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C A P I T U L O I 

a) México Precolonial. 

En' Méx.ico, 1.as modalidades de arrendamiento, .. aparceria 

y natural.mente la existencia de 1.a fuerza de trabajo han e~ 

tado intimamente ligadas a las formas de tenencia que mol--

dearon 1.a personalidad agraria de este país durante las di~ 

tintas fases de su evo1.uci6n hist6rica. El régimen de tie--

rras de los. aztecas muestra la existencia de ambas modal.id~ 

des aún en las parcel.as del calpulli, o sea la "propiedad 

comunal destinada al sostenimiento de 1.as familias que lo 

integraban. Los calpulli eran parcelados por los vecinos 

del barrio, quienes las recibían no en propiedad sino en 

usufructo. Cada jefe de familia tenía un derecho y su obli

gación correlativa: el derecho de poseer una -paré:e-:ia de-·ra:s 

t.ierras comuna·les y, la obl:igaci6n de .. trabajarl.a. Si en dos-
.. , • ' r ··• 

años no la trabajaba, ].a tierra volvía al clan _para ··ser en-' 

tregada a otro vecino. El trabajo resultaba, de . esta s·uer-.:... 

te, el título justificat:ivo de l.a posesión. Si este lote no 

era laborado por incapacidad del poseedor, ya sea por invá-

l.idez o por falta de elementos, previo permiso del. "tepoch

tlato" (jefe del barrio, o encargado del reparto de tie----

rras) el poseedor incapacitado era ayudado en su trabajo, 

por los demás vecinos. El derecho a poseer el l.ote se per--

:i: • 
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dS:.a por ausencia definitiva del.a fami1ia. "(1) 

Durante esta época, segGn nos narra Antonio Caso, ---

"existió ].as entregas de tierras conquistadas a l.a nob1eza

mexicana, aunque t~bién _desde Itzcoat1 se entregaron' tie-c-

rras a ].os c1anes o cal.pul.l.is especial.mente para sus tem--

pl.os y también a 1os pl.ebeyos que mSs se distingu~an en l.a-

1ucha. 

Al. rey y a ].os nobl.es, se dan estas tierras para el.l.os, 

sus hijos.y herederos constituyendo al.go muy semejante al.o 

que en derecho_ feudal. s_e l.l.amarS:.an mayorazgos. " ( 2) 

También ·ia vida azteca conoci6 el. trabajo de gente de:!_· 

provista-de tierras, tal. es el. caso de ].os 11amados maye--

·ques, 1os cua1e·s eran aquel.l.os "hombres de condici6n in fe--

rior 1igados a l.a tierra, en l.a cual. trabajaban de padres a 

----------_-hi-jos-en-beneficio .. deJ._dueño. Así,_cuand_o_ l.as posesio_nes de 

.úri- nob1i;; ··se dividían entre sus ·herederos, l.os mayeques. que

. vj_:,;ían en .. e.iias érarr· .. repartidos _t:~q:i_l%ft°, :.,e.¡_tos _ h,(Jmb~e;ii_ ?l.~:::: 
- -

· p.agaba~ impuesto. al. Señor. Supremo; tampoco_ participat>1>.ri en-

l.) Mac-Lean y Esten6s, Roberto., ·La revol.uci6n de 1.910 y 

el. prob1ema agrario, Edit. Cul.tura, México, l.9S9, pp. 

2) Caso, Al.fonso. La tenencia de la tierra entre J.os anti 

guas mexicanos, Revista del. México Agrario, Nfim.S, SeE 

tiembre-octubre, l.976, Edit. Campesina, p. SS. 
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los cultivos hechos en comGn, pués debían a los dueños del-· 

suelo una parte de sus cosechas y otros servicios "(3), ---

estos hombres eran obligados a trabajar como esclavos, las

tierras concedidas ·a, los. señores aztecas, .que recibía.n este

beneficio en gracia a sus servicios militares prestados al.,-

imperio. 

"Las diversas investigaciones han puesto de relieve la 

aparici6n de la servidumbre a través de los mayeques que, -

·por sus vínculos al suelo, las obligaciones establecidas p.!!_ 

ra la prestaci6n· de servicios. perso.nales al dueño de la .ti~ 

rra y la entrega parcial del. producto de los cultivos, con-

figuran un ant.ecedénte del peonaje tradicional." (4) 

Aquí han localizado, según averiguaciones de estudio--

sos, el germén de la disolución de la sociedad indígena y -

su posterior paso .. a una sociedad. en la· que la··tierra hubie

ra adquirido la característica de una propiedad sujeta a c2 

· ·-·" ~e~ci~·, ·con toda.;.· ·las consecuencias de· u~~. nueva'. ·forma, de . .,. 
.. est:ru.ctu;r:a s.ocial: posibilidad· qúe ·Obviamente r .. fué .. estorba

da por la colonizaci6n española que implanto sus propias --

formas de desarrollo social. 

3) Chevalier, Francois. La formaci6n de los Latifundios 

en México, Edit. F.C.E., México. 1982, P. 46. 

4) Aguilera Gómez, Manuel. La Reforma Agraria en el desa

rrol'io económico de México, Edit. U.N.A.M. I 1969' p.4. 



b) Epoca Colonial. 

Con la llegada de los españoles la sociedad indígena -

prá.cticamente no resinti6 mayor cambio en- cu ente a su acce-· 

.so "a la tierra;· que .era, dadas· sus características de agrí":'" 

cultura predominante, el. principal. factor productivo. 

Pero en general, la poblaci6n indí.gena paso a consti--

tuir durante la época colonial., "la base campesina de una 

nueva estructura de clases y ocupaba, ·en su. conjunto, una 

determinada posici6n en el. rígido sistema de estratifica-

cÚS~ . impuesto .por lo~ españoles. " ( 5) 

Por consiguiente "cuatro siglos de historia agraria a

partir de la conquista han producido una polarizaci6n cara~ 

terizada por la existencia de muchas personas con poca tie-

rra y pocas pe]'.'SOJ1a_s con .mucha .tierra. Esta· concentraci6n -

.de .ia propiedad ha.determinado J.as relaciones entre. las el~ .. 

·ses sociále:S en e1 C~í;>o Y, ha ,infl.uj_d.o gr,;.~de~ente·en· las: ·- · · 

.ferinas de estratifica_ci6n social. ••• , haciendose patente en~ 
- . _:_ ... -·--·· . . -·-· - --- . . . .. -· ....... , ... . 

·ra"d::Ls6'.-ibuc.ú5ñ de i~ tierra como medio de producc::L6n y en

las relaciones de trabajo, comerciales y de propiedad, que

ligan una parte de 1.a pobl.aci6n con otra."(6) 

5) Stavenhagen, Redol.fo. Las clases sociales en las sacie 

dases agrarias, Edit. Siglo XXI, México, 1980,P. 54 

6) Ibídem, p. 201. 
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En 1a Nueva España una rígida jerarquía socia1 basada-

en "1a centra1izaci6n de1 poder po1ítico y econ6mico, y ---

fundamentada en 1a 1egis1aci6n de Indias mantuvo a 1os ind.f. 

genas en su posición de inferioridad con respecto a todas 

1as demás categorías socia1es"(7). Los españo1es a su vez 

no hicieron sino aprovechar 1a esj:;ructura 1·oca1 para reci-:-,-:-. 

bir en 1ugar de 1a nob1eza azteca y e1 aparato te6cratico,-

1os excedentes de producci6n de 1os indígenas, ya que "a1 -

insta1arse a1 nuevo continente, 1os conquistadores no ha---

b:í.an buscado más que 1os tributos, a1 principio, y luego --

mano de obra para -1avar el oro de :los ríos y arr.oyos, y ex-· 

p1otar· a1gur1as minas y rebáños"_(8). Con este ff.n··.se _dictan-· 

mu1tip1es leyes que protegen.a 1as comunidades indígenas,--

1es conservan sus posesiones de· tierras e impiden, a1 menos 

formal.mente, 1a apropiación por extraños, de 1os recursos -

físicos de los natural.es, vía tributo que obligatoriamente

cubr.ían · 1as. 1.ndias·. Cabe sei'iaiar ·que I 1os. encomenderos y 1a 

Iglesi·a recibían 1os beneficios de l..a conquista • 

. . Cómo es ·sab:Ldo en un pdncÍ:pio "frente" a· ias~ ~ecesida-.:.:· . 

.. d!'is. y beneficios de. los. cólonizadores se instituye ei si.sti 

ma de encomienda, que consistía "en e1 derecho concedido a-

un individuo para cobrar y hacer suyos 1os tributos pagados, 

7) Ibídem, p. 268. 

8) Chevalier, Francois. Ob.cit., p. 233. 
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conforme a las leyes, por un determinado número de natura--

les de las Indias. Los encomenderos a su vez asumran la re~ 

ponsabilidad de prestar sus servicios en contra de las su--

blevaciones, y a instruir en la fe católica a los tributa--

rios" (9), mediante este sistema se remuneraban l.os servi--

cios prestados a la corona por los capitar.~s y soldados de~ 

tacados en la conquista, asignandoles territorios poblados-

donde en nombre de los reyes gobernaban, teniendo consecue!!_ 

temente derecho al. producto del trabajo de los indios, ya -

fuera como tributo o a cambio de protecci6n. e instrucción--

religiosa. 

Pronto habría de verse que el sistema de encomienda -

no resolvía los problemas económicos de la naciente sacie--

dad novo-hispana, y que además, desde el. punto de vista po-

lítico generaba conflictos de autoridad y de esferas de in-

fluencia entre l.a organización gubernamental impuesta por -

la corona y el. poderío ·económico de los encomenderos que 

.· .... Prc.:icouraban sus.traerse. a -la· inf-l.uencia ·de" :tas acti.vid."aéiéú:i vi. 

rreinales. Consiguienteinente tenemos· que. ·1.0. que en uri pr{n

cipio fué simplemente un método de distribución de mano de-

obra se convirtió gradual.mente en la base de un sistema la-

tifundista. 

Debido a la baja población indígena causada, tanto por 

9) Aguilera Gómez M. , Ob. cit., p. 6. 
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1os efectos mismos de 1a conquista y el remontamiento de 

indios indómitos a lugares alejados e inaccesibles, tuvo 

presente otro factor importante que vino a acentuar más la

e.scaséz de trabajadores agrícolas, estas futO!ron las "gran-

des epidemías del l:iltimo cuarto del siglo. XVI, que fueron -

extraordinariamente mortíferas para los indígenas de tierra 

caliente que redujeron drásticamente la mano de obra dispo

nible. 

A causa de la disminución de los indios, ciertas plan

taciones no tardaron en verse medio paralizadas~ Pero la -

demanda era más intensa que nunca" (10) .Todo esto contribuyo 

al problema de acoprar mano de obra para la minería, preo-

cupación fundamental de los conquistadores y para la hacien 

da, que iniciaban un proceso de constitución. Este problema 

.e.ra tanto más grave. cuanto 51ue, las leyes. españ.()l.as cc:>mo ... 11ª. 

quedado señalado, protegían la propiedad indígena de. la ti~ 

, ;i;r<> Y. s:µs, fo;ma,s, t:r::ad.i9iPt:iéli~s ,de _acces9. ª· el.las, C:()~secue~. 

,temen.te no existía.una .. f.ueria. de .trabajo, dispóniJ:>le para.·m~ 

vilizarse a los centros mineros o para contratarse en las -

haciendas en proceso de desarrollo. 

El sistema de encomienda resultó un método ineficiente 

para resolver esta problemática, de ahí que, a fines del si 

glo XVI se instituyera un nuevo procedimiento llamado de 

10) Ibídem, pp. 24-25. 



8. 

Repartimientos, el cual "naci6 de los servicios de trabajo-

quitados a los encomenderos después de 1549 para repartir-

los, ante todo, entre los españoles que cultivaban el trigo. 

En efecto, la mano de obra que les suministraban los impre~ 

. ccindibles equipos· de trabajadores ind!gen as, les era indis

pensable, pero este sistema fué suprimido. Hac!a 1590-1594 

el consejo de las Indias mantuv~una nutrida corresponden-

cia sobre el sunto con el Virrey Velasco II a quién se le-

instaba, a tomar las primeras medidas de tran~ici6n. El plan 

.c.<:>nsist.ta en. fomentar la contrataci6n de trabajadores· 1.i---

bres llamados gañanes o laborios; pero chocaba cont.ra la re 

pugnancia que mostraban los indios ante la idea de irse a 

alquilarse en las tierras de los españoles, por su propia 

voluntad."(11) 
. ·-- --~~- -·~-

:--~---·---Mediante ··e·1- pró-cearm1.-ento-de Repartimientos los hacen-

. dados :i:-:ecib~án uná PJ:COporci6n ·detenninad~ (generalmente .el

'".-15%---de ··la· fuerza _de·· trabajo tlt:i:i) .. de ias · c::;;m~-:id.ides ind!g~ 

nas¡ ·que· prestaban - sus se'J:"Vicios en las haciendas durante 

determinadas épocas del año a cambio de un salario. 

Aqu! de nuevo surgi6 una contradicci6n. El hecho de que 

fuera las autoridades virreinales iaa que efectuaran este -

repartimiento,· dej~ba fuera de la capacidad de decisi6n de-

los hacendados el ntimero y calidad, y sobre todo, la estabi-

11) Chevalier, Francois. Ob. cit., pp. 97-98. 
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l.idad del. abastecimiento de mano de obra,· "comenzando a op~. 

rarse así, un curioso fenómeno.de Compensaci6n"(12)¡ de ahí 

.. que pronto l.os ·hacendados recurrieran al. método, que poste

riormente serl'.a clásico de atracción de mano de obra para -

asentarla directamente en sus posesiones y desprenderla de-

l.as esferas de inf l.uencia de l.as autoridades de l.a Nueva E~ 

paña, con este fín, un método normal.mente empleado, fue in-

ducir el. traslado de trabajadores para que se establ.ecieran 

en l.as haciendas, mediante l.a concesión de· terrenos para -

que fu.~daran pueblos, y con este procedimiento adicional., 

que demostro ser en extremo efectivo, de inducirl.os,a que 

se endeudar_an y una vez adquirida esta carga económica, no 

pudieran desprenderse de l.a fedul.a de l.a hacienda, es quizá 

-"'-l. __ o_;-ig"'I't l\lá;; __ a_c'ªptªd_Q_ de l.a inst:i,tuc::i.§n del. p_~e>n_a_j_e q~E! _'"".'.'" ____ _ 

habría de acompañar, a l.a historia ecori6mica de M~xico, ha~ 

.. :tf>. l.a __ rev:p1u,ción. -

. Durante. t_odo __ este_ perío_do l.as encomiendas_ "habían de-

sempeñado un papel. muy importante durante varias décadas,--

procurando l.a mano de obra y l.os medios financieros necesa-

ríos para l.a creación de l.as primeras explotaciones agríco

las y ganaderas." (13) 

El. orígen de l.a hacienda puede atribuirse a l.as Merce-

12) Ibídem, p. 100. 

13) Ibídem, p. 156. 
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des que otorgaban los reyes de los terrenos realengos ya -

que, "los virreyes no s6lo atendran a 1.a debida explotaci6n 

de las tierras novo-hispanas, sino que seguían igualmente 

la costumbre de convertir la merced en una recompensa por 

servicios prestados, sobre todo de .origen militar. Los con

quistadores, gue debían ser favorecidos eri todas las for -

mas, tenían derecho a recibir cada uno dos caballerías de -

tierra, cualesquiera que fuesen sus ocupaciones, aunque es-

te género de recompensas tuviese poco valor al. lado de las

encomiendas y de los encargos ael corregidor, algunos pode

rosos personajes y allegados al. virrey .. estaban en buena po

s.ición para conseguir tal.es tierras, y adem&s, tenían mejo

res posibil.idades que nadie para explotarlos. Esta conce--

si6n de tierras mercedadas variaba según 1.a relevancia de -

los beneficiarios a partir de dos el.ases: peonías y caball~ 

rías. De ac~E:!J:~.c>-~on ___ el. _t.rtulo-1-2-ae1--11bro -rv; de 1.a reco-

pil.ación ·de J.as -Leyes de Indias" (l.4) La .relevancia- de_ los . 
. - ' . . . . . : ; . -~· .. 

beneficiarioi;i -de. e_st.a.s. inercedes··reales· erari''cie'terminados s~ 

gGn se hubiese ••_actuado .en l.a conquis·ta, combatiendo a pie

o a cabal.J.o"(15). Por consiguiente podernos decir que 1.as --

mercedes aparecieron a menudo como recompensas por el "fa--

vor concedido unas veces a 1.os grandes capitanes y podero--

14) Aguilera G6mez M., cit., pp. 89-90. 

15) Mac~Lean y Estenós R., Ob. cit., p. 13. 
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sos personajes que habían merecido el bien de su Majestad,-

y otras veces, en cambio, a los hijos de conquistadores sin 

recursos, a sus viudas, etc., que vendían al punto las tie-

rras otorgadas, pués carecían de medios para explotarlas. 

Eri ré.'sumidas cuentas, to~o se quedaba en manos de quienes 

disponían de algunos capitales: grandes encomenderos, ofi-

ciales reales, algo más tarde númerosos ricos comerciantes, 

colegíos jesuitas, conventos y clérigos aficionados a reu-

nir tierras".(16) - -

Aquí mismo surge el. probiema et'<: l.a mano de obra sin l.a 

cual no era factible explotar esas mercedes_ graciosamente -

concedidas por los reyes de la España, por ello de inrnedia-

to los beneficiarios con dichas mercedes procedieron a -----

crear su propia fuerza de trabajo, mediante el procedimien-

to de invadir terrenos, pro_piedad de _los_ ind_ígenas y_ desal~ 

jar a las poblaciones para crear .una fuerza de trabajo des

¡>:i:ovist'.3-_ t()tálmen_~~ _ d"'-- a_c::_c::e:;o _a l~ Uer:i::'7': y o_b._ligada Sº':'~e'."" 

cuentemente a contratarse _para s_obrevivir, _por consigU:i_ente 

el "gradual despojo a las tierras de los puebl.os origin6 --

un aumento de l.a poblaci6n desocupada, cuyo medio de subsi~ 

tencia, habría de radicar en la enajenaci6n de su capacidad 

productiva a los propietarios de las fincas agrícolas." (17) 

16) Chevalier, Francois. Ob. cit., pp. 374-375. 

17) Aguilera G6mez M., Ob. cit., p. 23. 
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Razones económicas de peso explicaban este desarrollo de la 

propiedad raíz. En primer lugar el abastecimiento de alime~ 

tos a los fundos mineros exigía, con este fin, la moviliza

ci6n de los excedentes agrícolas, pero las comunidades ind~ 

genas aferradas al cultivo de sus productos tradicionales: 

maíz, frijol y verduras, dific:l:lmente estaban en condicio-

nes de canalizar esos excedentes hacía los nuevos centros-

de poblaci6n carentes totalmente de una estructura agríco-

la. A mayor abundamiento, la propia dieta de los españoles

exigía un cambio en ·el patr6n de cultivos y en la estructu

ra de producci6n agropecuaria. Productos tales como, el tri:_ 

:• :go_, el garban:zo y los .derivados de la ganaderia que no ex-

plotaban los indígenas, por consiguiente era necesario pro

ducirlos dentro de una nueva forma de producción que era la 

hacienda, la·cual iba creciendo a costa de los propios pue

blos. 

Para los ··dueños de-- las primeras haciendas, l-a cuesti6n 

de la mano de obra tenía un carácter urgente ya _que, .los e2_ 

ciavos negros resultaban.caros, y por consigÜS.:enténo po'.""--

··a.·:Lan utilizar sino trabajaclores libres," por tanto, proced.i.~ -

ron a "quitarles a los indios sus propias tierras a fin de

convertirlos en gañanes obligados a alquilar sus brazos, o

mejor dicho, en pequeños aparceros o arrendatarios instala

dos en la hacienda y capaces de suministrarle mano de obra

suficiente en el momento de los grandes trabajos agríco ---
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l.as" (18). Ast. mismo, "a cambio de no sal.dar nunca sus cuen

tas, el. hacendado l.os vest!a, l.os hac!a curar si estaban en 

fermos, o les adelantaba al.gan dinero en caso de necesidad. 

Ya· a fines .. del. s:i.g1o XVII, los peones de· ia·s grandes hacie!!,_ 

das, encontraban aht. mismo, todas 1as cosas de que ten!a n~ 

cesidad en la tienda de Raya, donde se marcaban mediante r~ 

yas las deudas de l.os compradores. Eran estas t:i.endas una -

ventaja o un :i.nstrumento de opresión, segan l.os dueños tra

taran sol.amente de ayudar a su gente, o bien de mu1.t:i.pl.:i.-

car sús: gaáancias .• " (19) 

Duran:te este per!odo, ·"paral.el.as al. proceso formativo

de las grandes prop:i.edades, surgen l.as rel.aciones de produ~ 

ci6n, que gradual.mente habr!an de derivar al. sistema de ex

pl.otación humana, conoc:i.do como peonaje. El. l.at:i.fundismo se 

susten:taria y rebustec.ería ·mediante ra ·conjunción de .dos 

elementos: 

r. - · La apropiacil6n:: privada de vastas· extensiones. terr,!; 

toria1es y, 

2.- La manipul.aci6n de fuerza de trabajo subordinada y 

dependiente. Por esta razón, el. estudio de l.a cuestión agr~. 

ria, debe, indefectibl.emente, asociarse a l.a formación de -

una el.ase socia1 asal.ariada y vt.ncul.ada a l.a tierra ---Peón 

18) Cheval.ier, Francois. Ob. cit., pp. 347-348 

19) Ib!dem, p. 358. 
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acasill.ado----en cuyo trabajo se cimentaba l.a existencia de-

l.as haciendas."(20) 

As~ también y en rel.ación a l.o anteriormente señal.ado-

el. maestro Sil.va Herzog, nos dice que "el. pe6n estaba sorne-

·t:i.do a la Ley del. Bronce, porque su miserabl.e jornal. ·apenas 

bastaba para que (';l. y su famil.ia ·comieran l.o i.ndispensab1e

para no parecer. Sus Hijos desnutridos v~ctimas de l.a incu-

ria, de l.a ignorancia y de enfermedades infecciosas, morian 

con frecuencia antes de cump1ir dos años."(21) 

Por tanto, 1.a miseria y, desesperanza.escl.avisante y 

"l.as grandes acumul.aci.ones de tierra bajo una so1a.mano, 
,' . . 

causaron l.a ru1.na y degradaci6n. de l.os ·puebl.os d.e· l.a Nueva-

España." (22) 

·cit., p. 
21) Sil.va Herzog, Jesds. La cuesti6n de l.a tierra 1910-

.!2..!,!, I, Secretaria de l.a Reforma Agraria-Centro de 

estudios historicos del. agrarismo en M(';xico, 1981,-

p. 38. 

22) Ibidem, p. 21.3. 
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e).- M~xico Independiente. 

Con el. advenimiento de l.a independencia, encontramos a 

l.a hací.enda constit~da como ei principal. pil:ar. de l.a pro'.'."'.

ducci6n agr1'.col.a. ya que· l.as l.eyes ·erunanadas del. ~ovieili.i,~nto: 
independentista no afectaron prácticamente l.a estructura --

agraria predominante, toda vez que, merced a l.as Leyes de -

l.as Cortes de Cádiz, se suprimi6 el. tributo cubierto por --

1.os ind.1.genas, pero el. .sistema de endeudamient.o y de t.raba-
.. . .· . . . ·. 

· jo se:rVJ!l. continrto como forma normal. de operaci6n de l.a ha-'' 

c.ienda. Los despojos, invasiones· a l.as comúnidades· y el.· uso 

de l.a fuerza, continuar6n al.imentando l.a corriente de trab~ 

jadores sin tierra obl.igados necesariamente a prestar sus -

servicios en el. sistema de l.a hacienda. 

···Pero .un nuevo :gol.pe. con.tundente. esperal:>a a l.as .. cc::>mUil,i

dades :Lr,d1:genas co~ l.asi l.ey~s d:i,c:tadas por e.1 movimi.ento de 

'refdrm"á iiamadas;: de ·Desam.;rtizac:l.6n de .ios. bienes ec:¡_,es),;a~-~ ., . 

