caña debido a su cercan!a a los ingenios azucareros. 

los cultivos forrajeros est&l.ausentes de los estratos carrq:esinos 

siendo muy frecuentes -el cultivo de sorgo principalnente-, entre los ne 
dianos y grandes ercpresarios p.i~s los cultivan mio de cada,·cuatro de es

tos productores. Atmque se cultiva en mucho menor prDJ:'Orcioo en el país 

la tendencia es similar. 
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CUADRO 6: CAMBIOS ;REIATIVOS EN EL PA'I'RCN DE USO DEL 

SUEU) 1950-1970 (PORCENTAJES) 

................ ' ....... '. ' .. ' ........... . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .SINALC:ll{ .· ..... .' .' .' . 
' : 

1950. 1960 . ·1970 - - -
Ajonjolt 13.6 11.1 . 7.8 

Alfalfa 0.8 0.9 0.4 
Algodál 13.9 12.7 7.1 
Arroz 1.3 4.2 6.6 

Caña 8.7 7.8 8.1 

Cacahuate o.a 1.3 u.3 
Chile 0.4 0.5 0.4 ,. 
Frijol 3.6 5.2 7.9 

Garbanzo 6.2 4.5 0.4 

Maiz 44.1 37.6 16.7 

airtarro ---- --- 8.9 

Papa --- 0.1 0.1 

Sorgo 0.4 2.6 22.9 

Soya ---- --- 2.6 

Tabaco --- o.s ---
Tomate 4.0 3.9 l.~ 

Tri<p --- 2.1 7.1 

otros 1.9 s.o 1.Q 

'lb tal 100.0 100.0 100.0 
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En cuanto a la. evoluci5n en .. la evolucioo de la superficie entre -

los cultivos anuale13: 

Para 1950, la mayor partic;f.pacioo de superficie es la del ma!z . . 
ccn el 44.1%,. disminuye a. 37.6% para 1960 ya sOlo el 16.7% en' 1970. 

Para 1970 es el ::;argo el qu~ ocupa el priner l.ugar coo. el 22 .9% -

de. la su¡Erficie. Esto se debe en gran rn:rlida al fuerte impulso dado a 

su cultivo ccn la política de abastecimiento.a la industria de al:imantos 

balanceados -principal..m:mte transnacional- en los años sesentas. De ~s

ta pol!tica resultan los rápidos y elevados incJ:"eIIaltos en sus rend.imi~ 
. . 

tos por hect~a, por lo que los precios de garantía han resultado alta-

rrente favorables para los productores de sorgo. 

la redituabilidad del sorgo depende de altos rendimientos y pro

ductividad por lo que resulta prchibitivo para productores con escasos -

recursos • 

. otro cultivo que ha :i.ncrenentado su participación es el del cárta 

no, que de no existir en 1950 y 1960, ocupa el 8.9% de la superficie pa

ra 1970. ~go similar sucede ccn el. trigo, que de no cultivarse en 1950 
. . 

ocupa el 7.1% de la superficie para 1970; y a:n la soya, <I\E aparece pa

ra 1970 coo el 2.6% de la superficie ocupada por cultivos anuales. 

El caso del tanate, cuya su¡erficie ocupada se reduce del 4% en -

1950 a 1.5% en 1970 debido a la crisis del co.nercio exterior de los pro

ductos agrícolas nacionales, es el ~s inp:>rtante cono fuente de divisas 

por su exportaci61 y caoo fuente de trabajo ya que es el cultivo qoo ab

sorbe rrás fuerza de trabajo por unidad de superficie. 

Cm lo anterior, vem::>s que en Sinaloa se ha prcxlucido una rápida 

transfoITRacioo en los patrooes de uso del suelo, sustit~dose los cul

tivos tradicicnales de subsistencia -ccm::> el matz- por cultivos eminente 

nente caoorciales (caro el sorgo). Es esto una ccndiciái de la m:rlemiza 
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ciái de la estructura agraria.. . . 

7.- · Prooucc.t&y·product:i.vidad 

UJADOO 7: JNDICES DE FSCAIA DE !AS UNIDADE:S P;RO:XJCrlVAS 

Su~rf icie M:rlios de Trabajadores Valor de la 

en ha •. E'IN prcxluccioo en la cosecha . produccioo 

Sin. Nac. Sin. Nac. Sin. Nac. · Sin. Nac. · 

I 1.00 1.00. 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 
' 

II 2.72 3.50 1.15 l. 70 1.69 1.40 2.00 2.70 

III 4.54 5.90 : 1.60 2.50 2.23 1.6Q 3.68 4.00 

IV 12.50 17.20 4.65 5.70 2.80 2.00 7.84 8.40 

v: 10.86 9.90 . 7.55 7.10 9.23 3.80 12.01 10.40 
. ' 

VI 24.31 32.20 . 37.65 40.90 21.15 8.0Q 34.33 38.70 

VII 87.63 87.90 126.60 101.so.·: 30.34 11.20 124.67 80.40 

VIII 116.27 134.50 377.10 304·. 70. 77.69 24.40 303.99 249.10 
. . . . . . . . . . . . ... ' .. ' .. ' .... ' 

Tanando caro base las llllidades de infrasubsistencia{=l) y én re
lacioo ccn ellas, comprranos la superficie de labor, el valor de los.ne 

dios de producci6n, el ntirrero de trabajadores y el valor de la prcx1uc

cim. Cl>servanos las enomes diferencias en la dispcnibilidad de esos 

mcursos y en la prcx1uccim generada por tipo de prcxluctor. 

En S.inalos hay m:m.os dispersi6n de la superficie cultivada - - -

{1:116.3) que a nivel naciooal (.1:134.5); una mayor polarizacim de los 

nedios de produccim (1:377 .1, 1:304. 7); y un mayor grado de incorpora

ciái de fuerza de trabajo (1:77.7) que en el país (1:24.4) a nedida que 
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se pasa de las tmidades ca.rr¡:iesinas a las empresariales. 

ID anterior nos ind;i.ca que una .agricultura coo mayor utilizaci6n. 

de recursos prcxluctivos.¡:erinitetm.a mayor ;i.ncoqx:>rac~~n de fuerza de t~ 

minos absolutos -atm.que el increnento. de fuerza de trabajo es. siempre -~ . 

nor que el de rredios de produccioo-, que una .agricultura cm pocos r~ 

sos. Es decir, el uso intensivo de fuerza de trabajo· s6lo es posible -

ccn el uso intensivo de rredios de produccioo.* 

llde:rrás, en cuanto a las escalas de valor de la produccioo, venos 

que mientras en la entidad es de 1:304.en el país es de 1:249, claro in

dicados de tm.a agricultura rrás intensiva en la prinera canfonre se pasa 

de las unidades carrpesinas a las empresariales. El carácter intensivo -

de la agriculutra esta en relaci6n directa cc.n·los rendimientos y el va-· 
lor generados. 

------------------------------------
* El uso intensivo de fuerza de trabajo, en escacez de tierra y otros 

recursos tiene serias limitaciones: no hay mucho que hacerle a un -

cultivo al que no se le aplican ni fertilizantes ni otros insunps y 

óaide el producto de¡:ende en grado extreroo de los prcx::esos natura-

les. Practicar.ente hay que senbrar y esperar la cosecha, lo que en 

superficies exiguas y ciclos productivos largos, no puede ocupar-~ 

chas jomadas de trabajo, en un año por ejE!ll>lo. 
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. . ' .. 

I 

II · 

III 

"IV· 

V 

VI 

VII 

VIII 

CUADRO 8 : INDICES DE PROOUCCIQ~ POR UNIDAD DE JNSUM:> 

lJNFRASUBSIS'I'ENCJ.A NACIOOAL = 100}. 

. Por .ha •. EIN .. Po~ .ha •. Por . trabajador . Por .nv:id •. prod •. 

Sin. Nac. ~in. Sin. Nac.: Sin. Nac. 

100 100 100 300 100 139 100 

105 80 130 355 179 241 170 

115 78 177 495 233 319 171 

89 so 277 842 408 234 155 

159 106 484 391 230 221 151 

203 uo 684 488 413 126 97 

204 118 669 1237 627 136 81 

376 185 962 1180 873 112 84 

.Jorn./ha. 

Sinaloa 

100 

103 

96 

91 

333 

400 

150 

233 

ros .indices de producci6n por ha. de EIN tienden a disminuir en -

los estratos canpesinos, minetras que tienden a aurrentar a partir del ·e! 
trato transicicnal hasta inc:renentarse notablenente entre los errpresa- -

rios grandes. Atmc¡ue se cbserva la misma tendencia tanto en Sinaloa oo

llD a nivel nacicnal, en la entidad sro sierrpre su¡eriores. 

Esto pareciera indicar tma nenor eficiencia productiva a rredida -

que se dispc:nde de nayor superficie al .interior de cada sector. Cosa -

muy distinta sucede si canparanos la produccioo cbtenida en hectáreas -
reales, es decir, sin coovertir a E'IN. Ios indices de prcducci61 aunen

tan pr.ogresi vanente y, en lugar de ser el estrato de ;infrasubsistencia = 
145 mientras que el de excedencta,rios = 89, la ;relacim es de 100 a 277 

res¡:ectivanente, lo que manifiestatm canbio sustancial. El increrrento 
es fuerte a partir del' estrato transiciaial, hasta expresarse en una mar 
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, 
cada diferencia de la prcrlucci6n generada por hectárea entre los estra-

. . 
tos I.Y VIII . .igual a 862, mientras que en la situa.c;i.6n a,nterior es de -

sólo 233. 

Esta tilt:i.ma forma de carrq;xirar ia prooucci6n po;r hectárea, nos re-
. . . 

fleja nás la situacifn real, ya que si unos prcxluctores soo coos;lderados 

ccm:> de infrasubsistencia mientras qoo otros ::;en cc;nsiderados eq>repa-

rios grandes, se debe precisane.nte -y entre otras cosas- a la diferente 

calidad de las tierras que cultivan. 

No es lo misno cultivar una superficie de una hectárea que una -

superficie de 2. 31 ha.* . -si en anbos casos se d:>tiene la misma produc

cim- en cuanto a los requerimientos en fuerza de trabajo, insurros, he

rramientas y tiempo de prCducci6n. En el filtim::> caso {2.31 ha) los cos 

tos al.llreiltan y disminuyeri los rendimientos y la rentabilidad del culti-

vo. 

En cuanto a los indices de prcx1ucci6n por trabajador, se observa 

un increrrento progresivo del estrato I al IV, que se debe a una mayor -

disponibilidad"de recursos productivos en relaci6n coo la nenor incorpo 

. raci6n de fuerza de trabajo en los estratos III y J.V en conp:t.raci6n coo 

los estratos I y II. 

. r.a disminuci&l de la p~uctividad entre los pequeños enp:resarios 

se explica en alguna madi.da por el hecho de que m porcentaje considera

ble (45%) de estos productores se dedica al cultivo· de la caña de azticar. 

Este cultivo requiere de tma enonne incorporaci6n de fuerza de trabajo y 

de relativanente poca .. inversioo de capital en nedios de produccim. El 

caso de los proouctores transicionales p.iede explicarse en algo porque 

es el estrato no cam¡:esino que absorbe tma nayor cantidad de fuerza de 

trabajo en canparacioo de los nedios de prooucci& de que dispone. 

-----------------------------------
* Para el estado de Sinaloa, 1 ha. de riego equivé\le a 2.31 ha. de E'lN 
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ros indices de producc;i.6n ;po.r unidad de capital, salvo en los es

tratos II y III, t.i,ende a disminuir hasta. ser .entre los errpresarios ~an 

des m:mor qw entre los productores de ;i,nfrasubsistencia. Esto. obvi~ 

- te se debe a la mayor disp:nihilidad de. capital cmfonoo., Se pasa el es-

trato I al VIII. Pero no s.ignifica tma disminuci61 en el· aprovechamiento 

del capital disp:n:ible. 

ID que sucede es que 8e estc1 tomando en cuenta la dis¡x:nibilidad 

total de capital, o sea, la .inversi6n de capital adelantado y no la de 

capital ccnsum.i.do en la prcxlucci6n. Y, ccm:> las unidades errpresariales 

· adelantan mucho iras capital del que ccnsUITen, la diferencia entre capi

tal consumido y capital adelantado es nrucho mayor en este tipo de tmida 

des que en las·unidades campesinas, donde prácticanente el capital ade

lantado es igual al capital coosumido en cada ciclo. 

Si s6lo tanarros en cuenta los fudices de prcducci6n por ha. de -
. . 

R'1N, o en relación al capital total invertido, tendr!anos que concluir 

que las tmidades canpesinas son más racionales por el sólo hecho de te

ner tierras de peor calidad y poco capital invertido; y que las unida..:.

des empresariales son ms irrqcianales precisanente porque tienen tie-

rra de nejor calidad y mayor cantidad de capital invertido. 

En este.miSlOO sentido, al canparar el .1'.ndide de jomadas por hec 

~ en los diferentes tipos de unidades, venos que se increnmta nota 

blemante la .incoxporaci&i de fuerza de trabajo por hectárea cultivada -
' . 

en los estratos V y VI, lo que nos revela \Dl uso intensivo de inSU11Ds -
en carparaci& ccn ma nelor utilizacifn de maquinaria. Y es precisa

nente el increnento en la utilizaci61 de .maqu:inaria en los estratos VII 

y VIII lo que explica su disminuci& en la incorporacim de fuerza de -

trabajo. 

