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PROLOGO 

El presente trabajo se ubica en el estudio de la sociologfa 

ag-arla ·ya que nuestro objetivo es estudiar la problemática -

de la industria azucarera y en forma especial el papel que -

cumple el Fideicomiso para Obras Sociales a Campesinos de 

Escasos recursos ( FIOSCER ). 

Nuestro interés para el estudio de este trabajo surgió de 

la necesidad de conocer de una manera específica cómo los 

campesinos cañeros, a pesar de haber sido uno de los gru--

pos sociales más combativos y organizados y de llegar a --

constituirse en punta de lanza de algunos de los principales 

movimientos campesinos del país, es actualmente uno de 

los grupos más controlados por el Estado. 

Fue por ello que decidimos profundizar sobre el te:na, 

quedando el FIOSCER como estudio de caso, siendo nues-

tra hipótesis principal la de que el fideicomiso interviene 

en el control económico y político de los campesinos cañe-

ros, mediante el otorgamiento del crédito para obras soc!! 

les. 



Para iniciar la investigación se elaboró el esquema de -

investigación, en base al cual se consultó la bibliograffa -

relacionada con el cerna de estudio, como siguiente paso, 

realizamos trabajo de campo visitanclo algunas zonas cañ~ 

ras del país con el fin de conocer los diferentes tipos de -

obras que realiza el fideicomiso y el impacto que éstas -

habían causado en la comunidad, Asfmisrrio, en estas vis.! 

tas fueron aplicados un cuestionario piloto y una guía de· -

entrevista de acuerdo a los fines de la investigación. 

En base a la información obtenida de !Os diferentes do

cumentos y con los conocimientos adquiridos en diversas 

visitas a los ejidos cañeros de los estados de Morelos, P~ 

. bla, Veracruz y Jalisco, nos dedicamos a analizar y orde

nar todos los datos, informes y cuadros con que contAOO:-

mos y utilizarlos como material de apoyo para sustentar -

las hipótesis de este trabajo. 

. La investigación aqul presentada pretende resaltar de 

una manera modesta la importancia del crédito en el fun'" 

II 



cionamiento del fideicomiso en las zonas cañeras a través de 

los mecanismos concretos con que opera en el campo. 
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Brevemente diremos el contenido de cada uno de los ca-. 

pftulos que forman el cuerpo de este trabajo, con el fin de 

que su lectura sea más accesible. 

En el capítulo "Explotación y Subordinacion de los Ca~ 

" pesinos cañeros de Escasos Recursos Dentro y Fuera del 

Proceso de Producción y su Significado como Objetos del -

Beneficio Social"· retomamos a los autores que más han -

trabajado en el estudio de la industria azucarera en Méx!_ 

co, con el objeto de ubicar al sector cañero dentro de la 

estructura social del campo mexicano, asr como de cono-

cer de qué manera estan insertos los cañeros dentro del 

proceso de producción y reproduccion del capital en la -

industria. 

En particular se destaca el significado económico-po1:_! 

tico del gasto social como estrategia de dominaéion no vi~ 

lenca y legitimada que el Estado utiliza para mantener un 

control económico en el proceso de producción, ademas 

de otros mecanismos complejos de mediatización. insti tu

cionallzados, como el subsidio vía el crédito para obras 
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de infraestructura rural. En este sentido se hace énfasis en la 

dife>renciaciOn social de los campesinos cañeros para distinguir 

y caracterizar al verdadero cañero de escasos recursos en re

lación al conjunto de trabajadores de esa rama. 

En el capitulo de la "Intervención del Estado y el Gasto So

cial en la Industria Azucarera" se abordan de manera general, 

las formas en que el Estado ha venido realizando un creciente 

proceso de intervención en la economía nacional desde 1935 '-':::.\ 

hasta 1980, asi como las peculiaridades históricas que ha asu

mido esta intervencion. Se analiza la importancia del azúcar -

como "bien salario", como consumo interno industrial y domé~ 

rico, como tradicional fuente de divisas, asi como por el núme

ro de trabajadores que dependen de esca agro-industria en el -

pafs. 

Se señalan las formas en que el Estado, mediante algunas 7' 

centrales campesinas oficiales, ha querido controlar y mediar!_ 

zar las luchas emprendidas por este numeroso y combativo gr'!_ 

pode campesinos, las que aunadas a la crisis azucarera, han -
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obligado al Estado a reformar sus políticas oficiales, a mo

dernizar la indµstria y, a reforzar y crear una gran cantidad 

de instituciones con el fin de legitimarse. En este contexto -

adquiere una gran importancia la polftica de gasto social, cu

yos fines son los de carácter económico, politico y social. 

Dentro del caprrulo "Desarrollo de la Industria Azucarera 

en México", se dan los elementos que señalan el proceso hi~ 

tórlco de la industria azucarera en México. Se hace una bre

ve reseña que abarca desde el siglo XVI hasta el actual siglo 

XX haciendo t:!nfasis del periodo de mediados de este siglo -

hasta los años mfis recientes. También se destacan las pecu

liaridades de la crisis por las que ha pasado esta agroindus

tria, así como las medidas tomaaas por el Estado para tratar 

de que esta importante fuente de divisas no cayera en una si

ruacion de total depredación. Problema que aún no se logra -

resolver, ya que las importaciones de azucar son cada vez - · 

mayores. 

En el capitulo "FIOSCER, Origen y Funciones." se dan a 
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conocer las fOrmas y los mecanismos mediante los cuales se 

d!ó génesis a este fideicomiso cañero, sus modificaciones in

ternas, las consecuencias y repercusiones que tuvo sobre és

te la Reforma Administrativa durante el régimen presi<lencial 

de Josc§ López ?ortillo, y de como esta organizado, tanto a ni

vel central, como en las regiones en que opera, También se 

mencionan el tipo de programas que realiza y las caracterfs

ticas de cada uno de ellos. 

El último capítulo se denomina "FIOSCER: un Nuevo Me~ 

nismo de Subordinación Económico-Polftica de los C_añeros". 

Es para nosotros el más importante, ya que en éf se expo-

nen los mecanismos concretos de control ecooomlco, políti

co e ideológico que logra el fideicomiso mediante la reallza

ciOn de obras sociales ·y de infraestructura rural en las co

munidades cañeras del pars. El análisis se basa en el funci~ 

namiento de la estructura interna del fideicomiso, explican

do cada fase del proceso de tramitación de los programas, -

sus implicaciones, significado y efectos sobre las comunid~ 

des cañeras. 
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En las conclusiones no se plantean soluciones acabadas para 

sacar a la industria azucar~ra de la crisis, tampoco se dan los 

lineamiencos para que el FIOSCER funcione adecuadamente, -

simplemente se dan nuestros aportes en hase a la investigación 

realizada, con el fin de que sirvan como apoyo a posibles de-

mandas cai'ieras y como elementos a tomar en cuenta en futuros 

trabajos de investigación, 
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CAPITULO I 

E XPLOTACION Y SUBORDINACION DE LOS CAMPESINOS -

CAÑEROS DE ESCASOS RECURSOS DENTRO Y FUERA DEL 

PROCESO DE PRODUCCION Y SU SIGNIFICADO OJMO OBJg_ 

TOS DEL BENEFICIO SOCIAL. 

Para fines de análisis el marco teóri<X> tendrá algunos ':! 

mites y se reducirá a estudiar cómo son las relaciones de -

producción en que se desenvuelven los productores de caña 

de azúcar, constituidos principalmente por ejidatarios y~ 

queños própietarios, y cómo se manifiesta la contradicción 

~e clase (campesino cañero-burguesía industrial), en la r~ 

lación campo-fábrica, en el Modo de Producción Capitalista. 

Se tratará de analizar cuáles son las condiciones mate-

riales que permiten la exacción de excedentes, la explota-

ción, subordinación, mediatización y opresión de los cam-

pesinos cañeros, dentro y fuera del proceso inmediato de -

producción; el carácter de las luchas cañeras como parte -

del movimiento campesino; cómo estas luchas se explican 
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por la producción y forma del proceso de reprodu~lón; así co

mo la mediatización lograda por la acción del Estado.en las lu

chas cañeras. Por último se hará una caracterización de clase 

del campesino caf'lero. 

A) Las unidades de producción no específicamente capitalistas 

y el Modo de Producción Capitalista. 

Las unidades económicas campesinas se encue11tran integr!: 

das al Modo de Producción Capitalista con todo y ciertas for--

, mas no especfftcamente capitalistas de producción, o lo que 

Luisa Paré denomina .•• ''La articulación de formas de produc- . 

ción no capitalistas ai Modo de Producción Capir.alista. " ( 1 } 

·La manera en que se relacionan las unidades de producción 

campesinas al capitalismo es de dos maneras: a nivel de la --

circulación y a nivel de la producción. En la primera, a través 

de la compra de sus medios de producción y de vida, asr como 

de la venta de sus mercancfas, debido a que es en el mercado 

( 1 ) Luisa Paré. "El Análisis Económico de las Clases Sociales 
en Atencingo''. en, Ensa~os Sobre el Problema Cañero. 
México, Ed. UNAM, 197 •. p. 63. 
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donde los excedentes pasan a otro sector de la economía me

diante un lntercambio desigual. 

La condición que hace posible la exacción de exedentes es, 

que las unidades de producción no específicamente capitalis

tas funcionan con el objeto de garantizar por lo menos la suE 

sistencia y reproducciOn de los propios productores y no fu_!! 

clonan para tener beneficios de acuerdo a una lógica capita

lista. Esto se debe a que el productor directo se encuentra 

en una relación de posesión de sus medios de producción, -

además de trabajar directamente en el proceso de trabajo -

que él mismo controla. Su fuerza de trabajo no participa co

mo mercancra, pues sólo tiene un valor de uso, y sus medios 

de producción no son utilizados como instrumentos para el -

proceso de valorización, asr que no funcionaban como capital. 

En este tipo de unidades socloeconómicas campesinas, e

xiste un proceso de trabajo directo de los productores que -

son propietarios y un proceso de creación de valor (que no 

es de valorización), eliminándose por un lado el reparto del 

excedente. El proceso concluye finalmente en el mercado capJ. 

tallsta con un intercambio desigual, donde el precio de· mer-
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cado se coloca por debajo del precio de producción, dándose -

un derroche de o;abajo no valorizable, logrando una transfe--

rencia de valor al sector capitalista de la economía, o sea al 

ingenio, donde formará parte del fondo de acumulación de la -

clase capitalista, elevando la tasa de ganancia, expresándose 

asf, en la esfera de la circulación, parte del trabajo excede_!! 

te y del trabajo necesario de los productores cañeros, 

La relación de mercado en que se inserta la producción -

cañera aparece en el campo cañero como una relación de in-

tercambio desigual a favor del ingenio, pues la unidad cam-

pesina en la compra-venta interioriza sus pérdidas, debido a 

la obligación que tienen los productores de sembrar caña en 

las zonas de abastecimiento de los ingenios, transfiriendo un 

excedente de la producción campesina que el capital global -

transforma en plusvalor. 

En su conjunto estas unidades de producción funcionan de 

la siguiente manera: 

".,.a) no existen los mecanismos libres de -
formación del precio, oferta y demanda, pues 
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·son sustltufdos por otros: la prod1.1cciOn compul 
siva de cai\a y la fijación unilateral de precios
controlada por los industriales azucareros; 
b) esos precios de la caña se mueven, no en tér 
minos de las ganancias normales del mercado -: 
del capital, sino en torno a los niveles mínimos 
de subsistencia en el caso de la masa de produc 
rores: y c) esa relación normal en apariencia, -: 
con respecto al patrón clásico del capital, fun- -
clona sin embargo, en los términos de la única 
normalidad del sistema, la lógica de valoriza-
ción del capital: mayores ganancias y precios -
estables al conjunto de la economía. " ( 2 ) 

La segunda manera en que se relacionan las unidades de p~·, 

ducciOn al capitalismo es al nivel de la producción, en donde -

las unidades productivas no específicamente capitalistas se "s_!! 

bordinan". Es en la relación del complejo agro!ndustrlal y los 

propietarios de las parcelas, en donde el primero incorpora las 

formas no capitalistas de producción, rentándolas o financiánd~ 

las, sometiéndolas mediante el capital financiero y el capital -

industrial a sus particulares intereses. 

( 2 } Glsela Espinoza y Roberto Sandoval.er. al:. "Ca.pi tal Industrial 
y Explotación Campesina en Oacalco Morelos". en Luisa Paré 
Ensayos Sobre el Problema Cai'iero. op. cit. p. 42 
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Ahora trataremos de explicar las consecuencias que esta - ' 

sulx:>rdinaclón implica el'! el proc~so de acumulación del capital, 

Retomaremos la definición de Carlos Marx cuando habla del 

proceso de acumulación de capital y sus consecuencias, 

"Asr como la reproducción simple reproduce -
constantemente el propio régimen del capital, -
de un lado capitalistas y de otro obreros asala
riados, la reproducción en escala ampliada, o 
sea, la acumulación reproduce el régimen del 
capital en una escala superior, crea en uno de 
los polos más capitalistas o capitalistas más 
poderosos y en el otro más 'obreros asalaria-
dos." ( 3) 

Analizando como se da el proceso de acumulación de capital 

en el proceso inmediato de producción, se puede decir que el 

capital subordina y subsume a las unidades no capitalistas de -

producción a la dinámica del Modo de Producción que es el do-

minante, lo cual ocasiona dos lógicas de funcionamiento; El --

primero, propio de las economías campesinaa que se expresa-

en la forma M-D-M y el segundo, que tiene .como fin la obten• 

ciOn de ganancias y se expresa como D-M-0: 

( 3) Carlos Marx. "El Capital", Tomo 1, México. Ed. Fondo 
de Cultura Económica. 
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Gisela Espinoza y Roberto Sandoval señalan que además del 

proceso de valorización que se da en el Ingenio, o sea, D-M-0; 

el. capital industrial " ••• se apropia parte del valor excedente de 

la producción cañera" .•• que aparece ahora, expresado en la .. _ 

formula D-M-(D' -E) en donde E significa: 

" .•• el valor era nsferido de la producción agríco.: 
la caí'lera en el intercambio de no-equivalentes. 
Este valor adicional a la plusvalía generada indus 
trialmente, corresponde al ciclo M·D-(M-E) de-; 
las unidades eco nómicas campesinas que, por su 
propia condición al funcionar fundamentalmente ,. 
como unidad de subsistencia y reproducción,. per 
miten que se les encadene a un mecanismo de --= 
exacción, no solo de plusvalor sino Incluso del -
valor necesario a su subsistencia." ( 4 ) 

Es debido a este mecanismo que se mantiene al campesino -

cañero en una tendencia de constante pauperi:z;ación, en la que -
.. 

no hay posibilidad de acumulación ni capitalización para dirigí_!: 

se a otros cultivos comerciales. Es en estas unidades de pro-

ducción, en donde muchos campesinos de escasos recursos en -

el momento de la liquidación salen ''parejos" o incluso debiendo 

al ingenio. 

· ( 4 ) Gisela Espinoza y Roberto Sandoval. op. cit. p, 42 . 
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Además sufren descuentos por diversos montos como son los 

de gastos en insumos en general a precios cada vez más altos, -

así como los descuentos de gastos por administración del Inge

nio, por Seguro Social,. por obras sociales etc, .. , mientras -

que los precios de liquidación se slguctn manteniendo bajos. 

Ahora pasemos a ver de qué manera se inserta el campesi-

no al capitalismo y el papel de la'parcela económica" o de los 

terrenos ej !dales no destinados a la siembra de cai'la. 

Otra tendencia además de la ~roletarización, que es pro-

pia de la economía campesina en relación al capitalismo, es -

la recampeslnlzaclón que se logra con base en la "parcela --

económica", ésta es una porción de tierra donde el campesino 

tiene el derecho de sembrar y administrar a su criterio sus -

propios "bienes -salario". 

En otros casos, como en las zonas temporaleras, el cañe-

ro contrata con el ingenio la superficie de su parcela que quie 
/ . -

re sembrar con caña dedicando el resto al cultivo de subsis--

r:encia, o como también en el caso de la "parcela económica". 

que dedican al cultivo comercial a escala familiar. Estas dos 
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características son las formas no específicamente capitalistas 

de producción, con predominio de traba.jo familiar y con limi

caciones para la acumulación debido a terrenos poco fértiles, -

mal ubicados, crédito limitado y rondicionado, etc, 

En estas unidades de producción, el campesino compleme.!!. 

ta el valor necesario para su subsistencia con la producción 

de autoconsumo como mál.z, frijol, arroz, chile etc. , estas -

unidades por lo general no operan bajo la lógica de la mayor 

ganancia. 

El satisfacer sus necesidades se consumo ocasiona que se 

mantengan bajos los precios de los productos agrícolas, su!?_ 

venclonando así al ingenio mediante el abastecimiento de m~ 

terias primas baratas, y medios de consumo popular a bajos 

precios, logrando con esto una mayor cuota de plusvalfa pa

ra los industriales azucareros. 

Asf tenemos que por un lado, el campesino, como produc

tor de caña, se incorpora al sistema capitalista a la manera 

de un asalariado; que por otro lado, mantiene una lucha por 
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ampliar o mantener a flote una unidad de producción de tipo -

"mercanril simple", logrando la obtención de ingFesos com-

plementarios y.bienes de consumo para su "parcela económi

ca" y asegl.Jrando parte de la fuerza de trabajo para la empr~ 

sa capitalista, 

El capitalismo demuestra con esto que en la actual fase del 

desarrollo del capital monopólico, la articulación de formas 

no capitalistas al capitalismo, es la forma que adopta el desa

rrollo del capitalismo en la agricultura, al requerir de la eco

nomía campesina, la que al refuncionalizar bajo su control, l~ 

gra sus propósitos de acumulación, porque las parcelas econ~ 

micas sirven para que no suban los precios agrícolas financi~ 

dos a los campesinos. Esto le da libertad al capital para diri

gir, planear y organizar el proceso de producción de caña y al 

conjunto de su economía, 

En las siguientes lineas se intentará explicar cómo se da el 

paso de la manufactura a la gran industria, o sea, de la produ~ 

ción de tipo artesanal o campesina a la Industrial, utilizando -

para ello las categorías de subsunciOn formal y subsunciOn real. 
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B) SubsunciOn Formal y Subsunc!On Real en las unidades de pro

ducción ca .::_~as·. 

Para una mejor comprensión de las categorías subsunción -

formal y de la subsunción real, tomaremos en cuenta las obser-

vaciones que al respecto. hace Armando Bartra, quien señala có-

mo para Marx el proceso de trabajo y el proceso de valorización 

constituyen una unidad, o sea, el proceso de producción capita--

lista, donde: 

"Al analizar el proceso de valorización, haciendo 
abstracción del proceso de trabajo, Marx descu
bre las condiciones formales del proceso de pro
ducción capitallsta o lo que llama "subsunción for 
mal del trabajo por el capital". Al agregar a es-
tas determinaciones las particularidades que ad
quiere el proceso.de trabajo de valorización, --
Marx construye el proceso acabado del proceso -
de producción capitalista o "subsunción real del 
trabajo por el capital. " ( 5 ) 

Las conaiciones para que un proceso de producción sea un -

proceso de plusvalia que se analizará por el momento a un ni-

vel abstracto, como primera aproximactón lógica para mostrar 

las condiciones formales del proceso de valorización son: 

( 5 ) Armando Bartra. "La Explotaci61. del Trabajo Campesino 
por el Capital". México, Ed. Macehual. 1979. p. 52. 
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l. - La propiedad privada de los medlos de producción, y 

2. - Productores directos ~espojados de los medios de pi-oáucciófü 

Por otro lado, la subsunción real del trabajo se da .c~ando hay 

adecuación del proceso de trabajo y del proceso de valorización, 

cuando se desdoblan los valores de uso en valores de cambio, y 

cuando responden a la lógica del proceso de trabajo y se satlsfa

cen las necesidades de valorización, 

Estos dos conceptos son útiles para ayudar a explicar los -- · 

procesos históricos de transición, entendido, de acuerdo al au

ror, a manera de un proceso lento de subsunciOn real, o sea, -

cuando el proceso de trabajo se pone al servicio del proceso de 

valorización. 

En el análisis del paso de la manufactura a la gran industria, 

cuando el taller artesanal pasa a manos de un capitalista sin m~ 

diflcaciones inmediatas del proceso material de trabajo, perm_!! 

neciendo aún las formas no especrficamente capitalistas, este 

proceso se hace lento; 
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" •.• que va de la subsuncMn formal con subsun
clón real incipiente (primero una simple modifi
cación en la escala de la producción, después la 
continuidad de un proceso laboral antes interrum 
pido, etc.) a la plena subsunción del trabajo por 
el capital, y en este proceso se va pasando tam 
blén del predominio de la plusvalía absoluta ai 
predominio de la plusvalía rela:tiva (pues es evi
dente que al transformarse el taller artesanal -
en una pequeña industria aumenta la productivi
dad del trabajo, y se obtiene plusvalía relativa)". 
( 6) 

Donde el capitalismo subordina de acuerdo a sus necesida-

di;ls de acumulación a las unidades no específicamente capital~ 

tas, no se trata simplemente de subsunción formal, sin emba_!: 

go el capital extrae a los productores directos plusvalía absol!!_ 

ta o relativa, apropiándose de su trabajo sobrante en base al -

antiguo régimen de producción. 

En estas unidades de producción no se tiene como fin la va-

lorización, pues los medios de producción ya no son capital y 

la capacidad de trabajo no es mercancía; más bien el excede.E 

te se incorpora, transformando en valor al ciclo del capital -

en la reproducción del capital global, creando valor en el p~ 

( 6 ) op. cit. p. 58 
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ceso de circulación suprimiéndose, a fin de cuencas, la renta 

al terrateniente, asegurándose el excedente producido y el va-

lor requerido para la subsfistencia del campesino. De cal modo 

los procesos laborales segiln las diferentes ramas, adoptan --

proporciones adecuadas para las necesidades de la reproduc

ción en escala amplia:la del capital y a la máxima acumulación 

de capital. 

De esta manera: 

"La subsunción real del trabajo por el capital 
global significa que en una sociedad capitalista 
el capital ocupa el papel dirigente y conductor, 
que todo proceso de trabajo es al mismo tiempo 
un proceso de explotación y que todo excedente 
es expropiado y se transforma en capital con :a 

ello se cumple¡;;¡ las condiciones formales. " o 
sea "no sólo que rodos los procesos de trabajo 
deben estar al servicio de la valorización del 
capital, sino también una determinada organi
zación y división social del trabajo." ( 7) 

Armando Bartra distingue la posibilidad de la subsunciOn 

formal y la subsunción real como "forma general", aunque 

existan casos de ramas o unidades de producción como for-

( 7 ) Ibid. p. 59 y 60. 
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mas particulares de subsunción formal sin subsunción real e -

incluso como procesos de producción no subsumidos por. el ca

pital, debido fundamentalmente a dos causas: 

l. - Al desarrollo desigual en ramas y sectores, y 

2, -A una desigual dominación del capital debido al grado y ti

po de desarrollo de las fuerzas productivas, asi como el 

carácter y grado de maduración de las relaciones de pro

ducción, 

Finalmente es debido a este desarrollo desigual en la sub

sunciOn general del trabajo por el capital que hay "diferentes 

grados particulares de subsunción". 

El mismo autor señala que hay ramas ( como la industria 

azucarera) en donde la subsunciOn real se impone más lenta

mente para los procesos de valorización, pues es más difícil 

que se refuncionalicen al servicio del proceso de valorización, 

ya que resulta más complicado introducir cambios tecnológi -

cos, y el trabajo asalariado no puede ser sustituido tan f<1c!!_ 

mente por la mecanización, Encontrándose asf una deforma

ción en el mecanismo de fijación de precios, donde los pre

cios de mercado se apartan de los precios medios. 
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Dorde los procesos laborales son capitalistas Ele asegura -

una ganancia, pero donde.existen las formas no especfficame~ 

te capitalistas los precios de los mercados serán menores y -

ran sólo reproducirán a las unidades de producción .. 

La Incompleta subsunción formal en una rama ocasiona que 

los precios de mercado se aparten del precio medio de produE: 

ción, lo que perjudica a la distribución global de la plusvalía. 

Cuando las unidades de producción no operan bajo la lógica 

capitalista, esta posibilidad tiene los siguientes rasgos: 

"que la subsunciOn general de la agricultura al 
capital global se da bajo la forma de una subsun 
ción formal restringida, o lo que es lo mismo,--: 
una agricultura en la que subsista un sector má.s 
o menos amplio de unidades de producción en sf 
mismas no capitalistas, capaces de seguir produ 
ciendo sin percibir la ganancia media y aun sin -
ganancia alguna. En este caso el precio de venta 
girará en torno al costo de producción de la uni
dad campesina menos productiva o en torno al -
precio de producción de la empresa capitalista -
de mayores costos, si este último es mayor que 
el primero, En todos los casos el capital global 
considerado como comprador pagará por lama
sa de productos agrícolas un precio rhenor al -
que habría pagado en caso de que todos los pro
ductores fueran capitalistas, y bajo ciertas con
d letones este precio puede incluir una transfereE 
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cia extraordinaria de plusvalía, favorable al 
capital global, que se origina en la supresión, 
tanto de supergananclas como de simples ga
nancias en una parte de la producción agríco
la, " ( 8 ) 

Este tipo de subsunción formal restringida se adapta más 

a las necesidades de valorización del capital global, y se t~ 

ta de parte de un proceso lento de subsunci6n real. 

En donde se da este cipo de subsunción formal se da la ca-

racteristica de suprimir la renta, al permitir el funcionamie!!_ 

to de formas no capitalistas. Por otro lado retiene el proceso 

de subsunción real del proceso de trabajo agrícola, y a largo -

plazo provoca el arraso de la rama en su conjunto, además de 

que los altos costos relativos de su producción.bloquean la re-

. producción ampliada del capital global. 

A. Bartra explica algunos elementos de cómo "el capital se 

apropia del excedente generado por los pequeños y.medianos -

prcxluctores, forzándolos a introducir modalidades tecnolOgi- -

cas y formas d<:: cooperación de corte capitalista", También el 

( 8 ) lbid. p. 64 y 65. 
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capital_ propicia el necesario proceso de acumulación que requi~ 

re este desarrollo, sin que la inversión adopte la fqrma de ganBI,!_ 

cías. 

Otras formas en que se desarrolla la subsunciOn formal del 

trabajo son las siguientes: 

a) El control ejercido por las compañfas ag:re>industriales y ag!E 

comerciales sobre el proceso productivo de s_us pequei'los y -

medianos ·abastecedores. 

b) La influencia de las empresas introductoras de insumos a~ 

pecuarios sobre las prácticas agrícolas campesinas. 

e) Las funciones del capital financiero y bancario que Incluye en 

el crédito el plan económico y en parte de los insumos que d~ 

berá emplear el beneficiario. 

d) El papel del capitalismo de Estado, como gestor de la produ~ 

ción, en supuesta asociación con pequeños y medianos campe-::_ 

sinos, etc. 

En los ingenios del pafs tienen lugar estas formas de subsu!! 

c!On formal, pues los ingenios privados o públicos, en efecto

controlan todo el proceso productivo, imponiendo a los produc-
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tares de cai'ia, en gran medida, los insumos a utilizar, asr como 

las actividades de todo el proceso productivo; pero el principal -

control y que posibilita a los anteriores, es el crédito, incluso -

el crédito destinado a obras sociales que aparece como otra de 

las formas en que se desarrolla la subsunción formal en consta.!!, 

te evolución. 

C) La explotación fuera del proceso inmediato de producción. 