·· · ·tic os>. ·aprobada por el.· Congreso, Constituyente .de l. 85.7, :ia -

cual. "fu~ ·inspirada en dos prop6sitos fundamental.es: 

1.- Quebrantar el. poder econ6mico de l.a Igl.ecia para 

asegurar y fortal.ecer l.a existencia del. Estado Civil. como 

dnico órgano regul.ador de l.a sociedad; y, 

2.- Mejorar l.as finanzas pdbl.icas mediante l.a circul.a-

ci6n del.as propiedades vincul.adas"(23). En efecto, de----

23) Aguil.era Gómez M., ob. cit., p. 45. 
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acuerdo con l.a legisl.aci6n estaban obligados a disolverse -

las propiedades rafees de las corporaciones ec1esiásticas,

dentro de las cuales, se incluyo a la propiedad comunal ind~ 

_gen_a y a los propios que.usufructuaban los municipios, de -

esta manera se conserva a partir de la ap1icaci6n e·strl.cta-

de las leyes de reforma un traslado de propiedad comunal i~ 

d1gena en favor de las haciendas, con 10 que se acrecienta-

1a corriente de trabajadores carentes del recurso básico de 

subsistencia en una sociedad eminentemente agrícola como 

era,1a mexicana en aquel.entonces. 

Durante el imperio de Maximiliano, se expide el. Io. de 

Noviembre de l.865 un decreto, en el que se regulaban las r~ 

1aciones de trabajo del. campo, declarando libres a los caro-

pesinos para separarse de las haciendas, a condici6n de que 

- .. no _tuviesen_c1eudas; _ l,_Íll\ita 1~ _j_e>:r!'.~_cla __ ?~ __ trabajo; proh'.1.be 

el trabajo-en los-días festivos; ordena e1.pago_en moneda y 

en espeé::ie"a. :1os • p~ories. "L<i_S _ éliS¡>Osicio_nes en este ordena

mi.ento _tenían. por objeto suprimir e_1 _sistema de_ deudas her~ 

ditarias mediante el. cual los hacendados mantenían perrnarie~ 

te.mente sojuzgados a los trabajadores rurales. Como este --

sistema se encontraba reforzado por medio de la tienda de -

raya, se compelía a los hacendados a pagar los salarios en-

moneda de curso legal". (24) 

24) Ib1dem, pp. 58-59. 

• 
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Más tarde el. gol.pe definitivo proviene, de 1.as Leyes de 

Col.onizaci_ón que origin6 el. nacimiento de 1.as compañl:as de.e. 

1.indadoras, "cuya función era expl.otar el. país, 1.ocal.izar,-

medir y desl.indar todas 1.as tierras bal.días, subordinadas -

en parcelas y supervisar su venta a futuros col.anos, 1.as --

compañías estaban autorizadas a retener un tercio de toda -

1.a_ tierra desl.indada .. e 2 5) , 1.as cual.es abusando de su poder

pol.ítico habrl:an de desmembrar total.mente a 1.as escasas co

munidades subsistentes en el. territorio nacional., viniendo-

a constituir un instrumento de crecimiento de 1.as haciendas 

ya ex:istentes o ha crear otras unidades bajo este nuevo si~ 

tema O.e producción en 1.os terrenos desl.indados, ya que, "1.a 

apl.icac~ón de 1.as Leyes de Col.onización, de Bal.díos y de -

Desamortización operaron en un mismo sentido: dierón 1.ugar-

al. estrangul.amiento de 1.os puebl.os, por razón de que 1.a ma

yor parte de 1.os pequeños agricul.tores -n·o -tubier6n ocasión

_de 1.egalizar- ·sus tS::tul.os de propiedad" (26) •. "En _resm,nen 1.as 
' .. ,. -.. ' 

compañiasdeslindadoras, s61.o contribuyeron a ia form<>.ci6n..:. 

de escandal.osos 1.arifundios a costa de 1.as medianas .. y pequ~ 

nas propiedades". (27) 

25) Eckstein, Sal.om6n. El. ejido Col.ectivo en México, Edit. 

Fondo de Cul.tura Económica, México, 1.966, p. 1.8. 

26) Aguil.era Gómez M., Ob. cit., pp. 69-70. 

27) Ibídem. pp. 74-75. 
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Por esta época México se abre a los mercados de expor-

tación norteamericana, se crean extensas plantaciones de a~ 

godón, se explota el cafeto y se fundan ranchos ganaderos 

que demandan todos e.llos cuantiosas cantidades de mano de 

obra, d·ando una técnica productiva de niveles muy bajos de

productividad, esto da lugar a un reforzamiento de los mee~ 

nizmos de captación de mano de obra y su fijación a la uní-

dad productiva, como elementos carentes de toda posibilidad

de sustraerse a una función productiva atada, tal. es el ca

so de l.ós henequeneros de Yucatán; los peones acasil.iad.os -

de los fundos algodoneros del Norte del país, fundamental.me!!. 

te ubicados en el Estado de Coahuila y l.os ranchos ganade--

ros localizados en e1 Estado de Chihuahua. En estas consid~ 

raciones Roberto Mac-Lean y Estenos nos expresa lo siguien-

te: 

'"La situación··del campe13:inado no pudo sei. más depl.ora-

bl.e .du_rante e.1 régimen porfirista, en el que ·~~ p·r;;,io~g6 ei 

sistem·a de trabajo de la época colonial, con los sal.arios 

de hambre; la servidumbre por deudas, que siempre iban en 

aumento porque 1.os sal.arios no bastaban para vivir: 1.os ca~ 

t·igos corporal.es y las tiendas de raya, obl.igando a 1.os pe~ 

nes a comprar en ell.as al.imentos en mal. estado y demás artf. 

cul.os indispensabl.es a precios altos, con lo cual resul.taba 

interminables las deudas de l.os peones e interminable tam-

bién la servidumbre que de el.1.os se derivaba. 
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Las autoridades prof iristas apoyaban siempre a los 

grandes hacendados y casi nunca intentaban reprimir sus 

abusos. Un peri6dico de 1a época, portavoz de 1os intereses 

de .. 1os· 1atifundistas, a·firmaba con cj'..riico desenfado "la es-· 

c1avitud de 1os indios es una forma de progreso econOmico,-

aunque esto parezca una b1asfemia a la metaf1sica. Yucat~n-

es e1 mejor ejemp1o: el progreso de1 henequén se debe a 1a

esclavitud de 1os mayas." (28) 

A gran.des 1ineas, ·puede señalarse como métodos domin~ 

tes. en ·1a· captaci6n y .. fijaci.6n de mano de obra; e1· sistema

_ de endeudamiento y la concesi6n de pegujal.es a los peones 

de 1a hacienda, en los cua1es, estos obten1an parte de su 

subsistencia y quedaban ob1igados a prestar sus servicios a 

1a hacienda por un sa1ario muy inferior al que 1es corres--
"-------- ---·- -

,.ponder1a' en' caso--de- 'qué n-o 'C::onta:ran:·;-·e:on las-pequeñas pare~ 

.las, propiedad.de 1a. hacienda, que se les conced1a en usu-

fruc!to; en esta :forma:·1a háóierida ·se· procuraba ia mano· de __ , · 
. - .. ·--,. .-.. , 

obra excedente ·a.e ·tipo fami1ia:Í:' ·tan· necesaria en {';pocas de-_ 

demanda maxima de los cu1tivos, pero mas que nada este ú1t.!_ 

mo método aúnaba a la fuerza de la esc1avitud de 1as deu---

das, una tota1 indefensión de derechos frente a1 patrón, 

este ú1timo, proporcionaba a los ind1genas por su fuerza de 

trabajo un 1ugar donde acentar su casa habitaci6n, con dere 

28) Mac-Lean y Estenós R., Ob. cit., pp. 35-36. 
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chas total.m~nte precarios sobre una parcel.a de subsistencia, 

derechos que en cual.quier momento el. hacendado podía reti--

rar.y con el.l.o crear en el. trabajador l.a incertidumbre so-

bre su futuro _Y probabl.ernente, l.a· necesidad .de abandon·ar· el. 

núcl.eo al.deano al. que estaba total.mente identificado. 

El. régimen porf irista corno personero de l.os hacendados 

hizo val.er toda l.a fuerza cohercitiva del. Estado en favor -

de La.estructura social preval.eciente, donde encontramos -

por un l.ado, ·una máxima concentraci.6n del. i.ngreso en manos

de unos cuantos-- Latifundistas y un inmenso ejér_cito de peo

nes tota1mente dependi.entes de l.a hacienda, toda vez que·, -

las peores manifestaciones del. poder desp6tico caracteriza-

ron a l.a era porfiriana, en la que resul.taba indiscutibl.e 

que "el.· apoyo,que se daba a l.os norteaméricanos debíase a 

l.ós grandes intereses financieros que estos tenían·· en nues-
. . 

··· tra ·Repúbl.ica •.. Ahora_. bien, corno l.os negocios ferr_ocarril.e--

ros i ·mineros .y petrol.erC>s estaban en manos ·ae .riorteam~ri:ca-. 

nos, a estos l.es interesaba sobre manera que el.· ·geriéral.-'----

Díaz permaneciera en el. poder, con el objeto de no perder -

sus cuantiosas concesiones. Así corno tampoco, perder el. re~ 

di.miento que daban l.os mexicanos a l.os estadunidenses, due-

ños de haciendas, que se aprovechaban de l.a sal.ud y el. tra-

bajo de l.os nacional.es, en l.a medida en que l.a mano de obra 

era en extremo barata. De ahí, que l.as Labores agrícol.as se 

real.izaran excl.usivamente con el trabajo de l.os hombres, 
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sin usar arados, ni animales, ni implementos de culti------

vo ... (29) 

Por otra parte la policia rural excepcionalmente re---

presiva castigo en exceso a Los peones precaristas que pre

tendier6n hacer valer sus derechos, encargandose "d~ mant.e-

ner a los trabajadores dentro de los limites de las hacien

das,~ impedir su hu:í.da,"(30) as:í. tarnbit\n, los tribunales -

permanecieron sordos ante las demandas de las escasas comu-

nidades, que poseedoras de los t:í.tulos legales y de plenos-

derechos pretendieron hacerlos. valer para recobrar sus tie

rras usurpadas. Consecuentemente "las quejas y protestas de 

los jornaleros se hab:í.an generalizado en diversas regiones-

del Estado. Los bajos jornales y el sistema de las tiendas-

de raya --aspectos ambos que afectaban directamente las ca~ 

diciones de subsistencia de los trabajadores agr:í.colas .-. -.

erC>n. lá.s· causas fundamentales ·ael ambiente de agitación que 

se· percíb:ta:· entre·· los peones.· Sin .. embargo. no .. eran ·e.l_los, --:-. 

los jornaleros, quienes manifestaban m:!is claramente~ la ten:-,_ 

siOn social del campo, no los que provocaban el temor mayor 

entre los hacendados locales, eran las comunidades ind:í.ge--

nas, las que en diversas formas y con variados m~todos lu-

chaban por preservar las escasas tierras que aan hab:í.an lo-

29) GOnzalez Ramirez,M. La revolución social en M~xico 

Edit. F.C.E., M~xico. pp 110-111. 
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grado conservar as~ corno sus primitivas formas de propiedad 

y de producci6n, garantizando de esta manera l.a permanencia 

de· su identidad cul.tural. y su estructura social._." (31) Por -

el.l.o, "l.as demandas agraristas del. Sur p:i::opend~an .ª l.a -res

tituci6n de l.as tierras de l.os puebl.os; en ~amb:i.o, l.as p:i::ó

cl.arnadas del. Norte eran en el. sentido de destru~r el. r~gi-

men de servidumbre, suprimir l.as tiendas de raya y proh~bir 

el. car~cter hereditario de l.as deudas; significaban, en 

esencia l.os. principios de una l.ucha de etÚancipaci6n .de1 pr.2_ 

1etariadó.· ru:i::a1. Ambas tendenci~~ - conf1U::tan a un propósito:... · · 

comlin, pero su origen.era ciertamente distinto en raz6n· de-

l.as condiciones propias del. medio. En el. Norte, el. mal.estar 

popul.ar proven~a del. acasil.l.amiento; en el. Sur, el. ge:r;m~n -

.del. de·scontento se derivaba_ del. despojo_ de tierras perpe--

t.uandci .. en contra de· l.,;s puebl.os.''(32) Por tanto, .l.as "mu---· 
·~ -- . . . . ' . . . . . ' 

· t.üas·'rel.aciones entre :1os .. PJ:9I>i.eta:i::ü~;" y l.os jornal.eros ,---: 

~erivac'los .. de l.a estructura. d~ .ia propiedad terr.ito:i::ial._: __ 

iban agudizando el. odio contenido· durante sié::¡'l.os" de soguz--

gamiento y humil.l.aci6n. Desprecio, injusticia, frustraci6n, 

ul.traje, miseria, despojo y degradaci6n, hacinados en l.a --

30) Aguil.era G6mez M., Ob. cit., p. 87. 

31) Tamayo,Jairne. El. movimiento agrario y l.a revol.uci6n 

maderista, col.ecci6n investigadores, 1.983,p. 31-. 

32) Aguil.era G6rnez M., Ob. cit., p. 81. 
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conciencia del. puebl.o crearon ese profundo antagonismo que, 

al. vo:lcélrse·. vio1.entamente en l.a Revol.uci6n, expl.ica el. te-

r:iibl.e sacri.ficio de vidas ... (33) 

33) Ib~dem, pp. 88-89. 
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d) Legisl.aci6n Revol.ucionaria. 

El. movimiento recol.ucionario de 1910 nutri6 sus fil.as-. 

preponderantemente de campesinos, por l.o tanto l.os ejérci-

tos revol.ucionarios se integrab~n, por todos aquel.los miem

bros de l.as comunidades despojadas, y un gran ntlmero de --

apareceros que cul.tivaban l.a tierra a t~tul.o precario. Sus-

1.uchas y aspiraciones habr~an de dar forma al. art~cul.o 27 -

Constitucional., que recoge el. contenido de l.a Ley del. 6 de

En.ero de 1915,. siendo la primera disposición agr.aria dicta

da por el triunfante movimiento revol.ucionario. Eri.real.idad 

el "Licenciado Luis Cabrera fué el. autor de esta l.ey básica,. 

fué él. quién tres años atras, en l.a l.egisl.aci6n de 1912 pr~ 

sento en l.a Cámara de Diputados un proyecto de Ley Agraria, 

perb como la mayor~a era conservadora el. Congreso rechazo -

el proyecto."(34) 

Arites ··.-de···ia· Ley·· de1..-·6··de ·Enero ... de 1915. es pr,ecise> .. se"."'.

í'ia.la.r. las d.isccu;iones . que l.e dieron . origen y l.as contra---

dicciones que genero el. tratamiento de l.a situaci6n agraria 

del. pa~s, que urgran una sol.uci6n a l.os probl.ernas del. campo 

y consecuentemente a l.a situaci6n de l.os trabajadores agrr

col.as, que preval.ec~a en aquel. entonces. 

En su discurso pronunciado en l.a Cámara de Diputados -

34) Mac- Lean y Esten6s R., Ob. cit., p. 47. 
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el 3 de Diciembre de 1912, el Licenciado Luis Cabrera mani

fiesta textualmente lo siguiente: 

"Señores Diputados: 

Antes que la protecci6n a la pequeña propiedad rural,

es necesario resolver otro problema agrario de mucho mayor

importancia, que consiste en libertar a los pueblos de la -

presi6n econ6mica y pol!tica que sobre e1los ejercen las h~ 

ciendas entre cuyos linderos se encuentran como prisioneros 

los poblados de proletarios. 

La hacienda, tal como la encontramos de quince años a

esta parte en la Mesa Central, tiene dos clases de sirvien

t'es o. jornaleros: el pe6n de año y el pe6n de tarea. El --

pé6n de año es el pe6n "acasillado", como generalmente se -

dice, que goza de ciertos privilegios sobre cualquier pe6n

extraño, con la condici6n de que se "acasilleº, de que se -

establez.ca_y tra!ga su famili_a ·a··vivir en el ·casco de la ha 

cienda y permanezca al servició de ella por todo el año. El 

pelSn de ta:c-!".~.: .. ~s el. ,que, ocacionalmente;· ·con:··mot:ivo ·ae 'ia" 

siembra o __ con motivo de l.a cosecha;. viene a· J?.restar .. süs ser 

'vicios a l.a finca. 

El. pe6n de año tiene el salario mSs insignificante que 

puede tener una best!a humana; tiene un salario inferior al 

que necesita para su sostenimiento, inferior todav!a a l.o -

que se necesita para l.a manutenci6n de una buena mula. 

¿Porque existe ese sal.ario? ¿Te6ricamente es posible que un 
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hombre viva con este salario? Pues no es posible que viva 

con este salario; pero el salario existe en estas condicio-

nes de inferioridad ••. 

El pe6n del año está conseguido a un reducid!simo sa-

lario; pero con la condici6n de que permanezca ah! y de que 

ah! tenga a su familia; es decir, al pre.cio .de su libertad

como vais a verlo, tiene asegurado el trabajo para todo el-

año, aunque sea con un jornal insignificante; un salario --

que es inferior al flete que gana el más malo de los caba-

llos o la m~s mala de las acémilas si se le pone de alqui-

ler .~. 

La tienda de raya no es un·simple abuso.de los hacen-

dados; es una necesidad econ6mica en el sistema de manejo -

de una finca: no se concibe una hacienda sin tienda de ra--

ya .•• La tienda de raya es el lugar donde el hacendado f!a

las mercanc:Las al peón, lo cual se cons.idera un beneficio 

para él jorn~l.ero; pero, al mismo tiempo; es el banco del· 

.hacendado •• " 

••.• El pegujal es un pec;¡ue,ño pedazo.· de ter.reno¡. nunca -

·llega a un· cuartillo de sembradura; apenas significa, diga

mos un cuarto de hectárea, que.tiene derecho de sembrar e1-

pe6n viejo que ha hecho merecimientos en la finca, para com 

plementarse con la cosecha de ma!z, que, por cierto, no re

coge él, sino que vende, las más veces en pie todav!a, al -

dueño de la finca, pero con la cual puede medio amortiguar-
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su deuda o compl.ementar l.as necesidades de su famil.ia. El. 

pegujal. no se concede al. pe6n jornal.ero propiamente dicho 

sino a l.os peones que han ascendido a capitanes o que tie-

nen el. carácter de sirvientes de l.a finca, como mozos o ca-

bal.1erangos; pero el. pegujaL es una de l.as formas de comp1~ 

mento de sal.ario, que consiste en permitir que el. pe6n pue

da hacer una pequeña siembra por su propia cuenta. E1 pegti

ja1 es, sin embargó, ei origen de ia independencia de al.gu-

nos peones que han podido l.l.egar a medieros o arrendatarios 

es, por 10 tanto, el. comp1emento más interesante para nues-

tro prop6sito •.. 

Mientras no sea posibl.e crear un sistema-de exp1ota..,-;,_,.

.ci6n agr:!:coia en pequeño, que substituya a 1as grandes ex-

pl.otaciones de l.os l.atifundios, ei probl.ema agrario debe r~ 

sol.verse por l.a exp1otaci6n de 1os ejidos como medio de com 

pl.ementar el. sal.ario del. jorna1ero. 

--~La reconsti:tuci6n de ios. ejidos bajo- l.a-forma·comu

nal., con su carácter·.de :ina1ienab1e1 :subsana ciertas· 'dif:i--. 
- ". ::· ·. ·-·. 

·-·-.cu1tades- ·que--·convie·ne·• ·t·omar--·en· ·cuenta,-· porque -'son ·rnuy-··impo_E ____ _ 

'tantes. 

Una de el.l.as, muy esencia1, es 1a de que, al. restab1e-

cer l.os ejidos, para util.izar los terrenos de que estar. foE_ 

mados, no hay que promover una emigraci6n de pobl.adores-, 

pues sil.os terrenos que se han de·apl.icar a una comunidad, 

estfui l.ejos del. l.ugar en que está reside, en primer 1ugar,-
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:ta mayor1a opondrá grandes resistencias para desa:tojarse, 

porque e:t apego a:t terreno es una de :tas caracter1sticas de 

nuestra pob:taci6n, que no es emigrante; 

en segundo :tugar, e:t transporte y e:t estab:tecimiento de --

grandes grupos humanos es muy costoso; :ta Naci6n con :tos --· 

e:tementos que demandar1a este s6:to deta:t:te, si viese de sa

tisfacer por este medio :tos deseos y aspiraciones de :tas m!!. 

sas que esperan que e:t prob:tema agrario se resue:tva en su -

favor; en· tercer :tugar, e:t desa:tojamiento de grandes masas

de pobÜ~cí6ri traer:t:a consigo -un desequi:tibrio, _una perturb!:_ 

ci6n de :tos e:tementos de:t trabajo ya estab:tecidos, y ese d~ 

sequi:tibrio pudiera ocasionar una crisis pe:tigrosa; en cua.E. 

to :tugar, si se a:teja un grupo de trabajadores de:t :tugar en 

que reside, pierde :tos e:tementos con que ahora cuenta para

subsistir, que deben_ ser a:tgunos, puesto que-viven y ten:--

dr1a :ta Naciisn que sostener_ unél c;:arga pesad:t:sima si._ bajó .su 

resporisabi:tidad' se iieva;· con·- J:a""promesa de mejorar SUS- CO!!; 

diciones-, "a grandes masas hwnana·5- _qUe, -·por muy (i:l:stintos -m~ 

tivos, pueden no contribuir a que se rea:ticen :tos prop6si-

tos que e:t gobierno tiene, pues bastará :ta nosta:tg1a del t~ 

rruño para desa:tentar a muchos, que vo:tver1an a sus tierras 

más pobres, más desa:tentados para sostener :ta :tucha por :ta-

vida; en quinto :tugar, en :ta gran masa de pob:taci6n que so-

:ticita tierras, :ta mayor1a de :tos componentes carece de ap-

titudes para ser propietarios y cump:tir compromisos person~ 
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les, mientras que s~ cumplirá los que contra~ga colectiva-

mente, y la explotación de terrenos comunal.es se hará en -

una forma tal, que sólo disfruten de el.los los que sean --

trabajadores, los .. que cultiven y utilicen debidamente las :... 

parcelas que l.es correspondan ••• 

La reconstitución de ejidos es indudablemente una med~ 

da de utilidad pfibl.ica: la llamo una medida de utilidad pG-

bl.ica en el. orden económico, por las razones que he expues-

to¡ .l.a l.l.amo uná. medida de util.idad pfiblica urgentísima en

ei.·:orden pol.1tíco, porque ·traerá necesariamente una de l.as

sol.uciones que pueden darse a l.a cuestión del zapatismo. El. 

s6l.o anuncio de que el. gobierno va a proceder al. estudio de 

la reconstitución de l.os ejidos, tendrá como consecuencia -

pol.1tica l.a concentración en los pueblos, y facil.itara, por

coris:iguiente .• e]_ dominio militar dé l.a región." e 35) 

Ahora bien, dfiran.te e1 gobierno de Madero, a juicio 'de 

ios ·campesi.no¿· ·representados por' Eiili.1iano: zapata·¡ no ·:cum---·'· 

pl.iO los compromisos revoiucionar:Los proclªm_ados en. el a_rtf. 

cul.o 3o. del P1an de San Luis Potos1, consistentes estos en 

reintegrar l.a tierra despojada a l.os pueblos y de crear l.as 

35) Cabrera, Luis. La reconstitución de l.os ejidos de l.os 

pueblos como medio de suprimir la esclavitud del. jor-

nal.ero mexicano, Discurso pronunciado en l.a camara de 

Diputados el 3 de Diciembre de 1912. 
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condiciones para que, todos los trabajadores del campo rec:i. 

bieran una parcela en la cual plasmar su trabajo. "Para Ma

dero, sin embargo la formula rn~gica de la revoluci6n no es

:taba ·en las condiciones sociales sino en las pol:l'.tiéas, y -

la conjuración de todos 1.os conflictós ·descansaban en la --

frase famosa "Sufragio efectivo-No reelecciOn" y de ninguna 

manera en el reparto agrar:i.o. "(36) 

En efecto los ideol6gos del gobierno de Madero, funda

mental.mente encabezados por Luis Cabrera en mater:i.a agraria 

cuidaron de que el sistema d.e hacienda, continuara rigiendo 

la vida económica de M~xico. Es as:I'., como la preocupaci6n -

fundamental de ello, era garantizar la fuerza de trabajo n~ 

cesaria para las labores de la hacienda. Todos sus plantea-

mientes agraristas giraban, en torno a crear un cuerpo de -

·trabajadores ,ag r:l'.colas: que poseyendo de peguj ?.le.s, pudierlin 

... ·. :C::oinplementar :.s:tl .. ingreso º.con ·un· salario; en ·otros t~rminos, 

.gar~ntizar el pago m:l'.n:i.mo de la fuerza de trabajo y ayudar

a conservar atád.a a la· un:i.dád de iá. haci:enda a los traba)a:.. 

dores. Muy lejos estaban de cons:i.derar a la Reforma Agraria 

como proceso redistribu:i.dor del ingreso, poniendo en manos-

de los campesinos el recurso b~sicd de subsistencia: la ---

tierra. 