Si ci>servaIOOs la escala de jamadas p:>r hectárea, venos que SCD -

las unidades de pequeños enpresarios las que presentan tma mayor incorp:> 

raci61 de fuerza de trabajo. ~e ~sta no se prcx:luzca en las unidades -
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campesinas se'debe a su escasa disponibilidad de recilrsos; .que tampoco 

se produzca enti;e los errpresario~ grandes se debe a su alto nivel de ne 
canizaci6l de las larores. At'.in as!, la diferencia en la ;incorporacioo . . . . 
de fuerza de trabajo por hectárea entre.las midades de infrasubsisten-

cia y las de empresarios. grandes· es de 133. a favor de ~stas tlltimas. . ' 

8.- · · Estructura ·agraria 'Y ·estructura 'de ·clases ·en ·sl ~·si
. · naloense. · 

I.a existencia de enonresdiferencias en la disponibilidad de re

cursos productivos; la coexistencia de patrooes tradicionales y noder-

nos de uso del suelo y, por tanto, las distintas posibilidades de ocupar 

a la fuerza de trabajo, provocan grandes desigualdades en productividad, 

rendimientos y rentabilidad de los cultivos y en la distribuciál del in 

treso de los productores agricolas en el estado de Sinaloa. 

Esta situaci6.n se presenta de manera más acentuada en el Estado 

de Sinaloa que en el pa!s p.recisanente porque es resultadq de un mayor -
. . 

desarrollo de las relaciones capitalistas de producciál en la agricultu-

ra de la entidad. ~ esto, resulta una estructura de clases en el campo 

sumanente polarizada en la que, una minor!a de producores privil~giados 

(5.1%)* ccncentra la riqueza generada en la agricultura minetras que la 

ma}'Oria de productores dif!cilnente alcanzan (31.2%) o no alcanzan - -

(39%) los mín:hms necesarios j>ara su reproducci&. 

ra diferenciacioo intema del denaninado sector campesino (I-IV) 

es tan clara que, :incluso por def:inici6n los productores de infr~subsis

tencia (I) y de subsistencia (II) no l.ogran de la parcela los m.1'.nim:>s -

necesarios para su sinple reproducciOn; no cubren por tanto, la reprodu~ 

cim de su :fuerza de trabajo. Estos trabajadores tienen que recurrir ne 

cesarianente a actividades fuera de la parcela, que les penni.tan lograr -

tal reproducci&i. Estos productores se coostituyen en fuel'Za de trabajo 
dis¡;alible_para eLcapital ... - _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ - - __ 

. * Ver cuadro 9 
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Caro fuerza de trabajodispcnible para el capital, cumplen sus -

funciones cono fuerza de trabajo proletar,izada. El que sea,n absorbidos 

en otros proceso~ de prcducciál o se encuentren desocupados, afecta la 

proporcioo en que se·dividen en fuerza de trabajo en activo y en sobre

pd::>laciál relativa. Pe.ro no afecta el hecho de que, cualquiera que sea 

su situacioo espec!fica, sirven CCllP ocupados o ccrip·sobrantes al proce 

so de acwnulacioo de capital. Sen pu~s, proletarios coo parcela.* . 

!Ds proouctores estacionarios y excedentarios (31.1%) son los que 

logran su sinple reproduccirn. !Ds ingresos que d:>tienen de su trabajo 

en la parcela, aunque no les permiten acumular, les son suficientes pa

ra cubrir sus necesidades de vida y de trabajo, sin sue tengan que re-

currir a la venta de su fuerza de trabajo ni a otra actividad extrapar

celaria. 

Ellos san los que pueden ser considerados "campesinos medios", -
pu~s constituyen el nGcleo a partir del cual se da la diferenciacién de 

la ¡:x:blacifu _agrícola, sn tma direcci6n a proletarios -lo cual es oos -

factible-, y en la direcciw opuesta lograr&l ciertos niveles de acumu-
. . 

lacioo. Sen los que, dados el. grado de desarrollo del capitalisnp y de 

diferenciaci61 de la poblacioo rural en ~co, .fA.leden ser llamados en 

sentido estricto canpesinos* 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
* Ver ftmdamentaci61 te6rica en·eleapitulo I 
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CUADRO 9: ESTRUCI'URA AGRARIA DEL ESTAOO DE SINALO.'l\. 

No. de Sup. de i~. de No. de Valor de la 

. ' .. . . . . . . . . . . . . . . pr001:1C•: . .. E'IN.: . . -... ·. proouc. :. ·.tra.baj •. . · .prciduccim 

100.0 100.0 100.0 100.0 : 100.0 

I 19.0 2.1 3.6 2.4 1.8 

II ' 20.0 5.9 6.4 3.2 : 3.7 

Proletarios ccn . 
parcela 39.0 B.O 10.0 5.6 : 5.5 

III 7.9 3.8 3.3. 1.5 2-B 

J.V 23.3 31.9 12.5 11.5 : 17.4 

caitp:?sinos 31.2 35.7 15.8 13.0 20.2 

V Agricultores 
transiciooales 24.7 28.9 43.1 23.B 28.3 

~ 3.4 8.8 13.5 12.8 11.0 

VII 0.8 7.6 4.6 11.5 9.5 

VIII 0.9 11.0 13.0 33.3 25.5 

Burges1a 
_agricola 5.1 27.4 31.1 57.6 46.0 

. ' . . . ' . . . . . . ' . . . . . . 

Podenns ver ahora en ~ .nedida se apropian las diferentes clases 

de productores agricolas de Sinaloa de los recursos prcrluctivos y la ri

queza generada y en qu~ nedida incorporan fuerza de trabajo. 

Eh un ext.renD, los proletarios ccn parcela siendo el 39% de los -

productores pueden dispcner de s<Slo el 5.5% de la prcxluccioo agr1cola. -

Y,· aunque prácticanente no disponen de ningGn recurso; en Miltlinos rela-
. . . 

tivos, de lo que nás disponen es de fuerza de trabajo (10%) y de lo que 

manos es de nedios de producci6n(5.6%). 
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Los campesinos san el 31. 2% de los productores y generan el 20. 2 . 

de la producciál.. Del recurso que en mayor rredida .dis¡x>nen es de tierra 

de labor . (35. 7%). y., tanbi& del que m:mos dis¡:aien es de iredios de pro

ducci6n (~3%). aunque en mayor ,m:rlida que los proletarios CQ1 parcela. 

Los prcx:luctores transicionales· (24. 7\) aro los que no pleden ser 

considerados CaI11?3sinos pero tarrpx:o hurgues.ta agr!cola, pues· en las -

coo.diciones nedias de las unidades de este estr9-to ocupan una fuerza de 

trabajo asalariada apraximadam:mte igual a la fuerza de trabajo no asa
lariada o familiar. 

Su situacién es transicicnal ya que en ftmción de ciertas cuyun

turas del proceso de acurrn.ilaciál, en caso de series favorables, tendrán 

a convertirlos en burges.ta agr!cola o, en caso de serles desfavorables~ 

su tendencia ser& a la simple reproduccioo. 

Y, los ertq?resarios .agr1colas (5.1%) son los productores que invie~ 

ten su capital en la _agricultura en la iredida en que les pennite obtener 

ganacias. De no ser as!, simplenente retiran su capital de la agricultu 

ra y lo trasladán a otras esferas de la producci& capitalista. Ccnsti

t:Uyen pu~s, la blJ!glleS!a agrícola. 
. . 

Es en funci&l de los niveles de acumulaci& y las magnitudes de -

sus g~ancias que se diferencian intem~te en peqUeña ~sía - - -
(3.4%), JOOdiana burguesía (0.8%) y gran burguesía agrícola (0.9%). 
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CUADRO 10: NUMERO DE PROOUCTORES (PORCENTAJES) 

SINAI.Ql\. .. NACICNAL .... . . 0700\CA.: 
. • 

Proletarios can parcela 39.0 71.9 89.6 • 
canp:sinos 31.2 14.7 2.6 

Ag-ricultores transicionales 24.7 11.6 6.2 

Burguesía .agrícola 5.1 1.8 1.0 

El n-enor desarrollo agrtcola relativo de Daxaca resi;ecto a Sina

loa, si bien no le J;Ermite la existencia de tm núrrero importante de agri . . -
cultores transicionales y de burguesía agrícola (7.2%), cosa que s! suce 

de en Sinaloa (29.8%); si hace posible la·existencia de tm enorne prole~ 

tariado con parcela (89.6%) lo que es nrucho ~os posible en Sinaloa - -

(39%) • 

ID anterior y el hecho de que en Sinaloa los campesinos represen

tan el 31. 2% y en 03xaca s6lo 2. 6%,. no nos indica una nejor distribucim 

de los recursos y la riqueza en Sinaloa. Por el caitrario, lo que nos -

revela es que el proceso de diferenciaci& social se ha ecentuado tanto 
en esta entidad, que el proceso de proletarizaci6n ya ha despojado a -"." 

l.ma gran parte de productores -productores directos- incluso de la posi 

bilidad de tener una parcela. 

Del total de perscnas ocupadas en la agricultura (240139)*, sOlo 

el 34% (82,093)** disponen de tierra de labor, es decir, tienen nedios -

-----------------~-------------------

* IX Cenoo General de Pd:>laci&. S:inaloa 1970 

* * . V c.enso ~!cola, Ganadero y Ejidal. Sinalos 1970 

" 
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de producci& en.propiedad o posecim; el 48% :son trabajadores asalaria-
. . 

dos y el 18% pon trabajadores de lé\ famil;f,q sin .roodios de producci&. 
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CAPITUIO V 

PRCCESO DE PR~ICN Y FUERZA DE TRABAJO AGRICOIA EN SINAWA 

En este cap!tulo se intentará analizar las principales caracteri~ 

ticas del proceso de producci61 y de la fuerza de trabajo en cada uno de 

los tip::>s de midades crnsiderados para la caracterizaci6n de la estruc

tura a-raria. En este sentido se realizó un estudio de caso en cada uno 

de los ocho tj.pos de unidades de producción. 

la selección de las unidades se basó en las variables de clasifi

cacioo que se utilizaron por CEPAL para construir la tipología de produc 

tares agrícolas: 

I Jnfrasubsistencia: hasta 25 jornadas salariales* y hasta 

4.0 ha. de E'IN 

II Subsistencia: hasta 25 jornadas salariales de 4.1 a 8.0·

ha.· de EIN. 

III Estacimarias: hasta 25 jornadas salariales y de 8 .1 a 12·. O 

has. de EIN 

Exoedentarias: hasta 25 jornadas salariales y de 12.1 y nás 

ha. de E'IN 

v Transicionales: de 26 a 500 jornadas salariales. 

VI Pequeña enpresa: de 501 a 1500 joi11adas salariales. 

VII rt:rliana enpresa: o.e 1501 a 2500 jornadas salariales. 

------------------------- ------------
* En todos los casos se refiere a las jornadas salariales contratadas en 

1 año. 
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VIII Grande empresa: de 2501 y más jamadas salariales. 

Ia. convers,i6n de la superficie de cada unidad se hizo multiplican 

do el ntlmaro de hectID:eas de terrp::>ral p:>r el coeficiente de temp:>ral pa-
. . 

ra el estado de Sinaloa (cti); y/o el núooro de heetáreas de riego p:>r -

el coeficiente. de riega para la entidad ( cri) *": . . . 

Estado de S.inaloa: cti= 0.79. Cri = 2.31 

Si la unidad posee 10 ha. de tenp:>ral = lOxQ,79 = 7 .9 ha. de ErlN 

o, si la unidad posee 10 ha. de riego = 10x2.31 = 23.l ha. de E"lN 

Menés, se .intento escoger un tipo de cultivo que tiviera alta -

correlaciái coo cada tipo de unidad. Por ejerrplo, ma~z en la unidad de 

infrasubsistencia y tomate en la unidad empresarial grande. 

Antes de entrar en el análisis del proceso de produccifu y de la -

fuerza de trabajo en cada tma de las unidades, es necesario explicitar -

algtmos de los indicadores que se utilizan: 

1.- Valor de la pi:oducci6n: no se expresa en pesos corrientes, 

sino en pesos coovertidos a salario m!ninD rural anual -

(SMRA) Por ejenplo, si: 

Valor de la producci61 = 100,000.00 

Salario mmi.no rural diario en la zma = $341.25 

1 SMRP. = 341.25 x 250 (atas CXlilsiderados de ocupaci6n ple

na al año) 

= $85,312.50 

-------------------------------------
*"' CEPAL, A¡:éndice rretodol6gico y esta~stico de la t;ipol.og!a de prcrluc-

. . 
tores del agro en ~co, CEP.AIIMEX/1037/Add. 1 
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Po:r: tanto, valor de la prcxlucci6n = 100,000.00 = 1.17 SMRA 

85,312.50 

2.... Trabaja,dores ocupados:·! trabajador ocupado= 250 jorna

das* si el cultivo req\.tiri6 500 jornadas ~ . 2 trabajado

res ocupados. 

3.- Productividad: se hace referencia a dos madidas de la pr~ 

ductividad: valor de la produccioo por trabajador ocupado 

y m:nto de la producci6n por trabajador ocupado • 

. 
Si valor de la producci6n = 1.17 SMRA 

Y, trabajadores ocupados = 2 

Productividad = 1.17 = O. 59 SMRA por trabajador 

2 

o, m:nto de la produccim = 50 toos. 