Un aspecto muy claro para el caso de la industria azucarera 

es el relacionado al significado de la intervención estatal cuan-

do asiste a otras ramas industriales como Ja refresquera, la -

vitivinícola, la farmacéutica, etc., lo cual significa que: 

"Cuando se trata del Estado parece claro que por 
lo menos una de las funciones de su intervención, 
es generar una producción agropecuarla que satis 
faga las necesidades directas o indirectas de la -: 
industria a bajos costos. " ( 9 ) 

Desde el punto de vista de su ubicación el FIOSCER, como -

organismo del gobierno federal, pertenece a la rama de s~rvi-

( 9) Armando Bartr¡i. op. ctt. p. 67 
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clos, aunque formalmente está incrustado a la rama industrial 

· ( SPP), depende de organismos financieros públicos (SHCP, --

FINASA ), pero operativamente se relaciona con organismos 

políticos corporativos (CNC y PRI). 

En la práctica aparebtemente la institución no tiene que -

ver con la producción de caí'ia, lo cual es falso (lo que se ve -

rá más adelante). 

En cuanto a la utilización por parte del campesino de -

estos servicios importa resaltar que no hay un divorcio to

tal entre el papel que cumple el obrero o campesino fuera -

del proceso productivo, pues su consumo individual va a --

crear las condiciones para su permanencia como clase ex

plotada, así: 

", .. El consumo individual del obrero es, -
pues un factor de la producción y reproduc
ción del capital, ya se efectúe dentro o fue
ra del proceso de trabajo. " ( 10 )' 

( 10) Carlos Marx. op. cit. p. 481. 
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El capital sólo se preocupa por recluir hasta lo mas necesa

rio el consumo individual. De este modo, el consumo producti

vo es la parte que el obrero consume para que el capital "devo

re" la fuerza de trabajo. Todo lo demás es consumo improduc-

tivo. 

" .• ,'el consumo individual del obrero es impro
ductivo para él mismo, pues no hace más que -
r~producir el individuo necesario: sólo es pro
ductivo para el capitalista y para el Estado, - -
puesto que produce la fuerza productora de ri
queza para otros" (11} 

En este caso el "gasto improductivo" que canaliza el Estado, 

en forma de subsidio a los cañeros -a utilizarse en obras de -

infraestructura rural como viviendas, escuelas, luz eléctrica, 

agua potable, drenaje, puentes, caminos, ere. - va a crear las 

condiciones de producción ·y reproducción dé la fuerza de era-

bajo • 

. Aquf el campesino se va a reproducir como el campesino -

cañero necesario, útil e ideal para el capitalista y el Estado, 

( 11 ) Carlos Mani: op. cit. p. 482 
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esto es, para las necesidades dela industria azucarera. Por -

lo que se acepta, junto con Marx que es un factor en el pro~ 

so de producclón del capital, que obliga al obrero a recurrir 

constantemente al mercado· de trabajo: 

"Por tanto, desde el punto de vista social, la 
clase ohrera, aun fuera del proceso directo -
de trabájo es atributo del capital, ni más ni -
menos que los instrumentos inanimados. Has 
ta su consumo individual es, dentro de cier-
tos límites, un mero factor ~n el proceso de 
reproducción del capital. Pero el propio pro
ceso se cuida de evitar que estos instrumen
tos conscientes de producción se rebelen, .;._ 
desplazando constantemente lo que producen 
desde su polo al polo contrario del capital. El 
consumo individual vela, de una parte, por su 
propia conservación y reproducción y, de - -
otra parte, por la destrucción "1e los medios · 
de vida, 'para obligarlos a que comparezcan 
núevamcnte y de una manera constante en el 
mercado de trabajo. " ( 12 ) 

Lo que aquí se considera la explotación fuera del proceso 

inmediato de producción se refiere a las nuevas funciones -

que tiene que adoptar el Estado a partir de la.solución de " 

11na coyuntura, que de manera indirecta, tiene el fin de ase 

( 12 ) Carlos Marx. op, cit, p. 482. 

22 



gurar las condiciones para la explotación económica de los pro

ductores y cortadores de caña en el proceso de producción ,agr_! 

cola. La tarea del Estado consiste pues, en Implementar nue'

vas formas de explotación como parre de una estrategia de ma-

ximización de las ganancias que a su vez forma parte de una -

estrategia de acumulación y reproducción ampliada de la econ~ 

mía campesina, que se entrelaza con un mecanismo de explol!, 

c ión basado en el incremento relativo del plusvalor. Lo ante-

rior es posible gracias a nuevas formas de control y domina--

ción con un caracter extraeconómico en apariencia, pero que 

en términos generales responden a lo que Gramsci denomina -

la ampliación del Estado. Esto va a significar una mayor com

plejidad de sus funciones, que se extienden, hasta el grado de 

desempeñar un papel "adaptattvo -educativo" encaminado a ad~ 

cuar el aparato productivo y la moralidad de las masas. Asr, -

en la realidad puede reconocerse la •.. 

"Tarea educadora y formadora del Estado, que 
siempre tiene como fin el crear nuevos y más -
elevados tipos de civilización (civilitá}, el adaE. 
tar la "civilitá" y la moralidad de las masas -
populares más amplias a las necesidades rlel -
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continuo desarrollo del aparato económico de .. 
producclón. " ( 13 ) 

A su vez, para log1"ar el equilibrio de compromiso, pactos 

y alianzas y para mantener su hegemonía ••• 

"El Estado es todo el conjunto de acti vldades • 
prllcticas y teóricas con las cuales la clase di
rigente no sólo justifica y mantiene sudominfo, 
Sino que llega a obtener el consenso de los go• 
bernados. " ( 14 ) 

De tal manera que por el efecto de la hegemonía logra una 

mediatización política, asf como un control ideológico al per-

tenecer los productos cañeros, por diversos mecanismos ex-

traeconómicos (decretos, leyes, reglamentos), a organismos 

políticos corporativos (CNC, UNPP), pertenecientes al PRI. 

( 13) Antonio Gramsci. "Nocas Sobre Maquiavelo, la Polftica y -
el Estado Moderno",, citado por Bucl Glucksman en Gramscl 

· y el Estado. México, Ed,Siglo XXI. 1979. p.122. 

('14 ) Ibid. p. 123, 
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El capital utiliza los mecanismos de subordinación econó-

mica, medidas de extracción de excedentes a una parte de la 

utilidad del cañero por concepto de "gasto social" por obras 

sociales de infraestructura y seguridad social. 

La política de "gasto social" del Estado es una de las mo

dalidades que adopta la intervención del Estado en la ecónomia, 

que se hace necesaria cuandoel•.proceso de acumulación se in

terrumpe. Es necesario que el Estado cree las condiciones de 

prooucciOn sociales y generales. ahí donde se manifiestan de-

sequilibrios en la estructura económica y problemas de circu-
' 

lación, para amortiguar los efectos de la crisis. 

Coincide con una sobreproducción de medios de producción . 

y con un agotamiento de las fOrmas de exploi:ación del trabajo. 

La ley de una baja tendenctal de la tasa de beneficio, se ex

presa en violentos movimientos de lucha de clases, cuando el 

desarrollo de las fuerzas productivas está en contradicción -

con las relaciones de producción. 

La tendencia constante a ha crisis encuentra una salida en 
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la reorganización de las condiciones sociales de producción y 

de las relaciones sociales de explotación, 

Además de las leyes naturales que actúan en el desarrollo -

del capitalismo, su desarrollo depende de las prácticas socia

les de lucha de clases, y estrategias del capitalismo y sus co.!!. 

secuencias polfticas. 

Adquiere importancia el Estado, al generar contratenden-

cias a la tasa de beneficio expresada como un conjunto social 

complejo de condiciones de producción, 

Aparecen cambios en el modelo de acumulación: 

l. - Con cambios en la forma del capital, (monopolización, res 

tructuración del aparato productivo, formación del sistema de 

crédito, etc). 

2. - Con la Expansión del capital al mercado mundial, con la -

nueva di visión interna del trabajo, con la exportación de capi

tales, y con la penetración de transnacionales, 

3. - Con el Desarrollo tecnológico, 
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4. - Con el proceso de concentración y centralización del capi

tal, lo que significa también que algunos capitales desaparecen, 

otros pierden su autonomía y son absorbidos por capitales ma

yores, oficiales o privados. 

La base para la centralización del capital es la creación de 

un sistema de crédito y la c!.".eación de sociedades por acciones, 

porque permiten las condiciones de la socialización de la pro-

ducciOn,bajo una misma dirección que tiene efectos sobre la -

productividad del trabajo, la racionalización de los medios de 

producción y de las materias primas, etc, A su vez, el Estado 

posibilita comprimir los salarios por debajo del valor de la -

fuerza de trabajo. Más que por las funciones que cumple en la 

solución de las crisis, el Estado es visto como relación sócial 

que se expresa en la práctica cotidiana del poder como un apa

rato impersonal, cuya finalidad es la de reproducir las relact~ 

nes de explotación capitalista, que se manifiesta como interve!!. 

clón pública. En la práctica el Estado interviene ayudando a los 

capitales individuales, con una polftica aduana!, monetaria o -

finalmente en las condidones de explotación o subsidiando una -

redistribución directa de los ingresos, en la flexibilidad para la 
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movilización de capitales a esferas_ de lnversiOn que prodU2can 

más altas tasas de beneficio. El Estado interviene en la estabi-

lización de ramas claves de la economía o en ramas no renta--

bles con el fin de equilibrar el proceso global de reproducción. 

Las necesidades de la concentración de la producción y la -

movilización de capitales depende de un gran aparato financie-

ro del Estado que genere características de ser un sistema --

crediticio amplio y centralizado. La centralización y redistri~ 

bución del in_greso descansa en los gastos del Estado, con fun

cionamiento deficitario e infraccionario del crédito. 

El presupuesto estatal permite la utilización flexible de gra_!! 

des masas financieras. 

Joachim Hirsch, explica algunos rasgos del significádo del 

papel económico del Esradv: 

"La disgregación del sistema de presupuesto -
del Estado en una red re presupuestos secunda
rios y de fondos especiales corren parejas con 
una centralizaci6n creciente de hs finanzas del 
Estado, que es una consecuencia de la inclusión 
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del aparato de Estado en el proceso económico 
de producción". ( 15 ) 

Explica también el autor que el significado de la redistri

bución del ingreso por la ampliación del presupuesto de los -

subsidios, también se muestra en el incremento del Estado - · 

en las inversiones económicas. 

Por los efectos de la monopolización del capital, aumen-

~n la redistribución del ingreso por el Estado para garanti

zar las condiciones de explotación de la fuerza de trabajo y 

la necesidad de la estabilidad social, para la reproducción -

de la formación social en su conjunto aumentando la impor-

rancia en la "política social", 

La intervenclOn públlca significa una función de crisis, -

necesaria para el capital y peligrosa para el Estado como -

crisis de legitimación donde el Estado aparece como una r~ 

lacíOn social de explotación y de dominio que es la forma -

( 15) Joachtm Hirsch, -"Elementos para una Teoría Materia
lista del Estado". en Crítica de la Economía Política, -
Edición Latinoamericana. Estado y Capital. México. -
Ed. Caballito NO. 12 y 13 julio-diciembre l979, p. SO 
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polrtica que adquiere la relación entre el trabajo asalariadp y 

el capital. La intervención pública busca constantemente la -

legirimaciOn, tratando de responder a los intereses de la --

"colectividad"; del "interés público", atacando en ocasiones 

las fracciones más ai:rasadas del capital y de sus formas de 

dominación. Así, el· Estado se encuentra en una .b(lsqueda -

permanente del concenso. 

En cuanto a la relación entre el Estado y el capital, más 

que existir una autonomía relativa, la relación se presenta 

como una unidad contradictoria del Estado y el capital, don

de por las contradicciones en la producción y circulación del 

capital, el Estado interviene para permitir la reprOduccióó. 

del ciclo general del capltal con el ejercicio del .l'TlOnopolio -

sobre algunos medios de reproducción, acompañándose del -

monopolio del ejercicio de la violencia. 

La socialización estatal da origen a nuevas fOrmas insti

tucionalizadas que operan en lugares de reproducción eco~ 

mica y polftica. Un bien o servicio p!iblico sólo se produce 

a través del ciclo del capital socializado considerando las -

contradicciones hiscOricas coyunturales, económicas y pol!. 
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ticas que actúan en la producción de ese bien. 

Además, el carácter social del Estado de la dominación v!o

lenca, no Impide que se amplíen las relaciones sociales de éste 

con otras formas y modos de dominación no violentos. 

La relación de opresión-dominante tiene su base en la apro

piación y expropiación de los medios de producción. 

La dominación violenta abarca la explotación entendida tam

bién como opresión. El Estado c11pltalista representa la domin!! 

.ciOn del capital en general sobre el trabajo vlvo, considerado - . 

socialmente. Asr, la prestación de un "servicio público" es t~ 

puesta, es administrada.y el usuario o beneficiario actúa en -

función de. su status y práctica social, forma que adopta esa -

prestación pC!bltca. La dominación estatal capitalista se amplfa 

mediante la reproducción de las condiciones materiales de pro

ducción y la objetivizaclOn o materialización de la dominación. 

También mediante la legitimación en el desarrollo del con

sumo colectivo, ·haciendo uso de controles objetivos e institu-

cionalizadoa con los que logran -a través de medios y agentes 
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económicos y políticos- la utilizaciOn de mecanismos del área 

de la producción cultural que en su conjunto va a asegurar su 

reproducción. 

La finalidad en todo caso es mediatizar y neutralizar me

d lance una forma más desarrollada y c.ompleja de dominación, 

las relaciones de clase. 

, La materialización de la dominación institucional. pasa a -

los medios de producción, de circulación y de consumo, y. -

crea una propia tecnología o sistema de dominación; las for
mas de dominación del capital y del Estado evolucionan con·, 

las bases materiales del capitalismo. 

En la administración del gasto público, la relación de --. 

apropiación-expropiación en la objetivización de la domina

ción opera el monopolio de la violencia legitimada y su con• 

creción ~conórriica, el gasto pOblico. Asf la administración 

de un servicio público tiene su explicación, como sistema -

de dominación, a nivebde la producción y a nivel de la cir .. 

culación. 
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Estas polrticas de gasto .social, contribuyen de manera indi

recta a mantener subordinados a los campesinos al ingenio y -

explotados con reducción de sus ingresos, ésro se logra paracJi: 

gicamente con la vivienda, educación, Seguro Social y diversas 

obras de Infraestructura rural, tales como;drenaje, agua pota

ble, luz eléctrica, caminos, puentes, bombas hidráulicas, etc, 

Aparte del beneficio implícito directo de estas obras. que es -

indiscutible para el mejoramiento de las condiciones de vida -

de los campesinos y que los hacen tener una vida más digna, -

ei campesino no deja de verse obligado a sembrar caña, mien

tras que, en otro nivel el Estado adquiere ciertas ventajas a su 

vez de las llamadas obras de "beneficio social", que están en

caminadas -cuando se trata de obras de vivienda- a retener a 

los campesinos de más "escasos recursos" ligándolos más a -

la tierra, ffsica y moralmente, quedando asf, mediante disti_!! 

tOs mecanis~os económicos y políticos, sometidos al ingenio. 

Económicamente el principal mecanismo de control es el -

crédito, ... para cuya obtención se empeña como ·aval la produc

ción futura de caña de azúcar durante varios años, Asr entre 

una serie de requisitos económicos-que incluye la forma de 

pa~ del crédito con intereses- el campesino queda sujeto a 
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diferences mecaiismos de distribución del crédito selectivos y 

limitados~ No sólo se trata de fijar la mano de obra y producir . ' 

empleos temporales sino que aún con incereses bajos reducir 

los ingresos de los cañeros. Políticamente el crédito actúa co

mo mecanismo de control: l. -) para mediatl..zar ese sector de 

productores ubicados en una de. las agrolndustrtas más lmpo!. 

tantes del país y que se ha destacado por su iarga tradición de 

lucha; los campesinos cañeros también representan a un gru

po muy numeroso y manipulado a nivel local, regional y na--

cionalmente; 2. -) la misma forma de distribución del crédito 

resulta un complicado engranaje inscttucional que distrae al 

ca"ñero de su enemigo principal, el ingenio; lo somete a una -
. . 

maquinaria col'porativa muy densa; se manipula el crédito de 

acuerdo a la coyuntura local dirigiéndose o Umftároose a lu-

gares o zonas explosivas; refuerza a las estructuras de po-

der local y nacional; refuerza la imagen de las dependencias 

oficiales en su conjunto y refuerza el prestigio de lideres~ 

líticos. 

En cuanco al significado del papel de las obras sociales pa-

ra la educación, como son la core trucción de aulas escolares, 

una de sus funciones lmplfcltas es la capacitac!On de los hijos 
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de los cai'leros como parte de un trabajo de mano de obra cali

ficada potencialmente, que por necesidad venderan su fuerza -

de trabajo en las ciudades, o en las industrias o en los mismos 

ingenios a mediano plazo. 

En este sentido el papel del Seguz:o Social también cumple una 

función en la producción: fa de mantener en condiciones de salud 

a la fuerza de trabajo sin que aumenten-demasiado los costos de 

los ingenios. 

Las obras de infraestructura rural tienen la función de rete

ner a los campesinos como cañeros y de disminu~:i:: sus utilida-

des aunque sea en pequeñas proporciones. Lo mismo sucede con 

otro tipo de obras que crean en el caiiero una actitud mental de -

agradecimiento y subordinación hacía el Estado. 

En general los gastos por parce del Estado en la infraestruc

tura no directamente productiva, tienen la función de mantener 

bajos los cosros en el precio por tonelada de caña, de disminuir 

lasutllldades para los campesinos, y de mantenerlos en su lugar 

de origen. 
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La subordinación de los productores al ingenio por medio. 

de las obras sociales, depende de la forma y tiempo de pago, 

así como del tipo de cai'lero. (pequeño propietario, ejidatario), 

En estas obras, de.acuerdo a la forma de pago individual 

o co~ectlva en la que la deuda se prorratea o se reparte entre 

todos los beneficiados, el tipo de pago puede ser distributivo 

en un lapso de 5 a 10 años, obligando al productor durante -

esce tiempo a sembrar sólo caña de azúcar. Aumentan con 

esto los descuentos en las liquidaciones, obligando al proau.e_ 

tora producir más para poder pagar el crédito. 

Se destacará ahora el efecto de las inversiones del capital 

en la agricultura, aplicado a obras de infraestructura rural 

en el sector ej idal. 

En general el crédito agropecuario, a través de la banca 

oficial o privada,,-tiene límites en su distrlbución,son regidos 

y oormados por criterios selectivos en base a la producción 

y rentabilidad se destinan principalmente a unidades capita-

lis~s desarrolladas, con tierras de riego, cultivos comercia 

tes y con alta fertilidad del suelo. 
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También se canaliza al sector ejidal (por motivos polrticos y 

económicos) para mantener el orden socio-económico, para po

sibilitar la reproducción ejidal, sobre todo en áreas utilizables 

para la producción, y para prevenir conflictos más violentos. 

Seglln la correlación de fuerzas los criterios de orden político 

adquieren importancia, 

La canalización del crédito a través de los flujos crediticios 

s~sceptibles de invertirse como capital productivo, tiene alca_!! 

ces y limitaciones que dependen de las caracterfstlcas de esca 

agroindustria asf como del control de precios impuesto por el 

Estado a los productos que genera. Los flujo.s crediticios tie

nen dos fases: 1~) circulación y 2~) Distribución del capital. -

Su objetivo es generar un excedente en la producción, aunque 
., 

éste no necesariamente se capitaliza debido a que suele ope--

rar con perdidas. El estimulo a la producción lo brinda ento~ 

ces, el subsidio estatal. 

Su aplicación es productiva si no existen límites en el p~ 

ceso de reproducción ampliada pero la racionalidad del crédi-

to se distorsiona, parte del excedente no se reparte como plu! 
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valía para su capitalización sino que su funéión es sostener un 

sector con baj.:;. productividad, aunque su producción es necea!_ 

ria para asegurar la reproducción del capital total y para mi~ 

gar tembién la descomposición acelerada del sector ejidal y -

del minifundio, pues en gran medida e·l sector capitalista se -

desarrolla a costa del primero. Además se garantiza la fuer

za de trabajo para las necesidades de la agricultura capital!'!_ 

ta, 

Et crédito en el sector ej ldal refuncionallza los efectos del 

capital usurario en las comunidades campesinas. Ahora el -

.capital financiero Incorpora a los sectores no específicamente 

capitalistas a su lógica de explotación y subordinación en las 

condiciones de crédito invertido como subsidio al sector ejidal, 

Las razones económicas del Estado y el capital financiero pa

ra la canalización del crédito son las de satisfacer la demanda 

del mercado para los productos del consumo de la clase obre.

ra. En este caso el azúcar como i¡n "bien salario" para el co!!. . 

sumo doméstico e industrial y motivar el mercado interno (re

frescos, vinos, dulces, farmacéuticos; alcoholes, etc.) 
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El autor Jesús Antonio Machuca, (en su artículo "el crédito y 

la renta del suelo en la colectivización ej idal") señala algunos de 

los efectos·del crédito en el sectorejidal: dice que el capital ne

cesita quitar los frenos para la reproducción ampliada del capital 

ahf donde el sector ejidal tiene límites por la falta de una absor

ción productiva del crédito y de su excedente de produccion; qu_!. 

rar las barreras por la baja capacidad de recepción y de resti~ 

ctón del crédito en forma productiva- cuando hay una reversion 

hacia afuera de los dividendos para el capital en intereses, im-

puestos, renta, etc-, Asr: 

"En lo que al sector colectivo se refiere. tene
mos lo siguiente: el crédito se estructura como 
forma o mecanismo auxiliar de transformación 
del ejido tradicional en empresa capitalista ••. " 
( 16) 

Se trata entonces de una contradictoria modalidad estatal de 

la transición a la unidad especfficamecite capitalista pero en COE_ 

diciones de atraso, en cuyo manejo y administración estatal -

una parte importante de excedente deJa tasa de interés es apro-

( 16 ) Machuca, Jesús. A. "El <:::rédito y la Renta del Suelo en la 
Colectivización Ejidal" En rev. antropolog!a y marxismo. 
No. 2, p. 42. 
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piado por la nurguesra financiera mediado por la banca oficial, 

aunque exista un desgaste por las condiciones de producción -

para el ejido. 

Los recursos subsidiados al interior de los ejidos operan -

como medio de subendeudamiento, que se manifiesta como un 

déficit unitario a cuenta de esta modalidad de empresa ejidal 

cuya característica es la de ser una forma más compleja de -

organización subordinada al ingenio con etapas y procesos que 

anteriormente se encontraban relativamente desarticulados y 

aislados formando ahora parte de un proceso global único con 

actividades agrícolas .y con procesos de industrialización, co

mo una forma más desarrollada de organización de la produc

ción que incluye: a) una organización masiva de la fuerza de -

trabajo, especializada y movilizada con planes de cultivo; y -

b) maquinaria más adecuada a la extensión del área fértil-con 

tiempos de cultivo programables, aunque en labores de cose

cha utilice fuerza de traba.jo extensiva. 

Está dirigida por un. burocracia oficial o privada con una -

organización técnico-productiva cuya administración por par

te de CNIA ..:cie tipo parasitario e impuesta desde afuera, ver 
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ticalmente-, muestran los límites de la injerencia estatal que 

no responde a las necesidades del financiamiento de la empr~ 

sa ni tiene una administración que racionalice la utilización -

de los recursos económicos' y humanos. 

Las inversiones de crédito no son fortuitas, están favore

cidas y estimuladas por las tierras que reportan renta del -r 

suelo aunada a otros factores como insumos agrícolas, ma-

quinaria, instalaciones, obras de infraestructura rural, etc, 

además de acceso a fuerza de trabajo disponible, así como 

un índice promedio de productividad que garantiza la recu~ 

ración de los créditos. Estos últimos están asegurados por 

la parte que reporta la renta diferencial de la tierra, Asi, la 

fertilidad hace que opere la renta diferencia'.lpor ser tierras 

susceptibles de ser acreditadas y con un trqto preferencial -

para la banca, con el efecto de lograr una mayor capitaliza

ción y potenciación. 

En el campo cañero opera la fertilidad natural y el mono

polio de la tierra -aunque se da por parte del Estado media!! 

te la colectlvizaclOn de los ejidos-, Imprime además condi-

ciones especiales cuando la ganancia extraordinaria se obtlc:_ 
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ne de las empresas ej idales, Estas se destinan al fondo de la -

empresa ejidal o se desvía a los conductos del capital financie 

ro, 

En este último sentido se trata de un excedente del que no se 

apropian los ejidatarios ni la empresa ejidal, sino el capital fi-

nanciero, Esta parte de plusvalor disminuye cuando se cornpeE_ 

san las utilidades reducidas o pérdidas .de los otros ejidos, En 

cuanto al control estatal y financiero: 

", •• Se define como el dueño en última instancia 
del capital de la empresa ejidal y del grueso del 
monto de la renta diferencial. En este sentido -
no sólo se apropia de las ventajas sino también 
de las desventajas de este sector de la agricul -
tura" ( 17 ). 

No se anula la renta diferencial sino que ésta es apropiada 

por el sector dominante del capital. La renta diferencial deja 

de tener sus efectos competitivos, por los efectos del precio 

del mercado y de la producción. Así, para los ejidatarios C! 

ñeros, la renta diferencial es anulada por la nivelación de -

( 17) Machuca. op. cit. p. 45. 
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costos y rendimientos. 

Existen dos finalidades ydinámicas del capital crediticio: 

por un lado, el capital crediticio financiero se rige por la -

ob tenclón de una tasa de interés, y por otro lado, la banca 

oficial se preocupa más por la renta diferencial que resulta 

de los recursos naturales existentes. 

Por eso, la inversión de capital en empresas ejldales se 

efectúa en terrenos fértiles: escasos, estratégicos y privi-

legiados. 

La manera en que se incorporan los capitales a la tierra 

se da de dos modos. 

",.,de un modo más bien transitorio como -
ocurre con las mejoras de carácter químico, 
los abonos, los fumigadores, etc .•• o de un 
modo m!is bien permanente, que es el caso -
de los canales de desague, las obras de irri
gación, los desmontes, los edificios de explo 
tación, etc •.• " ( 18 ) -

( 18) Carlos Marx. El Capital, T. III.p.17 
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Estos dos modos como se incorpora el capital a la tierra y. 

las mejoras intrOducidas, le dan el carácter a la tierra de -

instrumento de producción convirtiendo la "terre-matiere" -

en "terre-capital". 

En este apartado se da más importancia a las mejoras de 

carácter permanente, donde el capital entra como capital fi

jo. Una caracterfstlca es que estas inversiones más perma':' 

nentes adquieren un plazo más largo de desgaste. Los obsf! 

culos a este tipo de inversiones los realiza ·el arrendatario 

sólo cuando se puede reembolsar la inversión efectuada. En 

la actualidad es el Estado el que efectúa en mayor cantidad 

las obras de infraestructura rural, de servicios públicos y 

sociales puesto que la inversión en estos rubros no es muy 

redituable para el arrendatario o en general para los inve! 

sionistas o burguesía agraria. 

En la agricultura las mejoras realizadas por los capita

listas beneficia'n al terrateniente quien logia no sólo una -

renta, sino también un interés. 
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En este sentido respecto a los terrenos para edificaci<5n, 

tenemos que: 

l. - Hay diferencia entre la renta del suelo, el interés del 

capital incorporado a la tierra, que puede ser una adi

ción a la renta, 

2. - Al igual que la tierra, el capital incorporado revierte 

al terrateniente, y los intereses respectivos, pasan a 

incrementar su renta. 

Además, considerando a la tierra como una magnitud -

constante, el precio de la tierra puede aumentar o dism~

nuir en razón inversa al aumento o disminución del tipo -

de interés, Aquf la tendencia es al descenso del tipo de -

interés por el aumento del capital dinero prestable. 