Pronto Zapata se encargar:l'.a de demostrarles con las --

36) Tamayo, J., Ob. cit., pp. 58-59. 
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armas en 1as manos que esa no era 1a so1uci6n, y 1a propia-

lucha de Zapata en un prin9ipio, enfocada a l.a restituci6n 

de tierras usurpadas a las comunidades, habrfa de radicali-

:i:arse para exig!r definitivamente, 1-a tierra para el que l.a 
, :- - ' - -· ' 

trabaja o sea, extender ·el. ámbito de ·-ias reinvidicaciones· -'-

para cubrir a todos los campesinos, poseyeran estos o no d~ 

rechos jur!dicos anteriores sobre la propiedad de l.a tie---

rra. 

En el. principio dicho por .Zapata, de que "la tierra es 

para· qui~n l.a trabaja"• -trata de reparar l.a:_inj usti.cia. --7-

que· soporta el campesino; el. verdadero productor, l.iberand2 

l.o del. terrateniente parasitario, as! tambi~n,tiene como---

"objetivos principal.es abol.ir la servidumbre campesina, po

ner término al r~gimen feudal. de la tierra y proporcionar 

tierra l.abrantfa a :los:~ campesinos .que. no l.a poseean .. { 37). 

,En base a esto,' Zapata expide el.Plan de Ayal.a, doé:::umE!nto 

, .. ,~'el. que' se ·'acepta 1.a restituci6n 'de· tierras, y en el-que.-···''· . 

tamb:i.~n ,· ~simple y sen'c::í·l.ramente. :se. :i::econo_cHS que hab!a· ne-' · 

cesidad inapl.azab1e de dotar de tierras al. pueblo mexicano-

para formar ejidos, colonias, etc., porque el. pueblo no po-

sefa más tierra que l.a que pisaba."(38) 

37) Urquid!, Arturo. Temas de Reforma Ag-raria, Edit. Ju-

ventud, La Paz- Bolivia, 1976, p. 53. 

38) G6nzal.ez Ram!rez M., Ob. cit., p. 259. 
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Por consiguiente tenernos que varios tipos de medidas -

reformistas, basadas en la expedici6n de decretos o planes

ª nivel local, fuer6n aceptados por los jefes revo1uciona:-:-

rios. "Em enero de 1914, el General Pablo G6mez, decret6 la 

abolici6n de las deudas de los peones de ias haciendas, en

los Estado·5'··de Puebla y Tiaxcala. En Yucattiri. y Tabasco, el~ 

gobernador y jefe militar local decret6 la abo1ici6n del -

peonaje por endeudamiento."(39) 

Igualmente cabe hacer menci6n, al decret6 que expidi6-

e1 General Francisco Villa, el cual "tenia como prop6sito,

crear una clase rural _relativamente prospera. Para ello los 

grandes :Latifundios serian declarados de utilidad· p(ib1ica -

previa indemnizaci6n·· y l.as parcelas de m:is de 25 hectáreas

serian entregadas a los campesinos mediante pago"{40). Asi

mismo manifestaba "que siendo, la tierra en nuestro pa!s la 

. _fuente ___ fu\ica _de __ riqueza'· la_ gr_¡;n_ c:Iesi.gua1c:Iad de_ l.a_ dis_tril:>~ _ 

c.i6n de ·l.a propiedad, territorial ha producido la consecueri

;c;ia, dejar. a 1a g;i::aI). .. ~~yoda d<;> 1os.(l\exipanos, _a_ J,a_ cl.iis~:-:-7".:'-. __ 

jornalera,_ sujeta a .la dependencia; que impide_.a _aquel.la .. el.!!_. 

se, e1 libre ejercicio de sus derechos civiles y pol.iti----

39) Gerrit Huizer. La l.ucha campesina en M~xico, Centro 

de investigaciones agrarias, M~xico, 1970, pp.28-29. 

40) Ib!dem, p. 29. 
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cos ... (4l.) 

Consiguientemente en respuesta a 1a "avasa11adora fueE_ 

za rni1itar de Francisco Vi11a y 1a intransigencia de Erni1ia 

no Zapa_ta, fuer6n ta1 vez 1os factores que indujeron a Ca-,,. 

rran:z;a, áexpedir 1as Reformas de1 P1ande Gui3.da1upe,.y es;. 

as1'. corno e1 6 de Enero .de l.91.5, Carranza expide su ceiebé-;,;c 

rrirna Ley Agraria" ( 42) • En tal.es condiciones, es corno "el -

ejido fu~ creado por 1a revo1uci6n en un acto de reivindica 

ci6n popular y.de justicia: ya que por medio de las tierras 

cedidas a los ~ampesinos se trat6 de suministrar 

para. i:iberar1os de la serv:Í.duíribre. •.• e 43) 

En· este contexto, e~ que surge li3, Legis1-a.;i6n de 1915-' 

corno medida para hacer efectivas 1as reivindic_aciones zapa

tistas, quitar1es 1a bandera agrarista total., y reducir1as

a 1a excl.usiva devo1uci6n de las tierras usurpadas. Cierto

es,-que otras preocupaci'ori<i!s carnpeiábári en el. cuadro que ob--
\' " - ' .· .. 

_ser.vab~---ioa' ideo16gos Maderistas,. p_or .ejemp1o: ¿COrno_.cu-_--':-. 
- '"'"''' '.~ ,~,-·~·-·-·. 

brir . e1 va1cir . de 1as·. tierras expropiadas a· ios l.ati fundís.""':--

·tas'· que·· ser.tan ·objeto· de· reparto·· agrario?, ·otra es ¿C6rno. _ _:. · 

evitar que los campesinos, una vez en posesi6n de sus tie-,-

rras iniciaran una regresi6n hac1'.a el. cu1tivo de subsisten-

41) Mac-Lean y Esten6s T., Ob. cit., pp. 45-46. 

42) Agui1era GOmez M., Ob. cit., p. 112. 

43) Ib1'.dern, p. 115. 
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cía, y una poliferaci6n de las milpas se obtuvie4a donde -

antes hab.!a explotaciones rentables de tipo comercial diri 

gidas a la explotaci6n?. 

La respuesta a la primera interrogante fué desde luego 

las carencias del erario que imposibilitaba toda compensa--

ci_6n a los hacendados y, desde luego, nunca se plante6 la 

-so1.uci6n radical al problema que m§s tarde se adoptar.!a, y 

que es, la simple y definitiva expropiaci6n de la tierra. 

En cuanto a la segunda interrogante, la soluci6n se --

encontr6 en marginar, del reparto agrario, a los peones ac.!!_ 

silladas, considerandolos por tanto, como trabajadores del.

campo. As.!, co:n la abolici6n _de las: deudas de la servidumbre 

que a ell.as iba unidas, s~ encuentra ei nacimiento del pro-

1.etariado agr~cola del pa~s, el total reconocimiento de que 

en el campo exist.!an trabajadores totalmente carentes de -

tierras y obligados a vender su fu~;za de trabajo para obt~ 

__ -ner un _salario, .que -merced a la Ley· .revoluci·oha:ria·, ·ahora· 

adquir.!an -ia: .ca,.lidad de aut~ticos proletarios del campo, 

Ui:l~ s:e:i(que perd.!an su condici6~ dé ·siervos· grac:Las a.· la· 

aboiici6n de :.i~s - ataduras ·de las ·deudas. 

El G.nico beneficio pu_~s, que obtienen los peones acasi 

llados, es la liberaci6n de las ataduras de las deudas, con 

ello recib~an una ventaja: estar en condiciones de despla--

zarse en bGsqueda del mejor patr6n y de las mejores condi--

ciones de contrataci6n, que en aquel ento~ces, obviamente -
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reducidas a encontrar otra hacienda y otro empleador agríe~ 

la, ya que la incipiente industrialización del país ofrecía 

muy pocas oportunidades de empleo para el peonaje agrícola. 

Pero al peonaje, le quedaba la al.ternativa de acogerse a la 

nueva 1.egisl.aci6n revolucionaria, que proteg.1'.a los derechos. 

del. trabaj ado.r. por medio de 1 artícul.o 12 3 Constitucional., y 

es as!, como una vez que aparecen las condiciones políticas 

favorables, bajo el r~gimen cardenista, los peones agr!co-

las de los grandes 1.atifundios creados al. amparo de empre-

sas de exportaci6."'l o excepcionalmente rentables en cultivos 

de consumo interno, inician sus luchas proletari.as, mediante 

. los procedimientos cl11sicos de !.os obreros industriales, l~ 

chas que no tienen respuesta por el hecho de que son recha

zadas, dirigiendoles así sus demandas, haci:a una soluci6n -

de carácter campesino, prometiéndoles dotaciones de tierra. 

Así por ejempl.o, los jornal.eros agr.1'.colas de las empresas -

. algOdoneras establ.ecidas en el area c.~ocida como la Lag·ilna 

que se encuez:i:t:r:¿i, en lc:>s i;:~-t;a<3,o.~. qe pi.irango .. y .Coahui 1.a;. p:l.a!!_ 

tean en.el año de 1936 un·.,P.li.ego.petitorio, en el que.piden .. 

el· reconocimiento de su cal.idad de trabajadores y 1.o avalan 

con emplazamiento a huel.ga, que posteriormente, 1.levan a ca 

bo y obl.igan al Estado mexicano a intervenir como mediador; 

1.a solución que se encuentra al probl.ema, es ampl.iar la ---

concesi6n de derechos agrarios a los peones de 1.as hacien--

das, con ello se reconoce 1.a calidad de campesinos derecho-
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sos a 1os trabajadores agr~co1as y se deja de 1ado su ca1i-

dad de pro1etarios; en otros términos, se pasa por alto e1-

procedimiento jur~dico que 1os 1.1.evo a p1antear, sus dere-

chos como obreros y se revierte e1 problema hací.a una so1u

ci6n campesina. Igual. caso acontecer~a en 1os l.atifundias -

de Lomb~rMa y Nueva Italia ·en e1 Estado de Mi.choacán, don

de de nueva se acepta 1.a calidad de campesinos _de 1os --obre.;,_ 

ros, y se reparte a estas tierras, posteriormente se obser

varí.a e l. mismo caso en el. Estado de Yucatán. donde l.os carn--

pesinos henequéneros recibier6n en propiedad l.as tierras, -

·io importante es, que. l.os jornaleros agrí.col.as a partir del. 

régüuen cardenista, ~~n· ~onsiderados coma s:ujetos _de dere.;,_

chos agrarios y sus l.uchas de tipo obrero son cana1izadas -

hac~a una soluci.On campes{na. 

La propia Confederación Campesina nacida merced a un -

decreto presidencial del. General Lazara Cardenas, es 1a or

ganización que a juicio "del. Est_ado mexicana, - representa no-
--· - - . 

- s·61_6 'J:os i.nteresE?f?, pr?p{aménte campesinas sino tambí~n, ia-

. éie' :las·~ _s_indicatos agrarios •. 

A partir del. sexen:Lo ·cardenista· .her.;os ·de ver l.a,_parti-· 

cipaciOn de l.os jornaleros del campo como auténticos pral.e

tarios agr~colas, pero se les maneja pol.~ticamente, conside 

rando1os como campesinos con derechos agrarios sujetos a l.a 

posibil.idad de1 beneficio de un nuevo reparto de tierra y -

consecuentemente con demandas cotaiernente dirigidas a l.a p~ 
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sesiOn y usufructo de parcela, en otros t~rminos, son consi 

derados campesinos sin tierra qon 1a posibilidad abierta de 

que a1g1ln día 11egen a disponer mediante un reparto 1ega1 -

este recurso. 

Irrumpen: as.t, los trabajadores del campo disfrazados de 

campesinos en el mercado de trabajo, cada vez más congesti~ 

nado por el explosivo crecimiento de la pob1aci6n, que hace 

definitivamente mindscu1as las dotaciones originales de ti~ 

rra; creando una fuerza de trabajo excedente en las parce--

J:as···cuya,mejor opci6n¡ es· buscar-ocupac,i6n én las escasas--,,-,,, ' '" ',. 

fÚentes de trabajo rural, o bien emigrar a los centros urb~ 

nos que estan viviendo un proceso acelerado de industria1i-

zación, que habría de durar de los años cuarentas a los se-

sentas, creando un sistema de obsorci6n de mano de obra que 

mantuvo latente el severo problema 'dá la carencia de tierra 

para el 'totai d~ la pob1a,~frm agrícola del pa':l:s~ 
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e) Fundamento Jurrdico. Art1'.cu1o 27 y 123 Constituciona1. 

E1 artrcu1o 27 Constituciona1 fué e1 fervoso mensaje--

agrario de 1a revo1uci6n mexicana, 1a esencia en 1a restruc 

turación de1 orden económico-socia1 de 1a Repab1ica, 1a --

•em''.'Ul_cipación de1 campesino, 1iberando1.o de 1as: injusticias

en 1a ma1a 'distribución· de 1as tíerras, de 1a restitucí6n -

de 1as mismas que habran sido objeto de numerosos despojos

y consecuentemente 1a 1iberaci6n de1 peonaje de sus deudas

atadas a 1a hacienda. Es asr como e1 "constituyente de 1910 

para redactar e1- art1'.cu1o 2 7 Consittlciona1 en materia agra.:.. 

··:'.ria, tuvo en cuenta ios antecedentes inmediatos y mediatos.:.. 

de .. 1a Revo1uci6n y, de este modo, reconoció 1as dotacíones

de tierras, 1as restituciones de tierras, 1as revisiones de 

todos 1os acuerdos dados por e1 Genera1 oraz que se traduj~ 

ron_ en despojos a 1os indígenas; as.1'. mismo instauro 1as ex

prop;l<3:ciones_ y !;¡e preocupo por otro el:emento de_ problema --

~agrario:· 1a 'pequeña propiedad qué por é1 ·:fué· establecida, . ..;;. 
,,,.,,.,,. ·:,-,_,,_. 

ten:L:endo a destruir 1os 1atifundios,. ésta, juntamente con--. 

i.os ejidos de. i'c)s puebl:os, 'iban a ser Tos pil:are·s ae· 1a pr2 

ducción agrrco1a y, por consiguiente, de l:a reso1ución de1.;;. 

campo que tanto habra preocupado al: México independiente. 

Con 1as disposiciones de l:a Constítuci6n Po1rt1ca, --

principaimente el: art1'.cu1o 27 y artrcu1o 123, e1 p1an po1r

tico cump1i6 una misión y dejo de ser 1etra muerta, como 1o 
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fué en mucho tiempo ddrante e1 sig1o anterior, para conver-

tirse, ahora, en instrumento determinante de 1a transforma-

ci6n socia1 de México." ( 44) 

Pero adn cuando 1egal.mente 1os objetivos de 1a revo1u

ci0n se encuentran p1asmados en 1a constituci6n de 1917, e~ 

rrar1za qej a de cumpl..ir1a. Con e11o, otorga 1a raz6n a _1.os -" 

zapatistas, quienes consideraron a Carranza como revolucio-. 

nario en 1o po1!.tico, pero porfirista en 1o econ6mico, ya -

que "Carranza no mostr6 mucho interés en ejecutar y 11evar

a la pr~ctica 1os postu1ados de 1a nueva ConstituciOn en f~ 

vor. de1 agrarismo y de ·ios trabajadores. Dif!.ci1mente 11ego 

··a distríbuirse·una· poca de __ t'iarra y, por otra -parte, ... s.e pu

sie~6ri muchos obstácu1os a 1as actividades sindica1es. "(45) 

A fines de1 per!.odo presídencia1 de Carranza, pod!.a -

advertirse c1aramente una creciente dívisi6n entre 1os gru-

pos que pugnaban por 1a ap1icaci.6n de. 1os art!.cu1os 2 7 y --

123 - de 1a ConstituciOn de 1917; y .1C>s conser-Vadores con ·in

ter13ses terraten.ientes, que se Op()ri!.an ·.·directa e. ind:l,recta

mente a ·1a iinl?i#itaCioh de est'ós artr.cu1os~ Córisecüentemeil-'' 

te ia. Reforma: Agrada; se ha 'Clesárro11ádo" a partir.'_de ento!!_ 

44) G6nza1ez Ramirez M., Ob. cit., pp. 261;1-261. 

45) Ey1er N. Simpson, E1 ejido, dnica sa1ida para México, 

Revista prob1emas agr!.co1as e·industria1es de México, 

IV, 4, 1952, pp. 30-31. 
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ces, a un ritmo variado y ha transformado total.mente l.a es-

tructura agraria del. pa:ts, produciendo nuevas categorias so 

cia1es en e1 campo. 

AS:t mismo tenemos que en "1937 se introdujeron impor-

tantés modificaciones en el. C6digo Agrario en el. que se con 

ced:tan a l.os peones acasil.1ados e1 derecho de so1icitar y -

recibir l.as tierras pertenecientes a 1as haciendas, consti-

tuyendo un paso trascedental. en e1 curso de1 programa agra

rio, no s6l.o porque se reconoc:ta un 1egitimo derecho que 

ios gobiernos procedentes se hab:tan.empeñado en negar ai 

campesino, ·sino porque ·sentaba l.as bases para l:a de.struc---' 

ci6n de todo un sistema .social., pol.:ttico. y écon6mico que· s.e 

sustentaba sobre el. monopol.io de l.a propiedad de l.a tierra; 

e l. l.atifundismo. " ( 46) 

J?or .. <:>t:ra parte, para atender ias demandas de l.a pobl.a

ci6n campesina, nümerosa de por s:t y en crecimiento, se rec~ 

J'.:'.r.i¿S .al. .É>:i:ºP"so de dotaci6n de tierras, en el. que oríginal.

m.ente, ni;> .:te~:ta m~s propOsito que el. de permít:Lr al.· campe::..:. 

sího compl.etar su ex¡~~~ jo~~i co~;;, peOn, ;?l'.06p¿,~¡;ionand.o1e 
l.os medios para practícar una agrícul.tura de subsistencía -

de l.a parcel.a recíbída. Adema.s, "a pesar de que l.a l.ey est!:!: 

b1ece rigurosamente un l.ímíte m:iximo a l.a propiedad priva-

da, se ha creado en M~xico l.a gran propíedad de l.a ti.erra -

46) Aguí1era G6mez M., Ob. cit., p. 140. 
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a través de1 1atifundio simu1ado. A diferencia de 1as anti-

guas haciendas en 1as que gran parte de 1a tierra permane--

c1'.a ociosa, estos nuevos 1atifundios que existen a1 margen-

de 1a 1.ey pero con e1 benep1acito de funcionarios corrompi

dos~ .constituyen con frec'ueric:La empresas agr:rco 1as muy· pi-O'.'.'"·· 

ductivas y eficientes que producen a1tos ingresos para sus

dueños y que por 1o coman están a1.tarnente mecanizados. En 

e1.1os se pr~ctica una agr:rcu1tura cornercia1, muchas veces 

para 1a exportaci6n y en 1a que se rea1iza 1as inversiones

e·con6inicas indispensab1e~~ Consecuentemente. se .nos presenta 

do~ probiem~s actua1es. de ·1a propiedad pr~vada ·en México:' 

e1 creciente minifund:Í:o, por un 1ado, que imp1ica bajos in-· 

gresos de 1a pob1aci6n campesina, baja productividad de 1a~ 

agr:rcu1tura y 1a preva1encia de1 desemp1eo disfrazado, y --

que significa sobre todo,-
-· ·-- ~- ----. ---

· 1;1:11 .. l?,rob1ema socia1 y po1.:!ti·co, ya que. r.epresenta 1a nega,...,.,-. 
• • • - • - • • • •• > •• • • • • i ~ '·::: ' 

ci<S.~L9e. Jos }:i::l.é~1.es .. m:ismos .?.e 1a Reforma Agraria"(47). Por00 . 
... . ,. ~"'.· . ..,. ... . . ,, •-"'·· -~ 

tanto, .ient:O!rnº:S que>. e.n La Ley _de Foi:nento Agropecuario eri .sus 

art1'.cu1os 350., 426., G9ó,, 710., y·89o., .. autoriza abj.erta

mente 1a renta de parce1as ejida1es y comuna1es, as:r como -

e1 uso de trabajo asa1ariado en 1as tierras que fueron dis

tribuidas "a quienes 1as trabajan". Ahora 1a tierra podrá -

ser, no de quién 1a trabaja sino de quién 1a haga producir. 

47) Stavenhagen, R., Ob. cit., pp. 18-19. 



42. 

Aunque la introducciOn al proyecto de la Ley rechaza -

ba demagOgicamente el rentismo, es evidente que al atacarlo 

en sus causas lo que hizo fué, sencillamente reglamentar lo 

que transcurrra en forma simulada. 

No obstante esto, debemos tener presente otro factor 

importante que "la Organizaci6n Internacional del Trabajo 

advert.ra·desde.1937, y que consístl'.a en que, uno de los.ma

yores defectos de la ley, era que sOio reconocra como posi

bles solicitantes de tierras a los campesinos con categorra 

polrtica o a las comunidades indl'.genas, pero, no inclul'.a a

los trabajadores agrl'.colas que vivl'.an en las haciendas y no 

en los poblados. aasícamente 1a 1ey dejo intacto, el síste

·ma de. hacíendas como. elemento ·esen6i.a1 en :1a estructura---

agraria de México." ( 48) 

En ~fecto, a pesar de ello no debemos olvidar que ---

"gran parte de los ejidatarios han venido con el tiempo, a

ser peones de los ejídatarios y de los pequeños propieta---

. rios·,- que 'de' esa:· 'fo:i:ñia~ io mís~i:.- qu.;, las industrias que 

einplean .mucho trabajéldor no calificado, lo tienen ª·~~l.' .,ba-;:, 

jos ··sa1arióS ·y" S:in "'ias P.r.estaciones que l.a ley exige p~ra -::. 

toaó··asa1ariad·Ó~ Évidéntém.,;nt.;,·; en tales condiciones, nunca 

será efectivo el salario mrnimo 1ega1 en el campo, ni las -

demas prestacianes que la Ley del Trabajo contiene y que la 

48) Gerrit Huizer, Ob. cit., pp. 26-27. 
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Constituci6n ampara en su artículo 123, para 1a pob1aci6n -

rural proletaria." ( 49) 

As! también, a pesar de estas circunstancias, ".los tra 

bajadores del campo no reciben, en su gran mayoría, auxilio 

alguno cuando sufren un riesgo de trabajo y alln podemos ---

afirmar que. cuando ocurren estos, pasan desapercibidos por-

autoridades y patrones, ya que ni 11ega a determinarse en 

forma precisa su origen, su re1aci6n con el trabajo y, en 

muchos casos, ni un diagn6stico se precisa por 1a falta de-

un servicio médico competente. La indemnizaci6n, en caso de 

inc~pacidad permanente y la ayuda a la familia, en caso de

muerte, son prestaciones legales que, en ·el campo, no se -

aplican. Aün cuando la propia Ley Federal del Trabajo seña

la en su art!culo 283 fracci6n V y VI, que los patrones, en 

el trabajo del campo, tienen obligaci6n de proporcionar a -, 

sus peones asalariados asistencia médica y las medicinas -

m:is indispen.sables en ·accidentes., enfe:cne.dades tr6pi.ca1es ;

tétanos, picaduras. de ·animales ponzoñosos· y dem"ás- erifermE!d!!;· . 