Y trabajadores ocupados = 2 

Prcductividad = 25 toos. por trabajador 

4.- Iend.imientos: cantidad producida (tons) por hectárea culti 

vada. 

Si cantidad prcxlucida = 50 tons. 

Y, hectáreas cultivadas = 25 

* Salariales o no salariales 
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Fenclimientos: · 2 tons. por ha .• 

Fendimientos rredios del cultivo en la ~gi61. = 1 

Si los ;rend:imientoi:medlos de matz = · O. 9 tqns. 
\ 

Y ~ la unidad = 0.8 tons. 

Rendi,mientos =·O.B·= 0.88 

.0.9 

5.- Rentabilidad: valor de la producciái. p::>r hectárea cultiv~ 

da. 

Si valor de la producci6n = 1.17 SMRA 

Y, hectfu:eascultivadas= 25 

Rentabilidad = 1.17 = O.OS SMRA por hectárea 

25 

I.- Unidad de Infrasubs,istencia ( l) 

Cltltivo: rnatz, 1 cultivo anual 

Superficie: 4 ha. de te.nporal = 3.16 ha. de !!."'IN 

Fbnna de tenencia de la tierra: propiedad privada 

El c:bjetivo del cultivo es aytXiar en la reproducci6n de la fami

lia y la unidad ya que sirve para alinentaciál y para semilla. Su acti

vidad canplerrentaria es la crta de aves de corral (50 animales), cuya fi 

nalidéd es que sirva a la alirrentaci6n de la familia tanto de su consu

no directo caro de los ingresos que ootienen de su venta. 
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Eh cuanto a la realizaciál de las labores .agrícolas: 

a) Rotacioo: doble rastreo~ coo maquinaria. y eqUipo de rraqui

la, 1 jomada salarial tdel operador de la iOOqu;ina) 

b) Siembr~: cm tra.ctor y sembra.dora de ~la., 1 jomada -· 
salar.ial. 

e) cultivo: con tractor y equipo de maquila, 1 jo;rnada sala

rial. 

d) Centro! de malezas: can mano de oora, 6 jornadas no sala-

riales. 

e) Centro! de plagas y enfenredades: pajareo, mano de obra, 

15 jornadas no salariales. · 

f) Cosecha: con mano de obra, 20 jornadas no salariales 

g) Acarreo: con mano de abra, 6 jornadas no salariales. ' 

I:e las 7 labores realizadas, 3 se hicieroo ccn traccioo necWca 

- de maquila- y ccn fuerza de trabajo exclusivanente asalariada; las 4 

restantes, can nano de cbra exclusivanente familiar o no asalariada. 

!:el núnero total de jornadas (68) que requiri6 el cultivo, s6lo -

el 4.5% (3) fueren de fuerza de trabajo asalariada y el 95.5% (65) de -

fuerza de trabajo familiar. 

El cbstáculQ para necanizar algtmas labores se debe principalrren

te a que no les reSul ~a costeable utilizar .m:1quinas -que :i.Jiplica gastos 

qlE no pcdr!an realizar-, teniendo fuerza de trabajo familiar di~ible 

para hacerlas, cuya utilizaci6n no significa gastos. 
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En cuanto a los insunps, s6lo se utiliz6 semilla criolla prcxlucto 

de la última cosecha, de la unidad. No se util;i.zarcn: pemilla rrejorada, 

fertilizantes, herbicidas o f~gicidas, ;insecticidas, as;i.stencia técni

ca ni ri~go artificial. O sea, de total de insurros nejorados eonsidera

dos (6), no se util!z6.nÍ!lguno. 

IDs rendimientos de la unidad equivalen a 0.,8, ei; decir, est&l -
. ' 

2 d~imas por debajo de los rendimientos medios en la zona agrícola. Ia 

rentabilidad del cultivo fue de 0.16 SMRA por hectárea. 

La prc:xluctividad fue de 14.8 tons., o sea. de 2.3 SMRA p:>r traba

jador ocupado. 

El valor de la prcrluccioo total* fue de 0.62 SMRA, es decir, equi 

vale al 62% de los ingresos de tm trabajador ccn ocupación plena en la -

agricultura. ~ ella se carercializa el 75% y se destina al ~rcado lo

cal a traws de un intenrediario. 

re la producci6n autoconsumida -el 25% del tótal-, el 22.5% se de

dica al crnsurro familiar y el 2.5% restante se almacena para semilla. 

No tienen acceso al crédito, por lo que se autofinancia la prcxluc

cioo ccn los ingresos d:>tenidos de la venta de fuerza de trabajo de los -

mi.errbros de la familia. 

I:el total de trabajadores qt.e participaron en el cultivo (5) , 4 -

sen trabajadores de la familia y sólo 1 es trabajador asalariado. Y és

te no es asalariado directanente de la unidad, sino del dueño de las iná

quinas (operador). 

Tcxlos los trabajadores de la familia. (4) que participaren en el -

cultivo, se cm.tratan cono trabajadores asalariados fuera de la parcela; 

---~--------------------------------* Se refiere a la produccioo total del cultivo principal 
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el trabajador asalariado se reproduce exclusivarrente con la venta de su: 

fuerza de trabajo, o sea~ no tiene acceso a una pqrcela ni al trabajo fa 

miliar. 

Por cada trabajador de la fami.lia que vende Su fuerza de trabajo, 

el ntímaro de d1as praoodio de trabajo asalariado al año equivale al 43% 

del total de d!as considerados caro de ocupaciOO. plena (250 días = 100) 
. . 

el ntímaro total de dfas trabajados p::>r salario, de todos los trabajado-

res de la familia que venden su fuerza de trabajo fuera de la parcela, -

equivale a 174% •. Es decir, por cada trabajador asalariado la familia -

obtiene 0.43 SMFA; y p::>r todos, obtiene l. 74 SMRA. 

Por tanto, si compa.rarros el ingreso obtenido por la venta de fuer 

za de trabajo (1. 74 SMM) con el ~greso obtenido -tanto en especie caro 

en dinero- por la producci6n de la parcela (0.62 SMRA) venos que del to

tal de recursos as! obtenidos para la reproducci6n, sólo el 26% se obti~ 

ne del trabajo familiar en la parcela mientras que el 74% se obtiene del 

trabajo asalariado fuera de la parcela. 

2.- Unidad de Subsistencia (II) 

CUltivo: ma!z, 1 cultivo anual 

Superficie: 10 ha. de temporal= 7.9 ha. de mN 

Fo:anas de tenencia de la tierra: ejidal. 

El oojetivo de la producci61 es que sirva a la alirrentacioo de la 

familia, para criar puercos oon el forraje que pueda despu~s de la cose

cha y para semilla. 

la actividad cq¡plenentaria de la unidad es la cr!a de puercos -

(30 aninales) Y. gallinas (.20 an.imale.s) que sirve a la alirrentaci6n de -
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la familia, tanto de su consumo directo caro de lo que $e d:>tiene de su 

venta. 

En cuanto a la real;i.zación de las iabores .agr!cola,s: 

a) Roturaciái; dcble rastreo, ccn maquinaria y eqilipo de maqui 

la, 1 jornada salarial. 

b) Siembra: can maquinaria y equipo de maquila, 1 jornada sa

larial. 

e) cultivo: ccn mano de cbra, 16 jornadas de trabajo familiar 

d) Control de malezas: rnaqu.inaria y equipo de maquila, 1 jor

nada salarial. 

e) Cosecha: con mano de obra, 10 jornadas de trabajo familiar 

y 20 jornadas de trabajo asalariado. 

f) .Acarreo: oon nano de oora, 3 jornadas de traba.jo familiar 

y 6 jornadas de trabajo asalariado. 

No se hicieren la fertilizacioo, el control de pl.agas y enferneda 

des ni el ri~go artificial por no cantar ccn los recursos necesarios. Fn 

carrbio, se ~lev6 a cabo el control de malezas -cai gastos en herbicida y 

maquila- por considerarse n&3 necesario para el cultivo. 

De las 6 labores realizadas, 3 se hicieren oon traccirn irec&lica 

-de maquila- y ccn fuerza de trabajo asalariada exclusivanente1 y las -

3 resultantes ccn mmo de oora. De estas 1lltimaS, 1 labor (cultivo) se 

hizo oon trabajo familiar exclusivanente y las 2 labores restantes tan

to ccn fuerza de trabajo familiar caro asalariado. 
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r D:ln~ro total de joma.das que requiri6 el cultivo (58), el 50% 
. . 

(29) se hicieron ccn tra,bajo fa.mi.liar y el 50% ;restante cm trabajo asa-

lariado. 

El obst§culo para. necanizar B:lgunas labores se debe a que no se -

está en posiblidqd de hacer lo~ gastos necesarios y que al hacerlo ten-

dr!a que prescindir o desperdiciar la foorza de tra)Jajo dispcnible, mm 

que esta no sea suficiente y tenga que tuilizar trabajo asalariado. 

En cuanto a los ;insurcos, se utilizaran solarrente semilla criolla 

-producto de la tmidad- y herbidica. O sea, del total de insurros rrejo

rados considerados, s61o se utilizó uno. 

I.Ds rendimientos de la prcxlucciónequivalen a 0.58, o sea, poco -
más de la mitad de los rendimientos nedios. Ia rentabilidad es de O. 07 

SMRA por hectárea. 

ra prcducti vidad es de 30. 4 tons. es decir, de 3. O SMRA por tra

bajador ocupado. 

El valor de la producción total result6 de O. 70 SI'-ffi.A, o sea, equi

vale al 70% de los ingresos de un trabajador ccn ocupaciál plena. ~ -

ella se conercializ6 el 92% •. 

Tanto los i!tgresos d:>tenidos por la venta cx:m::> el 8% Pe la produc

ciál autoconsumida, se dedicaron al consuno familiar. 

Chservanos que, ;; .unque los rendimientos y el valor de la produc-

ciOO. fuerm muy bajos, s6lo se ccnsumi6 directarrente el .8% del total de 

la produccioo. Esto nos lleva a pensar que, aunque el cbjetivo de la p~ 

duccim sea la subsistencia no inplica su autoconsumo, y que el maiz Si.E 
ve a la subsistencia caro netio de ,f)ago .nás que caro nroio de ccnsuno -

directo. 
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IDs i!1gresos cbteni.dos por la produccioo s6lo alcanzaron a cubrir 

-junto ccn los derivados de l~s actividades ccmpl~tarias- el consurro 

familiar. No ·se destin6 ni?guna parte ni a reposici6n de la unidad ni a 

el pago de deudas, ya que el fina,nciamiento se obtuvo de iln prestamista 

a cuenta de la renta de la tierra para el pr6xino ciclo. 

Por tal nptivo, el costo del financiamiento ftie la enajenaci6n de 

la tierra y la férdida de la posibilidad de prooucir. El jefe de la uni 

dad espera subsistfr -al m:mos el próxim:> año- caro asalariado del pres

tamista en su propia parcela y de la cr!a de puercos y gallinas. 

Cabe señalar que el jefe de la unidad tiene acceso al crédito eji 

dal pero prefiere no utilizarlo, ya que, cuando lo ha hecho, le ha ido 

peor que ccn el prestamista -s.egún su propia opini6n- pu~s lo nás que ha 

obtenido ha sido forraje y ni un grano de maíz. 

Del total de trabajadores que participaron en el cultivo (7), só

lo 1, el jefe de la unidad, es trabajador de la familia. I.Ds 6 restan-

tes sen trabajadores asalariados. re ~stos, 4 realizan trabajo familiar 

parte del año y los 2 restantes viven exclusivanente·del trabajo asala-

riado. 

S6lo el jefe es prermanente en la unidad y los denás trabajadores 

sen eventuales (6), o sea, tienen que recurrir a otras actividades -ceno 

asalariooos o no asalariados- para reprc:xlucirse. 

~ la fuerza de trabajo familiar sea permanente en la unidad y -

no realice actividades extraparcelarias, no puede interpretarse -por lo 

que vinos anteriontente- CatD que la lmida~ garantiza su reproducci6n. -

M§s bien se explica .por el hecho de que no hay en la unidad fuerza de -

trabajo dispC11ible para ser vendida: s6lo sen el jefe y su esposa y am

bos soo perSC11as nayores de SO años, verdaderos ancianos en el rredio ru-

ral. Por lo tanto, no hay la posibilidad de recurrir al trabajo asala,ria 

do para l~ar la reproducci& de la unidad.· 
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3 .- Unidad Estacionaria ( III) 

Cultivo: milomaíz (forrajero}, 1 eultivo a,nuql 

Superficie: 15 has. de terrporal = 11.85 ha9. de ErrN 

Fonna de tenencia de la tierra: ejidal 

En la tmidad se cultiv6 milomaíz por que es para el que autoriza 

el crédito BANRURl-\L en el ejido y, aunque se siembran 2 hs. de na!z a -

escandidas del banco, se prefiere el milanaiz corro cultivo principal por 

que deja más provecho y pastura para las vacas. 

Ia crianza de vacas y puercos es la actividad complmentaria, que 

sirve al consurro familiar tanto por autoconswro corro por los ingresos -

que se obtienen de su venta. 