Por lo tanto cuando se han realizado obras de construc 

ciones en la finca de un terrateniente, éste recibe duran

te el tiempo del contrato, además de la renta, el interés 

por el capital fijo incorporado a la tierra. Según las con

'diciones, las obras de infraestructura (como edificios, -

por ejemplo) pueden dar intereses al propietario de la -

tierra, 
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En algunas comunidades la introducción de agua para riego 

obliga a cultivar la tierra con métodos mas intensiVOEi. Dánd~ 

se la condición de que concentra el capital que ya existía dis

perso. 

Las mejoras de la producción en el campo progresan en -

las tierras que antes eran las tierras peores capitalistas. -

Las tierras mayormente descuidadas en cuanto a capitaliza

ción, mecanización, organización, riego, etcétera, son las 

tierras del sector campesino ejidal. 

Otro ejemplo es la introducción de corriente eléctrica, -

la cual posibilita el funcionamiento de bombas de agua elé~ 

tricas, permitiendo el riego de tierras que antes eran de -

temporal, incrementar el índice de sacarosa y el volumen 

de la producción. 

Respecto a la renta diferencial, está claro que es toda 

mejora en los procesos de producción. Así, los caminos 

rurales, puentes, empedrados instalación de teléfonos, -

telégratbs, tienen varios de los efectos que señala Marx. 

46 



"Los progresos de la produccióh social en ge
neral ejercen una acción Überadora sobre la -
situación como fuente de renta diferencial al -
crear mercados locales y modificar el factor 
situación mediante el fomento de los medios 
de comunicación y de transporte •.• " ( 19 ) 

Además por otra parte, el grado de fertilidad disponible 

en un momento dado varía de acuerdo al estado concreto de 

desarrollo químico y mecánico de la agricultura, En la prá~ 

tica y de manera velada, los créditos para obras sociales -

son utilizados o desviados para mejorar estos recursos q1!_f 

micos o mecánicos, lo cual puede eliminar los frenos para 

aumentar la fertilidad de las tierras. 

El crédito de infraestructura rural, además de subordi-

nar al campesino al ingenio hasta la liquidación del crédito, 

fija la mano de obra rural en las comunidades y crea la --

posibilidad de obtener man:> de obra barata, 

Cabe aclarar aquf que el caso de las obras de infraestru_s 

tura rural y obras sociales pese a sus limitaciones en la ---

( 19 ) Carlos Marx. op. cit. p. 605, 
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·distribución del crédito, se c.a!lalizan especialmente hacia los -

. caiieros que son un sector "privilegiado", l. -) el? comparación 

con otros productores, (henequeneros, tabacaleros, cafetaleros, 

txtleros. etc.) que operan en otras agroindustrias. 2. -) Obras -

sociales: En cuanto al crédito,_ éste ha respondido a una demanda 

muy grande de casas habitación, a pesar de la tendencia de la ~ 

blaciOn agrícola a dismi,nulr en proporción a la no agrícola; lo -

cierto es que los centros de población rural han ido transformá_!! 

dose a centros de población urbana. El efecto de estas obras -= 

permite la obtención de ganan~las extraordinarias, ya que la pe! 

manencia en las regiones cafteras de abundante mano de obra lo

cal baja los precios de costo (brinda mejores posibilidades). 

Por otro lado •. el trabajo invertido en las zonas cafteras es • 

más productivo, dada la fertilidad de la tierra que hace que la 

capacidad productiva individual del trabajo empleado disminu

ye el valor y el precio de costo y por lo tanto, el precio de -

producción de la mercancía. 
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Esta disminución del precio de costo y tal aumento de la ga-

nancia extraordinaria se deben al modo como se invierte el ca-

pltal, utilizando fuerza natural que es monopolizable. 

El crédito para óbras sociales, es igual al crédito para la 

producción y tiene como función la de ser: 

"expoliador de parte del valor que producen -
los productores de bajos ingresos y los traba
jadores rurales de los "pequeaos propietarios", 
pues cuando se pagan los Intereses, éstos se -
convierten en ganancia para quien presta el di- · 
nero. "(20) 

Algunas caracterfsticas que se deducen a partir del crédito 

para obras sociales serían: 

l. - El crédito tiene como propósito la obtenc;;ión de ganancias. 

2. - Se beneficia a la burguesía financiera nacional. 

3. - El crédito para obras sociales, es un paliativo para man

tener bajos los precios del producto agrícola por tonelada 

de cafla. 

( 20 ) Cristóbal Santos, "Movimientos Campesinos en la Huaste
ca" Ed. Universidad Autónoma Chapingo. P. 168 y 169 

49 



4. - El sector del proletariado agrícola y jornalero es a quien -

se le expolia parte del valor que producen en su trabajo co

mo asalariados y es el sector menos favorecido en materia 

de gasto social. 

5. - El crédito para obras sociales infla más los costos de pro

ducción que se le descuentan al cañero en la .liquidación re -

duciendo su utilidad. 

6. - La transferencia de valor del campo a la industria, se debe 

también al bajo precio que se paga por la cafia. 

Por último, cuando el campesino recibe un crédito, lo pag¡a

·rá.' .. · .. 

" ... por los préstamos irrenunciables, un intet' 
rés que no tiene más limites que la magnitud ..: 
del excedente de su producción futura compro
metida con el crédito ... Si el dinero se emplea 
en la adquisición de medios de vida, el campe
sino estará dispuesto a sacrificar todos sus -
excedentes potenciales futuros, e incluso a --

. comprometer sus medios de producción ofre· -
ciéndolos en garantía, pues en este caso la Cini 

. ca consideración que Interviene es la supervl:
vencia. " ( 21 ) 

( 21) Armando Bartra., op. clt. p. 104-105 
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La concesión de créditos en el medio rural se transforma en 

una fuente de transferencia al reparto de las ganancias entre el 

capital financiero y el capital industrial, debido a que el campe-

sino funciona con otra lógica diferente a la máxima valorización 

del capital, de tal manera que; 

"Desde la perspectiva del campesino esta trans 
ferencia es una vez más, un mecanismo de ex-= 
plotación, pues los intereses que está pagando 
son una parre de su propio trabajo materializa
do. A diferenéia del industrial, la unidad cam -
pes!na no comprare con el capital a interés una 
parre de la plusvalía por él expropiada, pues el 
campesino, en tanto que trabajador directo, al 
pagar el interés está cediendo su propio plustra 
bajo, si para el capital la posibilidad de pagar_ 
un interés por el crédito supone haberlo valori
zado previamente mediante un acto de explota-
clón, : para el campesino es en el momento mis 
mo de pagar el interés que se consuma la explo 
ración, Está por demás decir que si bien la ma_g 
nitud de lo transferido es mayor en el caso del 
capital usurario, los préstamos bancarios más 
"bla_ndos" implican también una transferencia
e:xplotaciOn aunque de menor magnitud. " ( 22 } 

En el campo cañero la explotación económica sobre los cam-

pesinos necesita de un mecanismo de control, que es también de 

coacción extra económica, que funciona como complemento a la 

( 22 ) lbid. p. 105. 
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explotación estructural, Estos mecanismos de control son las 

nuevas formas de caciquismo o control político Ideológico y de 

exploración, con organismos tales ci>mo CX)PLAMAR, INI, -

F1DEPAL, o el FIOSCER. 

D) La conformación de clases sociales en el campo cañero. 

El impacto de fa~tores externos en Américs Latina, como 

la Segunda Guerra Mundial, la revolución cubana y la indiscu

tible hegemonía de los Estados Unidos, así como los propios 

cambios operados dentro de la economl'a nacional, y en espe

cial en la industria azucarera, son los que han creado una -

transformación en la estructura de clases del campo cañero. 

Económicamente en términos generales, por el proceso -

de internacionalización del capital, con la regulación del inte!. 

cambio externo e interno y de los flujos financieros, asr como 

con la protección del ciclo del capital productivo industrial, -

cobra cada vez mayor importancia el capital monopolista, se 

acrecienta la protección estatal en agroindustrias que se con

sideran como claves para la. economía nacional (como la indu~ 

tria azuca.rera) y se expande el eapital lndusttial debido a· ta - -

sus ti rución de importaciones, 
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En la agricultura aumenta la tendencia al uso de la prodJ,1cciOn 

intensiva, con los siguientes cambios cécnicos!en la sustitución -

de maquinaria por fuerza de trabajo, mejoramiento de operacio

nes de cultivo, aumento de los rendimientos y ampliación de los 

criterios de rentabilidad. 

Aunque esta modernización se ha visto limitada por los ries:. 

gos por lo heterogéneo del área geográfica, por su incosteabili

dad o por la inadaptación de la tecnología a las condiciones del 

~ars. La prodUctividad se debió en otros casos más bien a la -

ampliación de la "frontera agrícola", 

El desarrollo agrícola ha optado por cambios tales, que -

cuando es conveniente al capital, éste se expande gracias al -

control de las explotaciones parcelarias, co,locándolas en CO,!! 

dlciones de homogeneidad para el cultivo de la caña. Además, 

ésta opción ha llevado a la concentración por varios mecanis

mos, como la comercialización y la industrialización. 

Por otro lado, el capital debido a las necesidades de acum.!!_ 

laclón·en esa rama, domina todo el proceso de producclOn di

recto de los productores de caña, tanto en la organlzaciOn y -

53 



planeaclón asr como en la dirección del proceso productivo. Y 

los productores a su vez se ligan al Ingenio mediante un con

trato, subordinándose por tanto, a los intereses del capital, -

reduciéndose estos campesinos a un "status" ce.z:cano a una -

variedad de "Proletariado a domicilio", pero conservando la 

apariencia de productores directos. 

Cabe recordar aquf, por el caso particular de desarrollo 

del capitalismo en el campo y su dominio en todo el proceso 

de producción, que es la importancia del capital global -co

mo cons.,,cuencia directa del proceso de internacionalización 

del capital y las vías parti~ulares en que se manifiesta este 

dominio ~n la irrl uscrla azucarera y que inc{de a su vez en -

la caracterización de clase del campesino cañero, donde la 

subsunción del trabajo campesino al capitat se define según 

l.uisa Paré, como "la forma que está adoptando el desarro· 

llo del capitalismo en la agricultura". (23) 

Debido principalmente a la especiali.2ación en los proce

sos de trabajo y a las funciones polftico-administrativas, -

( 23 ) Luisa Paré. op. cit. p. 65 
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en el campo cañero se da. un intenso proceso y un constante mo'-2 

miento de diferenciación social. Este proceso aparece ligado a -

los cambios técnicos y administrativos del desarrollo agroindus

trial, por la expansión del crédito y de insumos técnicos, así co

mo por las nuevas capas social~s de cuadros técnicos administr!!_ 

tivos y burocráticos. En los ingenios crece el número de obreros 

especializados: tractoristas, camioneros, etc, A su vez, en el -

campo aparecen nuevas jerarquías y funciones político-adminis-

tracivas de campesinos con nuevos líderes oficiales políticos tan

to del PR I como de la CNC, la UNPC y la UNPP. , cumpliendo en 

las regiones cañeras nuevas funciones de control polftico y susti" 

tuyendo a los antiguos caciques. 

Para Luisa Paré, el carácter de clase del campesino cañero -

se ha modificado de acuerdo al carácter de sus luchas. De lo que 

se trata en realidad ~s de clases en "formación" o "en descom~ 

alción", donde la correlación de fuerzas altera el carácter de -

clase del campesinado. Asr, de acuerdo a esta autora, el cam~ 

sino cañero aparece como ..• , .. 
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l. - Asalariado a destajo, o sea, el aspecto proletario del cañero 

que tan sólo se le remunera su fuerza de trabajo. 

2. - Productor directo, aunque no independiente, que en sus luchas 

ha logrado cierta presencia como "socio" del capital, mejor -

pago por su trabajo, mayor utilización de jornaleros agríco

las, su separación de actividades de tipo administrativo o -

gerencial, 

Gracias a los incrementos que logran los cañeros en el au-

menro por tonelada de caña ante el ingenio, algunos producto-

res tienen la posib~idad de acumular, lo que conlleva como CO!!, 

secuencia, el aburguesamiento de un sector de ejidatarios, so

bre todo para aquellos cai'íeros que tienen mayor número de hec 

t§.reas y de mejor calidad, 

Respecto a la cuestión de la utilidad, Paré afirma que la re

muneración al campesino cañero no constituye ni la ganancia -

tjue le correspondería como dueño de los medios de producción. 

y compradores de fuerza de trabajo, ni siquiera la renta de la 

tierra, debido a que por un lado, la i:enta diferencial "Habfa -

quedado anulada por la nivelación de costos y rendimientos", -
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y por el otro lado, a que la renca absoluta'',.. se ve disminuida 

y a veces anulada porque al estar obligados a sembrar caña, los 

ej !datarlos renunciaban a hacer uso de su monopolio sobre la -

tierra y obtener. la renta de cultivos mejor pagados ••• " ( 24 ), 

La razón de esto estriba precisamente en la ari:lculación de 

las formas no específicamente capitalistas inmersas en un com • 

plejo sistema agroindustrial de tipo capitalista en el cual "dicho 

caí'iero oo aspira a la rente ni a la ganancfa y también a la corr;::, 
. 

laciOn de fuerzas obtenidas a raíz de las luchas sociales libra--

das." ( 25 ) 

E) La Estructura de clases en la ag:roinduscria azucarera. 

La estructura de clases dentro de las zo(\as cañeras es muy 

compleja y heterogénea, ya que por ejemplo los niveles de ble~ 

nestar pueden, en determinado momento diferenciar a dos o -

más sectores dentrO de un mismo grupo social, como serfa el 

( 24 ) Luisa Paré, op. cit. p. 70 

"< 25 ) lbid. p. 70 
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caso de los ejidatarios cañeros. Asimismo su relación con res

pecto a la posesión o no de los medios de producción no deterfl.l! 

na totalmente su condición de clase, ya que una misma persona 

puede poseer medios de producción y a la vez ser asalariado de 

otra persona igual que él. 

En realidad son pocos los autores que han profundizado con 

respecto al tema de las clases sociales en las zonas cañeras, y 

de éstos, los estudios hechos por Luisa Paré en A tencingo, Pue

bla. que aunque no puedeiser fielmente representativo a nivel -

nacional, tiene algunos rasgos identificables como generales -

para muchas de. las regiones cañeras del país, y que pueden v~ 

riar espedfícamente de un caso a otro en particularidades. 

Las clases sociales en las zonas cai'leras están dadas de -

acuerdo a las clases propias del Modo de Producción Capita

lista y como resultado de la articulación de fOrmas no especí

ficamente capitalistas de producción. Las primeras se definen 

de a01erdo a su ubicación en el sector de la circulación y pro

ducción en el campo y en la fábrica. Las segundas, de acuerdo 

a su ubicación en el sector de la producción agrícola. 
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Al respecto Luisa Paré distingue que: 

" ••• Los grupos que se definen como clases pro
pias del modo de producción capitalista serfan:= 
en el sector de la distribución, los compradores 
de cosechas, comerciantes y usureros: en el pro 
ceso industrial, el ingenio y los obreros del inge 
nio; y en la parte agrícola de la producción, la =
gran burguesía agraria o sea aquellos cañeros, -
pequeños propietarios o ej !datarios qLE por me
canismos diversos, están en vías de acumulación. 
f:"inalménre, tenemos al proletariado y semiprole 
tariado -agrícola es decir a los cortadores de ca"'.:' 
i'ia, que cuando se acaba la zafra son jornaleros 
s.ubocupados unos, o trabajan en sus parcelas, en 
las de sus padres o como medieros de otros." -
( 26) 

Asentado lo anterior pasemos a enumerar a las principales 

clases relacionadas a la agroindustria azucarera: 

l. - La Burguesía Industrial. 

Son los dueños de les ingenios privados. Su principal carac

terística es que son ellos los que controlan y dominan todo el -

. proceso productivo del azúcar. 

Actualmente son pocos ya los ingenios que operan en manos 

de esta burguesía, ya que la Burocracia Estatal, mediante sus 

organismos como CNIA, UNPASA, etc., ha ido asumiendo el -

( 26 ) Luisa Paré. op. cit. p. 74. 
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control de los tngenios, los cuales trabajan con pérdidas, l' los 

industriales, por su lado, canalizan su capital a otras ramas que 

sean más productivas. 

2. - El Proletariado Industrial. 

Son los obreros del ingenio, que en muchos casos son también 

cañeros, disfrutan de mejores salarios y p:restaciones, la mayo

ría son obreros eventuales para los tiempos de molienda, y sólo 

muy pocos son obreros permanentes del ingenio, 

3. - La Burguesía Agraria. 

La corstituyen los cañeros capitalistas que en otro tiempo -

fueron grandes latifundistas o que con la Reforma.Agraria que-

. daron favorecidos co'n las mejoras y mayores extensiones de -

tierras para el cultivo de la caña, y que éstas constituyen en 

ocasiones latifundistas disfrazados o tierras arrendadas a pe

queños propietarios, Esta burguesía cuenta con extensiones -

que son muchas veces de más de 50 hectáreas. 
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4. - Productores Cañeros. 

Entre los productores de caña de azúcar pequeños propietarios 

o ejidatarios sobresalen, para el presente estudio, tres grandes 

capas que son: campesinos ricos, ·campesinos medios y campesi-

nos pobres. 

"El ejidatario cañero reúne en su persona tres ca
racterísticas del proceso de producción en la agri -
cultura capitalista: la de ser usufructuario de una 
parcela ejidal de caña y de otra destinada a otro -
cultivo; ser dueño (individual o colectivo) de cier
tos medios de producción y ser un trabajador que, 
por su propio trabajo en la parcela, recibe a mane 
ra de anticipo sobre la venta de su producto un sa=
lario igual que los peones por él contratados." ( 27) 

4.1 •. -Los Campesinos Ricos, 

Es un grupo minoritario en vías !=le aburguesamiento. Estos --

trabajan pocos días al año en la vigilancia y supervisión del tra~ 

jo que se realiza en sus tierras. Cuentan con superficies bajo su 

control que llegan a ser de más de 20 hectáreas • 

. ( 27 ) Paré Luisa. "Ensayos Cañeros., •• ", op, cfr. p. 86 
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En ocasiones son los lTderes oficiales, o dependientes de anti-

guos caciques de la región. Por lo regular son los que controlan 

a los dem<'is ejidatarios y constituyen usualmente el vínculo repr~ 

sentante ante el gobierno, el ingenio o los jornaleros, imponiendo 

su visión del mundo y aspiraciones a las otras capas de campesi-

nos medios o pobres. 

Estos ejidararios: 

".,.Viven de sus utilidades y de otros ingresos -
~rovenientes de la corrupción administrativa a la 
que est<'in vinculados o de sus parcelas econ6mi-
cas. Esta "élite burocr<'itica" ha logrado acumular 
más a partir de su posición en la estructura polí
tica administrativn. que por mecanismos económi
cos ligados a una mayor extensión de tierra o a -
una mayor productividad. Sin embargo, según el 
modelo de organización que se imponga, tal posi
ción facilita sus posibilidades de acumulación gra 
cias a la oportunidad de acaparar recursos y cr&: 
ditos, de tener prioridad en el uso de la maquina
ria y eventualmente de adjudicarse tierras ejida
les sea por despojo o compra. " ( 28 ) 

4. 2. - Campesino Medio. 

Son los ejidatarios que utilizan generalmente el trabajo fami-

( 28 ) Luisa Paré. op. cit. p. 96. 
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liar en las labores del cultivo de la caña, ·traba.ja en ocaciones 

en las labores de beneficio, pero. casi nunca en la zafra, ya -

que si tiene más de 10 hectáreas en promedio no puede cortar 

rápido la caña durante la épo,ca de zafra, necesitando del tra

bajo de sus hijos y principalmente contratando jornaleros agr_! 

colas o cortadores de caña, sean éstos del mismo lugar o de 

otro estado ·ael pafs, 

4, 3, -Campesino Pobre, 

Se le conoce también como campesino cañero de escasos r.!:_ 

cursos. Es el que recibe menos utilidades en la liquidación de 

la producción cañera, ya que cuenta con pocas hectáreas de caña 

(de 2 a 4), y algunas las tiene localizadas en lugares muy dista!!. 

tes al ingenio por!b que es frecuente que su caña no sea cortada 

a tiempo o también que se quede tirada por no pasar los camio

nes del ingenio a recogerla, 

Estos ejidatarios participan en casi todo el proceso del cul

tivo de··:a caña hasta la misma zafra, ya que no cuentan c:On los 

recursos suficientes como para contratar algunos cortadores, -

sino_ que más bien, ellos llegan frecuentemente a contratarse con 
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otros ej !datarios de mejores condiciones económicas, convir· 

tiéndose asr en proletariado agrícola o a destajo: 

"El proletariado agrícola en sentido más am
plio abarcar-fa a aquellos productores (sean o 
no dueños de la tierra, campesinos parcela-
ríos y arrendatarios) cuya producción está -
financiada y organizada por una empresa ca
pitalista estatal o privada, que generan un -
excedente apropiado por el capital y que no 
obtienen como remuneración m'iis que una -
cantidad que les permite reproducir su fuer
za de trabajo. Son los que podríamos llamar 
los proletariados disfrazados de campesiros 
o proletariados a destajo". ( 29) 

5, - Campes lnos Cortado;res de Caña. 

Estos campesinos son el grµpo social más desfavorecido, -

carentes en su mayoría de medios de producción, y por sus -

condiciones de vida llegan a formar una clase homogénea. 

Existen en general cuatro grandes grupos de cortadores -

que son: 

( 29 ) Luisa Paré, "El Proletariado Agrícola en México", ¿cam
pesinos sin tierra o proler.arios agrícolas?. México. Ed. -
S.XXI 1977. p. 51, 
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a) Cortadores migratorios, que son los que llegan de otro 

estado del país solamente en la época de zafra. 

b) Cortadores '1ibres"; que viven avecinados en las zonas 

cañeras o en sus alrededores, y se contratan en la é~ 

ca de zafra, quedando despoés a disposición de quien -

quiera utilizar su fuerza de trabajo que quedó desocu--

pada por el resto de la Temporada 

c) Hijos de ejidatarios; son los que trabajan en las tierras 

de sus padres, con laesperanza de heredar un pedazo -

de tierra. Cuando no es época de trabajar la caña que-

dan también en iguales condiciones que los cortadores 

"libres". 

d) Ejidatarios cortadores; son los que por necesidad de -

lograr una mayor ganancia que les ayude a sol ventar 

su precaria situación económica, cortan ellos mismos 

su caña, e incluso se coi:itratan con algún otro cañero 

que requiera sus servicios. 

El grupo social que nos interesa destacar en este traba 
. -

jo .es el de los campesinos cañeros pobres o de escasos -

recursos, a los cuales supuestamente están dirigidas las 

obras sociales implementadas por el Estado mediante el 
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CAPITULO lI 

LA INTERVENCION DEL ESTADO Y EL GASTO SOCIAL EN LA 
INDUS'IRIA AZUCARERA. 

A) DURANTE EL CARDENISMO. 

Con el régimen presidencial del General Lázaro Cárdenas el 

arbitraje estatal, además de consolidar la hegemonía de la bur~ 

cracia gobernante, permite que cobre mayor importancia el Es-

tado. como patrón, tomando la función de empresario público y -

de dirigente de la economfa nacional. 

-Con la "política de masas" del cardenismo basada en el plan 

sexenal, se inicia una amplia reforma agraria, la nacionaliza-

ción del petróleo y de los fert'?carriles, se incrementa el papel 

corporativo de las comisiones nacionales tripartitas, se crean 

nuevas instituciones y sobre todo, se logra una gran "alianza -

de clases" que le dá cierta auconomra entre el aparato del Es~ 

do y la sociedad, que permite la relación de explotación entre 

las clases sociales antagónicas, y en especial cierta participa

ción de los trabajadores en el proyecto nacional. 

La "autónomra relativa" permite al Estado a partir de 1935 

emprender la industrialización del país, impulso que creció --
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después de los ai'ios 40's, como efecto de la Segunda Guerra -

Mundial. 

Con la adopción de la polrtlca de "sustitución de imporcac.!_o 

nes se da respuesta a la crisis del modelo agro-minero-expo_E 

tador de los gobiernos post-revolucionarios, Basando esta nu~ 

va política sobre todo en el sostenimiento y apoyo a grandes -

empresas monopólicas, pClblicas y privadas, impulsadas con 

una polftlca encaminada a la : 

"nacionalización de los recursos naturales y de 
ciertos monopolios extranjeros; imp~antación -
de medidas proteccionistas para la producción 
nacional; exención de impuestos .a las empre-
sas registradas como mexic-.anas, ·que Importa 
rán bienes de capital: ejercicio de un concrol -
sobre el volumen y el ritmo de entradas y sal! 
das de capital externo: creación de institucto7 
nes gubernamentales para estimular y orien-
tar la inversión privada; formación de empre
sas estatales o de capital mixto: venta de bie
nes y servicios producidos par el Estado, por 
del:ajo de su costo de producción; realización 
de inversiones del capital público en obras de 
infraestructura; bajos impuestos a las empre
sas; determ inaclón de precios mínimos y máxt 
mos; es.tableclm!ento de precios de garantía :
para ciertos productos agropecuarios fijación 
de salarlos mfnimos; oferta de estímulos flsca 
les, monetários y tecnológicos a los empresa-: 
rios, etc, " ( 1 ) 

, ( 1 ) Juan Felipe Leal. - MEXIOO: ESTADO BUROCRACIA Y -
SINDICATOS. 

México. 1975. Ed. El Caballito. p. 53, 54. 
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La acumulación monopólica ~ la que dió origen el desarrollo; 

del país favoreció principalmenre al capital financiero y ha en-

. cauzado o desplazado a la acumulación de libre competencia del 

capital industrial y comercial según la dinámica propia del pi'=._r 

cado interno y el tipo de producción. 

Otro sector favorecido fué el del gran capital, que se asocia 

a los capitales extranjeros provocando más dependencia por la 

necesidad de aumentar la exportación de productos manufactur!!_ 

dos y la necesidad de importar tecnología, Todo lo anterior pe! 

mitió que se diera una gran concentración de capital. 

Durante el gobierno de Cárdenas se inicia la primera fase -

de intervención del Estado en la agricultura. que, aunque ya -

existía previamente -sobretodo después de 1917 - se reafirma 

en 1935 cuando el Estado pasa de ser "Estado policía" a "Esta

do patrón". De esto son muestra la nacionalización del petro-

leo, la nacionalización de los ferrocarriles y la creación de la 

Comisión Federal de Electricidad. En lo que se refiere a la - -

industria azucarera, la creación en 1938 de UNPASA, S.A. Ad~ 

más, su participación en proyectos sociales: ayuda a la crea-

c!On de la Cooperativa el Mante y de la Cooperativa Emlliano -
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Zapara. También la reforma agraria ocasiono cambios en la e!! 

trucrura agraria; su base la constituyó la producción familiar -

mlnifundista. Respecto a esto último, Cárdenas efectuó la en-

trega de tierras en zonas cañeras en 1938, y al hacerlo, puso -

fin a las formas de propiedad precapitalistas de tipo feudal afe~ 

rando asr a los dueños de ingenioe y de consorcios extranjeros 

antes respetados por los gobiernos post-revolucionarios de Ca-

rranza, Obregón y Calles. 

Durante este periódo predomina la subsunción formal en la -

rama agrícola, pues no hay una adecuación total entre el proce-

so de producción y el prbceso de valorización. Domina en la ra

ma tradicionalmente una agricultura de tipo extensivo con extra~ 

ción de plusvalía absoluta caracterizado por el alargamiento de 

la jornada de trabajo en las labores de cultivo sobre todo en la -,. 

cosecha, y, en el corte de la caña para el caso de esta actividad, 

por la dificultad de introducir mejoras técnicas. Lo mismo ha -

sucedido con la producción de otros productos comerciales de -

exportación como el algodón, el henequén, etc, que con la polf

tíca de las "ventajas comparativas" aprovechó la abundante ma-

no de obra. Así, al competir en el mercado internacional logro 

producir un excedente que generó cj_ivisas que fueron aprovecha-

das para la obtención de bienes de capital. 
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Después de 1 ~40 y sobre todo con el gobieroo de Miguel Ale

mán, el Estado favoreció el desarrollo a.grfcola pero de tipo ca

pitalista, con estímulos econ~mtcos (como los subsidios a la in

dustria azucarera) y la implementación de infraestructuras co-

mo las Comisiones Hidrológicas, caminos, puentes. electrifi-

cación ere::. 