. des_P,~opias de la regi6n. ¿Quiere decir, que son éstos los-., 

an.icós padeciiniéntos profásiona'1es que nuestra l:ey acepta y · 

49) Fabila Montes de.oca, Gilberto. La Reforma Agraria 

Mexicana, sus realidades en cincuenta años, su inte-

gridad conforme a la justicia social, Colegio de Méxi 

co, 1964, p. 27. 
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que pueden sufrir nuestros campesinos? No, no es aceptab1e-

esta situaci6n, que entraña una injusticia, a1 establecer -

protecci6n a los campesinos s61o en algunos padecimientos,

frente a los trabajadores urbanos quienes, segtín l.a misma-

,l.ey, son protegidos .en una lista muy ampliada_de enfermeda

·.des profesionales· -contenida en· el. artl'.culo 5:13 de este arde· 

namiento legal." (50) 

Por consiguiente tenemos que, el sector agrl'.cola es 

uno de los más olvidados por parte de la Ley Federal del 

Trabajo, y m:is aCin, en l.a Ley Federa1 de la Reforma· Agraria 

·encontramos una .. marcada negligencia por parte ·de- las-autori· 

dades agrarias, dando origen a un descuido en la vigilancia 

del empleo de la fuerza de trabajo, ya que éstas deberl'.an -

de determinar el. ntlmero de mano de obra asalariada y vigi--

lar las condiciones de contrataci6n y desplazamiento de ma-

· no -de_ obra -como -10--señala la Ley Federal. del.a Reforma Agr!! 

ria en sus ·artl'.culos· .457 y 477~-

- --Art-l'.culo 457:.- - La· secretarra de ia: ·Refórffia' Agraria "'."'.-

·-realizará· los· estudios ·e_ i.nveáti.gác::í.oné's .-rieées-ari.as"'pi:Íra·.::;_·c 

prever la posible demanda de mano de obra asalariada regio-

nal o local, con motivo de l.a siembra, cultivo o cosecha de 

50) Instituto de Investigaciones Social.es del.a U.N.A.M., 

Estudiossocio16gic:os sobre l.a Reforma Agraria, XV Con

greso Nacional. de Sociologl'.a, 1964, pp. 290-291. 
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determinado producto; as! como los actuales movimientos mi-

gratorios campesinos que con tal motivo se realizan, y la -

prograrnaci6n de las entidades o zonas que deban tener pref~ 

rencia para que en el.las se contrate el mayor n11rnero de tr!! 

bajadores, atendiendo a sus condiciones circunstanciales o-

·.permanentes. 

Artículo 477.- Sin perjÚicio de la obligación que co--

rresponde a otras dependencias del Ejecutivo Federal, la -

Secretaria de la Reforma Agraria vigilará las condiciones -

de contrataci6n, desplazamiento y trabajo de los campesinos, 

a que se refiere el árt:S:culo· 457. 

As:C: pÚ~s; no. deb.;,it.os pasar por -alto lo expresádo por -

Roger Bartra, qui~n advierte _que "el proletariado rural· é_5,.. 
una clase joven e inexperta que apenas en los Gltimos años-

ha comenzado a foguearse en la lucha. Su reciente origen --

campesino y su convivencia con los pequeño& propietarios, 

ejidatarios y ~o~uneros le. imprime todav.:!:a ·a su -~lucha Y ... a. 

,sus· ideas. uri fuerte signo campesi.no;. aari ·aspira a· una· pequ~ 

'ña.parC:ela, aari espera que sus problemas·· se resolverlin en·-

realidad l.o ha sacudido; ha comenzado a tomar iniciativa 

invadiendo las tierras que considera suyas. Es esto s6lo 

una t:!:mida muestra de lo que realizara en el futuro."(51.) 

51) Bartra R., canpesinadci y p<?der politico en .México,Edit.Era p.117. 
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f) • Emergencia masiva de l.os agricul.tores en México. 

Como se ha observado l.a.participaci6n pol.!tica del. pr~ 

l.etariado agr!col.a, se vi6 disminu!da tanto por l.a incl.ina

ci6n ... del. Estado mexicano a at.ribu:irl.es l.a cal.idad de campe

sinos sin tierra, como por el. hecho de que no fueron capa-

ces de crear organizaciones permanentes de l.ucha. 

Dado que, "l.a Reforma Agraria ha tenido desde su inicio 

una norma dobl.e cuyos resul.tados han entrado en contra ---

dicci6n con l.os al.tos ideal.es que l.a inspiraron. Aunque·en

una'..época· ·l.a masiva redistribuciOn de .. l.a tierra hici.eron -

pensar que el. ideal. de. "tierra y l.ibertad" y de "tierra. es

para· quién l.a trabaja" se har.1a real.idad, de hecho no ha si 

do as! por diversas razones: 

a) .- Porque desde el. inicio el. ejido estuvo en desven

taja frente a l.a l.l.amada pequeña propiedad tanto en l.o que

se reofiiare al. taniél.fi~ de l.a U:nidad de expl.ÓtaciOn, como en -

T(;: ~;¡; i¡,¡_tivo a ·:ios recursos• de ·que dispuso; .. 

b) .- Por~;iue·.sobre todo. después.&,.· 1940 la pol.!tica 

agr!col.a de diversos régimenes ha sido francamente m~s fav~ 

rabl.e a l.as mediana y grandes propiedades que a l.os ejidos

y l.os minifundios privados; y 

c).- Porque l.a pol.1tica de Reforma Agraria fué el.avor~ 

da en una visión estática de l.a probl.ematica agraria y no -

pudo encarar l.os procesos din~icos, tal.es como el. creci---
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miento de la poblaci6n y los cambios en la estructura ocup~ 

cional, que han ocurrido. 

El resultado de este proceso ha sido una considerable

polarizaci6n en el. desarrollo agr:tcola de la tierra; y una

en orme desigualdad en la distribuci6n. de l.a tenencia de l.a-

t::ü>ri:a; y una renovada concentracic5n de la riqueza y de los 

recursos en manos de una minor:ta en el campo, con el canse-

cuente desamparo y miseria de las grandes masas campesinas: 

ejidatarios, minifundistas y jornaleros agr:tcolas." (52) 

·Dentro de léts pocas .·acciones reiv.indi.catorias de los 

auténticos postulados del proletar¡ado agricola podernos co~ 

tar con la U.G.O.C.M. (Uni5n General de Obreros y Campesi-

nos de M~xico) , que defendic5 los intereses de los jornaie-

ros en los Estados del Noroeste de la Repüblíca que viv:tan

un ··iritenso proceso de capitalizaciOn agr:tcola, pero en el. -

resto del.. pa:ts· su membres!.a sumada.· a la de l.a C.N.C. (Conf~ 

deraci!Sn ·Nacional. CamJ?~Í:dna) impidi6 a los .obreros agr!.co--

1~s rnanifesta~se por s!. inismos a sus demand.as'ya que fueron .. 

canalizados hac:ta objetivos ilusorios corno es,·. el reparto -

de tierras inexistentes, porque pr~cticamente las posibí1i

C.añer; rea1es de crear nuevos centros de pobl.aciOn ejidal --

s¿¡ Stavenhagen, Rodo1fo. Alternativas en e1 desarrollo 

~"mpesino de México, XII Congreso Nacional. Ordinario 

de 1a C.N.C. E1 col.egio de M~xico, 1972, p.l. 
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con base en el proletariado agrrcola eran ilusas, pero la -

fuerza de los jornaleros agr1colas eran una realidad exis-

tente como lo prueban los esfuerzos de 1a Confederaci6n de 

los trabajadores de México que ante e1 marasmo de 1a C-N-C_ 

.inicia un proceso de creación de sindicatos de asalaria ~-~ 

·dos agr.:!col.as, sobre todo en l.as partes de agricultura ca...;

pitali_sta ·del. pa.1'.s que adquiere cierta importancia en el. E!! 

tado de Sonora, Norte de Sinaloa y en algunas localidades -

de Puebla, pero no es sino hasta final.es de l.a década de -

los sesentas cuando los investigadores social.es y los lide-- · 

res de la corifederaci6n Nacional. Campesina, aprecian.en su~ 

magnitud .é1 proble~a de1 proletariado del campo, Sin embar

go, 1os intentos ·organizativos se hacen esperar, el. .mecani!! 

mo tradicional de manipul.aci6n po1.1'.tica se impone y los es

fuerzos por unificar las demandas pro~etarias de los traba-

jadores de1 campo n_o. se .rea1iza. 

L.os cambios e~ l.a estructura de ctil.t::ivos 

~ª; agr.1'.cola del. pa.1'.s" s~n.en':xeai.i.d~d; 
ia'"-i~~;;¡.genc:.1'.a de lo~. trabaja:do~es de.l. campo~ ·:rm.i;>ortanc.i.a 

crucial.·· tienen' estos fen6menos, como podemos apreciar, en 

el. caso de las invasiones de tierra en el. Noroeste del. pars 

constituidos por contingentes integrados básicamente, por -

jornaleros agr1co1as que a1ejados de l.a posibilidad de tra

bajo por el cambio en e1 patr6n de cultivos, en detrimento, 

genera1mente de aquellos productos con al.to .ins.umo de mano-
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de obra, como es e1 caso de1 a1god0n en favor de nuevos cu~ 

tivos con baja uti1izaci0n de trabajo que demanda e1 proce

so industria1 de1.pa!.s, originO 1a reacciOn esperada de tr~ 

bajadores agr1co1as, 1argamente a1entados con 1a esperanza

de recibir tierras y que, arite 1a carencia no s61o de éstas 

sino de ·sus fuentéstradié:iona1es de vida.se aba1anzaron so 

bre 1as unidades productivas neo1atifundistas estab1eciendo 

una situaciOn de hecho, que ob1igo a1 Estado mexicano ha -

sancionar1a con reparto 1ega1 de tierras, 11::unado mini----

fundismo, advirtiendose en este sector, con mayor intensi-

dad e1 desemp1éo y subemp1eo rura1, muC:hos minifundistas -

t:ienen que .deCU.carse a otras actividades para completar sus 

ingresos. En. o·caciones se enganchan como jorna1eros o peo.,-.,-

nes en f:incas m~s grandes. o se dedican a1 pequeño comercio 

o a 1as artesan1as o bien emigran por temporadas para trab~ 

... jar _en _1_as __ .P1_antaciones o inc1usive en 1os Estados Unidos 

como braseros. 

;l?c::>r .. .,t;~~to tenemos que l.a gran. mayor!.á .de 1a "pob1acidri. 

agr:f.co1á .CC)I\Sist=:e en jorna1e~~S~- ~di.~~OS y. agrS:ciiitores -

que no tienen siguiera acceso· a ~a .p;,;q.i~fia parce:ta: ·ej:i:da1-

o a un predio de infra-subs:istencia. En 1960 hab1a 3.3 mi--

11ones de jorna1eros en 1a Reptlli1ica, 1a c1ase socia1 más -

o1vidada y desv~1ida de1 campo mexicano, 1os cua1es son en-

su mayor parte trabajadores migratorios, eventua1es, que --

ni siquiera reciib!.an e1 sa1ar:io m1nimo rura1 y entre quie--
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nes e1 desemp1eo a1canza su expresión m~s importante, toda

vez que 1a mayor mecanización tiende a desp1azar 1a fuerza

de trabajo y e1 emp1eo de mano de obra disminuye en propor

ción mayor a1 aumento de 1a producci6n."(53) 

Hoy d:l'.a 1a situaci6n es dif:l'.ci:Lmente ocu1tab1e, 1os -

trabajadores agr1'.co1as sori m~s de1 dob1e de 1ós. campesinos~ 

con ti.erra·, no puede considerarse, dado e1 agotamiento de -

1a capacidad de repartir nuevas superficies, .que e11os 11e

gen a recibir una parce1a. E1 manto que 1os cubr:l'.a anterio.E 

mente disfrazando1os de campesinos es apenas hoy d:l'.a un ji

r6n, ya no es. posib1e mantener1es una esperanza que inc1uso 

sus padres nunca vier6n concretar~ Ahora se" imponen soiuci_2. 

nes de otra natura1eza, :ta primera de. e11as es reconocer1es 

su calidad auténtica y definiti.va precencia pro1etaria, y 

su ob1igada bdsqueda de ingresos a través de un salario. 

Las medidas po11'.ticas éontempori.zadoras, dif~cil.mente reso.!_ 

... veran e1. prob.!ema s:I'. .este .. no se ve.· a. través de sus condici..2.. 

ries rea:tes·. Persistir en:c.embauéar1.os .bajo lineam:i.entos· c:le-

que . s.on campesinos, de· que recibieran tí.erras, de· que sus -

·motivaci·ones 'rio.puederi ser.Otras que· el cu1tí.vó de una ·pa·r--c 

ce:ta, que las actitudes de vio1encia que puedan susitarse -

en e11os, so:tamente retrazan :ta recepci6n de los beneficios 

de un reparto agrario; son actitudes que carecen de v~li.dez 

53) Ibj'.dem, pp. 5-6. 
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poJ.rtica actual.. 

Los jornal.eros agrrcoJ.as son una realidad como obre--

ros, existe una J.egisJ.aciOn que J.os protege pJ.azmadamente -

en el. artrcuJ.o 123 Constitucional.. Un Estado de derecho na

. da .gana manteniendoJ.os alejados del. beneficio de ias garan-· . 

.... t.1'.~s· so.;iales, cierto qué los problemas· de organizarlos son 

grandes, pero es mejor acometerlos que esperar J.a erupción-

de una bomba de tiempo cuya mecha se acorta y su potencia -

se agranda. 
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C A P I T U L O I I 

Constituci6n socio-económica actua1. 

a) Desarro11o de 1a agricultura en México. 

A partir de la intensificaci6n de la Reforma Agraria -

cardenista, la agricultura mexicana experimenta un-acelera

do crecimiento cuantificab1e pOr tina .tasa de desarro11o su

perior al crecimiento de la pob1aci6n, efectos que perduran 

hasta .mediados la década de 1os sesentas, para posteriorme!l 

te, acusar una severa baja en 1a producción en los años se-

tentas que adn perduran. 

Los factores que ace·leraron la product_ividad agr.:f:cola;_ 

de1 agro mexicano -pueden agruparse someramente ·en _los, ~i:-:::.,:,,-:

_g't;ii_ent~~- conceptos: 

a)-~- Los beneficios ·ae1 p-rop~io reparto agrario; 

b).- La creación de una infraestructura hidroagrrco1a-

por parte del Estado; 

c) .- El apoyo a la investigación agrrcola de la que se 

deriva una moderna tecnologra de r~pidos y certeros impac--

tos en la productividad; y 

d) La ampliaci6n de la superf:lcie financiada con· re-
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cursos ptll>l.icos. 

La acci6n conjugada de estos factores permiti6 que l.a

agricul.tura cumpliera con los objetivos cl~sicos asignados

ª esta actividad en el. marco de desarrol.l.o econ6mico. 

Es as.:C: como, con recursos provenientes __ de l.a actividad 

:agropecuaria, fue factible obtener divisas originadas en l.a 

exportaci6n de productos agr.:C:col.as y ganaderos,que permití~ 

ron a su vez,l.a importaci6n masiva de bienes de capital. que 

requer.:C:a l.a industrializaci6n del. pa.:C:s. 

Fue factible también, alimentar a una creciente pobl.a

ci6n urbana con precios estables para los productos al.imen~ 

ticios de consumo b~sico general.izado, a su vez, el. desarr2 

1.1.o industrial. pudo contar con un abastecimiento de mano de 

obra proveniente del. campo y con recursos de capital. extra~ 

dos de l.a propia agricultura. 

Mediada l.a década de l.os sesen_tas·, el desarrqllo agr.:C:

col.a muestra una -tendencia· decreciente que l.l.ega a se·r_"inf~ 

rior al.; creci~_•;mto de .l.a.-poblaci6n:;' y pára los afias. s;,;ten

t.as, habr.t:a de_ man_ifestarse -con creciente's importaciones de 

productos aliineriticios de los que, años atrás el. pa.ts ha.t>.:C:a 

sido excedentario e incluso exportador. Pero es "a partir -

de 1965 y sobre todo de 1970 en que la crisis de la pro --

ducci6n agr.:C:coia, se manifest6 en toda l.a econom.:C:a del pa.:C:s, 

sobre todo en dos areas particularmente sensibles: los pre-

cios inflacionarios, originados por el crecimiento insucit~ 
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do de los precios de alimentos y de productos con insumo de 

origen rural, que se enfrentaban a una gran demanda insati~ 

fecha, y; la agudizaci6n del ya muy grave problema déficit~ 

ria de la balanza comercial, esto es, de la capacidad para-

generar divisas en apoyo a.L crecimiento econ6mico"(54) .En -

efecto, el "lento crecimiento del valor de las exportacio--..;.· 

nes de ciertos product~s (hort_alizas, etc.) , la reducción 

del valor de las exportaciones de otros (algodón, azGcar, 

henequén, ganado, etc.), swnado a las crecientes importaci.!:!. 

nes de bienes de consumo de origen agropecuario (maiz, tri-

go, arroz, oleaginosas, lácteos, etc. ) , conducen a México -

en 1974 a dejar de ser un paj'.s exportador de productos'.agr.!_ 

col.as· para convertirse en paj'.s exportador de los mismos,_ 

·aumentando aceleradamente el. saldo rojo en l.a balanza. coÍne,E_ 

cial que tiene que compensarse con el endeudamiento externo 

creciente, conduciendo inevitablemente a la devaluación. 

En lo interno, el creciente déficit de l._a oferta .de 

bienes de consumo de origen ·agropecuario,.- t·iene--que ·eompen-: 

·sarse ,· con compras a al. tos precios en el. mercado' iriternaci~. 

nal., generando uria. incontenible e1evac::i6n de los precios :;.::__ 

54) Cassio Fern~ndez, Luiselli y Jaime A. Mariscal Orosco. 

La crj'.sis agrrcole. a partir de 1965, Revista del México Agr!!_ 

ria, año XI, nGm. 1, Enero-Febrero-Marzo, 1978, Edit. Campe

sina, México, p. 66. 
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con la consiguiente alza del costo de vida. A pesar de que-

se intenta cargar sobre los hombros del proletariado todo -

el peso de la crisis, los salarios obreros tienen que aume~ 

tar, lo cual deriva en aumentos más que prÓporcionales de 

los precios de los productos industriales. Los efectos de 

este proceso se suman a los de la devaluaci6n, agudizando. 

al1n má.s la espiral inflacionaria. Por consiguiente la ruiria 

generalizada de los pequeños campesinos, el empobrecimiento 

progresivo de muchos agricultores medianos, y el rápido cr~ 

cimiento de la masa de campesinos sin tierra y con escasas-

oportunidades de empleo, coloca a la mayor:ía de los traba-

jad0res ruráies· ·en condiciones de infra-subsistenci·a. Esta-

situaci6ri que no es nueva, agudiza aceleradamente hasta ha-

cerse social y pol:íticarnente explosiva a fines de la década 

de los sesentas y principios de los setentas." (55) 

Cuantiosas importaciones de rna:íz, sorvo, trigo, fr:íjol 

.Y oleaginosas· es preciso realizar para cubr:i.r la demanda· na 

cional y SU monto ·Se ··eSt:i.ma que ha al.canzado alrededor deol-: 

20% del: consumo interno, cons:Í.g,,;_ienternente és .. ;;a ·part:Lr. de:..· 

1:973 cuarido presenta un fuerte déficit el ma:íz, un ·deseqÜi

libr:i.o el trigo entre 1971 y 1973, y considerables déficits 

55) Bartra, Armando. Seis años de lucha campesina, Revista 

Investigaci6n Económica, U.N.A.M., Vol. XXXVI, Julio-Septie~ 

bre, 1977, pp. 171-172. 
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temporales en arroz, frf.j ol, servo y oleaginosas. " ( 56) 

Particularmente aguda ha sido la escases de marz, de 

trigo y de servo, es por ello que las causas que explican 

la actual crisis agr!:cola del pa!:s, las encuentran los in-

vestigadores en la polárizaci6n de los beneficios del desa

rrollo en un sector de la agricultura llamado moderno el -

cual implica, "buenas tierras de riego y altos rendimientos 

por hectárea, apoyos financieros y t~cnicos de las institu

ciones gubernamentales desde obras de infraestructura hasta 

cr~dito para la· producción, asistencia t~cnica a producto-

res as!: como la i·nvestigaci6n cientf.fica para aumentar la -

productividad"(57) ,generando a su vez un marcado retrazo.en 

otro sector de la economf.a de subsistencia en donde se ---

asientan los campesinos temporaleros que quedaron al margen 

de.1 progreso _t~cnico .de la inversi6n productiva y de la or-

. ganizaci6n .empresaria.i, "con tierras pobres y de mala cali'

. _d~d,_ ~C con b<tjo_s _ren~:(n:t:i,IO!ntos, han: producidC) ~scasa o nul:a-, 

56) Guzmán Ferrer, Martf.n Luis. ·situación áctual y perspec 

tivas de producción y rendimientos en cultivos b~sicos para

la alimentación, Revista del México Agrario, Edit. Campesina 

añoX, ntlmero 1, Enero-Marzo,1977, p. 21. 

57) Stavenhagen, Rodolfo. Las dimensiones actuales de la -

problematica rural,Revista del Méx.ico Agrario, Edit. Campe~ 

na, año XII, namero 2, Abril-Mayo-Junio, 1979, p. 12. 
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atenci6n por parte de l.as instituciones esta.tal.es responsa-

bles de l.a producci6n del. desarrollo agrrcol.a"(58), consi-

guientemente l.a "concentraci6n y atomizaci6n de l.a tenencia 

de l.a tierra y el. j ornal.erismo y l.n desocupaci.6n en e1 cam-

po, conforman un cuadro crítico del. M~xico rural que cons~ 

tuye uno de l.os problemas fundamental.es y más graves del. de 

sarrol.l.o nacional.. 

El. problema fundamental. del. campo actua1mente,no es l.a 

insuficiencia cuantitativa de l.a ¡;>roducci6n agropecuaria,, -

sino l.a miseria de l.as grandes masa_s _campesinas"_(59). Si_gn.f. 

ficando por tanto, que- el. jorna1erismo sea e1 "estrato.so--

cia1 más pobre del país que acusa los índices más bajos de-

bienestar socia1 y de ingreso econ6rnico, y de 1os índices 

más al.tos de desempleo y subempl.eo. Muchos jornal.eros son 

trabajadores itinerarios .Y- estacional.es ,que-- no-- alcanzan·- con-- -

frecuencia _ni siquiera el s_al.ario ·mj'.nimo, y que laboran en-
... . .. 

. ~oridicione"s sociales -··Y- econ6micas. párti.cul.arinente. des favor~ 

bles •. Otros .constituyen un. incipiente pro1etario-·agrS:co1a;·-

sobre todo en las regiones de agricu1tura moderna. Aunque -

l.a Reforma Agraria l.es haya prometido un pedazo de tierra,

es prácticamente imposible que l.o obtengan al.gGn ara. Su 

organizaci6n y conciencia de el.ase está en ciernes, pero su 

58) Ibidem., p.12. 

5~) Ibidem., pp. 15-16 



58. 

potencial pol:ítico es sin duda grande."(60) 

En efecto, todos los indicadores sean de tipo cuantit~ 

tivo o cualitativo,indican claramente que los resultados de 

1a modernizaci.6n agr:ícola en M~xico se centralizaron en un

reducido sector de económ:ía empresarial, "determinado hoy-

d:ía por un alto grado de concentración de recursos y tie--

rras, por parte de un sector minoritario"(61)T acentado fun 

darnentalrnente en los distritos de riego y en las mejores -

tierras de temporal, que es, receptor de todas las ventajas 

creadas por la inversión pablica, sea a través de la crea-

ci6n de nuevas superficies de riego, bien, mediante e1 est~ 

blecimiento de precios c'l.,, .. _garant:ía altamente redituables -

para la agricultura comercial o por medio de una investiga

ción agr:ícola especialmente a resolver los problemas de los 

.. produc_tores modern_c:>s·. 