En cuanto a la realización de las labores agrícolas: 

a) ()lema y linpia: con mano de cbra, 15 jornadas de trabajo 

familiar. 

b) Roturaci6n: dd:>le rastreo, cm maquinaria y equip:> de ma

quila, 2 jamadas salariales. 

e) Siembra: con maquinaria y equipo de maquila, 2 jornadas -

salariales. 

d) Fertilizaciái: ccn maquinaria y equipo de maquila, 2 jo~ 

das salariales. 

e) Cultivo: ccn yunta propia, 3 jornadas de trabajo familiar 

f) Cmtrol de malezas: cx:n mano de d:>ra, 15 jamadas de traba 

jo familiar. 
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. g) Coi:;echa: no se realiz6 porque se s:iniestr6 la. s;i.errbra por 

falta de Lluvias. 

De las 6 labores·agr!cola.s realizadas, 3 ·se hicieÍ:on con tracci6n 

necánica -de naqui.la- y fuerZa de trabajo asalariada exclusivaI{J:!nte, 2 

con nano de rora y fuerza de trabajo familiar y 1 con traccioo animtl y 

trabajo familiar solanente. · 

Del ntlrrero tota.l de jornadas que requiri.6 el cultivo (39), el 85% 
. . 

fueron efectuadas can fuerza de trabajo familiar y el 15% ;restante con -

fuerza de traba.jo asalariada. 

En este caso i:;e observa que no hay control de la prcx1ucci6n de -

parte del jefe de la unidad ya que el BANRURAL decide qu~ cultivar, qu~ 

tipo y quJ cantidad de insunos se van a utilizar, cuáles . labores se rea

lizan y ctJJ.es no se realizan. El jefe no sabe :incluso que insurrod y -

en qucÍ cantidad se utilizaren. 

En cuanto a los .insunos, i:;e utilizaren serililla nejorada, fertili

·zante químico y asistencia ~ica. O sea, de los :insUITOs nejorados ccn

siderados (6) se utiliza..ra'l 3. 

De los 8 trabajadores que participaroo en el cultivo, 1 soo. tra

bajado;-es de la familia* de los cuales 6 :realizar trabajo asalariado fue 

ra de la parcela; s6lo 1 es trabajadore asalariado y no directanente de 
la tmidad sino del dueño de las ~inas utilizadas. S6lo 1 trabajador 

¡:enranente en la tmidad, los 6 restantes sen eventuales y tienen que re

currir al trabajo asalariado fuera de la parcela. 

El ntlnero praredio de d!as trabajados por salario al año, p::>r los 

trabajadores de la familia que venden su fuerza de trabajo fuera de la -

----------------~--------------------
* BANRURAL le a~igna a cada joITlada de trabajo familiar nenes de la -

mitad del salario mfu:iJrp rural diario vigente en· la zooa. 
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parcela, es de 0.5, o sea~ la mitad de lo que ser.1'.a la ocupaci6n plena; 
. ' 

el n~ro total de día.s traba,jados por sa,lario -por los trabaja.dores de 
. ' 

la farnil;í.a que venden su fuerza de trabé\jo fuera de la parcela- es de -

3.0 

Es decir, por cada trabajador, · de la familia que 3e ccntrata por 

salario fuera. de la parcela, a la unidad le i!lgresan·o.so SI~, la mitad 

del salario de un traJ:>ajador can ocupacioo plena; y por tcx:los (6) le in

gresan 3.0 SMRA, el equivalente a los salarios de 3 trabajadores plena-

rrente ocupados en la agricultura. 

Descantando lo que conp forraje aport6 el cultivo -tanto el prin

cipal coro::> el corrplerrentario-, la reprcrlucci6n de la familia y la unidad 

corri6 a cuenta de la venta de fuerza de· trabajo de la familia. Es de-

cir, de los ingresos obtenidos por el cultivo y la venta de fuerza de tra 

bajo, el 100% se obtuvieron por venta de fuerza de trabajo. 

4. - Unidad Excedentaria (IV) 

CUltivo: cartaroo, 1 cultivo anual 

Superficie: 20 ha. de terrp:>ra.1, 15.8 has. de EIN 

Forna de tenencias de la tierra: tierras en colonizaci(n. 

Ia l.lllidad se dedica al cutltivo de c~arro porque rinde buenas co 

sechas en su terreno, no requiere de riego y son muy pocos los gastos y 

los cuidados que necesita. 

No se realiza. n~guna actividad canplementaria ya que en años ante 
riores el jefe de la unidad ha tenido que recurrir al trabajo asalariado 

fuera de la parcela. Y ahora prefiere esa actividad extra.parcelaria por 

que la ccnsidera nás ventajosa que cualquier otra actividad conplerrenta

ria dentro de la parcela. 
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a) Roturaci6n; se hicieron un piqueo'y un rastreo, can maqui

naria y equi¡:o de .ina,qu;í,la,, 6 joma,dqs_ sa,la.ria,les (del ope

rador) • 

b) S.ient>ra: con waquinaria y eq\.tiPJ de .maqu;Ua, 3 jomadas 

salariales y 3 de trabajo familiar. 

el Cosecha·: cm naqu;ínaria y equiPJ de maquila, 2 jamadas -

salariales. 

S6lo se realizaren las labores estrictamente indispensables (3) -

para el cu1 ti vo y tcrlas fueren rrecanizadas. Esto se debe en. gran parte 

a las caracter1sticas propias del cártamo que puede prescindir -en cieE_ 

tas circunstancias- de algunas labores y las que sen indispensables no 

,s6lo penniten sino que requieren de traccién rrecfillica. Esto tiltirro por 

que en la regioo está generalizado el uso de maquinaria en las 3 labores 

indispensables del cultivo. 

~l total de jamadas (14) s6lo el 21% sen de trabajo familiar y 

79% restante de trabajo asalariado, no directanente contratádo por el ·je 

fe de la unidad, sino por el dueño de la naquinaria utilizada. 

Cono tínico ins\.llll) se utiliz6 semilla criolla prcxlucto de la uni

dad. Es decir, del total de insUIIPS ccnsiderados (6), no se utiliz6 -

nf:Ilguno. 

los rendimientos fueren de 1.6, o sea, su¡:eriores en un 60% a los 

rendimientos Jredios. la rentabilidad fue de 0.25 SMRA por hecta.tea. Es 

necesario señalar que, en opinioo del jefe,éste fue tm año m.iy bueno, -

extraordinario para la unidad. 

la productividad es de 366. 6 toos. , es decir, de 81. 6 SMRA por -
trabajador ocupado. 
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El valor de la proc1ucci6n total es de 4.9 S.MRA, o sea, el salario 

anual de 4.9 trabajadores·cc:n ocupaci6n plena. 

De ella se co.rrercializ6 el 98% y el 2% ;restante se alne.cen6 para 

semilla. 

De la prcx1ucci6n corrercializada, el 19% se dedic6 a i:agar el pres 

tarro que para gastos de producci6n le otorg6 tma ª9I"oindustria (aceitera) 

local, La unica condici.6n del crédito fue la entrega de la producci6n a 

esa enpresa privada, ya que se conpró al precio d~ garantía vigente y no 

se cobraron .intereses. 

El resto de los ingresos de la producci6n coroorcializada (79%) se 

dedic6 al consUITP familiar y al ahorro para eventualidades que pudieran 

presentarse en el pr6xirro ciclo. 

De los tres trabajadores que participaron en el cultivo, s6lo 1 

el jefe de la unidad, es trabajadore familiar y los otros 2 son trabaja

dores asalariados. De estos, 1 recurre al trabajo familiar y el otro al 

traba.jo asalariado exclusivanente. 

Tcrlos los traba.jqdores sm eventuales en la tmidad, hasta el je

fe de la unidad que vende su fuerza de trabajo com bracero el tierrpo -

equivalente al 60% de la OCUp:.lcim plena anual. Por ser trabajador mi-

. gratorio en los E. U. , el .ingreso que cbtiene coro asalariado es superior 
a 0.6 SMRA que obtendrta de ser asalariado agr!cola en el pa!s. 

En opini&l del jefe, este año por haber sido excepcionalnente -

bueno, ha sido ligerarrente superior la parte del i?greso obtenida por 
la prcrlucci&l en la parcela que la ci>tenida cono trabajador asalariado 

~gratorio. 
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5 .- Unidad transicional {V) 

cultivo: frijol, 2 cultivos anuales·.· 

SuperfLcie: 40 ha·. de riega = ?2.4 ha. de E'lN 

Forma de tenencia de la tierra: propiedad privada 

El oojetivo de la producci6n es la obtención de utilidades, pues 
' . 

el cultivo del frijos es rentaPle p::>rque le conceden muchos estúnulos -

de parte de SARH, tales cono la b01ificación del 75% del costo de la s~ 

milla y del 35% del costo del fertilizante. Aderrás, el ciclo de éste -

cultivo es de s6lo tres :ireses, lo que reduce -enun 50%- el costo de -

crédito. 

Ia müdad no tiene áctividades conplerrentarias ya que el jefe ce12. 

sidera que no habr!a un buen negocio y si le distraer.ta recursos que sen 

necesarios para el cultivo. 

En cuanto a la realizacim de las labores agrícolas: 

a) :Roturaci6n: dd:>le rastreo, coo naguinaria prcpia, 16 jor

nadas salariales. 

b) Sienbra y marca: ccn maquinaria propia, 12 jornadas 

salariales. 

e) cultivo: con naquinaria propia, 4 jornadas salariales 

d) Cootrol de malezas: con mano de otra, 90 jamadas salari~ 

les. 

e) Control de pl_agas y enfezm:dades: ccn avioneta de maquila, 

1/2 jornada salarial. 
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f) Fi~go: artificial p:>r bombéo, 20 jornadas sala.riales • 

. g) Fertili,zaci6n: se· aplicó en· el ri.eg0. 

h) Arranque y junta: con m:mo de obra, 200 jornadas salaria

les. 

i) Cosecha: coo trilladora de maqu;Ua, 2 jomadas salaria

les. 

j) Encostalado: con mano.de abra, 2 joradas salariales. 

re las lp labores ralizadas, 5 se hicieron con tracción necánica, 

en tma de las cuales se utiliz6 avioneta de maquila; las 5 restantes, se 

hicieron con mano de obra. El 100% {337) de las jornadas se requiri6 el 

cultivo se llevaron a cabo c01 fuerza. de trabajo asalariado. 

En cuanto a los insumos, se utilizaren: semilla nejorada, fertili 

zantes químicos, :fu!lgicidas, ri_ego artificial y asistencia t~cnica (ofi-. 

cial). O sea, del total de msunos considerados (6), se utilizaren 5. 

ws rendimientos del cultivo fuerm de 0.9, o sea, 10% nás bajos 

que los rendimientos nedios. La rentabilidad fue de O~ 30 SMRA por hec

t~. 

La productividad fue de 35.5 tons., o sea, de 8.8 SMRA por traba

jador ocupado. 

El valor de la prcxlucci6n ·total result6 de 11.9 SMRA, es decir, 

el salario anual de 11.9 trabajadores plenarrente ocupados. Se CCJTercia 

liz6 el 99% de la produccioo y el 1% se'dedic6 a ccnsunp familiar. 

la producci6n corrercializada se destin6 al zrercado local a traws 
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de un o.rganisrro oficial (Cm.A.SUPO). De los 1!1gresos as! obtenidos, el -

8% se dedi~ ~ ~go del· cr~dito que par~ gastos de prcx:lucci~n le otor

g6 un~ instituci6n bancaria con est:tmulos.que a la prcxlucción de frijol 
. . 

concede SA.RH: 00nificacioo del 75% del costo de la semilla y 35% del cos 

to del fertilizante. Fn opi.ni6n del jefe no se han teniqo problenas de 

financie.miento ya que ~ den'Psfrado solvencia ecoo6mica. 

Coo excepción del jefe de la unidad, que no es· productor directo 

en este caso, el total de trabajadores ocupados en el· cultivo. (18) sen 

trabajadores asalariados. De ~stos, 11 sen trabajadores que realizan -

trabajo familiar tma parte del año y 7 son trabajadores que depS!nden -

exclusi va.nente de la venta de su fuerza de trabajo. 

Solo 1 trabajador asalar.tado es penranente en la tmidad y los 17 
restantes san eventuales. 

6 .- Unidad de pequeña errpresa (VI) 

O.lltivo: s~rgo, 2 cultivos anuales 

Superficie: 90 ha. de ri~<p = 207 .9 ha. de E'll'l 

Forna de tenencia de la tierra: propiedad privada 

Se cultiva sorgo porque es el que nás utilidades prcrluce de los -

que puede cultivar y, aunque se le invierte nás dinero, es el ne.nos ries 

gasa por condiciooes naturales. 

la cria de puercos (240 animales adultos) y el cultivo de chile 

serrano para el rrercado naciooal sen actividades carplem:mtarias de la 

unidad. 
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·En cuanto a la realizacioo de las labores .agrícolas: 

a) ·Rotulacioo: barbeChO' y rastreo· dobles, con maqqinaria pro

pia, 75 jornadas salariales.· 

b) Nivelacioo: con ma.qu;i.naria propia, 8 jornadas salariales 

. 
c) Sierrbra: con m:lg:uinaria propia, lJ 'jornadas salaria.les 

d) Control de pl.agas y enferitedades: ccn avioneta de maquila, 

1/2 jornada salarial 

e) Fertiliza,ci6n: coo rcaquinari propia 15 jornadas salariales 

f) CUltivo: con zmqu.inaria propia, 13 jornadas salariales. 

g) Riego; artificial por gravedad, mmo de oora, 150 jorna

das salariales. 

h) Maduracifu artificial: con avioneta de maquila 

i) Cosecha: naquinaria de naquila,, 14 jornadas salariales 

De las 10 labores que Se llevaron a cabo, 9 se hicieren cc::n trac

ción nec&iica, de las cuales 6 se hiciercn ccn rraquinaria propia y 3 ccn 

maquila. De estas 3, 2 se hicieron con avioneta. Sólo una labor se rea 

liz6 con mano de d:>ra (riego) por no haber manera de rrecanizarla, ya que 

no hay una náquina adecuada. Tdias las labores se hicieron coo fuerza -
' ' 

de trabajo asalariada. 