En contrapeso del impulso que dió Cárdenas al ejido, los go

biernos posteriores mantuvieron una política de cxmtrarreforma 

agraria, disminuyendo todo tipo de apoyo tanto al ejido como a -

las auténticas pequei1as propiedades. 

En favor de los ganaderos y terratenientes se decretaron le

yes de amparo y de inafectabilidad que les permitieron conser

var sus grandes extensiones. 

Como consecuencia de la polrtica desarrolllsta, se dió más 

impulso a la industria que al campo, Se apoyó a ganaderos pa

ra la cría de ganado, otorgándose facilidades de conservar sus 

terrenos y también favoreciendo el cultivo de proc;luctos come!. 

clales de exportación para que, mediante las ventajas campar~ 

tivas, se obtuviesen divisas para el para. 
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Por otro lado, y principalmente después de la Segunda Guerra 

Mundial algunos gobi~mos como el de Miguel Alemdn abriéron -

las puertas al imperialismo norteamericano, con la consiguiente, 

intervención de organismos y agencias financieras internaciona

les multilaterales, como el Fondo Monetario Internacional (FMI), 

o como el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento --

(BIRF) entre otros, que dan la pauta para la intervención de la -

producción y exportación del capital hacia Estados Unidos y que 

le impide al Estado Nacional desarrollar una dinámica acorde a 

!Os intereses del capital nacional, ya que el país imperialista -

necesitaba. abastecerse de materias primas tanto agrícolas como 

minerales y energéticas. 

En los pafses dependlentes como México la contradicción in- -

dustria-agricultura es fundamental, pues la, acumulación depen

diente cautiva el mercado interno que tiene un efecto en la estru_s 

tura polftica y social: tal es el caso por ejemplo, de la industria 

azucarera, del café y del tabaco., ante el efecto de los precios 

del mercado internacional obligando a una mayor intervención -

del Estado, provocando grandes tensiones en los países depen-

diences. 

Al respecto dice Eckart Boege: 
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" Esta situación genera tensiones sociales y 
económicas que la burguesía tiene que resolver 

··mediante el Estado que juega el papel de brazo 
alargado de intereses supra nacionales y nací~ 
nales de la burguesía imperialista local. " ( 2 ) 

B) Polftica de Sustitución de Importaciones. 

Se inicia bajo la coyuntura de la Segunda Guerra Mundial, -

que propició la política de Unidad Nacional y la firma del Pac-

to de Solidaridad en el que los obreros se comprometían a no 

realizar huelgas, mientras durase el conflicto béllco; mismo 

que dió lugar a la imposición del delito. de disolución social y 

a la requisa que tenía aplicación en las ramas industriales r~ 

lacionadas a las comunicaciones. Todo esto, junto con 1 a pro . . -
moción de una borocracia sindical no democrática en las or~ · 

nizaclones laborales pertenecientes a la CTM, y á la repre--

siOn de todo movimiento fueron condición para la industriali

zación del pafs. Con todas estas polftlcas, el Estado trata de 

. mantener doblegadas a las clases trabajadoras. Pero aún a -

( 2 ) Eckart, Boege. "El Desarrollo del Capitalismo y la Trans 
formación de la Estructura de Poder en la Región de Tux:
tepec Oaxaca ". México. 1979, Ed. Sep. Inah. p. 64, 65. 
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pesar de la repr~s!ón, hul:o movimientos obreros y campesi-

nos con huelgas. marchas, manifestaciones y paros; lo cual 

venía a demostrar que el Estado ya no se basaba en el apoyo -

de las masas, sino en nuevas formas de control oficial. 

Asr. uno de los elementos que caracterizaron esta etapa 

de "sustitución de importaciones", fué la existencia de una -

baja compbsición orgánica de capital, debido a la excesiva 

oferta de fuerza de trabajo, a los bajos salarios reales que 

dismtnuyeron en 1940 y en 1943 por el uso de tecnología in-

dustrial moderna y el uso de insumos y materias primas -

producidos en el pafs. 

En el despegue industrial, y con el proceso de interven-

eión estatal, el Estado se comenzó a consolidar, mientras 

que la. burguesía presionaba para frenar el proceso de lnte! 

venciOn cuando sus intereses eran afectados. 

En las empr~sas estatales el nuevo parrón de los obre-
' 

ros se vuelve más difuso e impersonal. 
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La lmportancia de las empresas públicas reside en que pe! 

miten las condiciones de reproducción de las relaciones soci!!_ 

les de producción, por lo que la finalidad de la intervención -

estatal ha sido tradicionalmente impulsar el proceso de acu-

mulación y evitar posibles "cuellos de botella", así como de 

mantener fuentes de trabajo y complementar al sector priva

do donde éste no puede o no quiere invertir. 

El tipo de empresas gubernamentales es muy heterogéneo 

y destinado a la producción de bienes y servicios vendidos a 

precios subsidiados .. 

En este periodo el capil'al financiero es el más dinámico 

y le toca impulsar el proceso de acumulación capitalista que 

va a tener como sostén al capital extranjero o al nacional..-:

Después de 1957 disminuye considerablemente el proceso de 

industrialización debido sobre todo al agotamiento del desa

rrollo extensivo. 

Durante la Segunda Guerra Mundial surgen en México y 

por el apoyo estatal entre otras empresas las siguientes: -

Altos Hornos de México, S.A. en 1940; Instituto Mexicano 
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del Seguro Social en 1942; Unión Nacional de Productores de -

Azúcar, S.A. en 1938; se reorganiza la Nacional 'Financiera; 

se crea la Cámara Nacional de la Industria de la Transforma 

clOn (CANACINTRA). También se realizan importantes obras 

de infraestructura; en las Cuencas Hidrológicas se establecen 

las comisiones fluviales para el desarrollo regional; .así como 

las Comisiones del Papaloapan y de Tepalcatepec, 

Por otro lado el gobierno absorbe empresag privadas en -

quiebra, como los ingenios azucareros. Las empresas esta-

tales estratégicas son subordinadas a los interes inmediatos 

y exclusivos de la empresa privada, y son financiados en --

gran parre por bancos extranjeros como: Export-Import-Bank, 

y el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, los -

que imponen condiciones como en el caso dt? las cuencas hi-

drológicas con los cultivos comerciales para exportación: 

" ... Los créditos que dichos organismos fi- -
nancieros multilaterales otorgan, estdn condl 
clonados a la "buena conducta" de los gobier:' 
nos que los reciben; dentro de los marcos de 
la guerra fría. Además, tales créditos se con 
ceden para proyectos de "desarrollo" previa::
mente aprobados, ajustados y hasta diseñados 
por las mismas instituciones. Ello produce -
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una desnacionallzación en la toma de decisio-
nes de política económica por parte del Estado". 
( 3) 

.. ·Por otro lado, con el "Pacto de Unidad Obrera" en 1942, el 

"Pacto de Solidaridad" en 1945 y las medidas de control de la 

burocracia sindical mediante la C!M, el Estado ayuda a man-

tener bajos los salarios del sector obrero y campesino perml-

tiendo la elevación de los precios de los productos y el aume.!! 

to de las ganancias al sector nacional y extranjero. 

Como ejemplo del carácter heterogéneo de las empresas -

pOblicas se pueden nombrar las relacionadas al sector agríe~ 

la y forestal como son: el Ingenio Independencia S.A. en 1947; 

Henequén del Pacffico, S.A.; Ferrocarril del Pacífico, S. A. -

de C. V. En el sector comercial; La Unión Nacional de Pródu~ 

rores de Azúcar S.A. de C. V. en 1960; Algodonera Comercial 

Mexicana, S.A. en 1969. En el sector industrial; La Sidertir· 

gica· Nacional S.A. en 1961; La Siderúrgica de Las Truchas 

en 1969.. En el sector financiero; La Aseguradora Nacional--

'( 3 ) Leal, Juan Felipe. op. cit.· p. 100, 101. 
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Agrícola y Ganadera, S. A.en 1961 y el Banco Nacional Agro

pecuario, S.A. en 1965. 

C) El Desarrollo Estabilizador. 

La dinámica del proceso de acumulación estuvo marcada 

en gran medida por el ingreso masivo de capital transnacio-

nal. El pafs paso a ser exportador de productos manufactur~ 

dos y semimanufacturados, aumentó la importación de maql!! 

naria, de tecnología y de insumos agrícolas. Se dió u na era ns . . -
ferencia de valor producido en el pafs con el pago de intere--

ses, dividendos y gastos ocacionados por la inversión de fir-

mas extranjeras. Debido a la modernización tecnológica la -. 

mano de obra requirió cada vez más de un cierto nivel de ca-

liflcación. 

Las características anteriores se fueron imponiendo por 

el papel designado a México en la Ñueva División InternaciO-

· nal del Trabajo, 

A finales de 1960 la economía cae en crisis, debido entre 
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otras cosas al aum~nto de capital fijo acumulado y a una sobre

acumulaciOn. Se da en 1968 una cafda en la rentabilidad del ca

pital, la crisis se generaliza expandiéndose a los movimientos 

sociales, estudiantiles, urbanos, obreros y campesinos, que -

obligan a un cambio de política ecoriómlca en el gobierno. 

Entre las nuevas funciones de las empresas y organismos 

del sector público, las que cuentan con un sentido social son: 

El Instituto de Seguridad Social al Servicio de los Trabajado

res del Estado (ISSSTE) en 1960; La Compañía Nacional de -

Subsistencias Populares (CONASUPO) en 1961 y el Instituto -

Nacional de Protección a la Infancia (INPI) en 1961. 

Para finales de los ailos sesentas a consecuencia del mo

delo de "Desarrollo Estabilizador"- en el que el Estado fa

voreció al sector privado con una amplia infraestructura a -

su disposición; bajos impuestos; precios y tarifas de bienes 

y servicios-, se provocó entre otras cosas un déficit en las 

empresas del sector pClblico, una crisis financiera de cará~ 

ter. estatal y un déficit en la Balanza Comercial de Pagos, -

. lo que se debió sobre todo a que económicamente el Estado 

dependfa de créditos e inversiones extranjeras. 
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La crisis de los años sesentas era parte de una crisis más 

general, por ejemplo, Esrados Unidos se encuentra en rece- -

sión afectando a México en una reducción de la demanda exter 

na con un considerable aumento del desempleo, asf en 1964 se 

frena en mucho la demanda de trabajadores mexicanos a ese 

país. El Estado aplicó medidas proteccionistas en las expor-

raciones agrícolas en el norte del país, así como a las expor 

raciones de productos semi-industrializados e industrializa -

dos. 

Con el gobierno de Echeverría después de 1970 la nueva 

política económica busca, primero, elevar la productividad 

modernizando el campo ·y la industria para .para convertir al 

pafs en exportador de productos agrícolas y manufactura--; 

dos y, segundo, expandir y robustecer el aparato estatal, -

implementando la '_'Reforma Administrativa" para activar el 

aparato industrial costoso y parasitario que depende del ---

Estado: 

"En medio de la crisis económica, el nuevo 
régimen (Luis Echeverrfa, 1971-1976) optó 
por aplicar primero una polftlca restrictiva 
basada en el sustancial recorte al gasto pO 
blico que buscaba preparar el terreno para 
un despegue posterior, al año siguiente. 
En 1972 instrumentó una política expancio-
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nista orientada a reactivar el rirmo de acumula 
ciOn de capital. " ( 4 ) 

El Estado se caracteriza en esta época por un aumento en el 

proceso de reproducción del capital, o sea, una mayor interve_!! 

ción estatal con el objero de sostener el ritmo de crecimiento y 

hacer frente a las demandas sociales cada vez más crecientes' 

y con formas de lucha más organizada. 

La política de "Apertura Democrática" obligó al Estado a -

implementar una política de subsidios al sect0r campesino, de 

redistribución del ingreso, de control de las inversiones e:x--

tranjeras y de los monopolios, y a una política de "autonomía" 

ante los Estados Unidos, Además otorgó mayor libertad de --

prensa, d!O un incremento al subsidio de las universidades, un 

incremento al gasto público en el sector educativo asr como la 

libertad de algunos presos polftlcos. 

En polftica económica se dirigieron recursos para aumen· 

( 4) Rivera R. y Gómez s. Pedro. "México: Acumulación y Cri 
sis en la Decada del Setenta. " en Teorra y Política. México 
Ai\o 1, No. 2 octubre-di.ciembre 1980. p. . · 
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tar y sostener la tasa de acumulación en apoyo a la ini<!iativa 

. privada. 

Con estas reformas se reestructuraron las alianzas de -

clase y de las fracciones de las mismas, cobrando importa!! 

cia la sección monopolista nacional y extranjera, al mismo 

tiempo que se fortalecieron las relaclones entre el Estado -

y la bu1·guesia, 

Aparte de estas medidas y con la revisión de la polftica 

fiscal aumentaron los precios y tarifas de los bienes y ser 
. -

vicios producidos por el Estado, desplazando a muchos -

medianos y pequeños capitálistas. 

Entre los cambios implementados durante el periodo -

de Echeverrfa están: el impulso a importantes empresas -... 

· productivas como la Siderúrgica "Lázaro Cárdenas"; así 

como la revisión y elevación de precios a las tarifas de -

algunas empresas importantes como la Comisión Federal 

de Electricidad, 
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Una de las tendencias importantes del sector pOblico ha sido 

la nacionalización de empresas estratégicas, sean o no renta- -

bles pero que tienen un efecto paralizador como la electricidad, 

el petróleo o la industria az'ucarera, creándose los organismos 

descentralizados y de empresas que no tienen ese efecto como 

son la minería y la automovilística, donde coexisten el capital 

nacional público y privado, dando lugar a las empresas de pa!. 

ticlpación estatal. 

También el Estado pasó a controlar a empresas que opera-

ban con números rojos o con "rentabilidad nula" (también el -

caso de la industria azucarera es un ejemplo), con el fin de li 

berar el capital privado invertido, .Y socializando asr las pér-

. didas. En cambio, la. burguesía industrial en el caso de la in

dustria azucarera canaliza sus capitales y los s~bsidios otor

gados por el_ Estado a otras ramas productivas donde .el ciclo 

de capital es más rdpido y seguro. 

La Banca Pública además de abrir nuevas áreas de rentabi 

lidad al capital privado capta, moviliza y orienta la.concen--

. tración del capital en los sectores más dindmicos de .la eco~ 

mfa •. 
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La crisis que se percib.e después de 1965 y que marca el fin 

del modelo de acumulación basado en la "Sustitución de Impor

taciones", se caracteriza por nuevos cambios tanto en las fun

ciones tradicionales, como por la disminución de las exporta-

clones, control por parte de las transnacionales o del Estado -

de la tecnologfa, financiamiento y comercialización de todo el 

proceso productivo, realizando con ello ganancias extraordin!!, 

rias en cada parte del proceso. También en este periodo cre

cen las importaciones de insumos y Oienes de capital por la -

modernización de la tecnologfa, lo que aumentó la dependen

cia de México con respecto a los Estados Unidos princlpalme!! 

te. 

La crisis agrrcola que se da después de 1965 se refleja co-

. mo i.Ina ·crisis de producción de granos básicos, reducción de -

terrenos destinados a la producción de marz y frijol. Su causa 

es el agotamiento del modelo de acumulación basado en la su-

perexploraciOn de la fuerza de trabajo rural, por tanto de la -

eoonomra campesina, las fluctuaciones internacionales de los 

precios y la polftica estatal de bajos "precios de garantfa'' a 

los granos básicos, etc. Sus efectos se manifiestan en la re--
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ducción de. Ingresos en el campo, deterioro de la producción 

campesina, reducción de los precios agrfcoias, aumento de 

los precios de los insumos agropecuarios, aumento.del ca~ 

sumo de bienes de producción industrial y la crisis de ex-

portaclón de productos como la caña y el algodón. 

A nivel más general la crisis se debe a una elevación de 

las Importaciones, déficit en la Balanza Comercial de Pagos 

y al incremento de la deuda externa. 

Una de las causas principales de la crisis de alimentos 

fué el monopolio de Estados Unidos sobre los alimentos de 

~granos a nivel mundial; con altos rendimientos y bajos pr~. 

cios, con lo que se Imponen cambios en la División Intern! 

cional del Trabajo. 

Con la utilización de la mano de obra barata y la diversi: 

flcación de productos para el mercado internacional, se de

sestimula la producción de granos básicos y se convierte -

México de exportador en importador de granos. Y por otro 
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lado se especializa en la producción de producros agroindustrl!, 

les como el café, frutas,. hortalizas y azúcar entre otros. 

Para Armando Bartra la crisis alimentaria se manifiesta en: 

" El lento crecimiento del .valor de las exporta
ciones de ciertos productos (hortalizas, etc.) La 
reducción del valor de las exportaciones de otros 
(algodón, azocar, henequén, ganado) sumado a -
las crecientes importaciones de bienes de origen 
agropecuario (maíz, trigo, arroz, oleaginosas,-. 
lActeos, etc), determinan que en términos deba
lanza comercial para l974;Méxlco haya dejado de 
ser un pafs exportador de productos agrícolas y 
se haya transformado en importador absoluto de 
bienes agropecuarios, " ( 5 ) 

La comercialización de los productos agroindustriales se -

destina generalmente a la población de más altos ingresos que 

puede pagar estos productos, cuyo principal valor está dado -

por la indust.rialización y propaganda y no por su real valor -

agrfoola. 

( 5) Armando Bartra. "Crisis Agraria y Movimiento Campesino 
en los Setentas", en Cuadernos Agrarios. México. Año 5, -
No. 10/11 p.22-· 
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La penetración del capital extranjero se manifestó en el mo-

nopolio de los precios, costos, dlstribuc!On, transporte, alma

cenamiento, transformación, destino, Investigación, etc. , es ~ 

decir en todo el proceso productivo. 

Con las agroindustrias aparecen nuevas capas de control so-. 

bre los campesinos obligándoseles a producir como "asalaria--. 

dos a destajo" en donde la agroindustria domina 'rcdo el proceso 

de producción, forzándolos a cambiar el cultivo de granos bás_! 

cos por una producción destinada a la comercialización, lo cual 

casi siempre repercute negativamente en·sus condiciones eco-

nómicas y por lo tanto alimenticias. 

. . . 
Aparecen también nuevas capas sociales de administradol".es · 

. . 1 ' . 

y técnicos (Ingenieros, tractoristas, choferes~ etc.); asr. como 

grupos minoritarios de "pequeños propietarios" de ganaderos y 

agricultores acomodados, que son grandes productores que g0:.: 

zan de altos niveles de producr.ividad y de ganancias. 

Por otro lado persiste la falta de empleo y el incremento de· 

.la fuerza de traba.jo subutllizada, lo que ocasiona el incremen

to de los jornaleros y el crecimiento c:Oilstante del Ua~ado :.--· 
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"ejército industrial de reserva" •• los que al no ser asimilados 

por el aparaéo productivo crean efectos depresivos en los sala-

rios. 

A su vez, la economía campesina se encuentra ante una si

tuación muy diffcil, ya que aún perststen formas de explotación 

no propiamente capitalistas sino de tipo artesanal, que funcio

nan en base al trabajo familiar. e inclusive es el principal so~ 

tén de los jornaleros que resultan del constante proceso de PU.!. 

verizac!On de sus ejidos. 

Existe además una transferencia de valor, debido a la lnteE 

vención estatal bajo la forma de inversiones públ.lcas, subsi-

. dios, asistencia técnica asr como la creación de Distritos de -

Riego y las Comisiones Hidrológicas. 

La crisis agropecuaria ocasionada por la penetración del -

capitalismo al campo y su tendencia a la expansión de terrenos 

fértiles dedicados a cultivos de exportación, y la explotación .;, 

extensiva y rapaz de los recursvs naturales como los bosques 

y las minas, provocó que se expresaran movimientos campes,!. 
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nos heterogéneos y dispersos en 1970 y que en los ai'los sigule~ 

tes cobran un carácrer nacional, y , se convierten en luchas -

por la tierra, por mejores precios, por mejores ingresos, por 

sus recursos naturales, contra la imposición de autoridades y 

caciques, etc. La respuesta estatal en casi todos los casos fue 

la violencia directa o velada. 

El movimiento campesino, así como.la creación de organi

zaciones independientes y estatales, cobró tal fuerza que para 

1974 el Estado· tuvo 'que modificar su polftica social, destina~ 

do más dinero hacia la creación de nuevas instituciones como 

al Instituto Mexicano del Café (INMECAFE), Tabacalera Me-

xicana (TABAMEX) o la Comisión Nacional de la Industria Az~ 

carera (CNIA), o reforzando a otras instituciones que ya ope

raban como la SARH, CONASUPO, IMSS, o dando un apoyo más 

decisivo y directo a oo:as dedicadas a la ayuda de zonas mar

ginadas o deprimidas como el PIDER, FONAFE, FIDEPAL, y 

el FIOSCER. Y se crea cambién el "Plan Maestro de OrganiZ!_ 

clOn y Capacitación Campesina". 
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Otra p0Htir estatal fue la elevación de los salarios mínimos. 

Esta revalorlión de la fuerza de trabajo fué en términos abso

lutos y oo co 

1 

penOO los efectos inflaclonsrlos de 1976. 

Una polfti 
1 

más de las implementadas por el gobierno de el 

verrfa fue la firma del "Pacto de Ocampo" con -

las organlzaci nes oficiales y algunas independientes. 

En relacló a la transferencia de capital del campo a la in- -

dustria y elsi nificado de las empresas públicas como la indu~ 

tria azucarer , el mecanismo mediante el cual es posible este 

intercambio d ;sigual es el siguiente: 

"La plusvalía generada en las empresas públi
cas más Importantes es transferida al sector -
privado por medio de diversos mecanismos. -
Uno de ellos -el más utilizado después de la -
Segunda Guerra Mundial hasta la fecha-, con
siste en una polrtica de precios y tarifas bajos. 
Ello significa que los bienes y servicios produ 
cidos por el Estado se venden a los capitalls:: 
tas por debajo de sus costos de producción. -
Ello provoca, como es natural, que dichas em 
presas públicas, a pesar de :representar una-= 
fuente potencial de ingresos para el poder pú
blico, sean crecientemente subsidiadas por -
éste, a través del endeudamiento público, in
terno y externo ... 
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•.. Asr, al no operar con crlterios de rentabili
dad, buena parte de las. e~presas públicas v:iven 
una permapente crisis financiera;' { 6 ) 

Esto último queda bastante claro si se pone el ejemplo de la 

permanente y creciente deuda de la industria azucarera con re~ 

pecto al Estado. Y. es que muchos ingenios al no operar con ga

nancias se endeudan a tal grado que ya oo les es posible conti--

nuar trabajando, .Y como además su deuda cada vez es mayor -

se ven en la necesidad de transferir al Estado la responsabili.; 

dad del funcionamiento de los ingenios. 

D) Importancia del azúcar en Méxlco. 

La agrolndustria azucarera ocupa una posición estratégica -

dentro de la económfa nacional por muchas razones. 

El azúcar puede considerarse como un producto indispensa

ble para la dieta alimenticia de la familia mexicana, ya que es 

ella quien aporta la mayor parte de las calorías que requiere el 

( 6) Juan Fellpe Leal. op. clt. p. 110 



cu~rpo humano 

El consumo de este producto ha aumentado, tanto a nivel na

cional como per-cápita. Por ~jemplo en el año de 1968 el cons~ 

mo rocal de azúcar fué de 1 625 934 toneladas, las cuales aume.!!. 

taron para 1979 a 2 885 977 ton. (cuadro No. -1) 

En el aumento del consumo nacional destaca el Distrito Fede 

ral ya que sus habitantes son=de los que mayor consumo hacen -

del dulce (cuadro No •. -2). 

·para la rama industrial el azúcar se ha convertido en un in

sumo de creciente consideraclOn (cuadro No. -3 ). 

Muchas industrias basan su producción en el azucar, como -

: son las dulceras y las vitivinfcolas, En el ca:;o de estas últimas 

sucede que utilizan hasta más del 703 de azúcar para elaborar 

los vinós. 

En MéXlco son 15 estados los que cuen~n con ingenios en -

producción, estos son: C~mpeche, Colima, Chiapas, Jallsco, -
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Michoacán, Morelos, Nayar!t, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, -

San Luis Potosí, Sinaloa, Tabasco, Tamaul!pas y Veracruz. 

El total de ingenios en operación sumaban un número de 66 

en 1979 de los cuales 49 pertenecen al sector público, 15 al -

sector privado y 2 trabajan como o:>0perativa (cuadro 1'b. -4 ). 

Son los estados de Veracruz con 22 y Jalisco con 10 los que -

mayor concentración tienen de productores de cafta. 

En el cuadro No. 5 se muestra el toral de productores por 

Estado para la zafra 1977-1978 y la de 1978-1979, en la que -

se aprecia la diferencia de productores de cafta que tienen los 

estados del país. 

Dado que la producción de caña y su transformación en - -

azúcar y otros derivados (como alcohol y mieles) utilizan gran 

cantidad de fuerza de trabajo, y como son muchos los estados 

que cuentan con ingenios productiv?s, el gobierno federal ha t~ 

nido que preocuparse cada vez más por la agroindustria azuca

rera. 
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Además de que pretende recuperar el mercado exterior que 

se perdiO desde 1975 por falta de una adecuada administración 

del producto. 

Una razón más de la importancia del azúcar para México • 

es el carácter que le ha concedido el Estado como un "Bien • -

Salario". 

Lo que quiere decir que el precio del dulce está determina

do por el precio de otros producros básicos como el marz, fri

jol, trigo, arroz y sorgo. Si el precio del azúcar sube, ésto • 

repercuttrra directa y desfavorablemente en el salario mínimo 

que reciben las clases trabajadoras del pafs. 

De aquf que el gobierno siempre haya tratado de mantener -

los precios del azúcar lo más bajo posibles, para lo cual otor

ga cuantiosos subsidios a los ingenios, con el objeto final de -

que éstos sigan vendiendo el dulce abajo de su precio real de • 

producción. (cuadros No, 6 y 7) 

Las industrias azucareras del pafs ocupan una gran cantidad 
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de fuerza de trabajo, ya sea en el campo o dentro de los inge

nios. 

Es decir, este tipo de industrias tienen relaciones de produE 

ción tanto con campesinos sean estos pequeños propietarios, -

ejidatarios o los cortadores de la caña, asf como con los obre;. 

ros y el personal del ingenio (administradores, choferes, se-

cretarias, ere.). 

En la zafra de 1969-1970 el total de la población que depe.!!, 

dfa de una o de otra forma de la industria azucarera sumaba 

la cantidad de 278 363 personas. Este número se ha modifi<=! 

do muy poco en la última década, ya que para la zafra de --

1977-1978 el total del personal empleado fué de 278 959 per

sonas (cuadro No. 8), pero debemos tomar en cuenta la cr~ 

ciente mecanización del campo cañero, lo que disminuye el 

número de personas que son contratadas pese a lo cual el -- . 

número de trabajadores de los ingenios· (de campo y fábrica) 

ha aumentado. 

Las zonas cañeras que siempre se han destacado por su 
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participación directa en importantes movimientos son; la zona 

centro y la zona sureste del país (aunque en otros lugares ya· 

se han dado también movimientos de gran envergadura). 

· . i..;a tuerza combativa de este sector campesino tiene mucho 

de su explicación en las condiciones tan desfavorables de exi~ 

tencia que padecen desde tiempos pasados, las cuales sólo se 

han modificado a través de sus luchas. 