La cc:incentraci6n de 1a tierra de bajo regad:ío y de --

.los: recur.soá .de_ céi,pit_al .e11.. m.a~e>.s._ de __ un reduci.do sector de "" 

acti.vidad empresarial ha provocado, que _la producci.6n de -

bienes de consumo b:isico como el ma:íz y el fr:íjol sea pref!:, 

r-ida en favor de productos industrial.es como l.as oleagi.no--

60) Ibídem., p. 15. 

61) Tulio Mel~ndez, Hugo. La estructura del sectro agrope

cuario, Revista del México Agrario, Edit. Campesina,año x, -

ntirnero 1, Enero-Marzo, 1977,p.13. 
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sas, el .servo, las verduras y legumbres de export:aci6n, pe

ro el efecto que a nosotros más nos interesa de esta polar~ 

zaci6n agrícola y de la orientación productiva del sector -

moderno, es el resultado en la ocupación ya que, "siendo la 

falta de empleo el problema m~s grave al que tiene que en-

frentarse la sociedad mexicana, la concentración de recur-

sos en uno2' cuantos predios grarides, no solamente represen

ta una injusticia social frente a la masa de los minifundi~ 

tas y campesinos de infra-subsistencia, sino también, y so

bre todo, representa la manera menos eficiente para la na-

ci6n, en términos sociales y económicos, de. lograr el aurnen 

·to de la producción agrl:cola." (62) 

Particularmente agudo ha sido el desplazamiento de ·ma

no de obra, generado por una acelerada mecanización del prS!_ 

ceso productivo agrícola, que ha llevado, para citar un eje~ 

plo, a que alrededor del 80% de la superficie bajo riego -

hoy dl:.a se encuentre· totalmente mecanizada, esto signific.a

.que importantes.contingentes de mano de· obra .agrl:cola qué.

tradicionalmente encontraba trabajo en los predios capita-

listas de los distritos de riego han dejado de ocuparse.El

hecho reviste caracteres de gravedad dado que, la industria 

nacional se ha mostrado capaz de absorver la mano de obra -

excedente en el campo, debido a que usa una tecnología im--

62) Stavenhagen, Ro:lolfo. Alternativas en .•• , Ob.Cit., p. 6. 
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portada esencialmente diseñada para ahorrar mano de obra. 

Presentandose por otra parte que, "los inversionistas ex--

tranjeros tiendan a maximizar los superbeneficios destina--

dos a la repatriación en el menor tiempo posible y xpl.otan 

depiadadamente los recursos de l.as agriculturas subdesarro

lladas, sin preocuparse por su conservaci6n ni, mue o menos, 

por su mejoramiento a largo plazo. como para ellos o hay -

escasez de tierra, agua o capital, siempre estan en condi-

ciones de trasl.adar sus operaciones de los suelos q e han -

perd1.do fertil.idad (a donde comienza a escasear el gua) ha 

cía nuevas regiones ·fi:;rtil.es o con agua abundante." ( ,3¡, al.

"mismo tiempo, las trasnacionales aumentan·y profun izan l.a 

dependencia externa al importar insumos y otros bie es re--

queridos por su propio patrón tecnol.6gico" (64). De uerte -

que, a medida que la producción industrial crece, s~ capac~ 

dad de asimilación de trabajo es cada vez menor, de ah~ las 

: consecuenc1.as ideseablés del crecim:iento anormal de las· 

63) Feder, Ernest. Campesinos y descampesinistas, Revista 

del Mi:;xico Agrario, Edit. Campesina, año XI, nGmero 1, Ene

ro-Febrero-Marzo, 1978, p. 60. 

64) Cassio Fern~ndez, Liuselli. Agricultura y alinenta--

ci6n premisas para una nueva estrategía, Revista del México 

Agrario, Edit. Campesina, año XII, nGmero 2, Abril-11ayo-Ju

nio, 1979, p. 119. 
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ciudades, distorsionado por una población marginada, sub---

ocupada o definitivamente carente de emp1eo, a los desplaz~ 

mientos de mano de obra provocados por e1 irreversib1e pro-

ceso de mecanización agrícola. 

Hay que agregar los efectos introducidos en 1a ocupa-~ 

ción,por el cambio en la estructura de cultivos que sobrev!_ 

no-a partir de los años sesentas. En esta ápc=a,hacen irruj2_ 

ci6n en el campo mexicano,nuevos productos que se caracter!_ 

zan por la facilidad de cultivo y por la baja ocupación que 

de por sí genera; es e1 caso del sorvo, el cartamo y la so-

ya, que han desalojado al ma1z, al. fr1jo1 y a1 trigo de las 

.areas· ·de _más alta productividad agríco1a,que· son precisame~ 

te los distritos y areas bajo riego, esto significa que los 

nuevos cultivos no solamente han reducido la ocupación ru--

ra1, sino que han venido a constribuir a los d€ficit de pr~ 

ducci6n de productos básicos del consumo nacional. 

Otro_ fenómeno que ha incidi_do en la disminución de las 

C)porturiidades de ocupación agrícola,es· ia perdida_ del. poder 

·c::omp.:?t:ú:i.vo dé un cúlti.vo altamente insumi_dor _g_e tnªnC) de --

- ,;:¡;-~ª ,- -como es el. álgod6n; Es así, como -el. medio ru_ral I re--

ciente la falta de oportunidades de empleo y hasta 1a fechá 

1os esfuerzos p~blicos por desarrollar industrias rurales,

no han fructificado, impidiéndo de esta manera que se creen 

fuentes alternativas de ocupación. 

Parece evidente que e1 manejo indiscriminado de una --
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política de aliento al sector empresarial agrícola que con-

centro grandes recursos de tierra en sus manos, le a11eg6 -

~os beneficios de la investigaci6n agrícola, le proporcion6 

créditos_ y precios- rentables, y sobre todo, en el caso que-
. . 

nos octipa favoreci6 ia intensificaci6n del proceso de meca.:.. 

nizaci6n mediante estímulos que van desde subsidios a la --

tasa de interés, facilidades a la importación de m&quinaria 

y una marcada influencia ante la desorganizaci6n de los tra 

bajadores agr~colas, que le ha impedido ejercer presión 

.. para,.conservar _s_us_ ._fu_e_~_t:_es __ de _trabajo. 

En resumen el compor_tamiento estrictamente empresarial 

del sector moderno en la actividad agrícola,ha dejado de 1~ 

do los objetivos sociales y con ello a propiciado que aume~ 

te el volumen de la fuerza de trabajo excedente en el campo,· 

para quienes el desarrollo. industrial del_pa'.Ls no ofrece-,

alternativas ·de :empleo. 

El> sector de.-econom'.Las .. campesina_s de __ subsistencia ·asen ... .,.~, 

tcidas _en· las tierras de .temporal, .con_ una pobre plataforma-
- -· . . . 

productiva dedicado a los cultivos tradicionales .de fr.ijo1-·· 

y maíz, este último,. considerado como "uno de los cultivos-

m~s importantes en México, ade~s de ser base del sustento

de gran parte de nuestra población, es el cultivo obligado

en la mayor'.La de las tierras de temporal"(65), han padecido 

65) Duran M. Antonio. Del agrarismo a la revolución agrí-
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1as consecuencias de1 exp1osivo crecimiento demográfico que 

"ha dado o_rigen a una gran oferta de trabajadores rurales -

dispuestos a emplearse a cua1quier remuneraci6n"(66), y que 

presionan sobre 1as pobres dotaciones de tierra que posee -

cada unidad familiar. El resultado ha sido una creciente -

pulverizaci6n de las superficies hasta ··ni.ve1es antiecon6rni

cos que impiden el uso de 1as tecno1og~as modernas, y sobre 

todo,que obligan al jefe de la uni.dad productiva a contra-

tarse estacionalmente como asalariado para poder complemen

tar. sus magros ingresos, "enganchandose corno jornaleros o -

peones en fincas más grandes, o se dedican. a1 pequeño comer 

cio, o a las artesanras o bien emigran por temporadas o i.n

clusive en 1os Estados Unidos corno braseros" (67), con el1o-

1a fuerza de trabajo agrrco1a, se ve presi.onada por campes~ 

nos que poseyendo tierra, estan requiriendo de un trabajo -

.que complemente su ingreso. Asr mi.srno .Y paralelamente a es

to, se. ha producido e1.fen6meno si_guiente: 

.,·Ená.1gunas P.artes,. en donde .. e1 .. ingreso del ··ejidata 

rio es demasiado bajo si. trabaja su .parce1a e.n forma i:ndiv.!_ 

co1a,tal1eres gráficos de la Naci6n,Méxi.co,· 19 47, p. 189. 

66) Agui.lera G6rnez, Manuel. Ob. Ci.t. ,p. 252. 

67) Stavenhagen, Rodolfo. Aspectos sociales de la estruc

tura agraria en M6xico, Centro Lati.no-Am~ricano de Investi

gaciones en Ciencias Soci.ales; M~xico,1965, p. 17. 
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dual optan por alquilar sus parcelas a un particular o a 

una empresa agrícola, quienes explotan el ejido como una 

unidad econ6mica y emplean a los propios ejidatarios corno 

jornaleros o peones. El ejidatario percibe así un ingreso 

dob1e: como ejidatario y corno jornalero, y la empresa obti~ 

ne ingresos -mayores de lo que obtendían los ejidatarios si

trabajaran sus tierras simplemente en forma individual" ( 68), 

consiguientemente "el. resultado es un iricremento de la pro-

ductividad de la tierra y del capital, como de 1a mano de -

obra, toda vez que a medida que estos procesos se inician,

las unidades productivas individuales pasan de l_a autosufi-, 

ciencia a la dependiencia de los mercados, tanto para la di§_ 

posici6n _de su producci6n corno para la compra de materias -

primas". (69) 

De las negociaciones agrícolas que imponen al agricul-

ter_ las condici_ones -técnicas--de prod_u_cci6n y -lo convierten:

d~ -hech,o, en un -trabajador empleado_ por_ ellas, -eri su- prcipi:a 

J:::_i:~rra, __ pode.ritos __ destacar_,,;__ léi---"-Anderson and- C1ayton·--company;

_:1a _ Cambell-' s de--M€xico, S.A~ de c.-v_.-~_Y Productos del Monte~ 

S.A. de c.-V .• Estas empresas financian la producción de cu_!. 

6 8) Ibídem. , p. 16. 

69) F. Johnston, Bruce y P. Kilby. Agricultura y transfo.E_ 

maci6n estructural, Fondo de Cultura Econ6rnica, M€xi-

co , 19 80 , p. 5 7 • 
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tivos que les interesa industrializar, controlan además su-

comercialización mediante contratos de venta con los produ~ 

tores agr'.\'..colas ". ( 70) 

As'.\'.. rnismo_;-tenemos que, los predios minifundistas estan

incapacitados para acumular capital e invertirlo en el mej.9_-_ 

ramiento de su estructura productiva, las unidades campesi-

nas a su vez, en ciertas ~pocas del año debido a las necesi 

dades del proceso agricola, suelen contratar mano de obra -

ajena para realizar determinadas tareas, como puede ser la

siembrá· o la _cosecha -del maiz. En este sentido se - consti tu-_ 

yen en empleadores estacionales de jornaleros agricolas, -

pero dadas sus caracteristicas económicas, los salarios que 

pagan y las condiciones de trabajo que ofrecen son evidente 

mente pobres, a parte de que el volumen de ocupación que 

requ:Leren es pequeño dadas las necesidades - de- empleo que 
. , . ' 

,, ___ e?<;_~_,;;t;en en las comunidades. El papel de las econom'.\'..as'_ caínp~ 
. . .. -

s_i-nas' en el mercado de trabajo agr'.\'..¿oia-- es -crúé:Lár, ···e1ras·--

proveen aí sector de ·agricultura m.;dern,;. de ·ia fuerza -de·-~-

trabajo que requieren estacionalmente a un bajo precio, que 

naturalmente repercute en las ganancias altas que obtíen_e -

70) Gómez González,Gerardo. Organización Campesina y lu-

cha de clases, Universidad Autonoma de Chapíngo, Cíe~ 

cías Sociales, Colección Cuardernos Universitarios, 

número 2 Octubre 1981, p. 24. 
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este d1timo sector, adem§s de que a "1os migrantes campesi-

nos no s61o 1es paga sa1arios inferiores, sino que tampoco-

1es proporciona diversos servicios soc~ales, como vivienda, 

educaci6n, etc."(71). Por consiguiente,es de observarse que 

"1.a agricu1tura capitali.sta ha aumentado 1as desigua1dades

socia1es y econ6micas entre 1as c1ases socia1es en e1 campo, 

ha concentrado 1a riqueza, e1 poder y el ingreso en manos -

de 1os terratenientes é intermediarios, ha desa1ojado a 1os 

pequeños agricu1tores de sus parce1as y 1os ha convertido -

en trabajadores margina1izados y sin tierra, ha substituido 

1a idea de ganancia y uti1idad, de unos cuantos por 1a idea 

de supervivencia de 1a mayor:r.a."{72) 

La transferencia de trabajo de econom:f.as campesinas a1 

sector agr!co1a empresaria1, se rea1iza en las épocas de1 

año en que 1as necesidades de proceso agr!co1a campesino 

han disminu!do, y consecuentemente estan en condiciones de-

aportar contingentes' de .trabajadores fami1iares que se tra~ 

. : 1adan· ·a Tas unidades empresaria1es a prestar sus servicios-:-· 

en forma temporal, por tanto,reciben un sa1ario que cubre -

71) Stavenhagen, Rodo1fo. E1 campesino y 1as estrategias 

de1 desarrol1o rura1, Cuadernos de1 Centro de estu--

dios Sociologicos (C.E.S.), nOmero 19, Co1egio de Mé

xico, 1977, p. 20. 

72) Ib!dem., p. 11. 
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ese peri6do reducido de ocupaci6n, pero su rnanutenci6n anual, 

corre a cargo de la unidad familiar campesina. Por tanto, --

estarnos frente al caso de que el sector más desprotegido de-

la actividad agr1co1a subsidia en t~rrninos prácticos al sec-

tor moderno, proporcionandole mano de obra barata y abundan

te., cuyos costos de mantenimiento corren fundamen.ta !mente a 

cuenta de las propias unidades campesinas. 

Este tipo de trabajador' agr:Lcola, por su estre·cha depe!!_ 

dencia de la unidad familiar campesina, responde a motiva---

cienes t:Lpicamente campesinas, es as:L corno resulta fácil --

mente manipulable en t~rrninos pol:Lticos y muestra una gran~

d6ci1idad, como fuerza de trabajo,, de la que naturalmente·'--

se aprovechan sus empleadores. 

En efecto, comunmente sucede que, consideran su ocupa-

ci6n temporal como fen6meno ocacional, ellos estiman que --

son campesinos en b6squeda de un complemento de ingresos, -

no se consider.an jornaleros agr1co1as propiamente dicho,s, -

por tanto;: .. ~ermanecen al márgen de_ ·1as demandas de organiz2. · 

_.Ci6n. y por·conseguir mejores condiciones de trabajo. Ellos

viven en la esperanza de reintegra'rse como productores agr.f 

colas a la menor oportunidad, sea esta un reparto agrario -

o la heredad de la parcela ejidal de sus padres. 

La verdadera realidad de las econorn1as campesinas de 

subsistencia .evidenc:Lada por lo que atrás queda dicho, es 

el alto grado de subocupaci6n de mano de obra que revela, 
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las escasas dimensiones de la parcela, no permiten la absoE 

ci6n productiva de la totalidad de la fuerza de trabajo de-

.que. d_ispone la unidad campesina. Sin ernba· go, a pesar de la 

raqu:l:tica producción obtenida, es nec.o--;ario sostener a los-

miembros de la familia d6rante las ~pocas del año en que no 

.:p.erciben ingresos como asalariado$, lo que definitivamente-,

redunda en una grave disminuci6n de los ingreso~ familiarea 

A pesar de ese exceso de fue~za de trabajo,que existe en e~ 

seno de cada predio minifundista, por las características -

propias de la agricultura del proceso de desarrollo de los-

cultivos, hemos visto .que en ocaciones la unidad. carnpesina

s'é·:.vE; preci:sada, ha contratar trabajadores asalariados y -

_est<:> represen.ta un costo adicional que es necesario cubri:r.;..; · 

con dinero, de ahS: que se de una forma curios·a ,de comp1eme.!1 

taci6n del ingreso, al jefe de familia y sus hijos en edad-

·-----é!~.t::l:"~~~ar muchas veces recurren a contratarse como peones 

.-para· obtener. un ingres·o·;-·que 1es:-pe.rmita. __ cubr1:_r en las ~po

;c:fas_ ~e ¿'.O\j~ .intensid,;__d_de mano de obra~ _el necesario compl.~ 
.. memto · de t:r'ab~j;; · á.saLir:Í.~ao que deben coi:itrata~, se vuei.ven. 

. . . . " -.,._. - ..: ' - - . . "o .... ~.··.. . -~ ' 

. en" una palábra pat'x:one:S, :ros c:ru;.pesinos .. en:.<!~.t:~rminadas_. 6p~ 

cas del año. 

Hasta aqu~ s61o hemos apuntado las dificultades evide~ 

tes que corno empleadores tienen los campesinos de cumplir 

con todas las estipulaciones que establece la legis1aci6n 

laboral del pars. 
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las escasas dimensiones de la parcela, no permiten la abso.E. 

ci6n productiva de la totalidad de la fuerza de trabajo de-

que dispone la unidad campesina. Sin emb?·go, a pesar de la 

raqu:!'..tica producci6n obtenida, es nec.o::Lario sostener a los

miembros de la familia dUrante las épocas del año en que no 

perciben ing·resos _como asalar.LadoC:,; lo que deffnitivamente-

redunda .en una grave disminuci6n de los ingresos. familiares 

A pesar de ese exceso de fue~za de trabajo,que existe en e~ 

seno de cada predio minifundista, por las caracteristicas -

propias de la.agricultura del proceso de desarrollo de los

cultivos, _hemos_ viste:> que en ocacio_nes ·la unidad. campesina

se ve preci.sada~ ha 9ontratar trabajadores· asalariados ·y__---~ 

"esto representa un costo adicional que es necesario cubr:ir-

con dinero, de ah:!'.. que se de una forma curiosa de compleme~ 

taci6n del ingreso, al jefe de familia y sus hijos en edad-· 

·:·de· trabajar .muchas veces. recurren __ ·a contratarse_ como peones 

/: ·"pa,;,_.a _obtene'r un ingreso; qu;,, les pe.r:mita .. cubrir ~n' ·las :~po-
·e1 ·necés,;_:i:-io-·compie 

._, ~;.;;;_,_, , .. ~,,~·\- ..... - -
~méntod;,, t:rabajoasa"l.~riado.qu~debén contrata~. se welven 
.. ·· -- ·.-,. - : ' .. " . -·· - --. - . . . . ·- - -.-· .. " ·"· . "'"';'' . ·.-. 

en una paiabra patrones, los campes:lnos en determinadas_ ·ép_2 .. 

cas del año. 

Hasta aqu:!'.. s6lo hemos apuntado lás dificultades evide~ 

tes que como empleadores tienen los campesinos de cumplir 

con todas las estipulaciones que establece la legislaci6n 

laboral del pa:r.s. 
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El grueso de la mano de obra rural disponible se inte-

gra por los campesinos sin tierra, que definitivamente no 

tienen ni tendran acce~~ a ese fundamental derecho que es 

la tierra, y los cuales originalmente fueron aquellos camp~ 

sinos que quedaron fuera del reparto agrario y que ahora son 

sus hijos los que forman parte de este importante continge~ 

te de ·traba,jadores_ s.us: caraCteristicas de comportamiento -

más relevante, son un menor apego a·1a mentaJ.idad campesi--· 

na, pués hace mucho tiempo que perdieron toda esperanza de~ 

recibir un pedazo de tierra, ellos ofrecen ahora, las mejo-

res condiciones para realizar un trabajo organizativo de ti 

po sindical. 

Por tanto. podemos afirmar· que el campes in.o es a "menu

do labrador, cosechador en participaci6n y prop:Letario .cul

tivador al mismo tiempo y, además,, puede ser semiurbano por 

períodos variables." (73) 

Así mismo Gutiérrez G. Hernán, nos señal.a que "es de -

· interés E>llbJ.ico que iih'ora se cumplan dos requisitos, que 

el. i::umpJ.imien:to d"' J.a f.:.ll.ci~n sedal. d.;; 1-a tierrá~ 
· 1~ ::··o~i:-i~··;;;.:;a. cic~p.i(;'i.6n ai campesino. qui!: :te.' permitct t:=_ 

·.;,,n n~..;:.;,1 mínimo de :l:){e'nesta.':í:. c6ma retr1.büci,6n a sti .tra.'-

73) Martínez Ríos J. Los campesinos mexicanos: perspect~ 

vas en el proceso de marginalizaci6n, en el perfil. -

de México, en 1990, Siglo XXI, Tomo II, M1'!xico 1972, 

p. 10. 
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bajo; y 

2.- Proveer a ia sociedad de ios suficientes aiimentos 

y materia prima, tanto para consumo nacionai corno para ia -

expiotación."(74) 

74) Guti~rrez G. Hern~n, Ref1exiones sobre ei probiema -

Agrar~, Revista dei M~xico Agrario, Edit. Campesin~ 

año X, namero 1, p. 48. 
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b).- Estructura de clases en el campo. 

Junto con las formas de propiedad, es pertinente consi 

derar las clases sociales que se dibujan en el campo, al --

ritmo del.as transformaciones provocadas por la.Reforma --

·Agra:d.:a, :dado que, la posici6n que guardan. los: agricultores 

en el trabajo, corresponde a la estructura de clases en el-

campo mexicano, estructura que se debe a 1as profundas mod.!:_ 

ficaciones soéiales causadas por la Reforma Agraria, por lo 

tanto intimamente re1acionadas con los patr6nes de tenencia 

de la tierra. 

·En ··M¡:;xico :iU:ral coexisten propietarios,. ejidata.rios y

jornaleros ·o peones, cuya participáci6n en ·1a producci6n 

est& determinada por la estructura económica del pa:ts, y c~ 

yos ingresos constituye, uno de los elementos que permiten-

valorar esa participaci6n que refleja graves desigualdades, 

. a,s:t t,e~emo~, ~úe "l.ois prÍ.~cipales- factores de diferenciación· 

. s.er:tán' ·:· adem&s de ·,1a vincul.a~:i.6n con l.os medios de. produc~

perm~eñé:La, en ~el. 'Erabá,:jo;· Tcfs ni~~ 

'les· ·ae· cal.i.ficación; l.a. rel.ac-i6h. entre ei l.ügar'.de: :t·rabájC>°" 

y de recidencia y e1 tipo de empresa a 1a que se vende l.a -

fuerza de trabajo"(75) 

75) Paré,Luisa. El prol.etariado Agr:tcol.a en México, 

Sigl.o XXI, M~xico, 1985, p. 60. 
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Así tenemos que, Rodolfo Stavenhagen determina las cla 

ses sociales en el campo, tomando como punto de partida las 

relaciones de propiedad de la tierra, con los medios de pr~ 

ducción y su extensión, señalandonos así que las clases so

ciales en el campo se encuentran conformadas por 

1.- "Los ejidatarios.- En el sistema ejidal, la tierra 

se da en· posesión pero no en propiedad a las .. comunidades de 

agricultores, el signo distintivo del ejido es su carácter

comunal, tanto en el usufructo de la tierra, como en la fo_E 

ma de su trabajo y en el aprovechamiento de sus productos-

por parte de los ejidatarios. 