Del total de jornadas que requiri6 el cultivo (289}, el 100% se 

hicieran con trabajo asalariado. 
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r En cuanto a los insunps, se utilizaron: semillq certificada, fer

tilizante quf.mico, ;i,nsecticida,1 riego artif;i,cia;I.; no se ut;iliz6 asisten-
. . 

cia técnica. ni. herbicida por no haberlos necesitado el" cultivo. En cam-

bio se aplicó un~ sustancia qu!,mica para na.durar artificialmente el cul-
. . 

tivo. De los insurros considerados (6) se util.i,zaron s. 

IDs rendimientos fueren de l. 5, es decir, 50% ,Jnás altos que los 

rendimientos rredios. Ia. rentabilidad fue de 0445 S~lRA. por hectárea. 

la proouctividaq fue de 344.8 tons., o sea, de 34.5 SMRApor tra

bajador ocupado. 

El valor de la produccién fue de 40 SMRA, es decir, el salario -

anual de 40 trabajadores plenenente ocupados. De ella se corrercializó -

el 85% y el 15% se autoconsumió en la unidad para la crfa de puercas. 

De los intresos obtenidos de la prcrlucci6n corrercializada (05%), 

el 18% se destinó al pago del crédito obtenido de una institución banca

ria para financiar los gastos de la producciái. El 67% restante se de

aic6 al consuno familiar y a gastos rrenores de mantenimiento de la uni-

dad. IDs. gastos de reposicién* . de la unidad se efectOan no a cuenta de 

los ingresos sino de créditos especiales para ello. 

El prd:>lena de f inancie,rniento se reduce la hebho de que regular-

rrente ll~ga tarde -incluso a mitad del cultivo- por lo que provisimal

nente se financ!a con recursos propios y principa.1.m?nte con cr&J.ito ccr-

nercial de enpresas distribuidoras de insurros agrfcolas. 

~ los 7 trabajadores que participaren en el cultivo, s6lo el je
fe de la unidad es no asalariado y realiza exclusivamente ftmcicnes de -

SUP3rvisi6n y control, o sea, no es productor directo. 

- - - - - - - - - - -- - - - - -~ - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
* Inversi6n en maquinaria y equipo 
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Todos los de:rrás {ó) san trabaja.dores asala.riados. 

1)3 los 6 tral:>ajadores asalariados, 3 san peril'YJnentes en la unidad 

y 3 sen eventuales asalariados no dir~cta.nente de la unidad sino de los 

dueños de las náquinas. Los 6 se dedica.n.e.xclus;Lva,m:mte al trabajo asa

lariado, no recurren· al tra,bajo fam:Uiar ni tienen parcela. 

7. - Unidad de rrediana empresa (VII)_ 

cultivo: arroz, 2 cultivos antiales 

Superif;i.cie: 93 ha. de riego = 214. 8 ha. de EIN 

Fbrrna de tenencia de la tierra: propiedad privada 

Se dedica al cultivo de arroz p:>rque de los que puede realizar 

es el que nás utilidades :r.e da, ya que es para semilla certificada. y 

porque no ha tenido op::>rtunidad de cultivar otros más redituables, como 

las legurri>res para exportación. 

La ctividad complerrentaria de la unidad es la naquila, para lo -

cual dispone de 10 tractores con tc:do el equi{X) los que tanbi~ utiliza 

en la unidad y le ~:rntite reducir costos y hacer las labores oportunanen 
te. 

En cuanto a las labores ~gr1colas: 

a) Roturaciál: 4 rastreros curzados, con maquinaria y equipo 

propios, 14 jornadas salariales. 

b) Nivelacioo: 4 nivelaciones, can maquinaria propia, 14 jor

nadas salariales. 
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e) Marca. y bordeo; con maquinaria propia, 20 jornadas salaria

les de los operadores nás 2 del :L?gen~ero to126grafo. 
. . . 

d) Sierrbra: con ~qu;inaria propia( 19. jornadas salariales 

e) Ri.ego; art;i.f;i.c;i.al p:>r. gravedad, 1 :ri.ego de asiento y 3 ri~ 

gos de aux;i.lio, con mano de obra, 194 jornadas ~alariales 

f) Colocaci6n de co.mpuetas: mano de abra, 22 jornadas salaria 

les. 

cj) Control de malezas: con avioneta de naquila, 1/2 jornada 

salaria. 

h) Control de plagas y enferrredades: pajareo, con mano da -

obra, 275 jornadas alariales; y aplicación de insecticida 

con nano de abra, 25 jornadas salariales. 

i) Fertilizaci6n: con avioneta de maquila nás 8 jornadas sa

lariales para preparaci6n del fertilizante. 

j) Cosecha: con naquinaria de naquila, 20 jornadas salariales 

De las 10 labores realizadas, .7 se hicieral ccn tracciál riec&lica 
. . . 

y 3 con mano de oora. De las labores ~anizadas, 4 se hicieron ccn na-

quinaria propia y 3 con maquila, 2 de las cuales se hicieren con avicne

ta. ras 3 labores no se :rrecanizarcn pcrque no existe en el :rrercado l.Dla 

rráquina adecuada para realizarlas. 

Del tot:ql de jornadas que requiri6 el cultivo (615), el 100% se -

hicieren ccn fuerza de tr~jo asa,lariada. 

- 93 -



En cuanto a los msurros, se utilizaron; se.milla roejorada, fertili 

zantes qu!micos, herbicidas, insecticidas y ri.ego artif,icial. 

O sea, de los 6 ;i.nsum:>s nejorados considerados, se usaron S. 

El rendimiento es de 1.6, o :::;ea, 60% más elevado que los rendimi~ 

tos I1l2Clios. La. rentabilidad del cultivo es de O. 54 SMRA rx>r hectárea. 

Ia productividad e¡:; de 183 tons., o sea, de 21 SMRA por trabaja

dor ocupado. Es más baja que en la unidad VI, lo cual se debe a que el 

cultivo de arroz presenta mayores obstáculos técnicos a la rrecanización 

que el sorgo. 

El valor de la producci6n resulta de 50.1 St1RA, es decir, equiva

le al salrio anual de 50 trabajadores con ocupación plena. Se corrercia

liz6 el 100% de la producción y se destin6 al I11Crcado local a través de 

un organisno oficial (PRCNASE) para la producción de semilla certifica

da. 

De los ingresos obtenidos por la venta de la prcx:1uccirn, el. 73% 

se dedicó al vago del cr~ito que, no s61o para gastos de prcxluccién -

sjno tarrbién para gastos de reposición de maquinaria y equipo, le otor

g6 una instituci6n bancaria. El 27% restante se dec:lioo al consurro fami 

liar. 

Tanbi(fil en esta unidad, los gastos de prooucci6n para el pr6xinP 

ciclo se hacen, 1no a cuenta de los ingresos directa.rrente, sino a cuenta 
de crélito. 

Excluyendo al jefe de la unidad que no es productor.directo, los 

11 trabajadores que participaron en el cultivo sen trabajadores asalari~ 
dos. 
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JE los 11 trabajadores asalariados, 3 son ¡:errnanentes en la uni

dad -y son per.manentenp...nte asalariados- y 8 son eventuales. De éstos, 

4 recurren al trabajo fa.miliar y los otros 4 viven e~clusivan~nte del -

trabajo asalariado. 

B.- Unidad d~ grande empresa. (VIII) 

CUltivo: tomate de vara de ciclo anual 

superficie: 300 h¿J. de ri.ego = 693 ha. de E'IN 

Forna de tenencia. de la tierra: mitad en propiedad privada y 

mitad en arrendamiento. 

Se dedica al cult;i,vo de toma.te para exp:>rtaci6n J_X)r ser el que -

m3.s utilidades genera. Se complerrenta con el cultivo de 14 variedades 

de legunbres (pepino, chicharo, berenjena, calabacita, pimiento verde, 

etc.), tambi~ para exportación, porque le siren para co:rr¡::ensar las ~r 

didas en el tienpo -del misrco ciclo- en que el precio de torrate baj~ en 

el nercado al cual exporta (E. U.) 

Ia parte de la cosecha que no ret3ne los reqllisitos de calidad·~ 

ra ser exportada, se destina al nercado nacional. Aderrás, aprovecha la 

"rezaga" (parte de la producción de rrás mala calidad) para la engorda -

de ganado ovino (300 cabezas) • Otra actividad comple.rrentaria de la uni 

dad es la cr!a de. gallos de pelea (5000 anirrales) • 

Tedas las actividades de la unidad, tanto la principal corro las -

corrplenentarias, se dest:inan tota:J.Jrente al rrercado. 

El cultivo de tomate - y d~s 1.egurrbres _ se hace cono de ciclo 

anual. I.os neses de junio y julio se dedican a la preparacié.n de la -

tierra, en agosto se deja descansar; estos 3 neses de dedican ta.rrbi~ a 
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preparar otras condiciones de prcx1ucci6n, cono la. reparación y :irant.eni

rniento de la naquinaria y equipo de ca.ropo y de empaque. 

Se sienbra en 3 etapas con el objeto de obtener prcrlucci6n dur~ 

te la :rrayor parte del año: en septiermre se hace la s,ienbra te:rrprana que 

se cosecha de diciembre a ®r.i.l; en octubre, la sienbre .inte.rnedia que -

se cosecha de enero a. mayo; y, en dicie.mbre, la sierrbra tardfa que se ·-

cosecha de febrero a mayo. 

ras labores ~grícolas se realizan de la siguiente forna.: 

A.- Preparación del Terreno: 

a) L.iripia: quitar estac6n, can mano de obra, 1050 jornadas -

· salariales; 

b) Subsuelo: 2 pasadas, con maquinaria y equipo propio, 20 

jornadas salariales: 

·e) Barbecho: 2 pasadas, con maquinaria y equipo propio, 16 

jornadas salariales 

d) Rastreo: 2 pasadas, ccn maquinaria y equipo propio, 12 

jornadas ~alariales; 

·e) Nivelaci6n: 1 pasada, con maquinaria y equipo propio, 45 

jornadas salariales. 

f) Marca de surcos y canales: con maquinaria y equipo propio 

45 jornadas salariales. 

g) riego de asiento: con mano de oora, 215 jornadas salaria

les. 
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B.- S.i.enbra: 

a) Prepara,c,i.ón de almác.igos de mvema.dero: rrano de obra, 6 7 5 

jornadas sala,ria,les 

bl Ri.:e~ de planteo: con nano de obra, 225 jornadas palaria

les. 

e) Planteo y replanteo: mano de obra, 1200 jornadas salaria

les. 

d) Acarreo de plantas: mano de cbra, 600 jamadas salaria-

les. 

c.- Fertilizaci6n: 

a) la. fertilizacioo: durante la preparaci6n del terreno, 
. . 

con maquinaria y equiJ?C? propio, 22 jomada.s salariales. 

b) 2a. fertilizaci6n: durante el cultivo, con maquinaria 

y equipo propio, 22 jornadas salariales. 

e) 3a. fertilizaciál: antes de la cosecha, con .maquIDaria 

y equipo prcpio, 22 jornadas salariales. 

d) Fertilización foliar: con avioneta, 1/2 jornada salarial 

D.- Olltivo 

a) Rerrocirn de tierra: parte coo maquinaria propia y parte 

coo yunta (donde no entra el tractor), 65 jornadas sala

riales. 

b) Control de nalezas: ccn aviooeta de naquila y can mano 

de d:>ra, 200 jornadas salariales 
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e) Control de desbordes; con nano de obra, 525 jamadas sala

riales. 

d) instalaci,ón de vara.y estac6n: can mano de obra 1555 jor

nadas salariales 

e) . Instalación de alanbre e hilo: con mano de Obra, 2610 jor

nadas salariales 

E.- Control de hurredad: 

a) Riegos de auxilio: 5 riegos entre la sierrbra y la cosecha 

con mano de obra, 1125 jornadas salariales. 

b) 

F.-

. a) 

Riesgos de corte: 10 riesgos durante las etapas de corte, 

con mano de obra, 2250 jornadas salariales. 

Central de plagas y enfenredades 

Aplicación de insecticida y :Eungicid~, can avioneta de ma

quila y 6 aplica,cimes con mano de obra, 750 jornadas sala 

riales. 

b) Pajareo, con mano de cbra, 900 jornadas salariales. 

G.- Cosecha 

a) Corte: ccn mano de cbra,, 9000 jornadas salariales 

b) Acarreo: en bandas necánicas, con naquinas para el transpor 

te al errpaque, 1500. jornadas salariales. 
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:ce las 26 labores realizadas, 13 se hacen con uso exclusivo de ma 

no de obra, 10 totalrrente .1$canizadas, 2 tanto con avioneta corro con ma

no de obra y la, restapte can tracción .mixta (m:=cárüca y animal) 

:cel total de jornadas que requiri6 el cult;Lvo (26610) ··., el 100% 

se realizaran con traba.jo asalaria.do. 