· El Estado como controlador de los conflicf·:>s sociales sabe 

de la importancia (y del peligro) que pueden representar estos 

cañeros cuando se "cansan de pedir't y comienzan a "exigir:'(*) 

Por lo anterior, el gobierno trata de cooptar a los sectores 

productivos que trabajan en la producción de: azocar, tanto a -

los de campo como a los de fábrica. 

( *) El ·caso de los cañeros de Atencingo en Puebla es un ejem
plo de la intervención· del Estado en las zonas cañeras pa
ra controlar los conflictos sociales. 
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Lo ar este control oficial no ha sido tarea fácil, el Estado 

ha ten do que implementar todo tipo de medidas para lograr e~ 

te apa ·ente consenso. 

Est s medidas han sido de diferente tipo, van desde el con

vencimiento verbal, hasta el ofrecimiento de mejoras económ_! 

cas, la otorgación de servicios sociales etc., pero cuando las 

políticas refOrmistas no logran mediatizar al trabajador, tie

nen ent rices lugar las acciones de coacción directa. como son; 

conttat· r esquiroles para romper una huelga; "comprar", gol

pear, s cuestrar o amedrentar a los Irderes del movimiento: -

despido masivos., y se han dado casos en los cuales ha inte! 

venido d rectamente la fuar¿a pública. 

Aún se a la mediatización y amenazas ejercidas por el Es

trabajadores se han levantado en contra de los dueños 

nios (sean estos privados u oficiales) exigiendo que 

n sus derechos laborales. 

Por ej mplo, en el caso de los obreros del ingenio~ estos -

guardan a n algunas de las características propias de los ca!!!_ 
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pesinos, ya que frecuentemente tienen una pequeña parcela que 

trabajan durante el tiempo que cierra la fábrica para repara-

ciones generales. Esta doble condición que tienen, por un lado 

la de asalariados del Ingenio y por otro la de trabajadores del 

campo, los hace ser un sector potencialmente conflictivo que -

ya en más de una oeasión se han enfrentado directamente al -

Estado. 

Y es que siendo un sector que cuenta con empleo y sueldo -

asegurados se liga laboralmente a otros sectores de la misma 

clase obrera, asumiendo en sus luchas características que se 

encuentran en.los centros industriales urbanos, como huelgas, 

paros,mftines. 

Al igual que ya muchos otros obreros del país a los trabaj! 

dores de los ingenios se les ha impúesto un sindicato "charro", 

que los maneja, manipula y reprime, el STIASRM (Sindicato de 

Trabajadores de la Industria Azucarera y Similares de la Rep.Q. 

blica Mexicana), el cual se encuentra incorporado a la ClM. 

Pero aCm pese a la mediatización constante ejercida por esta 
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Confederació.n, los obreros se han levantado en contra de los 

dueños de. los ingenios exi.giendo que se respeten sus derechos. 

Armando Bartra nos da un ejemplo concre'tO de la lucha lle

vada a cabo por los obreros del ingenio de Mizantla en Vera-

cruz en la década de los setentas: 

"La misma condición de obreros industriales en 
el medio rural tienen los trabajadores de los in
genios, pero en su caso se encuentran encuadra
dos en un sindicato nacional Charro. Sin embar
go esto no ha impedido que en ciertos ingenios -
se hayan dado luchas importantes y que algunas 
secciones sean, en la práctica, democráticas e 
Independientes. 
Asf por ejemplo los trabajadores del ingenio Li
bertad en Mizantla, Veracruz, lograron imponer 
su contratación a pesar de la oposición del sindi 
cato y sus esquiroles, y gracias al apoyo de los 
cañeros. Posteriormente dan una nueva lucha -
por que el ingenio no se cierre, hombro con hom 
bro con los ejidatarios, en una ocasión toman -
las instalaciones pero la intervención del ejérci
to los obliga a ceder y se cierra la empresa. 
Finalmente en 1977 logran qu~ el ingenio trabaje 
de riuevo" ( 7 ) · · ~ 

( 7) Armando Bartra. "Notas Sobre la Cuestión Campesina -
(1970-1977). Méx.ico. Ed. Macehual, p.61. 
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Y como este caso existen otros en los que los trabajadores 

logran sus Intereses como clase, asf como también logran -

identificar al enemigo coman, a la burguesía, sea esta priva-· 

da o estatal. 

Dentro de los productores cañeros no siempre se ha logra

do una completa identificación de Intereses de clase, ya que -

las diferencias que existen entre los pequeños propietarios y 

los ejidacarios y aun dentro de estos mismos son muchas ve-

ces insuperables. y es que eicisten pequeños propietarios con 

superficies sembradas de caña con una extensión de más de -

50 Has. además de contar muchas veces con ilego, lo que los 

hace tener una producción muy por encima del grueso de los -

ej idat;arios. 

De estos últimos existen muchos que cuentan con extensio

nes de menos de 2 Has. de temporal sembradas de caña, lo -

cual les da una producción escasa y de más baja calidad (cua

dros No. 9. y 10). 

Si además de tomar en cuenca gµe a muchos pequeños pro

ductores la liquidación por su caña no les es suficiente para -
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vivir dignamente (ni siquiera a un nivel de subsistencia), ágr~ 

gamos que no reciben crédito para otro tipo de cultivos, ente!!. 

demos entonces por qué viven casi exclusivamente de sus par-

celas de caña, lo que los hace pedir y exigir constantemente -

que se mejore el precio que se paga.por su producto, la caña, 

Pero los ingenios no aumentan los precios periódicamente 

según sea necesario, sino que cuando lo hacen, casi siempre 

antecede una movilización para presionarlos. 

Un caso representativo de la movilización de productores 

de caña fué el efectuado en 1972. en el ingenio de San Cristó -

bal en Veracruz. 

"El 6 de diciembre más de 100 ejidos.suspen 
den la entrega de caña exigiendo mejor pre-
clo por su producción, · 
Sin embargo los ricos propietarios que tam
bién producen para 'el ingenio se alfan con el 
patrón para rornpé:t el bloqueo y continúan el. 
abastecimiento de cAfla. 
Ante el peligro de que la lucha fracase por .,. 
la traición de los "pequeños propietarios" -
miles de cañeros toman las instalaciones del 
ingenio de San C:rlstóbal. 
En esta lucha los ej idatarios cuentan con la -
·solidaridad de los jornaleros de la zafra _que· 
trabajan para ellos aunque al parecerlos "~ 
q ueños. prople tarlos .. logran controlar al. seC-
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tor que ellos contratan. 
Finalmente interviene el ejército para "resca-
tar" el Ingenio y si. bien en una ocasión los ej ida 
ta:rios ·logran recuperarlo, el 9 de enero los sol
dados comienzan a retirar las barricadas y la ca 
ña de los''pequeños propietarios" es introducida -
a las instalaciones. Son entonces los obreros del 
ingenio los que se suman a la lucha en apoyo de -
los ej idatarios y se niegan a trabajar hasta que -
finalmente, la empresa y el sindicato los obliga 
a reanudar labores amenazándolos con rescisión 
de contrato. " ( 8 ) 

En cuanto a la situación de los cortadores de caña, éstos su-

fren casi siempre las peores condiciones de explotación por PªE. 

te del capital, ya que al carecer de medios de producción depe.!!. 

den exclusivamente del trabajo asalariado que se les proporcio

na en el corte de la caña, 

Se les conoce comúnmente como jornaleros. . 

. En sus luchas reivindicatorias se encuentran con el gran pr2 

. blema de no tener bien identificado quién es su patrón, si los ejj 

datarios que los contratan o el ingenio que los utiliza, 

( 8) A. Bartra, op. cit. p. 64-65. 
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Esta desubicación merma en mucho su fuerza de lucha, ya 

que no pueden canalizarla en forma más concreta y firme. 

Y a esto hay que agregar que cuando son contratados por -

alguna central oficial son automáticamente controlaElos, por -

lo que es más difícil todavía que se puedan organizar. 

Pero pese a lo anterior, los cortadores han realizado manJ. 

festaciooes reales de descontento en contra de la explotación 

que padecen, siendo casi siempre su interés principal el au--

mento de lo-que les pagan por cortar la caña. 

Para que quede más claro lo anterior demos un ejemplo de 

una lucha llevada a cabo por los cortadores de un ingenio de -

Oaxaca. 

" ... Tal es el .caso de un grupo de cortadores -
de caña de la zona de Tuxtepec en Oaxaca, que 
trabajan para los ej idatarios que abastecen un 
ingenio del "gusano Machado". 
A principios de 1976, 60 trabajadores de la za 
fra se ponen de acuerdo y deciden negarse a =
cortar la caña si no se les concede un aumen
to. 
El paro tiene éxito y logran una mejor remune 
nci~ -
Para fines de 1976; al inicio de una nueVa. za·-
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fra el grupo ha crecido y ahora 80 trabajadores 
paran otra vez y logran salario mínimo, servi
cio médico, pago de incapacidad por accidente 
de trabajo etc. " ( 9 ) 

~egresando al tema de los productores cañeros, diremos -

que su organización no ha sido lineal ni homogénea, ya que ha 

pasado por todo un proceso de formación. 

Esra organización ha tenido cambios en su desarrollo, caí!! 

blos controlados por el gobierno según vayan siendo los inte--

reses específicos del momento histórico en que se dan. 

Anteriormente los campesinos se agrupaban en forma frag-

mentaría y hasta cierto punto autónoma. Así se formaban gru-

pos de 10, 12, 15, 20 o más cañeros, los que elegían a un re-

presentante, y otro grupo elegía a su propio dirigente y así se 

continuaba. Esto ocasionaba que dentro de la zona de abaste~ 

miento de un ingenio determinado existieran muchos represe.!!_ 

tantes con los que había que discutir las medidas propias de -

~a relación ingenio -campo cañero. 

( 9 ) A. Bartra. op. cit. p. 62. 
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Esta fragmentación cañera y esta cierta independencia c.on 

respecto al ingenio y al Estado les creaba serias dificultades 

de control sobre los cañeros. 

El fenómeno se traslucía o se hacía evidente cuando el Es

tado trataba de implementar cierta política especffica en al~ 

na zona cañera. Surgían dificultades, ya que no todos los gr.!:!_ 

pos cañeros (con sus respectivos lídere_s) estaban de acuerdo 

·con la política que se proponía. Lo que daba lugar a que se -

creara.n (o fomentaran) pugnas al interior de los grupos cañ~ 

ros, lo que en lugar de beneficiar al gobierno lo perjudii:aba, 

en el sentido de que no podía controlar a rodas las fracciones 

cañeras por igual. 

Al aumentar el azacar su relevancia para la economía na

cional, el Estado ya no puede dejar pasar más tiempo sin C.OE 

trolar a todos los cañeros bajo una sola organización que es

té dentro de su aparato administrativo. Por eso, el Estado va 

implementando una serie de mecanismos mediante los cuales 

logra ir conjuntando a los cañeros en una sola organización -

oficial. 
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Es hasta 1977 cuando se logra aglutinar a casi todos los ca'!! 

pesinos cañeros en una sola central, en la Unión Nacional de -

Productores de Caiia, S.A. , la cual sería parte integrante de la 

Confederación Nacional Campesina. 

t:as formas mediante las cuales los campesinos cañeros -

fueron afiliados a un3. sola organización fueron de diferente ti

po, Se les decía, por ejemplo, que únicamente a los afiliados 

a la Unión se les darían beneficios como el crédito, seguro s~ 

cial, servicio de pensión, etc, con lo que se.veían atraídos ha

cia dicha organización cañera. 

Como sabemos estos beneficios no los puede obtener fácil

mente (o nunca lo logra) cualquier campesino, y menos si es 

de escasos ·recursos. Por lo tanto, el cañero al no tener otra 

alternativa ni una organización independiente que tenga la fue! 

za de poder competir con la oficial, se ve entonces orillado a 

pertenecer a la Unión, como única posible salida a su preca-

ria situación. 

Pero el Estado implementa además un giro en su política de 

gasto social hacia los sectores que más atrasados están en lo 
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económico, en lo social y en lo culn.tral. 

E) La política del Gasto Social. 

Con la política de redistribución dei gasto público, basada 

en que la tasa de acumulación dependería de la capacidad de 

compra del mercado de consumo personal y no de la tasa de 

ganancia, por lo cual una fracción del gasto pOblico se diri

gió al apoyo de los grupos "marginados", con el fin de fre

nar el desempleo, aumentar la capacidad productiva y sobre 

todo de contener el creciente descontento social. , por lo -:.. 

que se implementaron proyectos de inversión a largo plazo. 

Tal política expansionista fracasó entre otras cosas por -

los grandes proyectos de inversión desarrollada·s por el -

Estado y que no resultaron productivos, el caso de la Si-

derOrgica Lázaro Cárdenas es un ejemplo de e.are tipo de 

proyectos que fracasaron. 

Dentro de las caracrer.fsticas implel'11entadas por el -

Estado para el gasto social destacan las sigu lemes: 

1, - El carácter prnductivo e improductivo del gasto pO"". 
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blico está relacionado con el proceso de valorización del -

capital. 

2. -Las actividades productivas realizari un plusproducco para 

el capital, no importa que el plusproducto lo haga el Esta

do y lo transfiera al capital o que el mismo capital lo --

transforme en plusvalía. 

3. -La intervención del Estado se dirige a desarrollar activi

dades intensivas de capital y con ciclos de rotación de ca

pital más largos que el promedio industrial. 

4: -Otra parte del destino del gasto social se dirige a la esta

tlzación de parte de los costos de reproducción de la fuer

za de eraba.jo, en particular en los renglones de salud y -

educación que tienen un efecto a largo plazo, porque aume!! 

tan la esperanza de vida del trabajador y con el tiempo po

drá ocupar una mano de obra más capacitada. 

5~ -El tipo de gasto social no es lucrativo a corto plazo, en tan 

to que los gastos en subsidios son destinados a actividades 

poco productivas. Implica a proyectos de Infraestructura -

agrfeola e industrial o a la pequeña producción campesina, 

y también a los gastos de beneflciencia social. 

6. -El Oltimo tipo de gasto se refiere al sector de la adminis

tración pOblica y la Defensa Nacional. 
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A partir de este cambio la política de inversiones sufrió - .. 

una transformac;:ión ya que en el periodo de 1970 a B76 el seE 

cor agropecuario se mantuvo estancado en el renglón de irri~ 

clón; aumentó en silvicultura y ganadería; en fomento industrial 

aumentó debido al programa siderúrgico, y disminuyó en elec-

triftcación, petróleo y gas. 

El aspecto a destacar es el referente al sector agropecuario, 

que comparado con el de irrigación quedó estancado: 

. "En cambio es muy importante el crecimiento de 
las llamadas" inversiones para el desarrollo ru
ral" (inversiones efectuadas en el campo con fi
nes de redistribución del ingreso ya que preten
den aumentar el bienestar material de los secto 
res rurales más pobres), cuyo carácter es casi 
enteramente improductivo para el capital, pues 
tiene que ver esencialmente con la producción -
no capitalista, este renglón del gaseo público ere 
ció espectacularmente, si se considera que su -
participación insignificante en 1960, llegó a re
presentar el 23 en 1976, "(10) 

( 10) Rivera R. y Gómez S. Pedro. "México: Acumulación y -
Crisis en la Década del Setenta". en Teoría y polftlca. 
México, Año 1, No. 2 ocr. -dic. 1980. p. 
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Asr mismo el aparato burocrático pasó de medio millón a 

un millón en 1977. Este sector se ha caracterizado por una 

ineficiencia económica-administrativa y por su corrupción, 

Por otro lado, está el aspecto no racional del gasto públi-

co que tendió a decrecer debido a las presiones sociales en 

relación a las necesidades de la fase de acumulación de capJ. 

tal. Además el aspecto racionaL se fortaleció debido a la --

transibrmación polrtica que se realizó implementando meC!_ 

nismos de control subjetl vo: 

" •.• Se vuelve a prestar una atención muy im 
portante al "gasto social", para contenerlos
cada vez más amplios movimientos contesta-. 
tarios de las clases dominadas, legitimar el 
poder pGblico y proporcionar una abundante y 
barata fuerza de trabajo a los patrones: Insti 
tu to ·Nacional de Fomento para la Vivienda de 
los Trabajadores (INFONAVI1), Fondo Nacio 
nal de Consumo para los Trabajadores ---- -
(FONAC01), extensión de la seguridad social 
(IMSS) a ciertos trabajadores del campo-can
delilleros, henequeneros, tabacaleros, azuca 
reros-ampliación del capital y de las funcio-
nes de la CONASUPO ,. creación de Productos 
Pesqueros Mexicanos, etc, 
Se actúa en la modernización del sector agro
pecuario-forestal: Comisión Nacional de Zonas 
Aridas, Comisión Nacional de la Industria Azu 
carera, Tabacos Mexicanos (TABAMEX), Pro:
ductos Forestales de la Tarahumara, Forestal 
"Vicente Guerrero", ( 11) 

( 11) Juan Felipe Leal. op. cit. p, 107-108. 
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: El significado político de la acción estatal 'dentro de ésta • 

dinámica, es el de dar legitimidad al Estado, Su intervención 

en el sector ej idal está en relación directa para tratar de re-

solver la crisis de producción en los ejidos. Así el Estado --

implementa las siguientes acciones: 

"a) Control del sector ejidal con buen potencial 
agrícola (aproximadamente 10 000 ejidos), a -
través de los aparatos de Estado encargados -
de financiar, organizar empresarialmente y -
comercializar su producción (Banrural, ANAG 
SA, Plan Maestro de Organización y Capacita-: 
ción Campesina, CONASUPO, TABAMEX, --
INMECA FE etc. 
b) Control del sector ejidal de infrasubsisten
cia y de los campesinos sin tierra .•. a través 
de los aparatos de Eslado encargados de regu 
lar la tenencia de la tierra (SRA, Pacto de -=
Ocampo, etc.) y secundariamente a través de 
ciertas inversiones y créditos políticos que -
de hecho constituyen subsidios a la miseria. " 
( 12 ) 

El Estado ha logrado con estas polfticas una base social e 

incrementar su legitimidad, Estas acciones han funcionado O?.. . 

mo un medio de mediatización que.ha resultado de un eficaz control 

(??lftico. 

( 12 ) A. Bartra. Op, cit. p37. 
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• Un ttspecto qüe consideramos clave de la mediatización tanto 

de fos obreros del ingenio como de los campesinos cañeros que 

se logra mediante la intervención del Estado en la economía es 

la siguiente: 

"La acción pública directa cumple funciones de -
acumulación de capital y fünciones de legitima-
ción del orden vigente. Entre las empresas y los 
organismos públicos que desempei:lan un impor-
tante papel legitimador, están aquellos que se -
ocupan de la atención médica, la seguridad so ... -
cial,la educación, la vivienda, el consumo y la 
alimentación populares. 
Aunque la dialéctica de la legitimación es harto 
compleja, puede decirse que las empresas y or
ganismos públicos que se encargan de ella, cum 
plen dos propósitos simultáneos; a saber: -
1) producir, reproducir y capacitar en todos sus 
niveles a la fuerza de trabajo; lo cual significa -
transferir indirectamente una serie de recursos 
del Estado a los capitalistas, y 
2) consolidar la paz social mediante dicha trans 
ferencia que, justamente por ser indiTecta y --
por pasar por el propio físico de las personas, -
hace las veces de un caleidoscopio, cuyas imáge 
nes ideológicas se componen y descomponen una 
y otra vez, legitimando el orden establecido. 
He aquí el secreto de la eficacia del llamado "Gas 
to social'', o, también "Inversión social". ( 13) -

( 13) Juan Felipe Leal, op. cit. p. 110-111. 
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Finalmente se puede notar que la intervención del Estado no 

modifica las leyes generales del comporcamienw del capitalis

mo, ya que sólo reproduce las relaciones y condiciones socia

les de la producción, dentro del proceso productivo o fuera de 

él. 

Al final del régimen del Lic. Luis Echeverrfa es notoria --

una crisis estructural influida por factores externos e internos. 

Con rasgos de una constante baja de la rentabilidad capitalista, 

lo que incidió directamente en la baja de la tasa de crecimiento 

del sector privado, dando como resultado un estancamiento en 

el proceso de acumulación. 

Por la sobreacumulación disminuyó la tasa de ganancia, in-. 

cluso la inversión Qública aumentó las contradicciones debido ' . 

a lo improductivo del gasto p'tlblico por la elevación de la COf!!. 

posición orgánica del capital, y por alargar el periodo de pro-

ducción. Como consecuencias están: 

" ••• Las tendencias del proces.o de acumulación 
se tradujeron también en un desarrollo económi 
co desigual, principalmente entre el sector ag:t'f 
rola y el sector industrial. El primero creció :
al. O. 5% anual, en tanto que la industria lo hace 
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al s.13 entre los años de 1920-1976. "(14) 

Por lo que queda manifiesto la preferencia del Estado en ª112 

yar al sector industrial en detrimento del agrícola. 

(.14 ) Rivera y Gómez. op. cit. p. 99 

113 



CA PI TUL O III 

DESARROLLO HISTORICO DE LA INDUSTRIA AZUCARERA 

A ) ORIGEN, DESARROLLO Y PRL.\1ERAS CRISIS. 

La industria azucarera en México tiene una larga historia, 

ya que fue en el año de 1524 cuando se instaló el primer trae} 

che productor de azúcar, el cual fue creado por el Marqués -

del Valle en la región de Oaxaca. 

La determinación de instalar trapiches en varias regiones 

de México está basada en las buenas condiciones del.suelo y -

del clima, lo cual resultaba favorable para la producción de -

caña de azúcar: 

"La tierra y el clima según pudo comprobar el 
Marqués del Valle -superaron todos los cálcu -
los y determinaron su firme propósito, no sólo 
de producir azúcar para satisfacer las necesida · 
des domésticas, sino también con fines de ex-=
portación. " ( 1 ) 

( 1 ) Nasre M. Ganem 
"Evolución Histórica de la Industria Azucarera Mexicana" 
México, Imprenta Nuevo Mundo 1%7. p. 95. 
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Además de que polrt!camente las condiciones eran las más -

adecuadas para explotar la fuerza de trabajo. nativa, la cual, -

se encontraba en abundancia y que podfa ser obligada a realizar 

los trabajos propios de la caña en forma constante, ya que se -

contaba con el apoyo de las autoridades. 

Dadas todas estas condiciones, la producción de azúcar se 

acrecentó durante casi tres siglos en forma constante. 

A principios del siglo XIX el auge productivo del dulce se

vio seriamente obstaculizado por la guerra de Independencia, 

conflicto del cual la Nueva España 10$1"6 la independencia polí

tica con respecto de la Corona Española. 

Las consecuencias económicas surgidas de esta liberación 

repercutieron negativamente en la industria azucarera, ya que 

su producción decayó notablemente, dado que la mayoría de --

. los ingenios bajaron su producción y algunos otros se vieron -

obligados a suspender completamente su actividad. Lo anterior 

debido sobre todo a que se quería destruir tod:> lo que recordara 

al periodo de la colonia, asf como también que algunos produc

tos se consideraban inservibles o superfluos: 
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"En tales condiciones había que acabar entre 
otras cosas, con los ingenios de azúcar por
que este producto se consideraba entre los -
primeros, es decir, los superfluos." ( 2 ) 

Por las razones anotadas, en mucho tiempo la industria 

azucarera permaneció en un abandono casl total, ya que ni 

et gobierno ni el sector privado te dirigfan la importancia 

que requerfa: 

"Durante años nadie se preocupó por recons 
truir los ingenios mutilados, ni de trabajar
los que habían escapado a la descrucción. 
Esto duró hasta que la historia nos propor
cionó una oportunidad propicia, entre la (Il- . 
tima década del siglo pasado y el inicio de 
la Revolución ( 1910 ). Fue entonces cuando 
la industria azucarera mexicana, puso los 
cimientos de una nueva etapa con miras de 
proyección al exterior. Hubo aumentos en 
la producción: se {Ilejoró la calidad de los 
azacares y las tarifas arancelarias demos. 
traban la preocupación del gobierno por Pr:o 
teger a la industria." ( 3) -

( 2 ) lbid. p. 116 

( 3 ) lbid. p. 165 
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En el periodo en que el General Porfirio Diaz gobernó al 

país, se dieron todas las facilidades para que las industrias 

del país crecieran y se consolidaran, y claro, se apoyó a la 

industria azucarera: 

" ..• se le ayudó sobre todo a través de la Ca -
ja de Préstamos para Obras de Irrigación y -
Fomento de la Agricultura. Esto dio un vigo
roso impulso a las obras de riego y, con ello, 

· al:mejoramiento de los ingenios. " ( 4 ) 

El cuadro No. 11 nos da una idea del aumento de la produ9_ 

ción azucarera durante los años de 1900 a 19J.4 notándose una 

disminución desde el año de 1912, a consecuencia de la gue-

rra de la Revolución. 

Durante la Revolución armada de 1910, las zonas cañeras 

tienen una parttci pación destacada, sobre todo aquellas regi~ 

nes del centro y sureste del pars, por lo que los ingenios ex!~ 

tentes en estos lugares sufren un gran deterioro, algunos son 

completamente destruidos.y otros quedan en muy malas con-

( 4 ) !bid •. p. 131 
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diciones para producir. Como consecuencia, la producción de 

azúcar se vio drásticamente disminuida y la poca existente --

fue acaparada rápidamente. 

En el periodo inmediato de postguerra la industria azuca-

rera tiene la necesidad de que se le r:establezca con mayo--

res apoyos oficiales, ya que era impostergable que se nivel~ 

ra la demanda nacional. Asimismo, el azocar crecía en im-

. portancia para la economía del país por la entre.da de divisas 

qÚe ocasionaba su venta al mercado exterior. Es por ello que 

el gobierno surgido de la revolución trata por todos los me--

dios de proteger a esta industria; 

"El General Obregón tomó una serie de medi
das para proteger a la industria azucarera; en 
particular el Código Agrario que promulgó él~ 
cretaba inafectables las tierras de los inge-
nios cultivados con caña con el fin de conser
var su unidad agroindustrial, " (S) 

( 5) Humberto C. de Grammont, "Historia de las Luchas -
· Sociales en la Zona de Atencingo", en Luisa Paré, et. 

al. , Ensayos sobre el problefTla cañero. México, Ed. 
UNAM, l979. p.198 
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Y asr cpn medidas como las de Obregón la industria azu

carera conoció una etapa de estabilización, 

Creció el número de ingenios y la producción aumentó -

completando la demanda nacional y canalizando cada vez -

más azúcar al mercado internacional. 

Para 1.935 el número de ingenios era de 85, los que es

taban ubicados en 14 estados de la república, logrando en

t:re todos una producción total de 267 349 toneladas. (cua

dro 12). 

Cabe hacer notar que el número de ingenios que se te

nían en esa época no ha cambiado en forma significativa -

ya que en algunos años se abren nuevos ing~nios pero en 

otros se da el caso del cierre definitivo de algunos de - -

ellos, los cuales ya no producian lo suficiente como para 

seguirlos manteniendo y reparando, 

B) CREACION Y FUNCIONES DE UNPASA. 

Como· ya se anotó, la importancia del azC!car a nivel -

productivo estaba en aumento, lo que ocasionaba un ere-
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ciente descontrol en su administración, debido fundamental-

mente a que no existía un organismo, ni público, ni privado 

que se hiciera cargo de esta administración, es decir, que 

regulara la producción, la venta, el financiamiento etc, 

Para tal fin en 1938 el Estado interviene en la industri[l 

·azucarera, ahora de una forma más directa, y crea una -

organización que regularía la producción de azúcar, asr -

como también de su comercialización, distribución y fina..!.1 

ciamíento, Se crea la "Unión Nacional de Productores de -

Azúcar" (UNPASA). 