2.'- Los minifundistas.- Se entiende por tal, una uni:-:

dad agrícola que no es suficientemente grande para dar pl.e

no empleo a dos adul.tos. El. tamaño exacto de este tipo de -

unidades varía, por supuesto, de región a regi6n de acuerdo 

con l.as condiciones del cl.ima, del agua y del suel.o. Esta -

·-- ··ce:·:i:a:s·e··-c:a:mpes:Cna ··s-e-·encuen·t·ra·· e·strechamen te ·vincul:ada-· a-una-- -- -

burguesía rural cada vez más poderosa, a una el.ase álta-·re

.giónál. . qué deriva. _s(C pOde:d:o ·no· 'tanto -ae l.a propiedad de -l.a 

tierra como ·dei control.· mOnopolístico· del comercio; ·de -ia -

distribuci6n de bienes y servicios y del. poder pol.ítico. El. 

minifundista se encuentra por l.o generar ante una estructu-

ra monopol.ística del. mercado y del. cr~dito, que están fuera 

de su control, y esta forma de dominaci6n es tan determina~ 

.te para esta el.ase campesina como lo era el. control del. l.a-
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ti.fundi.sta sobre su peón. 

3.- Los propietarios familiares.- categor1a de más de

s a 25 hectár.eas, una fuerte proporci6n de estos predios -

est:i concentrada en J.a zona central. del pa1s, que es la de-

mayorpresión demográfica. 

4.- Los· propietarios medi.anos.- Comprende las propied~ 

des de 25 hasta 200 hect~reas, que requieren para su explo

taci6ri no sOlo el concurso de los miembros de una faroi.lia -

media, sino tambi~n la presencia más o menos permanente de-. 

mano de obra asalariada. 

s.- Los grandes propietarios.- Los que tienen más de -

200 hectáreas, y que pueden ser afectadas por el reparto-~ 

de ti.erras, por exceder los limites qúe marca la ley a la -

pequeña propiedad. Este estrato emplea regula.rmente mano de· 

obra asalariada, rea1iza inovaci.ones tecno10gicas y, pri.ric!_: 

-palmen:t<:• ti.ene acceso fil.cil. a l.as fuentes de cr~d:ito agr:t.-

--- ----- ---

9~"' ''El· pro1etar:l.ado a:gr:l'.c·o·ia.,.. ___ G_:i:-an parte de estos d:>re_ 
-.:,.-.,,:_ 

ros ag.:r:t.co:tas-s6n pep~es o j.orna1~ros, si;;·empleo .. l"..E!_9_\.ll.ar ,-

que trabajan. por .un .. i.n:greso m:lserab:!-e en l.as .medianas )! pe:..~~ 

que ñas propiedades de agr:lcul tura tra,:i.:1.cionai·, ·. prin~,ip.al.me!!_ 

te en el. sureste del pa1s, en esp"'ra de que,? e·i gob:l.erno 1.és 

entregue la tierra. Muchos son trabajadores golondrinas o 

migratorios de tipo estacional. que se presentan en ~pocas -

de cosecha en las diversas partes del. país en que sus serv!. 
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cios se hacen necesarios (para la pizca del algodón, del ta 

baca, del cacao, del café, del tomate, etc.). Otros van a -

trabajar por temporadas en las ciudades, corno obreros no -

calificados, y constituyen asf. un proletariado a la vez ur-

bano .. y rural. Este gran estrato socia.1 a su. vez, pueden in

tegrari:'e .. en· dos tipos principales de sistemas de trabajo. 

El :primero deritro de· la agricultura comercial y el segundo

dentro de la agricultura de subsistencia."(76) 

Por otra parte, Luisa Paré manifiesta que "en el agro-

mexicano existen tres clases sociales: 

1.- La burgues!:a. agraria, la cual extrae la plusva1f.a

. de :1a mano de ·obra empleada de. tal· modo que generan. excede~ 

tes ,que· no s6lo permiten la ampliaci6n :ae la inversi6n sino 

que dejan jugosas ganancias que se notan en el nivel de vi~. 

da. 

2.- El campesinado,en el que hay que distinguir varios 

----~··- -~-~-- -·es-~-r-atos· =---· 
.al.•'."'. ·Los .campesinos .pobres .Y los :Sel!liproletarios,. son-

ac;iuel:fos "ciüé ria ··obtienen a:é 'sú · .. produc;ié:"iisri · aé 51.i -~~rcéia · 1c>::. 

suficiente"" para su sustento y -por lo ,tanto deben···completar...: 

sus ingresos sea con el trabajo asalariado, en caso de los

semiproletariados sea con la artes.an.:l'.a o el pequeño comer--

cio u otros trabajes no asalariados en el caso de los campe-

76) Stavenhagen,Rodolfo.El campesino y ••• O:>. Cit., p. 19-24. 
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sinos pobres . 

. b).- Los campesinos medios,son aquellos que aunque su

parcel.a les permite garantizar el. sustento de su familia, 

no l.es permite crear un fondo de acumul.aci6n para l.a expan-

s.i6n de su , empresa agr:t.cola. No son excentos de l.a necesi-

dad· de completar sus ingresos con el. trabajo asalariado. 

3.- Los trabajadores asalariados del campo o proleta-

rios agr:tcolas, comprenden tanto a los proletarios propia-

mente dicho o sea los que viven de la venta de su fuerza -

,de trabajo en forma eventual. o permanente y no tienen tie-

rra como .l.os semiproletarios que son a l.a vez proletarios -

y. ·campesinos con t.ierra propia, arrendada o tomada en apar

cería. Esta clase es explotada princi.palmente a travl!;s de -

la extracci6n de la plusval:ta." (77) 

As:t también Luisa Paré, establece tres categor:tas en -

el Proceso de proletarizaci6n, desde la menos hasta la mas

pro leta'rizada: 

·1.-·. "Sem:ipról.et~rios.- Trabajad9res agr:!.colas que tie

nen t~~~ras,· pero'qiie depende~. C:i3.da:'.vez m~s d.;,l. ~rabajo as~ 
l.ar:i.'..do que r~preserita una ·parte .m.i'l?:'"ºritaria ·ae· su· ingr°esc),,_ 

77) Paré, Luisa. La Organizaci6n de los asal.ariados del. 

campo: ¿ una organizaci6n campesina o una organiza--

ci6n proletaria?, Seminario sobre organizaci6n campes~ 

na, Edit. Campesina. 1975, p. 95-97. 

' 
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2.- Proletarios.- Trabajadores que dependen integrame,!!_ 

te de un ingreso asalariado y que alguna vez tuvieron tie-

rra, sea propia o ejidal pero que la perdieron por alguna-

de las siguientes causas: 

a).- Por p~rdida de los derechos ejidales; 

bY.- Por despojo; 

c.)'.- Por venta o abandono de las tierras. 

3).- Trabajadores que dependen integramente de un ing~ 

so asalariado y que nunca tuvieron tierras;encontrandose· -

dentro de los siguientes motivos: 

a)·. - Por no haber heredado. 

b) .- Por el patr6n de herenci·a ... (78) 

78) Paré, El proletariado •• ,Ob, cit., p. 56-60. 
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c).- Ocupaci6n estacional emigrante. 

Experiencias internacionales en materia de ocupaci6n,-

indica que el caso de México en manera alguna es singular. 

La expulsión de trabajadores del campo se di6 también y con 

iguai magnitud en los pa:l'.ses industrializados de Europa· 

occidental y en los Estados Unidos de América. Pero las con 

diciones históricas parecen excepcionalmente desfavorables-

para aquellos pa:l'.ses en proceso de desarrollo, como es el -

caso de México. 

A.medida que desarrollaban la modernización de su agrf: 

cuJ.tura, introduc:l'.an técnicas ahorradoras "de trabajo y des

plázaban trabajadores agr:l'.colas. Estuvier6n en condiciones, 

por el acelerado proceso de industrializaci6n que viv:l'.an --

sus econom:l'.as, de absorver a buena parte de esa mano de ---

-obra.' _y . para J.os _excedentes no. as_imi lados, tuvierón a su --

.. ac.ce:5o .el recurso de lá» emigración a las .colonias, y, fund~ _ 

- m~n,t,a,].nlente.de los Esta_d6~ :U:n:idc:>s de. Améri:ca.' que mostró una 

gran .. cªP!"C:idaci de recepc_i_~n d_e emigr.antes, p~ro quiz& -la. 

caracter:l'.stica m&s sobresaliente de esos pa:l'.ses, fué que 

mecanizaban la agricultura con m&quinas y herramientas s&l.:!:. 

das de f~bricas nacionales, esto significa que vivierón un--

simple desplazamiento de mano de obra agr:l'.cola hac:l'.a el sec 

tor industrial. 

Los tractores que desplazaban mano de obra en el cam--
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po eran fabricados por esos mismos obreros que ya no ten:Lan 

ocupaci6n agr:Lcol.a. 

Evidentemente este no ha sido el. caso de l.a econom:La -

mexicana, l.a máquinaria empleada en el. agro proviene del. -

exterior, y ha sido especial.mente adaptada para ahorrar tr~ 

bajo en l.os pa:Lses donde el. nivel. de sal.arios es el.evado en 

el. sector agr:Lcol.a, donde se carece de l.os vol.umenes adecu~ 

dos de mano de obra, para atender l.as necesidades del. proc!:_ 

so agropecuario, esa máquinaria introducida en el. campo me-

xicano despl.az6 más al.l.á de toda recomendaci6n t~cnica a l.a 

fuerza de .trabajo, con el. agravante de que,por provenir del. 

·:, exter:Cor··rio gériero oportunidades de empleo equivalentes a.-

las que éxt:Lnguía. 

Los pa:Lses de l.a Europa Occidental. y l.os Estados Unidos 

hoy dí.a, muestran una reducci6n relativa del. porcentaje de-

trabajo agr:Lcol.a, en la población económicamente activa, e-

una' reducción 'en términos· absolutos del nl'.irnero de -

fen6menp. ,que genera:imente se a:socia 

con un al.to niveÍ de desarrol.io.'econ6ni1.c6, 'rio"es desde <1ue:

go el. caso de nuestro· pa:Ls, · donde sí. bien es .. é::.Lerto· ·que: ha,

descendido el. porcentaje de ocupación agr:Lco1a dentro de l.a 

pobl.aci6n econ6micamente activa, en t~rminos absolutos se--

guimos teniendo al.rededor de seis millones de personas act~ 

vas en la agricultura, cifra que se descompone apr6ximada--

mente en tres mil.l.ones de productores con tierra y una can-
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tidad igual de jornaleros agrícolas, es decir, totalmente 

carentes del recurso básico de la producci6n agropecuaria 

que es la tierra. Es así como tenemos, que "el grupo de jo_E 

naleros representa la mayor parte de la población económic~ 

mente activa correspondiente al 43.7%. La mayor parte de --

este producto de trabajadores son peones sin empleo regular 

y su distribuci6n en el país es muy desigual; tan sólo en -

cinco entidades representan a más de la mitad de la pobla--

ción econ6micamente activa agrícola: Baja California Norte, 

Sonora, Colima, Morelos e Hidalgo. Esta situación se debe -

a .una agricultura ·comercial o espectativa en los dis.tritos-

·de·. ·riego. de·i horóeste, a Ta producción tr6pical. en Colima:· 

tabaco, frutales; o al culti.vo de caña de azúcar eri More --

los. Estas actividades comerciales requieren de grandes ca~ 

tidades de mano de obra en ciertas ~pocas del año, pizca; 

cosecha o corte, la cual es proporcionada b§sicamente por 

el grupo .jorrialero. 

P.or. el. contrario. Hidalgo· y otras entidades con al. tas -

propÓr;;ióne;;. a'~» jórnaie;~smo corr.;,spondE:!n a zona~ de min.i::.::. 

•. fundio o bien a ~~giones. densamente. pobl~d.:i:s en don.cie' el _::_ 

campesino carece de tierras y solamente puede vender su ---

fuerza de trabajo. 

De los Estados en los que el jornalerismo es bajo: Z~ 

catecas, Oacaca, Chiapas, Campeche, Yucatán y Quintana Ro~ 

cabe hacer notar varios hechos. En Zacatecas, por ejemplo, 
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si bien los peones comprenden el 34% de la poblaci6n econ6-

micamente activa, la proporción de los que hayudan a la fa-

milia sin retribución se eleva a 17.4%, la mSs alta del 

país, lo que de hecho aumenta el peonaje que así pasa a re

presentar la mitad de la fuerza de trabajo agr:íco1a en la -

entidad. Quintana Roo tiene el menor peorcentaje ?"'e_ jornal~ 
ros, pero al mismo tiempo 1e corresponde ia' mayor propor--

ción de ejidatarios. Sorprende 1a inclusión de Chiapas en -

este grupo, puesto que es bien sabido que, para 1a mayor PªE 

te de la poblaci6n indígena de la zona, el jornalerismo es

el modus vivendi habitua1." ( 79) Ocurre preguntarse ¿C6mo ha 

_sido posible que en tan fuertes volumenes de obre_ros agr:íc~_

las desprovistos de tierras y con una ocupación promedio de 

100 días al año, no haya manifestado severos prob1emas so--

.cial.es en el campo mexicano?. En parte, 1a explicaci6n de -

esta pasividad aparente de la fuerza de trabajo agrícola --

- .obedec_e, -a -que se ha contado con .. el alivio' de - la ·migraci6n.::. 

a los Estados Unidos, con e1 de_nominado braceris_ino", qµe_ en-

.. una. forma- 1ega1· Se"·di6 hasta~el_··año ·ae · 1964·;-·perl'.odÓen el:_:: 

que - rigier6n los- convenios de gobierno _·a ·-góbie-rnc) 'que reg-1~ 

mentaba el uso temporal de 1a fuerza de trabajo agr:ícola -

de México. 

79) Coll-Hurtado, Atl.~ntida. ¿Es M~xico un país agrl'.co1a? 

Edit. Siglo XXI, 1982, p. 35-37. 
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Posteriormente sigui6 existiendo y sigue existiendo la 

corriente de braceros, aunque en forma ilegal y por tanto--

sujeto a una mayor explotación por parte de los empleadores 

norteamericanos .. 

Las estimaciones que existen sobre el volumen de bra--

ce.ros mexicanos que cruzan anual.mente la frontera en busca

dé trabajo, son muy dispareá,_ exajeradas muchas veces por -

razones pol:Lticas en el. vecino pa~s, sin embargo una cifra~ 

que merece cierto grado de confianza hace ascender el monto 

de braceros a alrededor de un mill.6n de personas al año que 

en. forma temporal ocurren a empl.earse en 1.os predios agr:Lc2 

las norteamerícanos·, integrando una oferta de trabajo orga

inizada, que se agrava por 1.as condiciones de il.egal.idad, b~ 

·jo las cual.es. se al.quil.an, ya que "el. nacional., ho!l'bre .. ·abn~ 

gado, apto para el trabajo rudo del campo, indiferente a --

las inclemencias del tiempo, contrasta con el jornalero am~ 

-~:z::j_cano, siendo ese uno de 1.os motivos porque nuestros brac~ 

ros. sean. aceptados con agrado -en ... 1.a._nag:L~.11 __ vecina, en donde 

l.os nuestros er¡cuentran «;comodo- mejor, deb.i.do al. salari.o -.de 

- _qué ah:L disfrutanii(aor; ahviando .. por ·º-~x:t~iguiente, l.as pr~ 

si.enes sobre 1.as escas.as oportunidades de _eit1pl.eo gue -;f::;:.;.c,.;;
l.a agricul.tura comercial del pa:Ls, constituyendo verdadera-

mente un fuerte puntal a nuestra.balanza de pagos ya que--

SO) Silva Herzog, Jasas. Ob. cit., pp. 190-191.. 
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las remezas provenientes de los braceros, son un recurso en 

divisas de inapreciable valor. 

Es as:i:, como tenemos que "l.a marginalización, es un pro_ 

ceso que beneficia esencialmente a los neolatifundistas y a 

las clases sociales que apoyan a estos tanto en el interior 

del país (burguesl'.a rural y gran capital) como en el extra!}_ 

jero (empresas multinacionales)"(81), éonsecuentemente "la

marginalización del campesinado, el desempleo, la migración 

rural a las ciudades; son algunos problemas que gravitan so 

bre la agricultura mexicana y que causan, en el contexto 

del subdesarrollo dependiente del pal'.s, un detericro paula

.tino y constante del. .. panorama agrario.: 11 (82) 

La caracter:tstica fundamental de 1.a oferta de trabajo-

agrl'.col.a en su estacional.idad, s61.o en determinadas etapas-

del cultivo se hace sentir 1.a necesidad de contratar traba-

jo asal.ariado, por 1.o tanto 1.ocal.mente estan muy definidas-

-las ... !'\pocas del año ·en que·· 1.os asal.ariados agr:tcolas ·esperan.· 

encontrar trabajo en sus propias 1.ocaHdéi.de's, - de perÍnanec~r 
• r'• •• _' • 

··en· el:l.as ·· 1.os d:!as· ·de ocupaci6n que ten:dr1'.ari~"·y· ··que en··ver"'--'. 

·-¿¡a:d ·se.r:l'.a~. mu.y reélucidos, de ai,:t· que opten por :tras 1.adarse·.;.,.c 

a los centros de contratación empresarial. ubicados en 1.as -

partes de regadío de 1.a actividad agr:Lcol.a, dado que "el --

81) Stavenhagen, Al.ternativas en ••• , Ob. cit., p. 8. 

82) Col.1.-Hurtado, Ob. Cit., p. 13. 



83. 

jorna1erismo se presenta mSs agudamente en 1as zonas en que 

f1orece una agricu1tura capita1ista comercia1 de gran impo.E_ 

tancia, sobre todo en 1os distritos de riego." ( 83) 

Las condiciones de diversificaci6n de cu1tivos que ---

ofrece e1 pa:í.s y 1as características c1imato16gicas permiten 

',,que a 1o 1argo de1 año se estab1ezcan per:fodos de intensa -

demanda de mano de obra estaciona1, que es prove:l'..da _por ia,s 

corrientes migratorias de 1os trabajadores agr:í.co1as; 1as -

areas de1 noroeste de 1a Rep6b1ica, fu.ndamentaimente 1os --

estados de Sonora y Sina1oa ofrecen trabajo en 1as cosechas 

'c,omercia1es' d,e ,l.ós' productos de exportaci6n: verduras y 1e

guinbres' esencia1mente en 1a pizca de1 al.god6n' y ,en l.a ca-

,secha y movil.izaci6n de l.ós granos. 

Por tanto ei jornal.erismo en e1 "p1ano socio'."'.cu1tura'l;, 

su propia impreparaci6n, su fa1ta de informaci6n, su caren-

cía casi abso1ut,a de mecanizmos de defensa, 1o hacen que pe__F 

,mat'lezca _en ia. margi1iaci6n,, y que l.os e1E!mentos dados par_a -

a:Ll.egarsede,'preparaci6n no esten a 'su a1cance. En otro se~ 

1os jormiie:í::Ós ,á9r:í.ccffas-, .. ,:casi nunca disfr\itan,_(le co!!_ 

't~atós de trabajo por escr,itO:' qu7_ l.os· protegan, sa1'1o _ra,riis 

83) Homero R:í.os Concha y Federico M. López. E1 prob1ema-

de 1a migración interna en México y sus imp1icaciones 

socia1es y jur:í.dicas. Seminario sobre organización --

campesina y desarro11o agroindustria1,Edit.Canpes:ina,1975,p.370. 
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excepciones, que podríamos enunciar como el. rompimiento de-

una costumbre antijurídica." (84) 

Estos trabajadores asalariados aparecen en l.as zonas--

de zafra de caña, l.as cual.es son una fuente importante de -

trabajo para l.os cortadores de caña, contratandose dúrante

uri· periodo de sies meses, tambi~n l.a pizca de al.god6n, caf~ 

o tabaco son fuentes de empleo para l.os trabajadores itine-

rantes, "dando como consecuencia que. l.a gran mayor1:a de ---

estos, se componen de aquel.los que real.izan cual.quier faena 

agr1cola que se le solicite, ya sea a destajo, por tarea, 

.o.bien i;>or jornal."(85), pero en estos casos los jornal.eros

agr:tcol.as tambi!!;n concúrren desorganizados a .l.a oferta, sin 

las :más el.emental.es garant:ías l.aboral.es que conceden las.--. 

l.eyes del. pais, sin proporcionarle al.. trabajador migratorio 

"las prestaciones a que tiene derecho legal.mente, dando co-

mo consecuencia que sigan viviendo en l.a marginaci6n •. 

Por otro l.ado el. aspecto de sal..ud públ.ica se ve dete-

r;Lorado .. natµ.ral.menté, ya que a:i no existir .condicione~·:de .:.. 

habitaci6ri hi~il!;nica, ni ~pozos de···aqua, po.t;~~e cercanos., :-

las enfermedades gastrointesti.J'\ales se . mul.tipl.ican. ·~ii:Pld.a;;.;.:..·· 

mente."(86) 

84) Ib1'.dem., p. 371. 

85) Ib1:dem., pp. 371-372. 

86) Ibidem., p. 372. 

' 
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Con respecto a las disposiciones que la Ley Federal de 

la Reforma Agraria, tenemos que en los art:(culos 457 y 477-

dispone que: 

Art:(culo 457.- La Secretaria de la Reforma Agraria, 

realizara los estudios e investigaciones necesarias para 

proveer la posible demanda de mano de obra asalariada regí~ 

nal o local, con motivo de la siembra, cultivo o cosecha de 

determinado producto; as:( como los actuales movimientos mi_. 

gratorios campesinos que con tal motivo se realizan,y la --

programaci6n de las entidades o zonas que deban tener pref.=_ 

rencia para que en ellas se contrate el mayor nt:imero de tr~ 

bajadores, atendiendo a sus condiciones circunstanciales y-

permanentes • 

.Art:rculo 477.- Si.n perjuici:o de la obligación que co-

rresp6nde-a estas dependencias del Ejecutivo Federal., la --

Secretaria de l.a Reforma Agraria, vigilará las condiciones-

contrataci6n, despl.azamiento y trabajo de J.os campesinos. 

Carentes de organización sindical. no ejercen el. más -

- mS:nimo -control. sobre el nivel. de l.os .a.al.arios,. cierto que -

fa -_preocupa_c:i._6n del. estado _mexicano en algunos casos ha J.-l.e 

· 'vado- J.os -beneii.c:ios de ia _ seg-urid~d social a ciertos grupos 

- de- trabajadores- migr,,;;tes' c.;;..º c~n :~]. caso de l.os cortado--

res de caña, que en J.a época de zafra reciben J.a atenci6n -

del Seguro Social., y tambi~n puede señalarse a otros grupos 

de proletarios que estan en J.as mismas condiciones, pero --
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subsiste el hecho de que, faltos de organizaci6n sindical -

que es la forma normal de defensa de los intereses obreros, 

son v~ctimas pasivas de los cambios econ6micos que lesionan 

sus ingresos. As~ los cambios de cultivos, por ejemplo o --

la mecanizaci6n afectan el nllmero de fuentes de plazas per

manentes que reducen y se aplican en forma generalizada---

como J.o son,· 1os yerbacidas qúe desalojan mano de .obra. 

Los nuevos sistemas de cose9ha mecanizadas desplazan 

trabajo y en general se observa un decrecimiento acelerado

de las posibilidades de empleo agr~cola, incluso en la int~ 

gración de unidades .de pro.ducci6n colectiva o cooperativa,

i;:>;r()rnovidas. por. e 1 . Estado, se posterga . a .los jornaleros del. 

campo, el.los s.on .sujetos de .asociaci6n y consecuentemente 

siguen dependiendo exclusivamente de su ·fuerza de trabajo 

para obtener un ingreso. 