Corro el cult:i,vo es de torrate para consurro fresco de exportación, 

el problena para mecanizar las labores se debe a que no hay máquinas -

adecuadas para hacerlo. Por ejemplo el corte, que en otras condiciones 

p:xlrfa hacerse con maquina, se tiene que hacer rranualrrente ya que hay 

que cortar la fruta en su estado adecuado de maduración y sin dañarla -

en lo más nún:i.m:J; aunque podría red,1li:zarse artificialrrente la redura

ción, esto tarrbién le quitaria calidad a la legurrbre y no p:xlrfa corrq_:e

tir en el :rrercado nortearrericano. 

En cuanto a los insurros, se utilizar01: semilla certificada de -

ÍlT!fOrtaci6n, tierra especial para almácigos de invernadero importada, -

fertilizantes qu!micos, insecticidas, herbicidas, fungicidas, riego -

artificial y asistencia t~cnica particular. O sea, se utilizaran 2 in

sumos nás de los 6 considerados. 

Ia. rentabilidad del cultivo es de 29.3 S.MRA por hectárea,'o sea, 

54 veces mayor que en la unidad VII y 193 que en la tmidad I. 

Ia. proouctividad es 111.6 tons., es decir, 41 SMRA por trabaja-

dar ocupado. Por toneladas es el 60% y por valor de la producción es -

el 200% rrayor que en la lil1idad VII. 

El valor de la producci6n de los cultivos, es de 4395 SMRA, o -

sea, equivalente al ;inc;reso de 4395 trabajadores asalariados en tm año 
de ocupaciál plena. ~ ella se conercializa el 100%, 
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El mercado principal y para el cual se cultiva es el nortearreri

cano. S6lo la producci,6n que no cubre los requerimientos de calidad pa-
. . 

rala· exportación, se destina al mercado nacional. 

Ia producci6n ezj:orta.da se canaliza a tra~s de un distribuidor 
. . 

norteanericano que es ta,rrb;i,ffi el que f inac:.i.:a 1013 gastos corrientes* de 
. . 

la producciál. ros gai:;tos sustanciales.**, de rep:>s;i.ci6n de capital ·fi 

jo, corren a cuenta del· crédito nacicnal con estímulos especiales de -

FOCAJN {Fondo de qarant!a a la .Z:"ldustria) y de FCMEX (Fondo de F.orrento 
·E-1- . . . 

a las }:X)rtacionei:i} • 

Todos los trabajadores que participan en el cultivo {1049), des

de luego con excepción del jefe de la unidad, fueron trabajadores asala 

riados. Por cada 100 trabajadores ocupados, 57 fueren trabajadores asa 

lariados que realizan trabajo familiar una parte del año y los 47 restan 

tes, trabajadores asalariados que viven exclusivarrente de la venta de -

su fuerza de trabajo~~* 

!::el total del trabajadores asalariados (1049) , sólo 13 tienen tr~ 

bajo ¡:enrenente en la unidad; 50 trabajan nás de 250 d!as al año y menos 

de 365,o sea, tienen ooupacién plena; y los 986 restantes son trabajado

res eventuales, la gran mayoría ccn ocupaciál de 3 a 8 meses al año en -

la unidad. 

(1.1' ~ . . ('¡ • • ..- ' · . .' • (:' J 

9. -
, _. • .. !. 

-------------------------------------'* 

** 

Gastos en insUIOC>s, salarios y en reparaciál y mmten.imiento, cuya 

principal candiciál de financiemiento parece ser la captacifu de prcx:l. 
Inversi6n en maquinaria y equipo de carrpo y de énpaque y en·insta-

laciaies. 
*** Este dato se d::>tuvo por estimacién del jefe de carrp:> y de los jefes 

de cuadrilla. 
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.... 

• Iabor 

tipo 
de unidad 

I 

II 
b III o 

DI 

V 

VI 
VII 
VIII 

.: CUADRO 1: TIPO DE ENERGIA UTILIZADA 

Prep. del sierii>ra 

terreno 

t. rrec. t. nec. 

t. rrec. t. nec. 

t. rcec. t. rrec. 

t. rrec. t. nec. 

t. rrec. t. rrec. 

t. rcec. t. nec. 
t. rrec. t. rrec. 

t. rcec. t. nec. 

Y m. de o 

íabOres de CüIUvo . 
Cülb.vo feitiliz. ccnfról control 

de maleza de plagas 

. y enf •.... 

t. nec. no hizo m. de o m. de o 

m. de o no hizo t. rrec. no hizo 
t. ani.rn. t. rrec. m. de o. no hizo 

no hizo m. de o. m. de o. no 1'hizo 

t. nec. m. de o. m. de o. avioneta 

t. nec. t. rcec. avic:neta aviooeta 

m. de o. avioneta avioneta m. de o. 

t. mixta aviooeta aviaieta aviene ta 

m. de o m. de o. m. de o. 

_ .. cosecha ... 
corte acarreo 

m. de o m. de o. 

m. de o m. de o. 
no hizo no hizo 

t. mee. t • .rrec. 
t. nec. m. de o. 
t. nec. t. :rrec. 

t. rrec. t. rrec. 
m. de o. t. rcec. 



En la preparación del terreno todas las unidades utilizaron trac

ción mecánica, aunwue s~s que despues de anlaizar cada una de ellas 

-can diferente .intensidad-. I..o mismo sucede ccn la sie.rrbre, aunque la -

unidad VIII ut;i.lizó adenás mano de obra canfoerce de asegurarse rrejores . 
rent.imientos. 

En cuanto a las labores de cultivo, el cultivo propiam:::nte dicho 

(actividad de rerrPVer la tierra despu~s de la siembra} s6lo en 3 unida-
. . 

des (I, V y VI) se hizo con tracción f02cánica; las tmidades II y VII -
. . 

con mano de obra, aunque r:or diferentes razones: la prilrera, por ahorrar 

. gastos y la segunda por no haber una máquina adecuada para realizarla da 

das las características del cultivo; la unidad. III utilizó fracción ani

mal y la IV no realiz6 tal labor, en par.te porque al cultivo no le fue -

muy necesario y en parte por ahorrar gastos. Sólo la unidad VIII utili

zó tracción mixta· (animal y mecánica) : tal combinación se debi6 a que -

el tractor no resultaba adecuado en ciertos lugares de la siembra pues 

la dañaba. 

La fertilización no se realizó en las unidades I, II y IV porque 

su escasa dispcnibilidad de recursos económicos se los .inpidió. En la 

midad III si se fertilizó -ccn tracción rrecmica-, ~ro no por decisié.n 

del productor sino del organisrro oficial que controla su prooucci6n. La 

1.D1idad V fertilizo ccn mano de oora por ccnsiderarlo ~s adecuado al cul 

tivo que ccn tractor; la VI, con tracciál nec!nica; la VII coo avioneta 

por coosiderarse que es la fon1a rrás adecuada de lograr una fertiliza

ci6n r~pida y tmiforne que, aunque aurrenta los costos .increrrenta tanbi~ 

los rendimientos. La unidad VIII utilizó tanto tractor y equipo caro a

vioneta CCllO una manera de hacer nás efectiva la fertilizacioo. 

Ia mica unidad que no efectu6 ccntrol de malezas fue la IV pués 

las candiciones del cultivo le pe;rmitieroo limitarse a las tres labores 

fundanentales (prep. del terreno,. sierrbra y cosecha). Las unidades I -

y III controlaron las malezas coo mano de obra (no asalariada) para evi 

tar gastos; la V ccn mano de obra por considerarlo nás adecuado al cul-
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tivo que con tractor. La unidad II utiliz6 tracci6n rrec§nica por consi-
. . 

derar dicha labor muy necesaria al cultivo, incluso ,nás necesaria que la 

fertilización la cual no realiz6. Las unidades y¡, VII y VII utilizaron 

avioneta por la nayor eficaci~ de ésta en la aplicacién de herbicidas, 

aunque la VIII necesit6 conplem:mtar con mano de cbra por la nayor sucep 

tibilidad del cultivo y los nayoresrequerimientos de calidad del prod~ 

to. 

El control de plagas y enfernedades pe realiz6 con mano de obra 

en la unidad I. las unidades II, III y IV no lo hicieron por no pcrler 

hacer los gastos, aunque la IV no lo requiri6. Las unidades V, VI y . -

VIII lo hicieron can avioneta; la VII, con mano de obra, pués era la llil:!_ 

ca fonria de controlar la plaga -pajares- ya que no hay en el ID2rcado una 

máquina adecu.ada. 

En cuanto a las labores de cosecha, el corte y el acarreo son -

actividades separadas cuando el corte se hace rnanualrrente. Este es el 

caso de las unidades I, II y VIII: en las dos prirreras, tanto el corte . 
corro el acarreo se hicieron con mano de cbra (no asalariada) por evitar 

gastos; en la VIII se hace as! ccn el rojeto de proteger la calidad del 

producto, aunque resulta oos costoso hacerlo coo mano de abra, y el ac! 

rreo se hizo en bandas nec~icas. 

Ias unidades IV, VI y VII cosecharen can traccifu necanica, den.

de el corte y el acarreo sm una sola actividad hecha por la rnisna mSqu1 

na (trilladora). Ia excepcioo es la unidad V, ya que el cultivo de fri

jol supone prinero la junta nanua.lm:mte y lu~go se hizo el corte ccn -

tracci6n nec&lica. 
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CUADRO 2: lJrILIZACICN DE. INSlJllDS ME'JOAADCS 

INSUMOS MEJORAOOS.. l II III IV . V VI VII VIII 
' ... ' ....... ' .. ' .. ' .......... '. ' .. ' . . 

Semilla rrejorada X X X X X 

Fertiliz. qu1'.micos X X X X X 

Insecticidas X X X X 

Herbicidas X X X X 

FUngicidas X 

Riego artificial X X 
,, 

X ,,(~ 

Asistencia Técnica X X X 

TOTAL o 1 3 o 5 5 5 7 

re los insunos nejorados que aquí. se consideran (7), las unidades 

I y r:v No utilizaron minguno; la II, §olo t.mo; la III utiliz6 3 insunos 

nejorados, aunque no cbtuvo producción por falta de riego. Las unida-

des V, VI y VII utilizaren cinoo. Y s6lo la VIII utiliz6 los 7 insurros 
• considerados 

CUADRO 3: FUENTES DE FINANCIAMIEN'IO 

Tipo de tmidad 
Füeñte de 
financiand.erito · ... ¡ 

Inst. bancarias CXll 

est1nlllos estatales 

Inst. bancarias 

~industri.al o 
agrcx::onr=rcial 

Prestamista 

. Autofinianciamiento X 

II III J.V V VI . VII 

X X 

X X 

X 

X 
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Las unidades I y II no tuvieron acdeso al crédito bancario: la -

pr.irrera se autof.inanci6 con los inaresos.obrenidos por la venta de fuer-. ., . . 
za de trabajo, y la s.egunda recurri5 a un prestamista a condici6n de la 

renta de la tierra para el prl'.5xim:> ciclo. 

I.a unidad III obtuvo financiamiento de 13.ANRUAAL a cqnbio delccn 

trol casi absoluto de su proceso de prcxlucci6n por este orgé\Il)isrco oficial 

la tmidad rv obtuvo credito de tma .agroindustria a cani:>io de la ent:r:ega 
de la cosecha· caro Gnica condici6n. 

Las unidades V, VI, VII y VIII obtuvieron crédito del sisterra b~ 

cario con -a excepci6n de la VI- est:únulos del Esta.do a la producci6n de 

sus respectivos cultivos. 

CUADRO 4: INDICADORES DE IA PRODU~Irn 

. . . . . . . .. . I " . II .. II IV .. V .VI ... VII .VIII. 

Fendimientos o.a 0.6 . - 1.6 o.·9 1.5 1.6 -
Rentabilidad 0.16 0.07 - 0.25 0.3 ) 0.45 0.54 29.3. 

Productividad (tcns~) 14.8 J0.4 . ~ ·:66.6 JS.:S. 44.8 83.00 111.6 

Prcrluctividad ($) 2.3 3.0 - 1si.6 8.8 34.5 20.3 41.5: 

Valor de la produc 0.62 0.70 .... 4.9 1.'9 40;.0 50.1 . 395.0 : 
.. 

ci&. .. 
.. 

. . . ·,·. . . . . . ' . .... . . 

En las tmidades I y II el valor de la proouccioo no lleg5 a 1 SM

RA, en la III no hubo producción p~s siniestr6 la cosecha por falta de 

lluvias. En las tmidades l.V, V, VI y VII dicho valor sube progresiva

nente, ¡;ara increnentarse nás que bruscarrente en la tmidad VIII p00s -
equivale al salario anual de 4395 trabajadores coo ocupacif.n plena en la 

.agricultura. El cultivo de ~sta tmidad (legurri:>:r:e de exportaci&) puede 
coosiderarse c::aTO el de ~s alta :rentabilidad, no s6lo en Si.nalca sino 
el el país.· 
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ros rendimientos ttons.) po;i;:- hectárea están corrparados con los 

rendimientos rredios (al) del cultivo respectivo en· la zona .agr!cola. -

Mientras los rendimientos nedios*. En ca.rrPio, en las unidades IV, VIy 
VII sen superiores a los rendimientos m:rlios. Para la unidad VIII no 

se obtuvieren los rendimientos rred:tos del cultivo. 