"La· UNPASA como tal tiene su origen en una 
organización azucarera llam~da '.l\zúcar S.A." 
la que estaba formada por 76 productores -
asociados del pars y 16 productores indepen- · 
dientes de los estados de Tabasco y Yucarán." 
( 6 ) 

. La UNPASA reunió en su organización a todos los ingenios 

. que trabajaban en el pars (en 1980 eran 81), recibió el azúcar 

de éstos, y se encargo de sú distribución y comercialización 

( 6) "Qué es UNPASA ", en Organo Informativo de UNPASA. 
México. 1963. p. 3 . 
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en roda la república, ·asimismo cuidó que el exedente se des

tinará a la exportación, 

De las principales funciones de UNPASA podernos desta

car las siguientes: 

Comerciales. -

a) Organizar y realizar la distribución del azúcar al menor 

costo. 

b) Efectuar la venta de azúcar a los precios establecidos -

por el Gobierno Federal, 

e) Mantener un volumen que sirva como existencia regula

dora, que permita atender ampliamente el consumo na-

cional, 

d) Promover la exportación de volúmenes disponibles de -

azúcar, una vez satisfecho el consumo interno. 

e) Importar en caso necesario las cantidades complemen

tarlas a la producción interna. 

Financieras. -

Fa'cllltar a sus miembros el uso del crédito para la fa

bricación de azúcar, rrediante préstamos de habilltacior¡ 

o avro, refaccionarlo o inmobiliario. 
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Otras actividades. -

a) Estimular la implanta~lón de medidas tendientes al mejo

ramiento del cultivo de la cafta de azocar. 

b) Capacitar personal técnico, e intervenir en la planeaclón · 

de la propia industria. 

e) Procurar la industrialización del azúcar con el objetivo de 

aumentar su consumo. 

Sintetizando, las funciones de UNPASA son : financiamieri 

to, recepción de azúcares, su distribución, su venta en el -· 

país y su comercio exterior. ( 7) 

C) EL AZUCAREN LA EOONOMIA NACIONAL. 

Después de la crea.ción de UNPASA, la inrervenciOn esta

tal se vio ampliada en el afio de 1943, siendo Presidente de ... 

la República el General Manuel A vila Ca macho. 

Como era necesario que se reglamentaran en forma ofi -

cial las zonas que abastecerían de caña a los ingenios, se -

expide un Decreto el 22 de septiembre de 1943. En éi sed~ 

terminaba la existencia de las zonas de abastecimiento de -

Op. cu. 
(7) lbid. p. 8 
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los ingenios, que de esta forma aseguraban la producción de 

azúcar, 

El azúcar empezaba a jugar un papel estratégico dentro 

de la economía nacional, ya que a nivel internacional la de

manda del dulce era cada vez mayor. 

En efecto, a partir de 1942 aprovechando la coyuntura -

de la. Segunda Guerra Mundial que ofrecía un magnifico me_! 

eado para los Industriales azucareros del pafs, éstos des~ 

naban la mayor cantidad posible de dulce para el mercado 

internacional, 

El valor económico del azúcar siguió creciendo y junto a 

ello la intervención estatal. El 29 de marz<;> de 1~49 en el -

Diario Oficial se estableció un mecanismo para fijar los -

precios; el de la caña de az(Jcar mediante UNPASA, y el del 

azúcar por conducto de la entonces Secretaría de Industria 

y Comercio. 

Debido a que el Estado acapara y controla cada vez más 
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todo el procP.so productivo y comercial del azC!car, la ini -

ciativa privada se muestra despreocupada por el buen fun-

cionamiento de los ingenios, ya que no les era redituable 

producir para el mercado interno, sino que toda la produ~ 

ción la pretendían dirigir al mercado mundial. ( * ) 

Esta. despreocupación del sector privado por atender 

correctamente a los ingenios trae como consecuencia ine-

vitable que la producción nacional del dulce decaiga paul! 

tinamente. 

Para 1958 y trat1ndo de recuperar la mejor proclucti'!!, 

dad del azúcar, el gobierno implementa una nueva polftl -

ca económica; otorgar, mediante la Financiera Nacional 

Azucarera (FINASA), suJ)sidios directos a los ingenios. -

Esta política es implementada ya que México quería apr~ 

vechar las ventajas comparativas que le dejaba la venta -

( * ) Los precios internacionales del azúcar- y sobre. todo el 
del mercado norteamericano- siempre han sido más • .:. 
elevados que los precios del mercado nacional, de ahf 
el interés de los industriales por tratar de vender toda 
su producción en el extranjero, 
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de azúcar a los Estados Unidos. 

Por esta razón el Estado trata de logar un acuerdo de venta 

con el pafs del norte; 

"Después de algunos problemas burocráticos 
en el Congreso norteamericano, México en
tra en este mercado (el norteamericano) en 
el año de 1956, con una cuota asignada de -
10 000 toneladas que irían creciendo cada -
año hasra llegar a 50 000 toneladas para --
1960". ( 8) 

Pero en 1958 tiene lugar el conflicto ar!11ado encre los -

Estados Unidos y Cuba (pars que era su principal abastec~ 

dor de azúcar), y en 1960 rompen relaciones de todo tipo

(incluídas las comerciales). Este hecho significó un duro 

golpe para la economra de los Estados Unidos, ya que el -

403 de la producción azucarera proveniente de Cuba era -

de tierra y de ingenios propiedad de los norteamericanos. 

( 8 ) Roberta Lajouis Vargas, La Participación de México 
en el Mercado Azucarero Norteamericano. , Tesis de 
Licenciatura en Relaciones Internacionales. , México. 
Colegio de México. , 1975. p. p. 55, 56. 
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Estados Unidos buscó entonces qué otros parses le abaste-

cerfan del azúcar que le era indispensable en su consumo in-

terno, para lo cual dirigió su mercado hacia Brasil, Haití y 

México. 

Y como consecuencia de ello: 

"En el año de 1960 México exportó 364 160 y 
un aumento de 292 980 toneladas con respec
to al año inmediato anterior, y para 1961 ex
portó 584 763 toneladas al mercado norteame 
ricano. " ( 9 ) -

Como respuesta de esta venta al mercado exterior la in-

dustria azucarera en México mostró una mejoría en cuanto 

·a su producción total, dejando a la iniciativa privada gran-

des ganancias. 

Pero este sector privado no se conformó con estas gana!!_ 

cias, las que por muy grandes que fueran estaban limitadas 

por el gobierno (mediante UNPASA). Control que estaba dado 

en el inciso que estipulaba que para exportar azClcar primero 

se tenfa que satisfacer en forma completa la demanda del me_!: 

cado nacional (+). 

Op.Cit.· 
( 9 ) Ibid: p. 64 
( + ) el inciso d) de las fuclones de UNPASA aclara en forma 

· oompleta este puntt>. · 
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Aun considerando lo antell.ior la industria azucarera logro 

estabilidad y crecimiento, que se denotaron sobre todo entre 

los años de 1959 y 1964. 

Pero.esta mejoría resulto a final de cuentas relativa, ya -

que en ella se dieron las bases para una nueva crisis de la -

industria. Es decir, las condiciones en las que estaban pro-

duciendo los ingenios ya no correspondían a la creciente de

manda (nacional e internacional) :.ie azúcar, debido entre --

ótras cosas a que la maqulnarla al no ser reparada o reem -

plazada por una nueva tendía a trabajar muy por debajo de su 

capacidad. Otra razón es que los empresarios privados due-

ños de algunos ingenios, en lugar de utilizar los subsidios -

otorgados por FINASA en mejorar o sustituir la maquinaria 

de los ingenios, canalizaban este capital e~. otras esferas -

productivas que les fueran más redituables, 

La investigadora Luisa Paré resume esta crisis de la si-

guienté manera: · 

"En un primer momento, la producción de azú 
car en estas condiciones contribuyó a la acurñ~ 
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lación de capital en general, desde el momen 
to en que las superganancias recibidas en el 
sector azucarero eran reinvertidas en otras 
ramas donde la rotación de capital era má.s -
rápida o la especulación más interesante tod!!_ 
vía, Nada se guardaba para reposición de m:: 
quinaria de tal manera en que llegó un momen 
to en que esos ingenios eran pura chatarra. -
Esta situación es la principal responsable de 
la crisis azucarera actualmente, 
Cuando los dueños de ingenios se enfrentaron 
a esta crisis provocada por ellos mismos en -
el momento en que la operación de sus fábri-
cas requería más capital que el que acostum -
braban dedicarle, acudieron al crédito oficial 
(~ través de FINASA), pero allí nuevamente -
desviaron hacia otros sectores un crédito ba
rato obtenido del Estado, dejando a sus inge
nios operar con las bajas tasas de producti vi 
dad alcanzables dado el deterioro de la ma--=
quinaria. Aparte de haber usado los créditos 
destinados al azúcar para otros negocios, no 
los han pagado de vuelta, creando así un do
ble problema: escasez de azocar y de capita
les." ( 10) 

Esta crisis productiva tiene su mayor expresión en el año 

de 1968. 

( 10) Luisa Paré, Mec.anismos económicos y poUticos de -
subordinación al capitalismo: El caso de los cañeros 
en México., Simposio sobre Subdesarrollo y Econo-
mfa de Subsistencia. República Federal Alemana. 
Universidad de Bielefeld. 1978. p. 5. 
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, 
Ante esta coyuntura el Estado u-atando ce solvenrar la - -

creciente demanda interna del dulce y para cumplir con el -

convenio de exportación, aumenta su política de subsidios a 

los ingenios y en 1969 autoriza un aumento en el precio del 

az(icar, el cual tenfa varios años sin ser aunentado. 

Estas medidas no fueron suficientes para sacar adelante 

a la industrla, más al contrario la falta del dulce se acen--

ruaba constantemente. 

Toda esta problemática haci~ necesaria ura intervención 

del Estado pero ahora de una manera más directa y dererm..!_ 

nante, ya que las medidas adoptadas oo habían dado los re

sultados que se pretend ran. 

D) PRIMERA RESTRUCTIJRACION. 

Cuaiido en 1970 llega a la presidencia de la república el 

Ltc. Luis Echeverria Alvarez, encuentra a la industria az~ 

carera en una depreslOn tal.que podía en cualquier momen

to ser de considerables consecuencias para el pars. 
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Es en este año cuando el Estado cumpliendo con su fun-

ción de'vigilante de la economra nacional" pone en.práctica 

una restructuración completa de la industria azucarera. -

Y es que ... 

" ••• a los ca pi cales que tienen una tasa por 
debajo del promedio, y que necesitan una -
restructuración en gran escala, les resul
ta cada vez más dificil obtener préstamos. 
En ta:les casos es más plausible la interven 
ci6n del Estado: particularmente en las in.:
dustrias de base, o en áquellas esenciales 
para la posición comercial del país." (11)' 

De esta restructuración surgida de la ~ecesidad del go

bierno para. fortalecer a esta industria clave, diremos que 

sus 

" ... ~ses fueron, la administración centra 
llzada y especializada par parte del gobler-: 
no y con un. saneamiento financiero de la in 
dustria. " ( 12 ) -

( 11 ) Dávtd Jaffe y Paul Bullock, Critica de la Economía -
Política: Capitalismo Contemporáneo., México. Ed. -
Caballito. p. 96 

( 12 ) "Amarguras de la Industria del Dulce", en Revista -
de Comercio Exterior., Año III, México, septiem--
bre 1977.p. 1043 · 
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Y asr mediante un decreto presidencial publicado en el 

Diario Oficial el 15 de septiembre de 1970, se crea la -

"Comisión Nacional de la Industria Azucarera" (CNIA), -

corno un organismo gubernamental que se haría responsa

ble de la. planeación y de la aüministración de la industria 

azucarera. A es~ organismo mayor se le unieron otros -

ya existentes como UNPASA, FINASA y ON1SA ( t ). 

Entre tndos estos organismos (bajo la supervisión de -

CNIA) tenían la función de realizar careas concretas como: 

el financiamiento y la administración de todos los ingenios 

existentes en el pafs. 

De CNIA, sus funciones más .importantes son las siguie!!_ 

tes: 

. ·l. - Producir el azúcar necesaria para satisfacer los incre

mentos de la demanda, incluyendo un volumen de exis-

tencia regulador. 

2. - Cubrir la cuota asignada por la ley estadounidense del 

azúcar, buscar nuevos mercados y ampliar las exporl!, 

e iones. 

( +-)"Operadora Nacional de Ingenios" 
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. . 3. - Cubrir los adeudos del gobierno generados hasta antes 

del aumento del pre~io del azocar. 

4. - Impedir un nuevo aumento del precio del azúcar. 

5. - Revisar, reformar y act:Ualizar la legislación cai'lera -

en todo lo referente al pago de cai'la. 

6 •. - Establecer que la UNPASA realice las liquidaciones a -

los cañeros e industriales en efectivo y eliminar el pa

go en documentos descontables. 

7. - Promover la importación de métodos que aseguren el m~ 

joramiento del cultivo de la cai'ia de azúcar y de las tie

rras donde se realice dicho cultivo. 

8. - Procurar la obtención de los más altos rendimientos y -

los más bajos costos posibles, mediante el aprovecha-

miento Integral y adecuado de todos los recursos, asf -

como con la introducción de técnicas modernas de pro-

ducciOn. 

9. - Propiciar el financiamiento de la Industria azucarera en 

· volOmenes y condiciones adecuados para estimular la -

inversión productiva que requiere su desarrollo. 

· 10. -Coadyuvar a la elevaclOn del nivel de vida de cai'leros y 

de obreros. 
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11. - Buscar y proponer medios para que los campesinos ca

i\eros, los obreros azucareros y los industriales obte.!!, 

gan un ingreso justo ~r sus servicios y productos. 

12. - Procurar y establecer la explotación colectiva del caí!!. 

po cañero al máximo posible. 

13. - Promover y fomentar la industrialización y aprovecha

mientos de los subproductos de la caña, como el baga

zo y las mieles incristalizables. 

14. - Facilitar ayuda técnica y administrativa para la real!- . 

zación de obras de infraestructura en las zonas cañe;..

ras. 

15. - Pugnar porque cada campesino cañero cuente con su h~ 

bitación en propiedad. 

16. - Realizar periódicamente la revisión de las proyeccio-

nes de las demandas internas y del m.ercado internaci~ 

nal. 

17. - Promover las metas por año zafra en cuanto a produc

ción de caña de azúcar, mieles, alcohol, asr como las 

medidas necesarias para su logro. 

18. - Estimar los recursos físicos, hum.anos, técnicos y fi

nancieros para el logro de las metas. 
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19. - Programar y supervisar la realización de los estudios 

de viabilidad económica de proyectos especfficos de -

ampliación de ingenios, de creación y operación de - -

nuevos ingenios y de establecimientos de fábricas que 

industrialicen subproductos de la caña de azúcar. (13) 

Pero este reajuste administrativo al no trastocar el fo,!! 

do real de la mala producción azucarera, no logro restru!: 

.turar a la industria como se habia planeado, sino que solo 

le proporciono un leve respiro, es decir, que se aracó la -

parte externa del problema dejando de lado las causas fun

damentales que provocaban al mismo. 

En el cuadro No. 13, resalta la producciOn de 1970 hasta 

1976, y se observa como la producción de azCtcar exportada 

en 1970 fue de 592 536 toneladas y que para 1976 las expor

taciones son nulas. , y se nota asimismo, como la produc- -

ción de azúcar cada vez responde meno3 a las necesidades 

de consumo interno, con lo cual se evidencia que la restru_s. 

turaciOn no estaba cumpliendo con las funciones para las -

{13) "Amarguras de la Industria del Dulce", op. cit. p. 1043 
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que fue Implementada. 

La falta de azúcar se debe en mucho a que ésta no ha sido 

dirigida preferentemente al uso doméstico, stno que existen 

industrias que dependen en gran medida (o casi en su totali-

dad) de la utilización del azllcar. (ver cuadro No. 14) 

. En este cuadro se puede advertir que el consumo de azo-

car en estas industrias también va en constante aumento. Y 

'si juntamos a ésta la demanda de azúcar en la dieta alimet.!.. 

ticia del pueblo mexicano que es muy alta, y además el CO!!, 

venio de exportación que se tiene, da como resultado que -

la deficiente producción de los ingenios no alcanza para cu -

brir la demanda. ( + ) 

Por lo anterior se hacía evidente la falta de una nueva - -

·restrucruración de e.sta agroindustrla dulcera, 

( + ) algunos ingenios no trabajan y otros lo hacen a un 60% 
o menos de su capacidad, y por si fuera poco se queda 
gran cantidad de caña tirada en el camino al ingenio y 
otra se queda parada (no la cortan) en las zonas de -
abastecimiento de los ingenios. 
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Y asr el Presidente Echeverrfa realiza el 27 de octubre -

de 1975 una "Nueva Legislación Cañera", dentro de la cual 

destacan por su importancia los siguientes 'puntos: 

- Decreto por el que se declara de interés público la siem -

bra, er cultivo, la cosecha y la .. industrialización de la ca 

ña de azúcar. 

- Que se considera necesario que las superficies en cultivo 

se agrupen, para que la zona de influencia ( + ) se consti

tuya como una unidad económica agrícola. 

- Que es necesario alentar a los industriales para que mej~ 

ren las Instalaciones de los ingenios e incrementen su pr~ 

ductividad. 

- Separar los rendimientos fabriles de la productividad del 

campo caí'iero. 

- A partir de las aportaciones de materia prima correspon" 

diente a la zafra ( 1975-1976 ), el pago de la caiia se rea-

!izaré. por un solo concepto, referido exclusivamente a -

los puntos de sacarosa que contengan en el momento de 

entregarse en la fábrica. 

( + } las zonas de influencia antes tenían el nombre de zonas 
de abastecimiento, 
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- Además, que el valor fijado a cada punto de sacarosa hasta 

centésimos sean correlacionados con los precios de garan

tía del arroz, marz, frijol, sorgo y soya. ( 14 ). 

E) SEGUNDA RESTRUCTURACION. 

Como ya se ha mencionado el Estado queriendo remediar 

la situación crítica de la industria azucarera Implementa m~ 

didas que sólo dan r~sultado en una forma momentánea y re

lativa, ya que el verdadero fondo de esta depresión azucare

ra está localizado dentro de la estructura del propio sistema 

económico capitalista de México. 

Esta afirmación se hace tomando como base los escasos 

resultados positivos de la segunda gran restructuración de -

la industria azucarera naciónal. 

Desde 1975 en que se dio la mencionada restructuración 

hasta 1989, la crisis azucarera en lugar de tender a mejo

rar po'r todos los impulsos oficiales de que es objeto, tie!]. 

de a estancarse e incluso a reducir la producción del dul-

( 14 ) Diario Oficial., del 27 de octubre de 1975 •. 
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ce, si la comparamos con el creciente aumento de su dema!!_ 

da. ( +) 

En el cuadro No. 15 se muestra el desarrollo que ha teni 

do la producción azucarera en MéKico desde el afio de 1935, 

hasta 1979, y se muestra también como ha crecido en mayor 

medida la demanda nacional del dulce, pese a que el número 

de ingenios en operación se ha mantenido más o menos con~ 

tante. ( -H-) 

Por otro lado y con respecto a la exportación ésta ha de

caído completamente hasta el grado en que se tiene que im-

portar azúcar para poder cumplir con el contrato de abas~ 

cer de azúcar a los Estados Unidos: 

( + ) y según declaraciones hechas por funcionarios de la -
Comisión Nacional de la Industria Azucarera, la indus 
tria dulcera logrará ser autosuficiente para la zafra :
de 1984'-1985, aproximadamente. 

{ ++ ) el n(Jmero total de ingenios puede pasar a un plano se 
· cundario, ya que de hecho los que cerraron (en 1.935-

habfa 85 ingenios y en 197& solo 66) estaban produclen 
do en pésimas condiciones. -
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"La cuota de exportación asignada a México 
por el mercado internacional era de 70 000 
toneladas, no se cumplió. " ( 15 ) 

En términos glohales se esperaba que en la zafra de 1978-

1979 se .tuviera una producción de más de 3. 2 millones de to

neladas, pero sólo se lograron 2. 88 millones. 

Si tomamos en cuenta que la demanda nacional es de 2. 44 

millones, quiere decir que sólo queda la cantidad de 44 000 

toneladas para exportar, y si la cuota asignada de exporta--

ción es de 70 000, dá como resultado un déficit comprobado 

públicamente de 30 000 toneladas. ( + ) (cuadro No. 16). 

Aunado a lo anterior el consumo de azúcar en México ha 

estado creciendo a un ritmo mayor que la producción, por 

lo que es frecuente no encontrar el dulce en los establecí--

mientos públicos. (cuadro No, 17) 

( 15) ·"Agricultura", en revista Proceso No. 148. , México 
del 3 de septiembre de 1979. p. 27. 

( +) algunos datos no coinciden en diferentes cuadros con
sultados, pero es mfnima la diferencia. 
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Toda esta compleja problemática del azúcar, de su produc

ción, distribución, consumo, etc. ha sido causa de qúe muchos 

investigadores den, en base a resultados objetivos, diferentes 

alternativas para tratar de sacar a esta agroinduscria de su "e!!. 

démico bache". Pero no sólo los investigadores difieren en sus 

respuestas a la crisis, sino que estas diferencias se dan tam- -

bién dentro de la r'nás grande esfera del aparato_oficial del Es

tado. 

El secretario de Fomento y Patrimonio Indlstrial, José An

drés de Oteyza pretendía que el subsidio que el gobierno apor

taba a la industria azucarera se fuera eliminando poco a poco 

hasta eliminarlo por completo. Asimismo proponía que los -

precios del azúcar se nivelaran a uno solo. Estos argumentos 

. según el secretario conseguirían que el Estado lograra al fin 

salir adelante con la crisis azucarera. 

Pero por el otro lado, el secretario de Comercio Jorge de 

la Vega Domínguez, tenía una opción diferente que la de Otey

za, Para empezar, De la Vega no querfa que por ningún moti

vo se emparejaran los precios del azúcar, ya que ello reperc~ 

tirfa en forma negativa para las clases populares • 
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Desde los últimos años de la década pasada el Estado ha 

Importado azúcar de otros países, primero se hacía de una 

manera oooficial y discreta, ya que se quería evitar que la 

falta del dulce se hiciera pública. { + + ) . 

"Para evitar un déficit de azúcar en el mer
cado interno, la Comisión Nacional de la In- ./ 
dustria Azucarera importo subrepticialmen- · 
te importantes cantidades del dulce proceden 
tes de Cuba y las almacenó en costales de - -
ingenios nacionales". ( 16 ) 

Para 1980 la importación del azúcar ya era aceptada "o!!_ 

cialmente". En este año se importaron 600 000. toneladas de 

azúcar, de las cuales 400 000 ton. eran de mascabado prov~ 

niente de Cuba y los otros 200 000 ton. eran de azúcar blan-

ca .que venía de Brasil. 

( + + } aunque el público consumidor ya se había dado cuenta -
de ello al no encontrar el dulce a la venta, el cual ya -
estaba acaparado por intermediarios y los comercian-o 

tes. · · 

( 16 ) "Agricultura" en Proceso. , op. cit. p. 27 
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Además de que con esta nivelación del precio del azúcar se 

lesionaban los intereses de compañías que trabajan a base del 

oulce. 

De la Vega argumenta lo siguiente: 

"Para dar una idea de la importancia de algu
nas plantas industriales, para las cuales el·
azúcar es materia indispensable expone el ca
so de una productora de vinos, que tiene su -
casa matriz en España. Esta empresa que pa
ga impuestos anuales por más de 2. 500 millo
nes de pesos, que gasta 800 en publicidad y -
destina 700 más al sostenimiento de un cen-
tro cultural, advirtió que, de elevarse el pre
cio del azúcar, simplemente se iría de Méxi
co." ( 17 ) 

y con respecto al subsidio tampoco estaba de acuerdo en 

que se les quitara a los ingenios ya que esta medida ¡x>drfa 

traer como consecuencia inmediata e inevitable el cierre de 

muchos ingenios, sobre todo los privados. 

( 17) Roberto Vizcaino, "Divergencias en el gabinete ¡x>r el 
azúcar: Sepafin por el alza ; Secom teme el c;:osto ¡x>lfti 
co" en revista Proceso., México No.161, del 3 de di--=
ciembre de 1979. p.16. 
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Y mientras se ponen de acuerdo en qué es lo más convenien-

te para esca industria, el gobierno mexicano otorgó (+)en 1980 . 
un subsidio con un man to de S. 300 millones de pesos. 

Otro aspecto de este problema y que se ha convertido en algo 

cada vez más grave, es el del mercado ilegal del azúcar, Este 

tiene su mejor comprador en los industriales a los que les es -

más redituable comprar el azúcar a los más bajos precios que 

sea posible. 

El sector Industrial ocupa el 703 del azúcar que .se produce 

en el país, por lo cual prefieren comprar el dulce en·el mer~ 

do negro a más bajos precios que adquirirla más cara por CO_!! 

dueto de la UNPASA. 

(+)Cabe hacer notar que los ingenios privados de México-que 
en 1980 eran 13-· tenían una deuda acumulada con el Estado 
que ascendla a 2, 333 millones de pesos. Lo cual demuestra 
lo anteriormente señalado respecto a que el Estado sufría -
doble pérdida con los ingenios: por el subsidio y porlos -
préstamos no recuperados; 
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CA PI TUL O IV 

FIOSCER ORTGEN Y FUNCIONES. 

A) ANTECEDENTES Y CREACION DEL FIOSCER:. 

Debido a que el. N de marzo de 1949 se establecía por decreto 

el comrol de precios sobre el azúcar (por UNPASA) y el control 

del precio de la caña (por la SIC), se produce un fenómeno que -

desde entonces repercute tanto en los campesinos cañeros como 

en los industriales dueños de los ingenios • .En los prir:peros por 

el bajo precio pagado por tonelada producida, y en los segundos 

·por la baja productividad de azticar procesada en los ingenios. 

Este decreto se di6 fundamentalmente debido a las constan

tes fluctuaciones del precio del azticar en el .mercado inrerna:-

cional. 

Las fluctuaciones en el mercado mundial se siguieron dand<;> 

durante mucho tiempo por lo que el 29 de junio de 1965 tratando 

el Estado de proteger a la industria azucarera, crea el "Fondo 

de Estabilización para el precio de Liquidación del Azticar" --
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(FEPLA). cuya función define Samuel d 1 Vlllar de la forma si-· 

guiente: 

"se estableció el FEPLA para captar los -
ingresos que ofr era el mercado norteame 
ricano y con el o jeto de hacer frente a --= 
aumentos en los ·ostos, en forma de que -
estos no resulta n en aumentos en los --· 
precios internos, como su nombre lo seña 
la. " ( 1 )' -

Debido a lo anterior la UNPASA se o ligaba a cubrir el déficit 

dé los precios de liquidación y que no f eran menos a un peso --

treinta y siete centavos y medio por kil grámo de azúcar vendido, 

aportado por sus asociados, y complem_ntando los ingresos la --

propia UNPASA por el monopolio de la enta del dulce. 

Componían este fondo, el impuesto s bre el 303 del excedente 
" 

del precio interi:iacional y el 103 del pr cio de liquidación interna 

delproductor, de la siguiente manera: 

( 1 ) Samuel I, del Villar. , Depresión d la Industria.Azucarera. 
En Foro Internacio.nal. -Colegio de éxico. México: Vol. 16 
No, 64, abril-junio 1976.pag.546. 
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" ..• la UNPASA dedujo a los Industriales 
asociados a ella (industria del azúcar, -
alcohol, aguardiente y envasamiento de 
bebidas alcohólicas) con su conformidad, 
en las zafras de 1966-1967 a la 1969-1970, 
la cantidad de veinte millones de pesos, -
con el propósito de destinar esos recur-
sos a la realización de obras de beneficio 
social en favor de los abastecedores cañe
ros de los ingenios azucareros ( + ), y -
manifestó su conformidad en aportar el 
Gobierno Federal esa suma a fin de que -
éste trasladara dicho monto al patrimo-
nio del fideicomiso que se constituyera -
para los fines señalados". ( 2 ) 

La creación del FEPLA se basaba en la premisa supuesta de 

que los Ingresos del fondo para cañeros crecieran a un ritmo -

mayor que los gastos por sus costos de producción. 