De los estudios realizados sobre la productividad y -

co~petitividad de la .agricultura comercial ·de exportaci6n-< 

mexic.;:n'.3-/ parece ·. deduéfrse ,en fórma e;vúiente, ;~que esa pro
d~ctividad: es .alcanzada .·merced al pago. de sal?rios·muy'ba'-

··-- . ,·.jos .. que permiten -a·-nuest.ras· exportaciones·: a,gr~col.as .. cc:>mpe.o. · 
. 

tir con una ventaja en el. mercado externo de los Estados -

Unidos, si esto es as~ parece que existe un ampl.io margen-

para otorgar a los jornal.eros agr~col.as todas l.as ventajas 

y prestaciones garantizadas por las l.eyes del. trabajo del

pars, prestaciones y derechos a los que tienen indiscutible 
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prioridad 1os trabajadores de1 campo, as~ sea nadam~s por -

considerar1es especia1mente graves 1as condiciones de traba 

jo en que desarro11an su contrataci6n, baste con seña1ar --

1os efectos nocivos en 1a integraci6n de 1a unidad fami1iar 

que recienten 1os trabajadores cuando se ven ob1igados, a 

emigrar en busca de 1ejanas fuentes de empleo_, y si .optan 

.por tras1adar con e11os a su fami1ia, también resu1ta evi-

dente que se 1esionan 1as condiciones de vida de 1a unidad

fami1iar; vivienda, 1os servicios municipales y. e1 acceso -

a 1a educaci6n de 1os niños, es dif~ci1 de obtener y sus -

condiciones dejan mucho.que desear. 



88. 

d).- Organizaci6n de los agricultores. 

Mucho son los factores que estorban una efectiva erg~ 

nizaci6n de los trabajadores agr.!colas, entre ellos baste -

con señalar las acusadas diferencias del campo y sobre todo 

la persistencia de una mentalidad campesina, que dif.!cilrne!l 

te logra identificar los intereses de los trabajadores del-

campo de carácter eventual, viendose as.!, defuminados en su 

percepci6n de la realidad, ya que al considerarse campesi-

nos estiman que su calidad de obreros siempre será transit~ 

ria y consecuentemente,que su lucha tiene que enfocarse en-

la obtenéi6n de una parcela. 

Por otra parte, existen _tambi~n, fuertes contradiccio~ 

nes entre los jornaleros, ya que muchos de el.los son hijos-

de campesinos con tierra enfrentados a una negociaci6n sin-

dical por mejor.!a en las condiciones de_ trabajo y de_sala-

rios. ·Recienten fatal.mente la influencia y el.- conf1icto -con 

l.ós padres; no dejan de formar- pa:rte_ de l.a __ f~_;i-1.ia camp_e,;;i-:- .. 

na poseedora de _la propiedad social, negándosei a aceptar:. su· 

condici6n de trabajador eventtial. en el campo, a pesar de 

que "para muchos semiprol.etari.os el salario constituye la -

mayor parte de su ingreso."(87) 

Otro factor, es el encontrarse a grandes distancias --

87) Paré, La organizaci6n de .•• , Ob. Cit., p. 100. 
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unos de otros, provocando gran dispersi6n día a dra de esta 

clase en el campo, ya que el nümero de trabajadores eventua 

les se incrementa, permaneciendo marginados de los benefi-

cios de la legislaci6n laboral, más sin embargo, es necesa

rio otorgarles estos beneficios, puesto que de ellos depen

de el desarrollo de una actividad econ6mica fundamental, -

es por ello, que se debe auspiciar con espíritu tutelar la 

organizaci6n de los trabajadores del campo para que ascien

dan a un nivel comparable con los obreros industriales en -

cuanto se refiere a la constituci6n de organismos sindica--

les .. 

J.>orello, grave. es nel hecho de que más de la mitad de 

la fuerza de trabajo rural.no tenga acceso a las garantías

sociales que otorgan, el perfil propio a nuestra vía de de

sarrollo nacional, siendo necesario, se realize un esfuerzo 

significativo para generar instrumentos organizativos que -

doten.a los. trabajadores.de medios adecuados para.estable--.. 

. cer en el.: campo mexicano un mínimo de justicia laboral, es-· 

-por ta!lto,que .. el.sindicato .. faci..litará .preveer. los. fenl5menos . 

.. migratorio·s de la mano. de obra· y. al mismo tiempo diseñar. un. 

programa de capacitación del trabajo en la agricultura con

el prop6sito de mejorar los rendimientos." ( 88) 

88) Zuñiga Galeana, Efraín. Los sindicatos de trabajado-

res agrícolas, Revista del México Agrario,Edit.Campe-
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As:!: mismo, debe de tomarse en cuenta que "1os jorn,.le-

ros o peones, estan integrados a una vieja y estab1e estru~ 

tura económica, social. y po1ftica que, por 1o general. sign~ 

fica para e11os miseria,exp1otaci6n,dominación y represi6n. 

Sin duda 1os miembros de 1as comunidades indígenas partici-

pan organizadamente en el. mantenimiento de la estructurá 

tradicióna1 de su comunidad, .cuya funci6n, más que nada, es 

el mantenimiento del equilibrio social a nivel 1oca1"(89), 

consiguientemente, la unidad de análisis en las areas rura-

les sobre participaci6n polftica, "debe llevarse al indivi-

duo y al contexto de la comunidad en la que vive, a fin de-

determinar cual.es ·son 1os fáctores que explican· el.a existen

cia de participacilSn po1S:tica. en' el. medio rural., sus carac

.ter:Csticas y dimensiones y su re1aci6n con l.os programas ·de 

inversión del sector pGb1ico." ( 90 J 

Se puede observar que "l.a crisis en 1a estructura de -

la tenencia de 1a tierra, la transformaci6n en la e_s:t:.i::u.~t.u:ca 

· :de· rae prodúcc:úsn·~-agropecuaria, cambi.antes rel.a.ciones · 

ria; año~X~ nOn\é~o 3, Jul.io-Agosto, 1977, :M~x.i:c~,pp.65.:,;;.67. 

·a9¡ stávenh:..gen, Rodal.fo. Participaci6n·· Soc:Í.al. en Am~riéa 

Latina, Instituto Internacional de Estudios Laborales, 

14-16 de Octubre de 1969, M~xico, p. 4. 

90) Sa1inas de Gortari, Car1os. Producción y participa--

ci6n Polftica en el campo, U.N.A.M., 1980, p. 86. 
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1es en el campo, presión demográfica y migraciones de la p~ 

b1aci6n, han producido la aparición de diversas formas de -

asociación y organización entre las masas campesinas"(91) ,-

en 1as que "el. sindicato facilitara preveer los fenómenos -

migratorios de la mano de obra y al mismo tiempo diseñar un 

P.rograma .de '."apacitacitSn de trabajo en 1a ·agricultura,· con

el propósito de mejora'r lcis réndimientos" (92), además de --

que, servirá a "los campesinos como forma para sol.ucionar -

sus diferentes probl.emas y buscar satisfacción de sus nece-

sidades de alimentación, habitación y vestido para el.los y-

·.sus famil.iares y, por que no, en 1a medida de· sus pcisibili

'dades, para bu~car dive.rsión y esparcimiento. s6io ·si los -

campesinos e.stan .organizados .podrán obtener. con mayor r:ipi

dez la satisfacción de sus necesidades y resolver sus pro--

blernas. "(93) 

Es por ell.o que l.a .organización actual. de los asalaria 

dos, se 1Í.rnita prá.cti.camen.te e>.l. Sindicato Ná_C:i.cma1 de Trab!!_ 

j.adores Asa1·a;;,iádos<. del Campo•:•(S.N.T~A~C;·)•;-·significando 

·Con esto un peq.;_eñó -avance en beneficio y protección del. 

traba:¡ador asalariado agr1'.co1a. Este sindicato fu~ creado -

por la "C.T.M. y fundado en l.969, contando en 1974 con 6000 

91) Stavenhagen, Participación social ... , Ob.Cit., p. 7. 

92) Zuñiga Galeana, Ob. Cit., p. 39. 

93) G6mez González, Ob. Cit., p. 13. 
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afi1iados, principa1rnente en Sonora, Michoac:ín y Guanajuato. 

Este sindicato no agrupa a 1os trabajadores por ramas de 1a 

producci6n sino por regi6n y ampara bajo su contrato tanto-

a trabajadores de p1aota como a eventua1es. 

Fuera de1 sindicato de 1a C.T.M. y de a1gunos sindica-

tos independientes apenas en forrnaci6n, 1a masa de 1os tra

bajadores agrícolas est~ desorganizada 1aboral.mente y presa 

de 1as f1uctuaciones de 1a oferta de emp1eos de 1a presi6n

de1 excedente de mano de obra sobre 1os precios y de 1as -

arbitrariedades de 1os patrones." (94) 

Hay sin embargo, que, para muchos semipro1etarios su--

ingreso sa1aria1 que corno.trabajadores de1 campo obtienen,-

·cconstituye e1 incetivo fundaroenta1 que requieren para e1 --

sostenimiento de su parce1a, mostrando desinterés en e1 tra 

bajo permanente como asa1ariado y en 1a organizaci6n 1abo--

ra1 ya que según opiniones, e1 organizarse 1os ob1igaria a-

.. trabajar de. manera permanente cosa que .e11os no .estan .dis-

·puestos a. rea1izár, en virtud··de que .para e11os, 1a organi

.zac:i6n sind:ica1 ... es par~.los:que .t:lO .. t::f.enen .. tierr.as •. J;:s QO;t:" .. '.'."" ... 

. ta1 motivo que "1.os semiproletarios se movi1izan ... rn:ís" a1rea~· 

dor de demandas que afectan su condici6n de productor que -

su condici6n de propietario." (95) 

94) Paré, La organizaci6n de ..• , Ob. Cit., p. 100. 

95) Ibídem. , p. 101. 



SegGn los dirigentes del S.N.T.A.C., "los principales-

problemas de los asalariados agrícolas consisten, en que no 

se les paga el salario mínimo, ni se les concede las prest~ 

cienes de ley; que la ley del Seguro Social se aplica con -

arbitrariedad y que los empresarios agrícolas escapan a la

.obl.igaci6n de repartir utilidades. 

E.l. principal problema con el SegurÓ Social consiste en 

que, por el tipo de reglamentación existente (que permite a 

los patrones pagar la cuota m:f'.nima) l.a mayor parte de los 

trabajadores no tienen seguridad social. 

En esta forma, no pagan más que los casos que se van -

·presentando, ahorrandose el dinero que tendrí.an que pagar s.i 

.. c"atizasen por el nGmero de trabajadores efectivamente· em---

.pleados. 

Otro problema planteado por los dirigentes del S.N.T.

A.C. es, el. pago de utilidades. De poco sirve que el contra 

to colectivo logre un acuerdo sobre el reparto de utilida--

·c1es ·,. si. no se conocen las ganancias de los agricultores." (96) 

.A.s:f'.. ~is.roo tenef\\Qos.,. que,, .. .o.tro organismo que .. ha.,. empezado 

.ª poner l_i;::is aj os sobre los j_or.naleros .. agr:f'. col.as es ,e l. "Ins-

tituto Mexicano del Seguro Socia.l., que a travil?s de su subdi 

recci6n general. administrativa, tiene un departamento de -

servicios compl.ementarios de l.a seguridad social, al. cam---

96) Pan;. El. proletariado agrícola .•• , Ob.Cit., pp. 215-216. 
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po." (97) 

En genera1 podemos considerar c;:ua la "sindica1izaci6n, 

es una de las manifestaciones más importantes de la concie!!_ 

cía social y de la organizaci5n de la clase obrera. Sin 

embargo, para que la sindicalización repi::esente un paso 

hac:r.a ··adelante en la organización proletaria, necesita te-

ner independencia frente al Estado, y por supuesto frente a 

los patrones;y poder diferenciar entre sus objetivos econó

micos y sus objetivos pol:r.ticos,.y entre sus metas a corto --

plazo." ( 9 8) 

97) Ib:r.dem., p. 220. 

98) Ib:r.dem., p. 221.. 
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e) Conciencia social de los campesinos. 

Los campesinos son agricultores orientados en gran ---

par.te, pero no necesariamente en su totalidad, a la agricu.!_ 

tura de subsistencia. 

Ellos son importantes sujetos de estudio, pprque cons-

tituyen una mayor~a de la poblaci6n econ6micamente activa y 

sin embargo, subempleada, explotada y desprotegida. 

Las comunidades campesinas se caracterizan por la des-

confianza mutua,'la sospecha y lo evasivo de las relaciones 

personal:es. Los campesinos tienden a creer en la noci6n de-

los: bienes ·limitados, esto ·es, que todos los ·bienes desea--

bles de la vida se encuentran en cantidad fija, como lo es-

la tierra. Asi también hacia los funcionarios pGblicos exp.!::. 

rimentan, dependencia y hostilidad. Es por ello, que siend~ 

éstos el elemento b~sico en la. producci6n agr.icola, debe -

.de. d .. stacarse en primer lugar que 1.a conciencia social de -

los campesinos, "no ·es tan s61.o . un conjunto d7 ·:op.inio.nes: o...-

d~ cenceptos acerca del mi.uido y de la i-eaÜdad: ··e;¡s"fambi1'n

un- método. 

Su criterio econ6mico consiste, en 1.a caracterizaci6n-

del trabajo en funci6n: 

a).- del. mal pago; 

b).- del namero excesivo de horas de trabajo; 

c).- de la dificultad fisica <lel trabajo, su escasez o 
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la responsabilidad que implica. 

La conciencia está estrechamente relacionada con la si 

tuaci6n objetiva y no se presenta como un ente abstracto. 

Los semipn:i.etarios tienen al trabajo asalariado como una -

actividad secundariá, complementaria respecto a las labores 

en su parcela propia; su d:i:a de trabajo se mide en funci6n

del trabajo que debe desempe.ñar o del trabajo realizado,. -

por lo que sus jornadas suelen extenderse de sol a sol; ad.=. 

más, el semiproletariado está acostumbrado a responder por

el trabajo, Gnicamente ante s:r mismo y establecer el ritmo

de trabajo en funci6n de su propia condici6n f:i:sica y de -

las exigen.cias té.cnicas del momento. Los proletarios, sin -

embargo; dependen exclusi.vam.ente del jornal, y la remunera

ci6n de su trabajo, no se expresa a través de un producto -

obtenido en un tiempo indeterminado, sino en un rillrilero pre~ 

so de horas. De ah:i: que el salario y el tiempo de trabajo -

sean los elementos más importantes para el prolet.ario, mieE_ 

tras. ·que ·el semiproletariado. se siente más. afectádo, p.or el. 

·"ritmo. de trabajo que se le· impone· y la responsabil.i.dad -ante 

·".un pat,r6n; "·(99) ...... 

ÁhC>'ra bien, pa_ra romper el c:i:rcul.o vicioso.del. campo,. 

en los bajos ingresos, las elevadas tasas de natalidad y de 

analfabetismo, el comercio reducido y el. alto grado de in--

99) Ib:i:dem., pp. 1.63-164. 
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fra-subsistencia; la falta de industrializaci6n y de t~cni-

cas que se relacionan con e1 ana1fabetismo,es necesario una 

clase de cambio social en el que se introduzcan nuevas ----

ideas, a fin de obtener una mejor organizaci6n social y me-

jores niveles de vida a los trabajadores del campo. Esto --

_significa,qu.e .~el campesino es un ser humano,con 1.os mismos 

deseos_ de superaci6n que cualquiera de nosotros. Es justo -

entonces abrirle nuevas perspectivas. No debemos cons-iderar 

que pueda o desee abandonar el campo por el hecho de que --

cuenta con una mayor preparaci6n. Al contrario, al dotarlo-

de ~ayores conocimientos, al. integrarlo a la cultura, al -

,tet1·er:una mayor visi6n del mund_o verá, por ejemplo, que es

necesario asociarse colectivamente para. comprar, para cons~ 

mir, para vender, para producir O para adquirir mejores CO!!_ 

diciones laborales en las actividades agr~colas, reconocer-

sus derechos y obligaciones que como trabajadores del campo 

tierien,..._y e_sto_ en pocas pal.abras, es avance,- es .. sup_eraci!Sn;. 

\lrí/;inayor acervo cul.turai :ie permitirá darse cuenta de cosas-
.·.:· .. -·. . . 

. ~e.- hoy .• ignora~-·· (.10 O) 

100) 

Por -consiguiente ~'el. .. bajo. nivel. d~ conciencia de clase. 

Treviño Martínez, Abelardo. Extensionismo, capacidad 

y productividad de la mano de obra campesina, Semin~ 

rio sobre organizaci!Sn campesina y desarrollo agroi!!. 

dustrial, Edit. Campesina, 1975, p. 367. 
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de gran parte de la clase obrera, por supuesto, no descansa 

s61o,en ,residuos ,de su,conciencia campesina,, sino tambi~n y 

fundamentalmente en 1a situaci6n objetiva, que consiste en

la 'existencia de regiones de desarro11o desigual y de sala

rios' diferentes, en un<:l supeirpoblaciOn' de ,mano de obra que

presiona sobre los salarios, en el papel del estado respec

to a1 control y a la represi6n de las organizaciones obre-

ras." (101) 

101) Pari3; EL'proletario agrj'.cola ••• , Ob.Cit., p. 153. -
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CAPITULO I I I 

Aspectos reievantes de 1a contratación. 

a).- Caracter:!'..sticas pecu1iares de 1a actividad agr1'.co1a. 

En· ·este··ccap:!:tuio pretendemos destacar 1as cara.éte_r:!'..st.!_ 

cas ·propias de :i·a ,actividad· .agr1'.co1a, porque_ .son: 1qs_ eieme.!!_'. 

tos· que cémforman ias p~cu1iaridades del: merC:ado de t'rabajo 

para.1os asa1ariados del: campo~ E1 propósito general: es en-

marcar dentro de est~ estructura 1os aspectos significati-

vos que debe inc1uir 1a contratación. 

----¡;. ··a-:iferenc'i:a~de·· i-a· ·industri:-a,- 1a· -agricu-itura---es-~uri.a---------

act.ividad sujeta ai señor:!:o.de.ia naturaieza, consecuent.e~

·.· m~nte es uii pr6ceso prod{¡ótivó de etapas-vegetativas a dif~'~ 

reñcia de 1.a .i.ndustria~ que se{ carácte_r'iza por ·ei fl.ujo de-

su producción y 1.a permanente sa1ida de productos. Es as:!:,-

como "en ciertas épocas del. año, ia demanda de mano de obra 

rebasa ia oferta 1oca1 de brazos y requiere 1a importaci6n-

de trabajadores de otras regiones, mientras que en otros --

per:!'..odos del: año, 1a mano de obra ioca.i, no encuentra em---
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pleo" (102) .Esto revela en sj'. mismo, la importancia de cons!_ 

derar los efectos sobre la demanda de trabajo de la agricu~ 

tura, que naturalmente se manifiesta por su estacionalidad. 

Epocas determinadas del proceso vegetativo, exige la-

precencia de la mano de obra eventual, as~ podemos identif!_ 

car como etapas altamente insumidoras de trabajo, las que -

se relacionan con la preparación de la siembra, la escarba, 

la aplicación de fertilizantes e insecticidas, todas ellas

de la nat~~aleza en su sentido más amplio, que incluye las

variaciones climatológicas que afectan las posibilidades de 

ejecutar ciertos trabajos agr~colas, asj'. como "las condici.2. 

nes ge_ográficas _que. d_eterminan_, tanto el tipo de cultivo, -

como la mayorí:a de las circunstancias tl!>cni-cas en que l:!Sste

debe hacerse"C103)~ En esta sitúaciones, "la utilizaci6n de 

la fuerza de trabajo es determinada temporalmente, y los p~ 

r~odos de escasez de trabajadores se alternan con per~odos-

--de--trabajadores --en-:- abundancia.- _Los _ _mercados~ de __ :trabajo __ so_n-: ___ _ 

inestables y no- estan estructurados. 

En- muchas reg:í.ones rurale-s,- el:panoram-a de la man_o,._de:: 

'obra -se -complica -tambil!>n, por _.las migraciones teroporal:es .de __ _ 

trabajadores, dentro del mismo sector agr~cola."(104) 

102) 

103) 

104) 

Par!§, Luisa. E1 p=letariado ••. ,Cb. Cit. p.103 .. 

Gutiérrez G. Hernán, Ob. Cit., p. 53 

Stavenhagen, R.El campesino y ••. , Ob. Cit. pp. 6-7. 
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As:[ por ejemp1o, 1a presencia o aucencia de 1as 11u--

vias puede en a1gunos casos, admitir que se rea1izen cier-

tos trabajos o impedir1os definitivamente, tal. acontece con 

1a ap1icaci6n de fertil.izantes e insectj.cidas, que deben 

real.izarse en ausencia de 1as precipitaciones p1uviales. 

La misma !.luvia _imJ?ide 1a real.izaci6n de otros trab·a-

j os, corno 1os bervechos y en otros casos, ade1anta o retra-

za l.as faenas de 1a cosecha. 

La dependencia de 1a natura1eza, va más a11á en cuanto 

al manejo de 1os recursos de 1a fuerza de trabajo. Por eje~ 

p1o, la amenaza de 1a 11Úvia puede imp1icar e1 mayor uso de 

trabajado-res para dejar a sa1vo una determinada .faena, o 

bien,e1 aprovechamiento de 1as aguas de riego seguro, exige 

muchas veces que e1 proceso horario de trabajo exceda 1os 

1irnites normal.es de contrataci6n, o puede 11evar a que e1 

uso_ d:e1 _t_ré\l:>ªj()_ se p:ro1onge a horarios nocturnos. Es as:[ c2 

mo, "1as 1J..uvias son determinantes en _un p~:i:s, cuya agricu_!: 

~~ra c:i~pe~?e~. c:orno en ~xico, en ta1 el.evado porcentaje de1 

c1ima_ de1.t:._ernpora1" (105)_-Pero también, en este .tip.;· d~-a9r1-

cu1tura es determinante, •1a presencia de he1adas tempr~~as~ 

que en varias regiones causan graves daños y disminuci6n en 

e1 rendimiento de 1as cosechas. También en al.gunos 1ugares

e1 granizo puede 11egar a causar destrozos."(106) 

105) Par~,Luisa.El. proletariado ••• , Ob.Cit., p. 103. 
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Puntual.izando tendr!amos,que el. productor agr!col.a co-

mo empresario no puede retrazar, adel.antar o detener el. ci-

el.o productivo, dada l.a dependencia absoluta que ha quedado 

señal.ada con rel.aci6n a las condiciones natural.es. Tal. es -

el. caso, de "l.as mal.as cosechas de ma:tz de 1972 y de 1973,-

que se originaron "principal.mente por l.a irregularidad de --

l.as 11.uvias. en l.as. zonas temporal.es de. peor cal.idad: Zaca--

. tecas, Dúrango, san Luis Potos.i::, Aguas calientes, el. Norte 

de Guanajuato, el. Norte de Jal.isco y l.a regi6n mixteca en 

Oaxaca. La sequ!a impidió iniciar l.as siembras en vastas e~ 

tensiones de Zacatecas y Durango, donde el. campesino paso -

hambres en: éspera de l.a 1.1.uvia que el ciel.o l.e nego. Las f~. 

1.1.as humanas, desgraciadamente•· han ido. de l.a mano. de .. l.as . ..,. 

fal.l.a~ .natural.es: impreparaci6n del. campe.sino, mal.os mane-

jos de quienes estan .obl.igados; por su mismo trabajo a e·ns~ 

ñarl.es a producir adecuadamente, y carencias de tierras de-

bidamente preparadas para l.a práctica de una agricul.tura m~ 

canizada--y. organizada.,.(107) ... 

Por tanto, 1as .nebesidades de mano de ob~a son d~ vi,-..,

irnpo.~t.~ricia i •· d'ebi.;.~do •quedar · satis.fech;as; ··porque·: de ·no-' 

_ ':"er asj'.·~ · ".'e-'C::<:>rr.'Promete: total.merite el. resµl.,t:acio. product.ivo. · 

106) 

10.7) 

Mej i'do, M. La agricul. tura en cr1:sis, Colección Testimo

nios .de Fondo,Fondo de Cultura Econi5mica, 1974,p.12. 