Ia rentab;i.lidad (en pesos convertidos a SMAA) por hect&ea va en 

ascenso de la unidad I a la VIII, ::;iendo en e§ta, muy na.rcado (más de29 

SMRA mientras que en la VII es nenor de 1 SI°'1RA} • I.a 1'.inica excepciál -

de esta tendencia es la unidad II donde la rentabilidad desciende -ade 

más de que descienden los rendimientos- por le hecho de que la proouc

cién fue vendida, sólo en ~sta unidad, p::>r debajo del precio de garan-
. . 

tia vigente para el cultivo (ma!z). 

Ia productividad presenta un comportarriento errático, debido -

obvianente a los diferentes grados de absorci6n de fuerza de trabajo. 

Y corro referencia incluiJros el cuadro 5, para relacionarlo con la pro

ductividad (cuadro 4) 

UJAD:OO 5: JORNADAS POR HOCTARFA 

I II III IV V VI VII VII 

No. de jornadas x 
ha.' 17.0 5.8 2.6 0.7 8.4 3.2 6.5 177.4 

La prcx:lucti vidad se eleva de la unidad I a la II. En la unidad 

IV se eleva bruscanente para descender, en diferentes nedidas, en las 

unidades V a la VIII. El hecho de que la unidad IV cbserve la nás alta 

prcx:luctividad se debe a la baj!sima absorci6n de fuerza de trabajo, de 

tenn.Ulada en gran ~ida por la nula utilizacioo de insurros -con excee 
cim de semilla criolla- y por la fotal mecanizaci6n de las labores -

• J J . . , 
1 V l f' ,., r;-' .l ~ • . • " 
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elerrentales que se hicieron al cultivo. 

r.a unidad VI tiene mayor prcductividad que las unidades VII y VIII 

porque su cultivo (so;t"go) permite tlknicarrente l..ll1a mayor :rrecanizaci6n que 

los cultivos de VII (arroz) .. y VIII (legumbre). Esta última la que absor

be nás fuerza de trabajo por hecMrea. 

CUADRO 6: DISTRIBUCICN DE IL6 INGRESOO {PORCENTAJF.S) 

I II III r:v V VI VII VIII 
. . ' ... . . ' .......... . . . . . ' ...... ' .. ' . . . . . . . . . . . . '. 1 ••••••• . .. 

1 ConSUllP farni- ·. 
liar. 22.5 8.0 - - 1.0 - - ? 

i Producción 2.5 - - 2.0 - 15,0 - ? • 

~ Pago de pr~sta 
j¡j nos - - - - - - - ? 

---------· - - - - - - - - - - - - - ·- - - - - - - - - -
~ Consurro fami-. 
N liar. 75.0 92.0 - 79.0 91.0* 67.0* 27.0* ? 
·rl 

ítt 
·rl 

Producci6n - - - - - - - ? 

E 1 Pago de crMi-
tos. 100.0 100.0 - 100.0 100.0 100.0 100.0 

... . . . . ' . . . . . . . . . .. 

Ia unidad I, que tiene el nivel de canercializacioo nás bajo, ve!!_ 

de el 75% de su prcx:lucci6n la que dedica integrarrente al consunn familiar 

de la produccioo autocaisumida (25%) destina el 22.5% al consuroc> familiar 

y el 2.5% para semilla. La unidad II destina s61o el 8% al autoccnsuno -

y talo es para el coosuno faniiliqr. La unidad IV s6lo autoconsune el 2% 

de la prcxlucci& y lo destina para semilla. Las unidades V,VII y VIII e 

--------------------------~-----------* El caso de la unidad V puede explicarse, en cierta nedida, por el hecho 

de que el estrato que -en ~nninos relativos- nás cultiva frijol en la 

entidad es el de los enpresarios medianos. 
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carercializan toda su produccioo¡ la VI destina el 15% al autoconsUiro pa 

ra la cria de cerdos. 

D:! la producci(D autoccn~mmida (i:ngresos en especie) nada se de

dica al ~go de preéstarrps. Mientras que de la producci.6n carrercializa-
. . 

da (ingresos en dinero) na.da se destina, directanente, a la producci&. 

los gastos de la producci6n corren totalnente a cuenta de creditos y ~s 
. . 

tarros en todas las unidades y no a cuenta de los ingresos, a excepci61 -

de la unidad I que provienen de la venta de fuerza de trabajo. :re la tllli 

dad VIII no pudinos obtener infomaci6n al res~cto. 

El hecho de que el 73% de" los ingresos de la unidad VII se desti

nen al !Ego de cr&li.tos, se debe a que estos conprenden no p6lo gastos -

de insurros y foorza de trabajo sino tarnbi~ gastos de reposici6n de la -

maquinaria y equipo (corrpra de maquinaria). 

CUADRO 7 TIPO DE TRABAJADORES OCUPADOS 

Tipo de unidad I II III 'IV V VI VII VIII 

Por cada 10 
trabajadores 

. . ' . ',· . . . . . ' . . . 

Trabajadores de la fandlia · . 8 1.5 8.75 3.3 o.s 1.5 0.9 0.01 

esclusiv. trabajo familiar · - 1.5 1.25 - 0.5 1.5 0.9 0.01· . 
cm trabajo asalariado 8 - 7.50 3.3 - - - -

- - - - - - - - - - - - - - -.. - - - - - - - - - - - - - - - - - - -• 
Trabajadores asalariados 2 8.5 1.25 6.7 9.5 B.S 9.1 9.99 

Exclusiv. trabajo asalariado 2 2.8 1.25 3.3 4.0 B.S 5.5 3.29 

coo trabajo familiar i- 5.7 - 3.3 s.s - 3.6 6.70 
. . . . . . . . . . . .. . . ' . . . ' . . .. '. . . . . '. . . .... 

- 107 -



Por cada 10 trabajadores ocupados en la unidad I, 8 son trabajado

res dé ~a, familia y s6lo 2 asalariados. re. esos trabaja.dores de la. fami-. . . 
lia, los 8 venden· su fuerza de trabajo fuera de la unidad, mientras que -

los 2 trabajadores:asala.r::i.ados v;l.ven exclusivarrentede la venta de su fueE_ 

za de trabajo. 

En la unidad II, e.s sen trabajadores asa,laria,dos y s6lo 1.5 sen -
. . 

trabajadores de la familia. ~ los prirreros, 2.8 viven exclusivarrente del 

trabajo asalari.ado, y s. 7 se dedican una parte del año al trabajo familiar. 

En la unidad III, 8.75 trabajadores sen de la familia y s6lo 1.25 -

sen asalariados. re los 8.75, s6lo 1.25 se dedican exclusivairente al tra

bajo familiar y los 7.5 restantes venden su fuerza de trabajo fuera de la 

midad. 

En la unidad DI, 3.3 trabajadores sen de la familia, todos los cua

les venden su fuerza de trabajo fuera de la unidad; 6.7 sen trabajadores 

asalariados: 3.3 se dedican al trabajo asalariado exclusivarrente y los -

otros 3.3 recurren adenás al trabajo familiar. 

~ las midades V, VI, VII y VII, los trabajadores de la familia 

sen i.nproductivos, es decir, se dedican a las labores de su p:!IVisi61 y 

cx.mtrol de la producci&, ninguno es productor directo. Todos los traba 
. -

jadoi:es productivos en esas unidades soo asalariados pero, mientras en -

la midad VI todos se dedican exclusivanente al trabajo asalariado, en -

la unidad VIII s6lo lo hacen as1 3.3 trabajadores y los 6.7 restantes

recurren al trabajo familiar fuera de la unidad una parte del año. 

aJADID 8: l1I'ILIZACICN DE FUERZA DE TRABAJO ASAIARIADA (POOCENTAJE) 

FUERZA DE .TRABAJO. . . . . . l; .... Il; ... J;II . J:V . .V ... \1l; . , .VII .. ,VJ;II 

Labores exelus. asala 
riadas. 

Jomadas salariales 

43.0 so.o so.o 66.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

4.s so.o as.o 79.o 100.0 100.0 100.0 100.0 . 
... '.. . .... 
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El porcentaje de labores que se realizan cal fuerza de trabajo -

exclus;i,v~te asa,lariadq son el 43% en la unid~d I, m.i_entras que en las 

midades· V, VI, VII y VlII son el 100% •. 

Sin errba:rgo el porcentaje de jornadas salariales:-en· relaci& ccn 

las no salariales- en la unidad I, es s61o de 4,.5%,.po,r lo~ 95.5% se 

realizan con .foorza de trabajo familiar. En la unidad II el 50% de las 

jornadas se realizan con foorza de trabajo asalariada; en· la III, el -

85% y en la r.v el 79%. Todas las jornadas fueroo de trabajo asalariado 

en las unidades V, VI, VII y VIII. 

CUADRO 9; VENTA DE FUERZA DE TAABAJO 

Venta de f. d~t. familiar 
fuera de la parcela 

I 

No. de d1as pronedio al año* 0.43 

No. total de d.1'.as al aib* 1.74 

% iilgresos por salario ( 
i?gresos por producc1&1 74% . 

* 250 atas anuales = 1 

II III 

0.5 

3.0 

100% 

0.6 

0.6 

100%. 

S6lo en las unidades l, II y J.V, los trabajadores de la familia -

que participan en el cultivo se dedican a la venta de su fuerza de tr~ 

jo fuera de sus parcelas. De éstos trabajadores, en la midad I el ntine 
ro de d1as p.t:anedio anual -p:>r trabajador- trabajados por salario es de 

0.43; y el nG.nero total de atas -por todos los trabajadores- es de l. 74 

Es decir, por cada trabajador que vende su fuerza de trabajo, fuera de 

la midad, ésta d:>tiene 0.43 Sl:.mA; y por todos, cbtiene l. 74 Sli!RA. 

Esto itrplica que del total de ingresos cbtenidos en la unidad -por 

el cultivo de la parcela rnSs la venta de :fuerza de trabajo- el 74% provi~ 

ne del trabajo asalariado fuerza de la parcela 

- 109 - ;~ 

-¡, 



La unidad II no c:bti_ene 1!1gresi:>s por salario, por no contar con -

fuerza de trabajo disi;x::nible para sex: vendida (ver a,nfilis;i.s de la tmidad 
II en ~ste cap!tulo). 

O;! los trabajadores de la uni~ III que venden su·. fueri:a de traba

jo foora de e-la, el ntlnero pran:dio de d!as trabajados al año :p::>r sala-
. . 

rio es de O.SO to sea, la mitad del ntímaro de d.!~s ccnsiderados caro de 
ocupaciOn plena) • Y, el n~ro total de d!as trabajados por salario fue-

. . . 
ra de la parcela -por todos los que venden su fuerza de trabajo- es de 

3.0, es decir, la unidad cbtiene 3.0 SMFA p:>r ésta actividad extraordi

naria. 

Del total de ingresos (en e~cie o en dinero) cbtenidos por la 

unidad III, el 100% se obruvo por la venta de fuerza de trabajo, ya que 
no hubo proouccioo én la parcela. 

En la unidad N, tanto el nGmero prc::ina:lio cono el n1lrcero total de 

atas trabajados al año por salario fuera, de la parce!~ es de 0.60, es -
decir, la unidad obtiene por este caicepto O. 60 SMRA. Este representa · sO 

lo el 10% de los ingresos pués el 90%restante se cbtuvo del cultivo de 
la parrela. 
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CONCLUSIONES 

) 

El desarrollo .a~fcola en .M2xico se subordina al proceso de ;i.ndus 

trializaci6n, con sus diferentes· etapas y requerimientos. A través de -

la política agrfcola del Esta.do, se canalizan recursos financieros y tec 

nol6gicos con el objeto de irrpulsar el crecimiento de una agricultura de 

tipo empresarial y, en·ID3.teria agraria, se adoptan rredidas jurídicas que 

estimulan la acurnu1aci6n de capital en el campo • 

. El entrel~zan¡iento del· capital nacional,. y el extranjero y la do

minación del capital internacional con carácter :rronopólico, característi 

cos de la últiID3. etapa del proceso de industrializaciÓn, se reproducen -

en la agricultura con la progresiva dOIPinación de las empresas transna-

cionales y el aceleram:iento de las contradicciones propias de la acumula 

ción de capital. 

La dominación del· capital IDJnopólico acentúa lop rasgos del desa

rrollo desigual de la sociedad irexicana. Esto genera una estructura ·· -

agraria sumarrente pjlarizada en la que se observan fanto una marcada di

ferenciaci6n social de los productores agrfcolas corro una acentuada dife 

renciaci6n regional. 

Esa diferenciación social diversifica a la fuerza de trabajo -· -

agrfcola, es decir, a las clases explotadas del campo. La existencia -

de ¡;equeños productores eJllX>brecidos (proletarios con parcela y campesi

nos) junto a los productores tota.1.nente desposeidos, es inherente al de

sarrollo rronop6lico de la acumulación de capital en .M:füdco: abarata no -

sólo los salarios agrfcolas, sino también los salarios no agrícolas, y -
:i;:ennite el nantenimiento -con características propias- de un ejército in 

dustrial de reserva en el ca:rrpo. 

La existencia de eno:rnes.diferencias en la d.±sponibilidad de re

cursos productivos, la coexistencia de patrones tradicionales y rrodemos 
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de uso del suel.o y, pol;' lo tan.to< la,s distintas posiblidades de incorpo-
. . . 