Tal premisa resultó falsa como se verá más adelante. 

La rescructuración de 1970 se basó en una administración -

gubernamental especializada y en sometimiento de las finanzas 

( +) el subrayado es nuestro. 

( 2) Carlos Bustamante,, "Breve Retrospectiva del Origen de 
los Fondos del FIOSCER y sus Primeros Programas"., 
en NOTIFIOSCER. México, Afio ,I, No. 3, mayo 1970. 
p. p. 23, 24. 
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de la industria con base en una descongelación de los precios es -

tablecidos. 

Entre otros puntos se consideraba la necesidad de coadyuvar 

a la elevación del nivel de vida de los cañeros y de los obreros; 

procurar establecer la explotación colectiva del campo cañero 

al máximo posible; y establecer que la UNPASA realice sus li-

quidaciones a los cañeros e industriales en efectivo y eliminar 

el pago de documentos descontables; 

"Con respecto a mejorar el nivel de vi
da, para la zafra 1970-1971, la Secreta 
ría de Hacienda y Crédito Público-----= 
(S.H.C.P.), tomó la decisión por medio 
de un convenio y mediante determina-
ción presidencial de destinar dos centa 
vos y medio por k!lográmo de azúcar -
base estandar producido, tomado del -
impuesto de estabilización de los pre-
cios de liquidación que se aplicaban al 
FEPLA, para la realización de obras -
sociales a los campesinos de escasos -
recursos", ( 3 ) 

( 3 ) Bustamante op. c.it, p. 24 
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Este convenio se estableció entre UNPASA y sus asociados, con 

el fin de estabilizar el precio de liquidación para cubrir los costos; 

asr se entregaron $ 31. 20 por Kg. que se divide entre,. industria--

les y cañeros en partes iguales. (Cuadro No. 18) 

Para daT una solución al problema de la crisis de la industria -

azucarera, que no sólo respondía .al congelamiento de precios sino 

a una multitud de problemas engarzados; se realizó una investiga-~ 

ción para analizar los principales problemas de la industria, fue -

asr que ..• 

"El Gobierno Federal, a través de UNPASA 
y FINASA encargó a la firma Me Kinsey & 
Co., en 1967 la real!zaC!On de un estudio 
que además de cubrir todos los aspectos del 
problema, señalara. cuáles eran las perspec 
tivas de la Industria dentro de las condicio:
nes que prevalecían, para poder determinar 
las dimensiones de su problemática" ( 4 ) 

Entre las medidas sugeridas para resolver la baja productivi-

dad y los altos costos se propuso: 

( 4 ) Ga!laga, Roberto. Op. cit. p.17 
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l. - Fomentar el desarrollo de la in~aestructura requerida para 

lograr la máxima producción. 

2. - Poner en marcha programas sustanciales para lograr un me

jor rendimiento intensivo en el cultivo de la caña de azúcar 

y de esta forma, aumentar el ingreso de los cañeros así coJ 

mo de los cortadores. 

Para solucionar los problemas generales, el crédito estatal 

jugaria un papel muy importante. Para el can pose propuso el 

otorgamiento de un crédito directo a los cañeros, lo cual ten-

dría ventajas como en costos de operación, mejoramienro de -

los rendimientos y aumento de las áreas sembradas, increme.!!_ 

co de. beneficios. asr como del nivel de vida de los cai'leros por 

la mejor distribución del valor creado. 

Es asr que entre los objetivos de la restruccuración de 1970 

( * ) están: 

( • ) Diario Oficial, 15 de diciembre de 1970. 
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l. - Mejorar los ingresos de los productores cañeros y d~ los 

cortadores a fin de mejorar su nivel de vida, 

2. - Pugnar porque cada campesino cañero cuente con su habJ. 

ración en propiedad. 

3. - F~cilitar recursos técnicos y administrativos para la re~ 

lizaciOn. de obras de infraestructura en las zonas cañeras. 

Con el antecedente del FEPLA y con la restructuración de 

la industria azúcarera en 1970 se dieron los primeros pasos 

para la creación de un organismo que proporcionara obras -

sociales en las zonas cañeras, lo cual se concretiza el 24 de 

agosto de 1971. · 

El gobierno por conducto de la SHCP y de FINASA, crean 

el "Fondo para Obras Sociales a campesinos cañeros de Es

casos Recursos" (FlOSCER). Creándose como fideicomiso.-

El fideicomiso se Inicio con una aportación de 20 millones -

de pesos que UNPASA dedujo a sus asociados, asr como: 

" ... la cantidad que llegase a recaudarse de la 
aplicación de los dos centavos y medio por kllo 
grámo de azQcar base estandar producido a par 

· tlrde la zafra 1970-1971; los productos neros -
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de la Inversión de los fondos mencionados, y de -
otras aportaciones que se obtuviesen o acordasen." 
( 5 ) 

Como toda empresa pública que iniaia su trabajo el fideicomi

so comenzó si.n una adecuaóa "racionalidad", operando aun sin -

un mecanismo de selección, o sea sin una"polftica adecuada", -

pués el área de trabajo era des-=onocida, · asf como el número de 

comunidades y el total aproximado de l.a población cañera. Por 

tal motivo se levanto en 1973 unC:enso en todas las comunidades 

cañeras, que arrojó los siguientes datos; de las l, 750 comunich!._ 

des cañeras censadas 871 carecran de luz eléctrica, l, 103 de -

agua potable, 1, 216 de escuelas, y en total eran 70, 000 las vi-

viendas en mal estado. 

El llamado "Censo Básico Cañero", contiene información so-

cioeconómlca; fue y ha sido utilizado para pacer diagnósticos del 

universo de trabajo del fideicomiso. 

Una accltn conjunta al levantamienro del Censo, consistió en 
analizar cuáles eran los lineamientos y fi:>rmas de operación de 

{ 5} Bustamante: op, cit. pag. 24. 

151 



otros organismos del Gobierno Federal, tales <D ni.o la CFE. , 

CAPFSE., SAHOP., CCISSSA., para aprovechar sus expe-

riencias y poder delinear rnejor la política de trabajo, ahora 

con un mecanismo seleccionador de las obras a realizar. 

El resultado de las mencionadas políticas fue la creación 

de cinco medidas que se adoprarfan para "racionalizar" el 

crédito: 

l. - Las obras de infraestructura con mayor prioridad son: 

agua potable, electrificación y vivienda. 

2. - Atender a comunidades con mayor población cai'lera. 

3. - Lograr la participación de los beneficiarios en la deci

sión y realización de las obras. 

4. - Lograr un bajo costo de producción por la utilización -

de personal especializado. 

5. - Lograr la multiplicación de los recursos del fideicom.! 

so por la coordinación de cabezas del secta:r estatal -

que operasen en hs zonas cai'leras. 

Por tal motivo ei 15 de octubre del mismo afio se realizó 
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una junta con el nombre de "Pacto de Coordinación", con orga-

nismos del Gobierno Federal y Esratal., con la SARH., SRA., 

CAPFSE., SEP., SAHOP. , CFE. , y algunas comisiones hidro-

lógicas como la Comisión del Papaloapan, la de Rro Fuerte, la 

del Rro Grijalva y la del Río Balsas. 

Como resultado de este pacto se fomento la multiplicación 

de obras. 

En 1973 b lnversiOn del FIOSCER fue de casi 50 millones de -

pesos, má.s 61 millones aportados por otras lnstltuciones, - . 

lo que dló una captación de 111 millones de pesos (cuadro :No. 

19). 

A raíz del Censo Cariero en 1974 se dan las bases para la 

mejor organización del fidel~omisa. Por mepio de la "Refor

ma Administrativa", se le otorgó mayor presupuesto, por lo 

que aumento el número de obras: 

"En ese aí'l.o de 1974, se llevaron a la realiza- -
ción 389 obras en toral con una inversión por, -
parte del FIOSCER de cerca de 50 millones de 
pesos, tratando de fortalecer las obras indirec
tas (es decir, aquellas ejecutadas por organis-
mos y dependencias del Sector Público con mayor 
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experiencia y recursos humanos y técnicos que 
tos existentes internamente) tales como la cons 
trucción de escuelas (CAPFSE), abastecimiento 
de agua potable (G:CISSSAy Comisiones Hidroló 
gicas) y electrificación rural (CFE), a través-:: 
de los cuales se mul tiplicO el beneficio a los -
cañeros. 
Al mismo tiempo, se atendieron directamente, -
necesidades como vivienda rural, salones ejida
les y otras obras diversas." ( 6) 

Al mismo tiempo aumentaban obras como plazas pGblicar:¡, 

calles, emp:edrados, banquetas y parques infantiles. 

Las obras ee infraestructura comprenden puentes y obras de 

lrr!gac!On. 

Los crieerios de racionalidad que se requerían para la di

versificación de los tipos de obra a realizarse, para calcular 

la proporción en los grados de partlcipac!On económica y pa-

ra definir el tipo de promoción y técnica del fideicomiso han 

sido tres: 

r. - "Adecuación y coherencia a las prioridades de la polrtica 

nacional de Inversiones. 

( 6 ) Bustamanre op. clt. p. 28. 
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2, - La posibilidad de .otras aportaciones de las dependencias 

federales, estatales, municipales y ej !dales y /o civiles 

que se interesen en la coordinación, 

3, - "La utilidad de uniformar, en base a las necesidades de 

los cañeros el tipo de s.ervicios". ( 7 ) 

En este año las inversiones del FIOSCER fueron de 49 -

millones y de 46 millones de pesos de o tras instituciones, 

lo que sumó un total de 95 millones de pesos. 

Asimismo se realizaron 1, 289 obras, atendiéndose a -

240 comunidades cañeras, (* ) 

. A partir de 1975 se crea el programa de '.'mejora.miento 

de la vivienda campesina", La diferencia con respecto al 

programa de vivienda que estaba establecido, es que ya no 

( 7 ) N()TIFIOSCER. , México, Año .1, No. -1, enero 1979. p. 6 

( * ) La mayor parte de los datos de obras y de inversiones -
.... están ~madas de los. cuadros 20 y 21. 
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es propiamente la construcción total de las casas, sino que el 

crédito es utilizado para hacer alguna mejora, por ejemplo, -

cambiar el techo de teja por uno de asbesto, poner más ven!:! 

nas, introducir drenaje etc, 

También en este año el presidente Echeverrfa con la "Res

tructuración de la Industria Azucarera"• y mediante los ''De-

cretas Cañeros", establece las zonas de abastecimiento de -

interés pC!blico. 

Entre los efectos que ocasionó esta restructuración, está 

la terminación del fondo sustraído de la aportación de dos y -

medio centavos por kg. de.azúcar, quedando a partir de ese 

ai'io los recursos del FIOSCER a cargo del presupuesto del -

Gobierno Federal: 

En este afio quedan establecidas· las formas en que las co

munidades cai'ieras pagarían el crédito otorgado por el-----

FIOSCER, estas formas son tres: a) pago en efectivo,, b)con 

mano de obra y e) con materiales de la región. Todo ello con 

el propósito de que los· campesinos cai\eros "Beneficiados", -

les sea más barato, económico y accesible el pago del crédito. 
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Asimismo aumenta la inversión del FIOSCER a 131 mlllones 

de pesos junto con las aportaciones de otras instituciones que -. -

fueron de 126 millones, lo que da un total de 257 millones de -

pesos. 

En 1975 se construyeron 1, 920 obras atendiéndose a poco -

más de 1, 200 comunidades. 

De lo más sobresaliente de 1976 está h suspensión de las 

reuniones con otros organismos del Gobierno, de los llamados 

Pactos de Coordinación, debido a que las aportaciones federales 

por asignaciones presupuestales anuales comprendían a partir. 

de este año las inversiones del FIOSCER, suprimiéndose de e!!_ 

ta manera las aportaciones de los cañeros que formaban el fo~ 

do. 

Con estas reformas y con el cambio de administración, en 

1977 el 'fideicomiso se inserta a otras instituciones y organis- · 

mos del gobierno como son: SPP., SHCP., FINASA., y, COPLA-

MAR, para cicar sólo las más importantes. 
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Haciendo un balance por los al'los 1970 a 1977, Roberto Ga

llaga se refiere a las co~iciones de vida de los campesinos -

cañeros como efectos de la subordinación a los ingenios y se

ñala cómo su mejoramiento depende mas del mejoramiento de 

sus ingresos. 

"Duranre el quinquenio analizado, las condiciones económJ 

cas de los ca~eros no mejoraron a pesar de los aumentos en 

los precios de 1 iquidación, debido, ante todo al aumento cre

ciente en los costos, por la espiral inflacionaria, situaCión -

que se agra vO debido a 11}- disminución de los rendimientos y 

a que durante todo ese período los campesinos cañeros sigui.!:: 

ron siendo vfctimas de los ingenios. Tamp000 se modificó la 

situación ec.onOmica de los cortadores y sus condiciones de -

vida en época de zafra, ni se consolidó el movimiento tend.ie!!. 

te a su sindicallzación iniciado a finales de 1971 por la CNC. 

Respecto a los beneficio otorW1dos a los cañeros a traves 

del Fondo de Obras Sociales para Cañeros de Escasos Recur

sos, que opera desde Octubre de 1972 (con un rondo de 80 mi

. llones, 60 de FEPLA ·Y 20 de UNPASA) fueron significativos. -

Agudizadas las deficiencias operativas de la industria y como 
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resultado del descontento y la agitación que prevalecía dentro 

de los caileros y del convencimiento que a alto nivel guberna

mental existía sobre los bajos precios de liquidación que se -

habían establecido para los campesinos, la única vía por la -

que los. cañeros pudieran mejorar sus ingresos fue la de los 

aumentos que se decretaron por disposición presidencial," . 

( 8) 

Las antiguas reuniones con las Instituciones en este año 

~mbian de nombre llamándose "Convenios Unicos de Coor-

dinación" (CUC), 

Como programas básicos del FlOSCER quedaron cuatro: 

Educación, Asentamientos Humanos, Vivienda e Infraestrú~ 

tura Rural. De estos programas básicos dependen 14 subp~ 

gramas que son: 

( 8 ) Boberto Gallaga, ''La estructuración de la industria a.Zu
carera y el comercio exterior de Mé:icic6 (tesis Profesio
nal) Relaciones Internacionales, El Colegio de México, -

. México, 1976, p. p. 46-47. 
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PROGRAMA 

Educación. 

Asen~mientos 
Humanos. 

Vivienda. 

Infraestructura 
Rural. 
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S UBPR OG RAMA -------------
Preescolar 

Primaria 

Educación Media Básica 

Educación Media Superior 

Bienestar Social. 

Agua Potable 

Drenaje 

Electrificación 

Centros de Reunión 

Vía Pública. 

Mejoramiento de vivienda. 

Caminos y Puentes 

Actividades Productivas 

Telefonía Rural 



El total de las obras realizadas en 1976 fue de 1562. 

Las inversiones fueron por parte del FIOSCER de 143 millones 

de pesos y de 116 millones por otras instituciones. 

Como consecuencia de la Reforma Administrativa habida en 

el cambio presidencial, en 1977 el FIOSCER experimentó una 

disminución en el monto de las inversiones (ver Cuadro No. 20) 

Debido también a que se iniciaba el proceso de centraliza-

clón, por medio del control del gobieroo a organismos federa

les como el CUC, se reflejó en una disminución de las obras y 

principalmente de las inversiones. 

Así, en este año las inversiones del FIOSCER fueron de 126 -

millones de pesos y de 66 millones de otras instituciones. 

Para 1978 se da una suspensión temporal de programas con 

otros organismos como CFE., CAPFSE., las Comisiones Hi-

drológicas y la Dirección de Agua Potable y Alcantarillado de 

la SAHOP, 
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Por otro lado se fOrmaba el programa de la creación y --

construcci.On de escuelas con el sistema de telesecundaria.s, 

que después de elaborar un censo de necesidades determinó 
. . 

la carencia de 70 telesecundari.as, en los estados de More-

los, Puebla, Veracruz y Oaxaca. 

Las inversiones del FIOSCER para este año fueron de -

107 millones de pesos por sólo 35 millones de otras instit!!_ 

ciones. Las obras realizadas en este año fueron 1957. 

B) APOYO A LA PRODUCCION. 

Para 1979 se normalizaron ra.nro las inversiones como -

la realización de obras. Se reiniciaron los programas, ªP!. 

recieron otros nuevos como el de .. apo}-u a la producción -

cañera", se continuaron los trabajos con CAPFSE. , Comi -

· sienes Hidrológicas y con. la SAHOP. 

En este afio los reneficios del f'ideicomiso se extendie:-_. 

ron: 
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"El beneficio durante el programa de 1979 se -
extendió aproximadamente al 653 del total de la 
población cañera, 295 personas representados 
por 51:) mil productores de caña, jefes de fami-
lia, y por repercuci6n de las obras en general, 
a aproximadaml¡lnte 1 173 mil personas, cam~ 
sinos cañeros y otros que no lo son," (9) 

El denominado "programa de apoyo a la producción cañera" 

se inició el 24 de agosto de 1979 entre CNIA y FIOSCER con -

tres tipos de obras: arreglo de caminos principales o genera-

les, lograr el mayor aprovechamiento de recursos hidráuli--

cos y el mejoramiento de los albergues para la mano de obra 

estacional que se ocupa en el corte y alce de la caña. (ver cua-

dro No. 22), 

.Este programa se implemento con el fin de que los produc

tores incrementaran el volumen y calidad de la caña. 

C) EL PROGRAMA DE CORTADORES. 

Ya desde la reconstrucción de la Jndustria Azucarera de --

( 9) José Angel Lozano M. "La Década de los 80's y las Comu
nidades Cañeras" en NOTIFIOSCER., México. Año 2, No. 8, 
mayo 1980. p. 3. 
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1970, se proponía el mejoramiento de las condiciones de vida 

de los cortadores de caña, pero se dio más ir:nportancia a los 

productores, mientras que para los cortadores no hubO mucho. 

Solamente durante el régimen de Echeverría, el TJl..1SS realizó 

un ·estudio de las condiciones de vida de los cortadores y lle

vó a cabo algún programa de trabajo social en zonas cañeras, · 

pero con el cambio de gobierno el programa llegó a su fin. 

Fuera de esto no se realizó un programa sustancial que se· 

dedicara a atender a este sector que es uno de los mas explo

tados del país. 

La crisis de la industria continuaba de mal en peor, así -

a pesar de la restructuraciOn de 1970, se .realizó otra segun

da restructuración en 1975, no obstante para la zafra de 1976 

y 1977 se dejó de exportar caña de azCicar: la crisis no se su· 

peró a pesar de que los directivos de CNIA en todo tipo de de· 

claraciones prometían una rápida recuperación, pero contra

riamente a esra se incrementaron las impor_taciones de este 

dulce; Po.r su parte los productores de cal'la de azCicar, tras -

constantes presiones ante el FIOSCER por pedir un. crédito 

para infraestructura rural productiva; maquinaria, obras hi-
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dráulicas, arreglo de caminos, etc. Lograron por fin en 1979 

que el fideicomiso les extendiera un crédito para estas obras, 

pero debido a la crisis de producción la dirección de las or~ 

nlzaciones cañeras solicitaron modificaciones a los decrecos 

del 2 de Enero de 1980, para que el créd !to FIOSCER se destJ_ 

nara a atender el problema de mejorar las condiciones de -

trabajo y vida de los cortadores de caña, principalmente de 

los cortadores foráneos provenienres de las reglones más -

deprimidas. 

Esto debido a que.la zafra 79/80 no salió del estancamlen" 

to, mientras que la demanda doméstica e industrial creció r~ 

·pidamente. Esto se explica porque ha aumentado la demanda -

Industrial de productos farmacéuticos con gran presencia de 

transnacionales: perque en la rama de licor~s el ron elabora

do con caña de azúcar ha sustituido a otros tipos de vinos en 

consumo masivo: porque en la rama de refrescos su consumo 

tiende a generalizarse constantemente no solo en las grandes 

urbes slno incluso hasta en las comunidades más apartadas -

del país; y porque Em!J<?telladoras como la Coca Cola asr co

mo en la rama de rones cuentan con un aparato publicitario -

muy grande, etc. Así, los esfuerzos oor elevar la producti-
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vidad en la industria azucarera no han tenido mucho impacto. 

Como uno de los factores de la crisis azucarera, se man_! 

festó la escasez de cortadores foráneos para las laoores de -

cosecha, ya sea por lo caro de los fletes, o porque los Jorna

leros prefierieron cosechas mas redituables, etc. Entre las 

posibles soluciones para el Estado la mecanización a corto -

plazo no es muy viable, pues necesita un plazo muy grande -

para su generalización, debido a que r<tquiere hasta mas de 5 

años para habilitarse las tierras, las condiciones geográficas 

heterogénas, por terrenos desnivelados, abundancia de pte-

dras, terrenos compactos, falta de caminos, etc. Además -

lo costoso de su importación de las cortadoras mecánicas. 

Por tanto la solución rni's viable para el capital es el mejo

ramiento de las condiciones de trabajo para los cañeros me-

diante la explotación extensiva durante la cosecha, y para ha

cer ma's productiva esta fuerza de trabajo, se hace necesario 

que el Estado reaHce un gasto improductivo para que los inge

nios aseguren el corte de cal'la de manera regular. 
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La mayor parte de los 80 665 millones de pesos que el go

bier.no otorgó al fideicomiso para el Programa Apoyo a la Pr~ 

ducción fueron destinados a maquinaria para la construcción 

de Obras de Infraestructura, y en segundo lugar para obras 

hidráulicas (Cuadro No. 22). De los 66 ingenios del pafs, sólo 

participaron 35 en este programa, 

En el programa de apoyo a la producción, el FIOSCER -

extiende un crédito que se paga en no más de cinco zafras, con 

el 4% de interés anual sobre saldos insolutos, para lo cual el 

fideicomiso estableció un convenio de cooperación con la "Co

misión de Operación y Planeación de Zafra" (COPZ), con las 

Uniones Locales (con la CNC y la CNPP) y con la SRA. 

El presupuesto para obras sociales que manejó el fideico

!!1iso en este ai'lo fue de 2 310 de los cuales el FIOSCER apor

tó 327 millones de pesos y fueron 136 los que dieron otras - - . 

instituciones. 

Hasta 1979 el total de obras realizadas desde 1974 fue de -

1 439 440. (Cuadro No. 21). 
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En 1980 el FIOSCER siguió trabajando con los cuatro progra

mas básicos que tenía junto con sus respectivos subprogramas. 

Asr en los programas de educación se incluye la construcción 

de aulas y núcleos sanitarios. La conservación implica, andado

res, ventanas, canchas deportivas, alambrado etc,, y en apoyo 

inmobiliario se incluye. banda de guerra, transporte, bibliote-

cas, casa para maestros, albergues y casa para estudiantes, 

El Programa de Asentamientos Humanos, contempla princi.:.- · 

palmente la introducción de agua potable y la construcción de -

drenaje que incJuye colector y alcantarillado. 

En Electrificación, el apoyo se da en la extensión de la red eléE 

trica. En centros de reunión, está la construcción de la Casa -

Ejidal, el auditorio, y la conservación y remodelaciOn de los -

mismos. En vra Pública está la construcción de empedrados, .. 

del parque público, de banquetas y de canchas deportivas, 

· El programa de vivienda inclÚye mAs bien remodelaciOn y '." 

adaptación de las mismas, para lo cua.l se otorga un crédito ~ 

individual al cai\ero, el cual se "selecciona~'dentro de .un de-

terminado número de solicitantes en una comunidad. 
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Por último, el programa de infraestructura rural Incluye 

actividades productivas, consistentes en la producción de -

bodegas y el de apoyo a la producción cañera que se refiere 

a la construcción de puentes, caminos, obras hidráulicas y 

el apoyo se da en la creación de granjas de porciculrura. 

A los programas existentes se les hicieron algunas nue

vas modificaciones· En el subprograma <.ie educación pree~ 

colar se preparó a niñas de productores de caña que tenían 

terminada la secundaria con el fin de que pudieran ayudar 

a los niños en edad preescolar. 

En.atención a primarias se firmaron convenios con la -
¡' 

coordinación del programa "primaria para todos los niños". 

Para la acción de "educación para adultos", .se izontrataron 

trabajadoras sociales con la finalidad de realizar "educa--

ciOn ... forma~iva" más que "educación informativa", este -

programa se dio sobre todo para los cortadores de caña -

foráneos. 

En algunos estados del país como en Veracruz se of¡e

cen cursos de alfabetización,· primaria intensiva y educa-.

ción medía con sistemas abiertos no escolarizados. 
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Otro nuevo subprograma es el denominado "protección al 

salario", que en convenio c6n CONASUPO y FIOSCER con~ 

den al consumidor créditos de alimentos que funcionan de la 

siguiente manera: 

"La CONASUPO imprimirá. talonarios foliados 
de $ 1 000. 00 (mil pesos) con veinte vales de 
$ 50. 00 (cincuenta pesos) cada uno. 
Los cañeros tendrán un lfmlte individual cre
diticio de $ 1 000 a $ 2 000 (mil a dos mil pe
sos) en vales canjeables por mercancía en - -
cualquier tienda del sistema CONASUPO o de 
sus filiales. 
En la liquidación de la zafra 1980-1981 los -
ingenios retendrán en favor del fideicomiso, 
sin cargo de intereses; bs pagarés que los -
cañeros hayan suscrito en amparo al finan- -
ciamienro. 
Los Comités de Producción Cañera podrán -
adquirir los talonarios que juzguen necesa-
rios para ser utilizados como estímulo a los 
cortadores, transportistas u operadores de 
maquinaria agrícola, siendo pagados por -
ellos mismos o incorporados a los gastos ge 
nerales de zafra, según lo determinen los -
Comités. " ( 10 ) 

( 10 ) Osear J. Romero. , ''Programa de. Cortadores de Cana", 
en NOTIFIOSCER., México, Afio 3. No.14, marzó 1981. 
p.14. 
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En el subprograma de Asentamientos Humanos el interés -

consistió en dar mayor atención a localidades de productores 

y cortadores. 

En cuanto al subprograma de Mejoramiento de la Vivienda, 

se fijó un crédito a productores-cortadores, cortadores loca

les parientes de productores y cortadores avecinados, con el 

siguiente mecanismo: 

"Con una inversión de $ SO 000. 00 (cincuenta 
mil pesos) por participante el FIOSCER apor
ta el 663 del costo de la construcción y el be
neficiario, o su aval productor de caña contri 
buye con el 34% restante pagadero eri un máxT 
mo de cinco anualidades iguales y consecuti--: 
vas con el 43 de interés sobre saldos insolu--

. tos." ( 11) 

En el caso de los albergues, ya sea en construcción, am-

pliación o remodelación, se emplea el mismo mecanismo an

terior de crédito, Solo que aquf las instalaciones deberá_n ser 

propie~ad de las Uniones Locales. 

( 11 ) Idem, p. 15. 
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Parte de lls actividades de las trabajadoras sociales será 

la de organizar a los cor~dores y sus familias, fomentando la 

salud e higiene en las galeras. 

Por Oltimo, otro nuevo subprograma es el del "Premio al -

Mejor Corte", donde de acuerdo a los Comités de Producción 

Cai'!era y FIOSCER se otorgan premios a los cortadores que 

cortan más y mejor cai'!a, asr como su permanencia y consta.!! 

cia en la zafra: 

"Los premios propuestos son de tres tipos:•-
1. - Si los triunfadores son cortadores locales: 

casas de $ 50 000 (cincuenta mil pesos) en 
sus lugares de residencia.· 

2. - Si los ganadores .son cortadores foráneos: 
artrculos para el hogar con un valor de $ -
50 000 (cincuenta mil pesos). 