Ib:tdem., p. 18. 
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Es as~, como notamos una preocupación marcada en l.a unidad-

productiva agr!col.a por garantizar el. acop~o de suficiente-

fuerza de trab~jo en l.os momentos precisos en que la requi~ 

re, a el.la obedece la tendencia de m~canizar cada vez más -

'ios· ·procesos productivos, éon el. ánimo de substituir. con.-

las máquinas, uri seguro instrumento,para que en todo mamen-

to tenga acceso a la fuerza de trabajo, con l.os resul.tados

consiguientes en materia de desempl.eo y subocupación de l.a

mano de obra. Pero el. efecto más acusado en l.a demanda de 

oéupaciOii, se refiere a l.a intermitenc1::a en el. uso· de l.a 

:fuerza de trabajo, ·ooviamente por ~azones de tipo e_co~6míco, 

l.a empresa agr~col.a,no puede sostener permanentemente el. VE!, 

l.umen de empl.eo que proporciona en momentos de demanda máx~ 

ma, porque como es l.6gico suponerlo, cuando decae esa dema!!_ 

da,_ l.os vol.umenes se reducen a un m~nimo y l.os costos de 

sost.aner: .. ;ta, oc;:upaci6n .p'l.ena, no pueden .·ser .absorvidos en 
/ ' 

forma· remunerativa ·po_r ·el. valor que al.cariza ia prpducciOn· -.-. 

··en ei·mercado. 

otra caract~rÍ:st±ca digna~de destacarse ~n:ia. activi-"'.'.'. 

dad agr~col.a, es que el. uso de la fuerza de trabajo, no peE 

mite su especial.izaciOn, porque l.a divisiOn del. trabajo no-

es compl.eta en esta actividad¡ primero, porque el. obrero 

agr~col.a ha de ocupar todas l.as posiciones de categor~as de 

trábajo a l.o l.argo del. ciclo vegetativo, es decir, inicia -

el proceso de preparación de la siembra, posteriormente se-
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transforma en regador, después deviene en escardador y fi--

nal.mente participa en l.as l.abores de cosecha; y segundo, --

porque l.a misma ocupaci6n temporal. de l.a mayor parte de l.a-

fuerza de trabajo, no hace conveniente al. empresario que és 

'ta se especia1ize, Y<!: que no pue_de contar con recibir en ca 

da etapa productiva, a l.os mismos obreros que se encargo de 

especial.izar, dado que "l.a divers:idad cl.irnatol.6gica y eéol.2 

gica del. pa:ts, hacen que no exista una especial.izaci6n geo-

grlifica muy rigurosa de l.a actividad agr:tcol.a. "(108) 

Otro hecho significativo, es que l.a demanda de trabajo 

de todos· l.i::is. empresarios•: debido a l.a especial.izaci6n por -'

cul.tivos en cada zona productiva agr.1.col.a, coincide y cons!!.· 

cuentemente existe una revatiñá por obtener l.a suficiente ~ 

mano de obra, que s61o l.a desorganizaci6n dé l.os trabaj~do-

res impide que· se tradusca en el.evaciones substancial.es de

sus condíciÓnes. de trabajo. 

Comuninente, aparéCe también, l.a necesidad .de mov.il..izar 

l.os trabajadores· a· l.ugares dis.tanj:eS!. -~"· .3:n,~ccesibl.es ,• que

i::ónswnen iÍiué:ho tíemp<:> __ 1'.itil. del. d:ta •. Ademas, de· que . l.as con

diciones cl.imatol.6gicas pueden en cual.quíer ·i:noniento, impe-·

dir l.a real.izaci6n de una tarea determinada del. proceso pr2 

ductivo, l.o que natural.mente incide en l.os obreros agr:tco-

l.as que no encuentran en esos d:tas una especial. ocupaci6n,-

l.O 8) . P_aré, L.El. prol.etariado •.• ,Ob.Cit., p. 103. 
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pero se encuentran atados a la zona y no pueden trasladarse 

a otras areas no afectadas por e1 fen6meno c1imato16gico. 

A manera de resumen podemos señalar, que 1a dependencia 

y servidumbre de 1a naturaleza.a que esta obligado e1 proce

so productivo agr.íco1a, impone sus caracter.ísticas a1 -merca-. 

do de trabajo, y que dependiendo de 1a mayor o m""nor organi."."'·.·· 

zac.i6n, de los .trabajadores agr.1:col.as;. estos· recibirán ei im

pacto y 1os defectos de 1a servíduníbre. 
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b) Capacidad de negociación de l.as partes. 

En términos de negociación contractual. l.a debil.idad---

está ubicada en e1 sector de l.os obreros agr'.Lcol.as, que co~ 

curren a contratarse en forma desorganizada además, de l.a -

evidente desprotec~i6ri económica, ya que no cuentan con --

otros medios para subsistir, presentarido "condiciones extr~ 

mas de subal.imentaci6n y una espectativa de vida muy ·infe-

rior al. promedio nacional." ( 109). Sin duda, un forta1ecimient:_E 

de 1a oferta de trabajo en materia de organización, dar'.La -

como resu1tado uri reforzamiento. 

As:í. también, l.a fal.ta de organización de 1os trabaja-

dores. agr'.Lco1as afecta a 1a propia .actividad ·de l.os empres~ 

rios, en el. sentido de que, estos tíl.timos resienten 1a fa l. ta 

de seguridad,en el. abastecimiento de fuerza de trabajo, l.as 

dificu1tades de obtener l.os recursos de mano de obra en zo-

·nas '·~.:Le.j atlas, con severos· :p·róbTem-as· de--transporte -Y---de_ f<tC""." 

tores·:.de. baja productividad de ·mano de obra, atribuibl.es:. df. 

rectamente . a· ias -precarias - ··e:óndiciones· de· vida que ;;,fre c~r.;::-: 

-'¡()~ ~ervicios y ei- a.iejamientó-;éri ~as a.reas de economi.a em-

presarial., "soportando l.as incertidumbres que presenta un -

109) Furtado Cel.so. La económia l.atinoamericana. Forma---

ción histórica y probl.emas contemporaneos, Edit.Si--

gl.o XXI, México, 1985, p. 345. 
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mercado deficiente"(110). Con esto queremos significar que-

l.os esfuerzos por organizar a l.os obreros agr!col.as, puede-

conducir a una mejor uti1izaci6n de la fuerza de trabajo, -

al. mismo tiempo que l.os trabajadores reciben el. tratamiento 

· .... adecuád6 como perceptores de ingreso, porque l.as condicio-

nes de.· trabajo del. obrero agr!col.a, revasan en mucho l.as P.2. 

sibilidades de l.os empresarios considerados :lndi.viduaimen--

te. 

Es por ell.o, que una organizaciOn sindical de trabaja

dores agrico1as, que l.os engl.obe nacionalmente, puede hacer 

fact:ible el. estab·1:ecimiento de .tratos, con cada empresa --

agr!col.a que garanticen el.. abastecimiento. de mano de obra -

segura, ademlis del.as condiciones de trabajo ye.t nivel· de

l.os sal.arios. 

La necesidad de que l.a organización de los trabajado--

·-res ... ~ea. . .:i.aci.onal., obedece precisamente a l.as caracteristi-

'cas de.l.a ocupáciOn:··de .. mano·de···obra.~!l. .. l:.ª agricul.tura, como 

€i$ta ~s estacional. y ~º E?.spec:Í.al.i.zada cabe co~~.iél;;~ar-<iué·"" 
tod;;,s l.os trabaj.~dores' agricol.as, en. ál.g'G.n momento del. a_ño-. ---- -· - - . , ' ~ .. , . , 

productivo se estai::. Ínov:il.ízando de un l.u<,Jar a otro, de.ah:t-'· 

l.10) Mergruen E., Si.dney. La agricul.tura y el. comercio, 

XII Congreso Nacional. Ordinario de l.a C.N.C. ,Asam---

blea de Ciencia y Tecnol.og:!a para l.a Reforma Agraria, 

1972, p. 3. 
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que sólo una organización nacional pueda representarlos ad~ 

cuadamente, de otra manera dejar:l'.an de estar organizados --

cuando pasaran a un area donde no hubieran creado relacio--

nes sindicales e incluso, podr:ta prestarse a serios y gra--

ves conflictos entre 1os propios obreros, si el acceso al-

trabajo se concreta a organizaciones local.es, que natural-

mente por _razones obvias procurar':tan limitar ·ia afluencia 

de trabajadores foraneos, y con el.lo castigar severamente 

las posibilidades de empleo, elevando por encima de los ni-

veles que pudieramos considerar manejables, los sal.arios y-. 
con ello aóelerar el proceso de mecanizaci6n, dejando una -

·e.ste1a mayor de desocupaci6n.· Pero, ¿cua1_ es_ -la· capacidad_..,._,..·_ 

.real. de negociaci6n de los trabajadores agr:l'.c~l.as?, defini

tivamente, como el caso de los obreros industrial.es, depen.

de de su organizaci6n. 

Hay sin duda, elementos para pensar, que una vez orga-
··-----·---------~--

nizados l.os jornal.eros '.agr'.tcoias 'en· unidadessi:rid:i:ca1es; su 

fuerza -decontrataci6n aumentar:l'.a. sensiblemente< sobre tOdo 

si se consideran esas. caractér:tS:ti'.éas pecú:li~ares de· i:a··a.gr_!:~ 
- . ·-·. _., - ···-·-

cultura, que hacen absol.uta e irnpresi.rídü:í1e· l.a préséiií::ia de 

1a mano de obra suficiente en ciertas etapas de1 cultivo, -

si tomamos en cuenta adem~s, que muchos de los productos -

agr:l'.colas tienen un valor de proceso productivo, muy supe--

rior al que val.e la inversi6n en tierras y otras instal.aci_2 

nes de l.a empresa agr:l'.cola, consecuentemente cualquier obs-
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taculación a la disposición de mano de obra, representa pa-

ra el empresario, una perdida cuantiosa y como por otro la-

do, no puede retrazar o suspender el proceso productivo, ni 

acop~ar mano de obra diferente, porque la que se encuentra-

en la zona ha sido tra~da de otras localidades lejanas, ve-

·mos que_ la presión de los trabajadores manifestada en los -'

instrumentos, que ·de a.cuerdo con. el d.erecho laboral mexica

no estan facultados para manejar; como ee la huelga y el p~ 

ro de actividades, ser~a mucho más contundente que lo que 

sucede en la industria, en este Gltimo caso el empresario 

en cualquier momento, si las condiciones de contrataci6n -

. ... .... que se 1e plantean, .. en el pli_ego petitorio no son a·;_su jui:- _ 
' - . ~ ." -. 

cio ·aceptables, puede Optar por suspender la producción, en· 

todo caso pierde de ganar, las ventas no re,él._1izadas del pr.9_ 

dueto, pero sus inversiones, tanto f~sicas como en ma!erias 

primas y en productos en proceso, generalmente quedan per-

fectamente garantizadas, aparte de. que en el- medio ur:b~no.,

_es. ·factible contratar a ·nuevos tr~bajadores 6 bien~·· sieri.¡:i;re 

·· existe 'la ·posibilidad ·de mo:.,i·1iz·a;.el.e9uipo.;:·l.~~ 'instal.a-:-. 

ciones·muebl.es, y establecer· la industria en. otra area; ... po,... 

sibil.idades que como hemos visto, estan totalmente vedadas-

para el empresario agr~cola, sin embargo, ~ste posee como -

instrumento básico de defensa, la posibi_l.idad de -,mecanizar

al máximo sus procesos productivos, con lo cual garantiza -

la real.izaci6n de los trabajos, al menos en aquel.los proau~ 



110. 

tos donde sea factibl.e real.izar ~sta substi tuci6n, pe_ro l.a-

mecanización misma tiene un 1imite m~s al.1~ del. cual., no es 

rentabl.e intencificar su empl.eo, toda vez que de acuerdo 

con l.a 1egisl.aci6n mexicana en materia agraria, hay un cos-

to a l.as superficies pose!das por cada empresario, desde --

l.uego que esta 1imitaci6n puede el.udirse por m~todos i1ega-

1es, ·como el. rentismo de parcel.as y el. ocultamiento de su-

- perfícies· mayores,: .l.os cual.es permiten el. uso de un mayor -

nGmero de máquinas. 

Las actitudes extremas pu~s, de l.a negociación obrero

patronal. en ei campo, son de un lado, l.as posibil.idades de

mecaniz_ar total.mente los procesos agr:tcol.as, y de otro, l.a

huel.ga -Y los pai:os -que ·comprometen seriamente. el.: resultado-'-

. productivo del. empresario. 

Aqu!, conviene señal.ar una aprensi6n muy coman de los-

empresarios agr!col.as en torno, a l.a organizaci6n de l.os --

trabajadores del. campo, en el. que temen y no sin fundamento 

que .merced --a l.a reiterada consideraci6n de los trab_ajadorés 

'agr!coicis como c:ampesinos, por parte de 16.s _ c,-rganism0 s_ que.,

··":l:os represe:ritán' a·'travtos· de 1a confederaCi6n N;;;_c:'i~n.;;1-C:.;;mp.=_ 

-- :,;;ina·;_ ·estos. en_ ·c:ual.qui.er inOmento -pÚeden -pretender -exigir --

sus derechos sobre 1a tierra que cu1tivan como asal.ariados, 

tal. como aconteci6 en e1 movimiento campesino que se di6 en 

el. estado de Sonora,en el. año de 1975 y que ob1igo al. esta

do mexicano a conceder aproximadamente 15 mil. hect~reas de-
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tierras de riego, propiedad de 1os empresarios agr!co1as, 

como reparto agrario a 1os trabajadores de1 campo, otro mo-

vimiento m§.s, fué en "Sina1oa, dtirante e1 mes de marzo de -

1972, 1os trabajadores agr!co1as de 1a f1or, e1 tomate y e1 

algodón, se lanzan a un movimiento de huelga con apoyo est~ 

dianti1. Interviene 1a policía judicial, con saldo de estu

diantes y campesinos presas·, en Guasave• ·Angostura, GuaÍnu-..;.· 

chil, la Cruz, ·cu1iac§.n y Mazatl.§.n. " ( 1.11) 

A manera de resumen se ofrecen los principales elemen-

tos económicos que deben contener los contratos de trabajo, 

celebrados entre una organizaci6n sindical de jornaleros 

élgr!c:o1~·~1;,:Y 1as empresas que 1os. ocupa • 

. En m<\,teria de salarios, estos deberan cubrir todo un 

per~odo estacional que garantice, que los costos de trans-

porte y movilización de 1os trabajadores no resulten exage-

radas, en re1aci6n con e1 ingreso percibido, as~ mismo deb~ 

J:'an cubrir -todo el per!odo 'de trabajo, i:ndependientemente -

de _que _se rea'1ic';' o no ·ias labores por condiciónes é:1irnato- - · 

··· "i'69'icias adver~as; 

Los. d~ás. festivos y 1os. domingos·_deben de.sde 1uego que 

quedar considerad9s dentro de 1a percepción salarial. 

La jornada de trabajo debera incluir un horario ha re~ 

1izarse, en e1 cua1 1as condiciones de temperatura e inc1e--

111) Bartra, Armando. Ob. Cit., p. 160. 
! 
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mencias del tiempo no repercutan desfavorablemente en la s~ 

lud de los trabajadores, aquí. cabrí.a abrir las posibilida--

des para que el trabajo ha realizarse en los predios, pudi~ 

ra ampliarse en tiempo, cuando las condiciones del cultivo, 

por determinadas circunstancias lo exigiera, previo pago --

naturalmente de las prestaciones legales que correspondan -

al caso. 

Tambi~n es importante,que el tiempo de traslado de los 

trabajadores al predio agrí.cola, cuando exceda de un deter

minado tiempo, sea cubierto como salario y que exista la de 

bida. protecci6n a la vida y a la salud del trabajador en 

ese. per1odo de t~ansporte, . que genera1mente . es muy expuesto 

dado los medios que se emplean para ello. 

Otro elemento digno de tomarse en cuenta es, las posi

bilidades de que los trabajadores ocupados, en un determin~ 

do per1.;ao del año, queden garantizados de que ser§n contr~ 

tados de nuevo en .la próxima estaci!5n .. pro_du_ct_i va. 
-- - -

.As1 mismo, resulta conveniente que_ los. empresarios a~.·. 

;;ol.as-, .. s~ obl.igen ·a. mantene~ como p,1a:¡:as pe_rma~~!'te~ a un -

dete~inado namero. de trabajador~s en proporc_i6n con el to'

ta1 que ocupan. 

En materia de prestaciones sociales, desde luego, que-

da incluida, la necesidad ?e que se afilien al Seguro So--

cia1, los trabajadores agrí.colas y sus familias, sea que 

los acompañen o que queden en las localidades de las que 
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provienen. 

Otro el.emento, es que l.a vivienda se l.es proporcione-

por l.os empresarios, o bién que se adopten acuerdos entre -

empresarios, trabajadores y el. INFONAVIT, para que se creen 

viviendasm6vi1es suceptib1esde trasladarse siguiendo el. -

proceso migratorio de l.os trabajadores.· 

Igual. importancia, adquiere el. abastecimiento de pro-

duetos al.imenticios b~sicos a precios adecuados para e1 co!!. 

sumo de l.os trabajadores agrrcol.as, en esta tarea deben de

part:!.cipar coordinadamente l.os organismos pObl.icos de regu-

1ac:L6n de subsistenc_ia y l.as organizaciones sindical.es de 

l.os_trabajadores en el. auxi1io~de l.as empresas agr~co1as. 

Estos son 1os puntos de contrataci6n, que tienen rel.e~ 

vancia econ6mica y que hemos cre~do prudente destacar. 
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e o N e L u s I o N E s 

Fina1mente y a manera de concl.us-ión hemos considera--

.do l.o siguiente: 

l.) El. prol.etariado agr:tcol.a en México surge como tal., a

partir de l.as l.eyes revol.ucionarias que el.iminar6n el. 

peonaje acasil.lado y l.a escl.avitud por deudas. 

2) :i;:i' _desarrol.l.o de ... l.a econ6mia nacional __ en ·particul.ar,-

1a rnodernizaci6n del. sector agr:tcol.a y el. expl.osivo -

crecimiento demogrlifico, determin6 l.a corriente de --

trabajadores agr:tcol.as desprovistos totalmente de tie 

rras, al.canzar niveles equivalentes a la pobl.aci6n b~ 

-ne:ficíada--.::on·e1---acceso--a- este ~recurso._ Hoy_ d:ta._, el. -

nllmer<:> ·_de trabaja-dore's -agr!.col.as asciende a l.a c_anti'

- .ciad. de tres ini1l.one_s - de- personas ~ci.taÍm~~te~ desE~O,~i!!. 
t·as de. tierra·;-- a:·-ias que ·:se: -les suman estacional.men:te __ _ 

l.os campesinos rninifundistas que no pueden obtener, 

un ingreso adecuado de ].as m!nimas parcel.as que expl._2 

tan en condiciones técnicas de muy bajá productividad. 

3) El. art!cul.o 27 Constitur.ional., fué el. fervoso mensaje 
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agrario de la revoluci6n mexicana, la esencia en la --

reestructuraci6n del orden econ6mico-social de la Repú

blica, la emancipación del campesinado. leber~ndolo de

las in;usticias en la mala distribuci6n de las tierras. 

4) Le Ley Federal de la Reforma Agraria en vigor·, por ----

primera vez en la historia de la legislaci6n agraria, -

contempla el problema del trabajador agrícola migrante, 

en el capitulo único, del título segundo, que habla de 

la planeaci6n agraria. Es como 1os artícul.os 456 fra--

ccí6n I y XII, 45! y 477 de la Ley Agraria, Definen --

·_los artículos de la Secretaria de 1a Reforma Aqraria -

en 1a materia, que consiste en la obligaci6n de reali-

zar censos de poblaci6n ejidal, llevar a cabo estudios

de investigación para proveer la posible demanda de ma-

--no - de-- obra- asalar-iada .y ... vigilar la.f; condiciones de con

_trataci6n. desplazamiento y traba;o de .1os campesin_os. 

';:s_)-- "·:En -·1·a· Reforma- Agraria'- .se ·hacen_ m~s _ notab1e_s_ las contra

dicciones que derivan de el.la, entre 1as cuales se pue

den señalar: a).- 1a deformaci6n_del concepto de peque

ña propiedad 1eqa1, que ha tomado dos caminos opuestos; 

la pulverizaci6n del minifundio y el acaparamiento de -

tierras y la formación de neolatifundios. b) 

ciente número de campesinos sin tierra, y e) 

el ere-

la tam--
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bién, creciente proletarizaci6n de la población agr~-

cola. 

6) AGn cuando el art~culo 123 fracci6n VI Constitucional 

nos dice que, los trabajadores del campo disfrutarán-

de un salario m~nimo de acuerdo a sus necesidades, es 

obvio que a los proletarios del campo no le son otar-

gadas dichas prestaciones, y menos a~n, de acuerdo a 

sus necesidades, violandose consiguientemente una de-

sus garant~as individuales de suma importancia de su-

pervivencia para el trabajador agr~col.a. 

. -
7) -Para que l.a agri:cul.tura en México se pueda modernizar, 

a nivel de la empresa .industrial, es requisito indis-

pensable que empresarios y obreros agr~colas cuenten 

con garant~as suficientes, y que la lucha por la tie-

rra pase a tercer plano de importancia (el segundo -

.Plano debe_r~a ·concentrar los -esfuerzos para· organizar 
~-· . ·. - : . ' 

éonso1-~:1~.:I:'- l.o que ya ha sido_ repartido). Una vez. d~-

.: 1::erxnin<:\d.a esta pol.~tica, debe reformarse - ei artÍ.cúl.o' 

27 co·nstitucional. hasta sus leyes regl.amentarias, pe;: 

mitiendo la inauguraci6n _de una nueva etapa de desa--

rrol.lo rural basado en l.a organización productiva, y-

no necesariamente en el. impulso a la propiedad indiv~ 

dual.. 
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8) Es de suma importancia elevar los rendimientos en los-

cultivos b~sicos. Ello implica incrementar la produ---

ci6n y distribución de los insumos agrícolas, la capa-

citaci6n y organizaci6n de los proletarios agrícolas, 

así como acabar con el neolatifundismo y el rentismo, 

que obstaculizan el desarrollo agropecuario. 

9) Debe recordarse, especialmente, que el problema de ia...: 

alimentaci6n de los agrícultores de subsistencia, no -

es una cuesti6n de distribuir alimentos baratos y nu--

tritivos. El problema consiste, en lograr que esa gran 

masa ·campesina, subal.imentada y productivamente ag6ni

ca', auÍnente su capacidad de producir alimentos, bajo -

nuevas condiciones sociales, de tal manera que al mis

mo tiempo que eleva su contribuci6n a la alimentación-

general, asegura la propia en t~rminos adecuados. 

trabajo . agríc9la, es por su naturalti>:Z.a estacional y 

los jorn.aieros a ·trasladarse .como nÍigrant·es 

de los centros empl:eadorcis, '<;¡ue da,,.da~ 1.a ··di'-.-. 

de climas· d;,l país y una agríC:últúra de expo.;:.· 

taci6n asentada en el noroeste de la RepOblica, los. --

lleva a contratarse en calidad de obreros migrantes. 

11) Los tipos de trabajo que requiere la unidad agrícola -
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no son especiaiizados, por tanto existe una ampiia ca

pacidad por parte de ios empresarios de substituir a 

un trabajador por otro, debido presisamente a que no 

hay ia especiaiizaci6n. 

La fuerza .de negociaci<Sn de ios trabajadores, esta di

rectamente reiacionada con ias pecul.aridades de 1-a ·pr~ 

ducci6n agr~coia, es as~, como 1-os el.ementos más rel.e

vantes de ia contratación desde el. punto de vista eco

nOmico, se refieren a ios horarios de trabajo, 1-os --

tiempos de ia ·jornada, ias prestaciones en habitaci6n-

:y· ser\iicios municipaies¡- ei transporte y ei pago del.. ,.... 

tiempo de trasiado, ia ocupación garantizada y cubier

ta dGrante ia total.idad de ios d~as de ia temporada -

agr~col.a, el. estabiecimiento de un mayor ntimero de pi~ 

zas permanentes en ia unidad productiva. 
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