~ar a la. fuerza de ~~a.bajo; p;i,--ovoc~ g.rande~ des.igtJal_dades en po;r-ductivi-

dad, rend;i.mientos y rentabi.lidad de los cultivos y en la distribución 

del l:ngreso de los productores ~~ícolas en el Esta.do de Sinaloa. 

El heCho de que esta s~tuación. se presente de manera más a.centua

da en Sinaloa, qqe en el pai~, se debe p;recisarrJ211te a.que es resultado -

de lil1. nayor desarrollo de las relaciones capitalistas de producción en ~ 

la agricultura de la entidad. Esto produce una estructura de clases en 

el carrpo sumarrente polarizada. en la que, una minorfa de productores pr,i

vilegiados concentra la riquez~ 9ffierada por la producción. .,a.grícola, - -

mientras que la Iílélyoría de los productores difícilnente alcanza o no al

canza los mínimos necesarios para su reproducción. 

La diferenciación interna del denominado sector Camp2Sion es tan 

clara que, incluso por def,in,i.c~6n, los productores de infrasubsistencia 

y subsistencia no logran de la parcela los rrúni.rrDs necesarios para su -

s.irrple reproducción; no cubren, por 'ta!1to, la reproducción de su fuerza 

de trabajo. 

Estos productores -que en Sinaloa representan el 39% de los prcr

ductores agrfcolas- tienen que recurrir necesariam=nte a actividades fu~ 

ra de la parcela que les perini.tan lograr su reproducción. Se cantituyen 

pues,· en fuerza de trabajo disponible para el capital. 

Cono fuerza de trabajo dispcnible para el capital, cumplen su fun 

ci6n cono fuerza de trabajo proletarizada. El que sean absorbidos en -

otros procesos de prooucci6n o se encuentren desocupados, afecta la pro

porción en que se dividen en fuerza de trabajo en activo y en sobrep:>bla 

ci6n :relativa. Pero no varía el hecho de que, cualquiera que sea su si

tuación especifica, sirven corro ocupados o coro sobrantes al proceso de 

acunrulaci6n de capital del cual son resultado. Son pués~ proletarios -

con parcela. 
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El estudio de casq Cle la uni.da.c:l de ~fXP.SuPR,i,stencié3: nos reveló -

que: la p:i;-cxlucc;i..6n de la. pa.rce~a, <;ienera. ::;6lo O. 62 SNM*, ,mientras que de . . 
la venta de fuerza· de trabajo obtiene 1,74 SMRA. Es decir, del total de · 

:ingresos -en· es~cie o en·· dinero- ap~ obtenidos en la unidad, los prove

nientes del trabajo asalariado representan el 74% •. 

En el caso de la. unidad de subsi::;tencia. Vi.rrP$ que no obt;i,ene ;i,ngre 

sos por venta de fuerza de trabajo y que tedas provienen de la prcxlucci.ón 

en la parcela. Sin e.rnba:r-901 esto se explicaba por el.hecho de que la uni 

dad no tiene fuerza de trabajo disponible para.ser.vendida., pues los dos 

miembros de la familia tienen más de 50 años, son unos verdaderos ancia

nos en el rredio rural. 

Esta .i.mpos;i:bilidad de vender fuerza de trabajo, llev6 al. jefe de -
' . 

la unidad a rentar la tierra corro única manera. de financia,r la prcxlucci6n 

-y lograr su reproducción-; y a ceder su uso al prestamista para el próxi

rro ciclo, en el cual espera subsistir carro asalariado en su propia parce

la. 

rps prcductores estacionarios y excedenta.r~o~ -31%-. ::;on los que -

logran su simple reproducción. los ingresos que obtienen de su trabajo -

en la parcela -aunque no les ¡:eríniten· acumular- les son sufientes para -

cubrir, en condicicnes normales** sus necesidades de vida y de trabajo 

s.in que tentan que recurrir a la venta de su fuerza de trabajo ni a otra 

actividad extraparcelaria. 

Ellos sen los que pueden ser considerados "cc3ITif€sinos rredios", -

pues constituyen el núcleo a partir del cual se da la diferenciación de 

la población agrícola, en una dirección a proletarios -lo cual es más -

factible- y, en la direcci6n opuesta lograran cietos niveles de acurilula-

-------~--------------------------~--

* 

** 

1 Sl·IRA (salario rnini.rrP rural anual) = al salario .mínirco rural dia

·rio por 250 d1as considerados carro de ocupación plena en la agricul 

tura. 
Se refiere a las condiciones cli.matol(>gicas Y· del .nercado 
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ci6n. San los que, dapos el, gra.do a.e desa.i;-;i:-ollo del capital;i.srro y de di-, . 

ferenciac;i.Q"l. de l~ pobl,ac,ión nll;'al en ~ico ~ pueden.. se.r ll.amados carrpe-
. . . 

s;inos. 

En el caso de 1,a un.id.ad estac;i.ona;i:-ia,1 y;i,nps que el 100% de los in-
. 1 

gresos para su reprooucc;ién se ootuvierC:n, no de la prcrlucc,ión de la rar-

cela, sino de la venta de fuerza de trabajo fuera de ·el.la. .Aunque esto -

parezca contradictorio con la definición previa de campesino no lo es, -

puesto que en este casd''3e''ilieron las ,¡condiciones· nonnales'' en ,que logra 
. -

rfan su sinple reproducción del prooucto de la parcela*. y '.3;i. la unidad 

no desapareció corrc tal, fue precisarrente porque reci.lrr~6 a la venta de -

fuerza de trabajo de los mierrbros de la familia.' 

Esto además nos indica el carácter suma.rrente vulnerable de la si

tuación de clase de los productores campesinos -del que ya habla,rrps en el 

capítulo II- y el hecho de que una coyuntura desfavorable los hace depen

der de una actividad extraparcelaria, el trabajo asalariado en este caso. 

El caso de la, unidad excedentaria nos revel6 cómo una coy\Jntura -

extraordinaria, favorable a la·unidad, le per:mitió lograr un excedente -

.iirq;ortante, para el pr6xirro ciclo. 

ros productores transicicnales -24.7%- so~ los que no pueden ser -

coo.siderados carrpesionos pero tampoco burgues!a agr):cola, pues en las co~ 
. . 

diciones iredias de las 1,ll1idades de este estrato oci.lpan un¡:i fuerza de tra

bj o asalariada aproximadanente igual a la fuerza de traba.jo familiar. 

Su situación es transicional ya. que en funcioo de c,iertas coytmtu-
. . .1 

ras del proceso de acurrulacién, de serles favorables, tenderan a conver-

tirlos en burgesfa agr!cola y de serles desfavorables su tendencia será 

a la sinple reproducciál .. 

------------------------------------*' En el caso de la \m.idad estacionaria, las condiciones climatol6gi 

cas fuerai sunarrente adversas. 
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r En este caso v.i,nps que el 100%. de l.os -0g;i;-esos pa.ra $U reporduc

cién provi.enen de lq p;(oducc~ón de la un.ida.d¡ y·, aunque la fuerZé~ de tra .. . 
bajo asalariada es· aproxinadarrente .i9llal a la fuerza de trabajo fa.milia,r 

ésta ya no·representa tota~te trabajo productivo pues realiza -de ma

nera predC:xninante:-. la.botes.de $uperVisión y control de la producción. 

En este caso se l.ogran condiciones· nedias en· la reproducc;i..6n, a~ 

que deb;i,do en_ gran rred.i,da a la inte;rvenc,ión del Estado con su pol!t,ica -

de estímulos a la prod~cc~ón agrícola. 

Y, . los empresarios .a.gr~colas -5 .1 %-. son los productores que invier 
. . 

ten su capital en la agricultura eh función de que les ¡:erini.te obtener -

ganancias. ~ no ser así, sfuplerrente retiran su capital de la agricultu 

ra y lo trasladan a otras. esferas de la producci6n capitalista. Constitu 

yen pues, la burgues.ía agrícola. 
·. 

Es en relación con los niveles de acurnulaci6n y las ~gnitl,ldes de 

sus ganancias que se diferencian intemarrente en ¡:equeña burguesía (3.4%) 

rediana burguesía (0.8%). Y. gran burguesía agrícola (0.'9%). 

En estos casos el 100% <le los ,ingre~os. provi.enen de la producción 
· J'nO 11sa loºªªª en la un,idad. La fuerza de trabajo es núnima en comparaci.6n can la fuer . . 
za de trabajo asalariada y de hecho se reduce s6lo al jefe ae la unidad 

(enpresario). Y, cono estos productores realizan exclusivarrente labores 

de supe:rvisi6n y control de la producción, no son productores directos. 

I.a intervención del Estado en la producci6n agrícola favorece la 

acurnulaci6n en las unidades enpresariales, a través de estfmulos que en 

estos casos sí se hacen efectivos. 

Aderrás, la unidad que representa a la gran burgues.ía agr.ícola, -

est:i directanente ligada -y subordinada- al capital intemacicnal (norte . 

arericano}_, a traws del financiamiento y la· conercializacioo de su pro

ducci6n. 
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la pola,rizaci6n de la es·;i;-uctura, .agra.ria se observa en su totali

dad y se hqce )I)c'Ís.ey~dente cua.n~o cons,iderarros, aderná:3 de los producto--. . 
res ~grfcolas can t,ierra~ a ¡a, erza de traba.jo ccmpletarrente desposei-

da de todo nedio de produccién. 

En la entidad, del tota:L de personas ocupa.das ~ la .agricultura, 

s6lo el 34% dispone de tierras e labor, es· de'cir, tiene rredios de pro...J 

ducción en propiedad o posesión El 66% restante ~on productores direc 

tos que carecen de toda propied d o posesi6n de Il)2dios de producción. 

Y, es precisarrente este 6% de la población. .agrfcola -econórnica

rrente activa- el que representa a los proletarios agrícolas que sólo dis 

ponen de su fuerza de trabajo pa a reproducirse. 

ci6n extrerras que se observa entre los 

productores directos del carrpo, ono resultado de la acumulación de ca

pital, los constituye en fuerza e trabajo sobrante más no en fuerza de 

trabajo rrarginada de ese proceso de acumulación. El que se encuentren -

subocupados o desocupados no var a su carácter de fuerza de trabajo pro 

letarizada. 

Más aún, el desarrollo op.51,ico del capital acentúa eldesarro 
. . . 

llo de la contradiccién fundanen 1 capital -trabqjo, porque paralela--

:rrente a la concentración de capi 1 se da la centralizaci6n de la fuer

za de trabajo corro un proceso · 

Sin embargo, las caracter sticas propias del proceso de produc-

ción agrícola obstaculiza en al a :rredida esa centralización de los tra 

bajadores y, atmque ésta se et.mp e, adquiere características propias. -

Esta centralizaci6n es eventual, discontinua e incorpora ª· grupos hete

reogénicos (proletarios, prole ios con parcela y carílpesinos). 

Dada la hetere.ogeneidad en las condiciones de reproducción de los 

diferentes grupos que constituyen a la fuerza de trabajo .agrícola, su or 
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gan.i,zaci6n debe ;realiza,l,"se en tomo a, diferentes tipos de d~da.s; lu

cha por la. t~erra., .luch~ por llJ=,jores condic~ones.de producci6n y correr~ 

cializaciá'l y lucha sindical por nejores·condic~ones de t,ra,bajo. 

y,. si b;ien · la cen.t.rali.zación de la fl1erza de trqbajo agr:lcola se 

ha dado princ~paJ..nente:en organizaciones oficiales y of,icialistas de cam 

i'.esinos y trabajadores .agrícolas, existen ya las condiciones y la necesi 

dad de su organización independiente. · 

El desarrollo de la contradicción funda:rrental capital-trabajo, se 

manifiesta ya en la incapacidad del Estado nexicano y de su clase domi

nante de satisfacer las necesidades de reproducción de los trabajaodres 

del campo, aunque no se manifieste aún en la capacidad de organizac,i6n 

y de conciencia y acción políticas de éstos últimos CO!TK) cla.se explota-

da. 

Por el hecho de que hasta hoy ha sido rrás fácil y más factible la 

organizaci6n de los explotados del canpo en torno a la lucha por la tie

rra no debe perderse de vista la .irrportancia política de la organizaci6n 

sindical de los trabajadores. Es esta la forma de organización que en-

frenta directa:rrente a los trabajadores can el capital, pues las demandas 

laborales se plantean directanente a los capitalistas, no al Estado, y -

~ste tiene nenes posibilidades de aparecer cano benefactor o ~diador. 

La lucha por la tierra -en la que participan precisarrente los -

trabajadores que no la tienen- es de carácter eminen~te proletario.· 

ID que los solicitantes buscan son condiciónes para vivir de su trabajo 

y no de. ganancias ni de rentas. Y, es tarea de la organizaci6n políti

ca del proletariado la de concientizar a los trabajadores y desarrollar 

esas formas de lucha hacia niveles nás avanzados: no es una solución po 

1.1'..tica revolucionaria la demanda de pedazos de tierra y de trabajo indi 

vidual, sino la demanda. de la tierra. toda basada en el trabajo colecti-

vo. 
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Si b.ien la lucha, por l.a t;i..er;t;'~ y l.a. luchP, sindical se cam.Plem.:m

tan, considera.nns que ~sta tllt;i,ma ... por lo que breverrente henos d;i.cho en . . 
los párrafos anteriores- es la que puede aportar irejores condiciones, -

aunque quiz§s no a corto plazo, para el desarrollo de ilna conciencia -:-

revolucionaria de los trabajadores del· campo. 
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