El FIOSCER pagará el 66% del costo de este -
programa y los productores, con cargo a gas
to de zafra, aportarán el 34% restante". (12). 

Por otro lado el lnteres ae ia "Comiston Nacional de la In-
. . 

dustria Azucarera por atender a los cortadores de cada se -

dio a conocer el 12 de junto de 1980, y a partir del dfa 30 de 

ese mismo mes, se acordó descontar la cantidad de .. t:retnra 

( 12 ) Ibld. p. 17. 
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centavos por kllográmo de azúcar vendlda en el país, y que la 

UNPASA entregaría a FINASA en calidad de fiduciario del Go

blerro Federal en el FIOSCER 

Se modifico el contrato del fideicomiso, con lo cual la es--

tructura tradicional sufre un cambio fundamental en su organ.!_ 

zaclOn, tanto interna (en las oficinas centrales), como externa · 

(en las oficinas regionales). 

El dfa 8 de septiembre se publicó el acuerdo que especifica 

la modificaciOn: 

"La Secretaría de Hacienda y Crédito PO.blico pro 
cederá a realizar los actos necesarios a efecto :: 
de que sea modificado el contrato del Fideicomiso 
para Obras Sociales a Campesinos Cañeros de -
Escasos Recursos, en los térmlnos siguientes: 
Se incrementará el patrlmonio fideicomitldo con 
la aplicación de$ O. 30 por kilogramo base estan
dar que se venda en el país, a partir del 13 de -
junio de 1980, o la cantidad que posteriormente 
se determine para el efecto, los que serán desti
nados ·exclusivamente a la realización de progra
mas de beneficio de los trabajadores cortadores 
de caiia, conforme a las finalidades del propio -
fideicomiso. 
Se modificarán las finalidades del fidelcomiso pa
ra que en lo sucesivo, además de las que actual-
mente.tiene, realice las siguientes: 
l. - Contribuir a elevar el nivel de vlda de los --

173' 



-

trabajadores del campo cal'lero de escasos re
cursos, promotores y cortadores de cana, po
niendo especial atención .en beneficio a los co:: 
radores de caña migratorios. 
II. '."Procurar elevar el nivel de vida de la co
munidad cañera mediante programas de empleo 
y productividad que incluyan medidas de capa
citaciÍ>n y adiestramiento en y para el trabajo 
y de seguridad e higiene. 
III. - El Comité Técnico y de Distribución de -
Fondos, en lo sucesivo deberá estar integrado, 
además de los representantes ya designados, -
por sendos representantes de la Secretarfa de 
Trabajo y Previsión Social y de Asentamientos 

. Humanos y de Obras POblicas, y, 
IV. - En el convenio que en cumplimien10 del -
presente Acuerdo celebra el Fideicomitante -
con el Fiduciario, se pactarán las modificacio 
nes a las facultades de Comité Técnico que - -
sean consecuentes oon la restructuración del -
fideicomiso. " (13) 

Para poner en marcha el reciente programa se conformó 

un nuevo plan de trabajo, con acciones y objetlvos diferentes 

a desarrollar,.., tales como los siguientes: 

-- aumento y capacitación del nuevo personal 

-- investigación documental y de campo en cada zona de abas-

tecimiento 

-- reuniones con los Comités de Producción de !:Odas las zonas , 

( 13) Diario Oficial. 8/septlembre de 1980. 
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de abastecimienCQ. 

- - relaciones con las agrupaciones cañeras de las reuniones -

local y nacional. 

-- relaciones con el Comité Técnico, 

Las metas que se fijaron a corto plazo son: 

-- el cumpli!11iento de mejorar el nivel de vida de los cortadores 

-- sentar las bases para siguientes programas 

-- el cumplimiento de metas financieras. 

-- la capacitación de todo. el personal, y 

-- la Integración del nuevo programa 1981-1982. 

Las metas que se fijaron a largo plazo son: 

-~ propiciar una mejor organización 

-- consolidar la infOrmación recopilada 

- - aumentar la productividad 

-- lograr la confianza de los cortadores,y 

-- hacer consciente al cortador de su papel en la sociedad como 

ser. humano, 
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D ) Es trucrura formal del FIOSCER 

Secretarra General ------------------

Departamento Administrativo 
Departamento Técnico 
Departamento de Campo 
Departamento de Planeación 
Departamento de Investigación e Informática 

Región 
Región 
Región 
Región 
Región 
Región 
Región 
Región 
Región 
Región 
Región 
Región 
Región 
Región 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13· 
14 

Morelos ·Puebla 
Sinaloa · 
Nayarit 
Jalisco·C:Olima 
Michoacán 
S. L. Potosf·Tamaulipas 
Veracruz ( Martfnez de la Torre) 
Veracruz (Córdoba)· · 
Veracruz- Oaxaca 
Veracruz ( C:Osamalopan ) 
Ver. (San .Andrés Tuxtla) 
Tabasco 
Chiapas 
Quintana Roo. 
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La autoridad máxima del FIOSCER es el Comité Técnico, 

que está formado por representantes de Secretarias de Es~ 

do y organismos del Gobierno Federal como SHCP (Secreta -

rfa de Hacienda y Crédito Público), STPS (Secretaría del - -

Trabajo y Previsión Social), COPLAMAR ( Coordinación -

General del Plan Nacional de Zonas Deprimidas y Grupos -

Marginados ), SAHOP (Secretaría de Asentamientos Huma - · 

nos y Obras Públicas), SARH (Secretaría de Agricultura y

Recursos Hidráulicos), SRA (Secretaría de la Reforma -

Agraria) SPP (Secretaría de Programación y Presupuesto), 

SPFI (Secretaría de Patrimonio y Fomento Industrial), , -

Así como la CNIA (Comisión Nacional de la Industria Azu

carera) FINASA ( Financiera Nacional Azucarera), y repr~ 
/ 

sentaciones políticas como la CNC (Confederación Nacional 

Campesina ) y la CNPP ( Confederación Nac}onal de la Pequ~ 

na Propiedad ). 

La función de dicho Coml~ Técnico es vetar o dar el vis-

to buerio, pero no aprobar, respecto a los programas a real:! 

zar, y definir como se llevarán a cabo. 
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En un principio ( 1973) el financiamiento dependía de -

SEPA FIN,. pero a partir de 1975 depende de la SPP,, por me:;_ 

dio de FINASA como fiduciaria, 

El FIOSCER se integra por un Director y Delegado Fidu

ciario, un Secretario General y cinco departamentos que au

xilian al funcionamiento de las oficinas regionales. 

El Departamento Administrativo se encarga del control del -

presupuesto. El Departamento Técnico supervisa los avan~

ces de las obras en las regiones. El Departamento de Campo 

mantiene contacto con los jefes regionales y campesinos. El 

Departamento de Planeación disei'la la aplicación de los crédl 

tos de acuerdo a los porcentajes de participación. prioridades, 

etc, El Departamento de Investigación e Informática se encar

ga de la investtgación de ·éortadores, evaluación, análisis y -

promoción de programas y la Oficina de Informátk:a mantiene 

al día el cxmsolidado, 

Cada oficina regional se compone de un Jefe Regional, De

partamento '.Técnico, Departamento de Promoción y personal 

administrativo. Las Oflclnas Regionales conocen los ingenios, 

las ,comunidades cañeras, a los líderes cal'ieros, a los gremios 

178 



y delegados. Se auxilian para su trabajo con el manual de -

campo que contiene información de los ingenios, padrón ca-

ñero y obras del FIOSCER según la región. De acuerdo a la 

información recibida de las oficinas regionales se conforma 

el consolidado mensualmente. Este contiene información por 

mes de programas y subprogramas, de créditos directos, -

nQmero de obras, grado de avance de las mismas y actas de 

aceptación y entrega. 

La política actual que se sigue en el FIOSCER es la de m~ 

nos personal y más capacidad d~ atención, 

La cobertura territorial del fideicomiso comprende a todos 
/ 

los estados del pars que cuenten con ingenios. 
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RELACION DE AREAS QUE ATIENDE EL FIOSCER 

REGIONES ESTAOOS 

. 1 CENTRO More los 

Puebla 

2 SINALOA Sinaloa 

3 NA YARIT Nayarit 

4 JALISaJ Jalisco 

Colima 

5 MICHOACAN Michoacán 

6. HUASTECAS San.Luis 
Potosr. 
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INGENIOS 

Casa sano 
Emiliano Zapata 
Oacalco 

Atencingo 

El Dorado 
La Prima vera 
Los Mochis 
Rosales 

El Molino 
Puga 

Bella vista 
Estipac 
José Ma. Morelos 
La Guadalupe 
La Purisima 
Melchor Ocampo 
Sn. Francisco Ameca 
Santiago 
Tala 
Tamazuia 

Quesería 

Lázaro Cárdenas 
Pedernales 
!;'u ruarán 
San Sebastián 
Santa Clara 

Alianza eopular 
Plan de Ayala 
P.Arriaga 



REGIONES ESTAOOS INGENIOS ---

Tamaulipas 
El Mantc 
Xicoténcal 

Veracruz Za¡x>apita-Pánuco 
El Higo 

El Modelo 
La Gloria 

7 VERA CRUZ Veracruz Independencia 
CENTRO Libertad 

La Concepcion 
Mahuixtlan 

Central Progreso ( 
El Potrero 
El Carmen 
La Providencia 
Sn. J. de Abajo 
Sn Nicolás 

Puebla Calfpan 

9 ÓERACRUZ Vera cruz La Constancia AXACA Central Motzorongo 

A.L. Mareos 
El Refugio 

Oaxaca La Margarita 
Sto. Domingo 
Juchitán 

Sn. Cristóbal 
10 VERACRUZ Veracruz Sn. Gabriel 

COAMALOAPAN Tres Valles 

- Cuatotolapan 
11 VERACRUZ Vera cruz "San Pedro 

San Francisco El Naranjal. 
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REGIONES ESTADOS INGENIOS ------- ------ -------
Sta. Rosalra 
Benito Juárez 

12 TABASCX) Tabasco Nueva Zelandia 
Dos Patrias 
H. Galeana 

13 CHIAPAS Chiapas Pujiltic 
Huixtla 

14 Q. ROO. Q.Roo Alvaro Obregón 

Campeche La Joya. 
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CAP.ITULO V 

FIOSCER, UN NUEVO MECANISMO DE SUBORDINACION 

ECONOMICA POLITICA DE LOS CAJ\lEROS. 

El proceso de subordinación de la economía campesina por 

el capital en el campo cañero, en particular después de la últi

ma década, ha ido al parejo de un proceso de intervención del 

Estado en la industria azucarera, que <;lespués del control gra

dual de todo el proceso productivo, en el financiamiento (con -

el control del crédito,del riego, de la maquinaria, etc. ) en la 

organización, en la planeación, en la investigación y en la co

mercialización (principalmente con el control del precio) di

cho .proceso se ha visto reforzado con nuevas formas de medi! 

tización política más sutiles y efectivas. 

En las lrneas siguientes se tratará de mostrar algunos de -

los mecanismos de control, a partir del análisis del funciona

miento de la estructura interna del fideicomiso, de los flujos 

internos y externos, tanto de recursos económicos cómo de -

información, durante el proceso de la conformación de los - -

programas de construcción de obras sociales y de infraestruE 

tura rural, explicando cada parte de este proceso, su signifi-
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cado y sobre las comunidades cai'!.eras. 

A ) Consideraciones en torno al contrato del FIOSCER. 

Hasta después de 1974, el fideicomiso disei'!.6 políticas 

fijas de acción con las cuales operó con mecanismos más 

"racionales" para atender a las comunidades. Entre estos 

está la utilización del crédito como sistema para el pro-

grama de vivienda, aunque se le dio más importancia o -

preferencia al programa de mejoramiento de vivienda y a 

las obras de infraestructura rural. 

El crédito FIOSCER constituye el aspecto más impor• 

tante de la estructura y funcionamiento de este organismo, 

ya que el crédito funciona como un mecanismo ·de control 

económico y como una forma de control polrtico e ideoló

gico, mediatización la relación antagónica entre los cam" 

pesinos cañeros y el ingenio. Dicho control se ejerce: _,. 

1'! durante el periodo de tramitación de las obras; 2'! por 

el aspecto centralizador que implican las tramitaciones; 

y 3'! por el aspecto preferencial de selección d~ las obras. 
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Pasaremos a ver ahora de qué manera se han implementado 

los mecanismos de funcionamiento interno y externo del fidei

comiso (o sea con otras instituciones), entre los departame_!! 

tos centrales con las oficinas regionales o con las comunidades 

cañeras. 

Anteriormente se comentó,. que como antecedentes. inmedi~ 

tos del FIOSCER está el Fondo Estabilizador de los Precios de 

Liquidación del Azúcar ( FEPLA ) , cuya finalidad era estabili

zar o equilibrar los precios de liquidación que cubría UNPASA 

por kilogramo de azúcar prod~cido. Los fondos de este organi! 

mo se t>btenran de.las divisas obtenidas por la exportación de -

azocar. La existencia del FEPLA dependra entonces de las ex

portaciones del dulce. 

Pero como la industria azucarera estaba en constante depreda

ción, su producción ya no alcanzó para cumplir con el compro 

miso de exportación e incluso se tuvo que empezar a importar 

el dulce. Es así que el FEPLA desaparece del contexto de la -

industria azucarera. 

El 24 de agosto de 1971 se crea el FIOSCER, ( Fldeicomlso 

de Obras Sociales a Campesinos Cañeros Je Escasos Recursos), 
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con la firma de un contrato de fideicomiso entre la SHCP y - -

FINASA. Entre sus principales funciones quedaron las slguie_!! 

tes: 

"lg,. Coadyuvar a la construcción y/o mejora 
mlenco de casas habitación en beneficio de los 
cañeros de escasos ingresos que no estén en -
condiciones de aprovechar los sistemas tradi
cionales del crédito, procurando que se utili
cen los recursos materiales de construcción 
disponibles en las regiones de que se trate: -
que 1 as construcciones reúnan los requisitas 
mínimos de funcionalidad e higiene, que se 
realicen sobre bases urbanísticas adecuadas 
para el desarrollo de los poblados respectivos 
y que los agricultores presten su cooperación 
personal en las obras de construcción, así -
como desarrollar el espíritu de trabajo en - -
equipo y de organización social para el bene
ficio de la comunidad. 
2~. Coadyuvar a la dotación de los núcleos -
de población cañera de servicios públicos -
indispensables, tales como alumbrado, agua 
potable, y drenaje, lavaderos y baños públi
cos, escuelas de enseñanza elemental y de -
artes y oficios, campos deportivos y de re - -
creo, mercados, talleres y pequeilas indus- -
trias agropecuarias en explotación cooperati
va procurando elevar el nl vel de vlda de la co 
munidad cañera mediante el aprendizaje y la -
práctica de oficios en dichas instalaciones de 
enseñanza. 
3~. Proporcionar a los agricultores la ayuda 
técnica y los materiales indispensables para 
la construcción y mejoramiento de sus casas 
y obras de beneficio común, mediante la con
tratación con cargo a los recursos del fideico 
miso de personal técnico que tendrá a su cut:' 
dado organizar, enseñar y dirigir a los agri
cultores en las obras que se realicen, entre--
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gándoles en las mejores condiciones posibles, 
materiales complementarios de construcción 
cuando no exisran en la región y facilitándoles 
los servicios de obreros calificados y el uso 
de maquinaria y equipo auxiliar para la elabo 
ración, colocación y acarreo de materiales y 
movilización de personal". ( 1 ) 

Respecto al contrato, hasra sus últimas modificaciones en 

1973, intenta ser coherente con la realidad nacioml. Por eje'!! 

plo en el primer punto en lo relacionado a beneficiar a "Los -

agricultores de eseasos recursos, que no estén en condiciones 

de aprovechar los sistemas tradicionales de crédito", se pro

pone la utilización de materiales de la región, adecuación ur- · 

banrsttca adaptada a las necesidades de los campesinos, de la 

participación personal de los agricultores y del fomento del -

espíritu de trabajo en equipó y de organización social. 

Lo que parece insuficiente es qu_e no se especifica quienes 

son exactamente los campesinos de "escasos ingresos", en -

consecuencia se entiende que los "beneficios" se extienden a 

todos los cañeros en paquete, sean estos campesinos ricos, 

medios o pobres. 

( 1) Contrato del fideicomiso. 24 de agosto de 1971. 
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En este sentido el fideicomiso si. nominalmente es para 

los campesinos de escasos recursos deberfa entonces, dar 

servicios preferencialmente a estos cañeros. 

En la realidad sucede que los que más salen beneficiados -

con las obras del FIOSCER son los cañeros en mejor cond!_ 

ciOn o posición económica. 

Además no debemos oly!dar que el FIOSCER no ha lle -

gado por cuenta propia como benefactor sino que como -

grupo social, el productor cañero, por su lucha y comba

tividad se ha ganado históricamente las obras sociales, c~ 

mo un derecho y no como un favor otorgado a "cuenta gotas" 

per una burocracia ajena a los intereses de clase de los ca

i'lerqs. 

A diferencia de los campesinos cañeros, los obreros de 

·1os ingenios con más poder de negociación, tienen más de 

· ocho fideicomisos, uno por cada beneficio social: hay para 

la vivienda, para jubilados, contra la tuberculosis, para C!!_ 

pacitación, de becas del CONACYT, para deportes, y para 

centros vacacionales entre otros. Además de esos fidelco-
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misos los obreros cuentan con los servicios del IMSS. Tambien 

cuentan con un fuerte sin~icato, el STIASRM, afiliado a la C1M, 

y cuentan con la propiedad del equipo de fue-bol "ZACATEPEC", 

Otro aspecto importante es el referente al "beneficio" que -

se da al campesino cañero, Tal "beneficio" implica al Estado 

como "paternalista" y en el lado opuesto al "beneficiado" o -

campesino cañero que "necesita" del Estado, que es incapaz 

de tener una casa habitación por sí mismo. pero que al recibir 

una obra mentalmente queda en deuda-0 comprometido ante el 

Estado. El resto de cañeros no beneficiados subjetivamente 

mantienen una actitud de "esperanza". Entonces en ambos ca

sos las obras actúan como un mecanismo de control ideológi

co, al mismo tiempo que "sujetan al cal\ero" a su lugar de -

orrgen para que no emigre y asr tener asegurada la fuerza de 

trabajo por algún tiempo. 

Pero, tanto en el aspecto anterior como en éste, lo que -

hay de fondo es un campesino que es explotado, que transfiere 

una parte de su producto que no le es remunerado, por el me -

canismo del intercambio desigual, y que en esta relación el -
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productor cañero más afectado es aquel que posee menos tie-

rras, de•-menor calidad y que se encuentran ubicadas lejos -

del ingenio, lo cual hace aumentar el precio del transporte, 

y que además tiene que trabajar como cortador, 

En cuanto a la cuestión del "beneficio" a los campesinos 

cañeros de escasos recursos y del "paternalismo" por parte 

del Estado, es sumamente ilustrativo el punto de vista ver-

tido por un jefe Regional ( J. R.) y de un Presidente Munici- -

pal (P.M.) 

Cuando se le preguntó al J. R. acerca de q.ie Si el FIOSCER 

·realmente beneficiaba a los campesinos de escasos recursos, 

él contesto: 

J. R. "Bueno, partiendo de la base de que el fideicomiso en 

un 903 de sus obras han sido de beneficio colectivo, 

pues realmente es al campesino de escasos recursos, 

·pues lo viene a beneficiar en segundos términos (+), -

como lo que ocurre en todas las acciones que lleva a 

~-----------------------------------
( + ) Todos los subrayados que aparezcan en las entrevistas 

realizadas son de los autores ( R. B. y A. S. ) 
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cabo cualquier institución dentro de la república me

xicana, ya sea del gobierno o particulares, en nues" 

tro sistema cualquier acción que se emprenda, defi

nitivamente vendrá a beneficiar al que tenga más re 

cursos, lógicamente, y los menos beneficiados con 

todo esto, pues son los que tienen menos propieda

des, los .que tienen menos recursos, los que tienen 

menos cosas, menos pertenencias y desde luego, 

también, los que tienen menos ingresos. 

A sf es que prácticamente podemos decir que no es -

a nivel FIOSCER sino a nivel nacional, que por el -

sistema en el que vivimos cualqu ler acción que se -

emprenda, beneficiará al que tiene mt\s. 

"Esto no quiere decir que no hayamos beneficiado a 

los de escasos recursos, también, porque ellos ac.!:!. 

den a la escuela, aunque no podemos impedir tam~ 

co que los de más recursos vayan a recibir su !ns - -

trucciOn en esa escuela, también las obras de agua 

potable, pues definitivamente benefician al que tiene 

una casa de dos pisos o al que tiene una casa de tres 

o cuatro pisos, esto lo beneficia mtis que al que tiene 

un pequeño jacallto que definitivamente el agua pota

ble ta utiliza para el más o el mfnlmo de requerlmle!! 
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tos, ¿verdad?. 

"Asr es que definitivamente aquí en México, para -

hacer justicia cuesta mucho trabajo, sin embargo -

se está haciendo" ( + ) 

Y cuando se le cuestionó sobre el paternallsmo del fidej 

comiso el funcionario respondió: 

"En primer lugar, yo considero que el fideicomiso 

desde el punto de vista del sistema operacional, sí 

es paternalista, pero paternalista positivo. Porque 

definitivamente las acciones que emprende, las e~ 

prende para orientar al campesino y sobre todo a -

aquellos que definitivamente están en una etapa en 

que no pueden comprender por sí mismos hacia don

de queremos llevarlos, entonces definitivamente -

ahf sf entra el paternaltsmo desde el punto de vista 

positivo, y de.sde luego oon una meta muy definida y 

llevarles desde luego, la filosofía que el fideicomiso 

siempre ha pretendido: el hacer consciente al cam

pesino de su cambio mental, para que su potenciali

dad muy personal en cada caso, la aproveche para 
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salir del estado subdesarrollado en que se encuentran". 

Así mismo recogimos la opinión del Presidente Municipal del 

ejido cañero "El Grullo" ( * ) para conocer qué entendía él como 

funcionario ejidal del paternalismo estatal en las obras que rea-

liza en la comunidad del FIOSCER. 

· Respondfo Jo siguiente : 

"Precisamente yo lo defino como querer que todo lo ofre~ 

ca el gobierno, que el habitante de "X". "Y" o "Z" pue·--

blo pida y exija al gobierno, que le tiene que dar rodas -

las obras de infraestructura; y no; , si nosotros los vecJ. 

nos queremos las calles bien acondicionadas, arregladas, 

y queremos el mejor pueblo de la tierra es a nosotros a 

quienes nos va a costar. 

"El gobierno demasiada responsabilidad tiene con daroos 

educación gratuita, construcción de escuelas,. infraestru~ 

tura, riegos, luz, toda esa expansión necesaria .que hay, -

claro, resultan de los impuestos de la población y de la -

( "' ) El Grullo Municipio de Autlán Jalisco. En la Región IV 
del FIOSCER . 
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riqueza del subsuelo. Pero aquí en el Grullo concreta

mente yo siento que las inversiones que ha hecho el -

Estado Mexicano para nuestra mejor condición de vi

da no la pagamos con nada, con los pocos impuestas 

que incluso muchas ••eces de mala gana los damos:" 

En cuanto al significado del paternalismo se coincide con 

Enrique Contreras Suárez en cuanto al significado del aspeE, 

to del paternalismo "justo" o en este caso del paternalismo· 

'en sentido positivo" como prevención de conflictos, como -

parte de una estrategia del Estado mas amplia. Este meca-

nismo de contención se ha aplicado en instituciones con fun-

cioues similares a las del fideicomiso tales como el Progra

ma de Inversiones Para el Desarrollo Rural ( PIDER ). Asr -

El Autor afirma lo siguiente: 

"La estrategia espacial de distribución de la inversión 

fue inspirada con frecuencia por la necesidad de prac

ticar un paternalismo "justo", salpicando inversiones" 

para que les tocara algo a todos", solucionando o pre

viniendo estallidos confiicti vos, dando prem íos a ami -
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gos y castigos a inconformes, bien program4ndolas 

org-ánicamente. De .estas posibilidades la tercera fué 

la menos frecuente. " ( 2 ) 

Se puede notar que a partir del despliegue de actividades 

del fideicomiso se han amortiguado los conflictos en las zo-

nas cañeras. En cuanto al grado y magnitud de los ci:>nflictos, 

éstos ya no tienen el car4cter de espontáneos, de generaliza-

ción, de violencia y de represión directa, aunque los movi--

mienros han continuado. 

En parte, los movimientos han sido cooptados porque la --

mayorra de los ingenios pasan a ser pOblicos y en parte por--

que ahora el control se transforma en indirecto, en instituci~ 

nal y se hace más complejo. En este control social, el -------

FIOSCER tiene un papel importante en cuanto a su funcionamie.!! 

to. 

( 2 ) Contreras S. Enrique: "El Programa de Inversiones Ptibli
cas para el Desarrollo Rural como estrate-
gla de desarrollo de regiones temporales. " -
Méx. Ed. Colegio de Sociologos de Méx. Mayo 
1979. p. s. 
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B) Explícación del Organigrama General del FIOSCER 

Para tratar de entender la estructura organizativa del - -

FLOSCER, explicaremos en forma sintética cómo funciona y 

cómo esr.án integrados sus diferentes órganos componentes. 

l. - El "Comité Técnico", es el órgano superior en la es-

tructura organizativa del fideicomiso, sus funciones son: su-

pervisar, aprobar, sugerir, as r como dictar normas y polf!J 

cas de funcionamientos generales. Está conformado por re--

presentantes de instituciones como: COPLAMAR, IMSS, CO-

NASUPO, SARH, CNIA, SCT, SPP, SAHOP, SRA; ST y PS. -

entre otras. 

Este comité tiene la función de reducir la duplicidad de -
., 

acciones del fideicomiso, para lo cual centraliza las polfti- · 

casa seguir, teniendo como meta la de lograr una mayor -

producción "racionalizando las acciones", 

En la práctica dicho comité opera como un mecanismo bur~ 

crático de tramitación administrativa. 

2. - "Sub-Comité de Operación, realiza las aprobaciones 
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finales relativas a la autorización del presupuesto, Opera -

como mecanismo de descentralización mediante la coordin.!!, 

ciOn sectorial. Está conformado por representantes de las 

siguientes instituciones; SHCP, FINASA, SEPA FIN y la SPP. 

3. - El "Director o Delegado Fiduciario", es la persona 

encargada por el ejecutivo para administrar los recursos y 

coordinar las ·acciones del fideicomiso. 

4. - El "Secretario General", auxilia al Director del fi

deiComiso., coordina los Departamenros y soluciona los ..; 

problemas secundarios. 

5. - Las "Oficinas Centrales (ubicadas en México)". Por 

medio de los departamentos administra los recursos físicos 

y humanos, cumple funciones de planeación, coordlnac,lón y 

evaluación de los programas del fideicomiso en el pafs. 

5.1. -"Departamento Administrativo", ejecuta lo relati

vo al uso adecuado de los recursos. 

5. 2. -'Departamento de Planeaclón". En base a la infµr- · 
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maclón acumulada en los anteriores programas, propone y dis

tribuye los recursos pára los programas a realizar. 

5. 3. -"Departamento de Campo". Es el medio de comunica-

ción entre las oficinas regionales y las oficinas centrales. 

5. 4. -"Departamento Técnico". Opera lo relativo a proyec--· 

tos.de construcciones y supervisa el avance de las obras. 

5. 5. -''Departamento de Investigación." Es el que ejecuta' lo 

concerniente a la actualización de la información r~lativa de los 

programas, así como la promoción y evaluación de los mismos. 

5. 6. -Existe un equipo de "Asesores" en asuntos relacionados 

a los aspectos políticos, operativos y jurídicos. 

6. - Las "Regiones del FIOSCER", suman 14 en total y están 

compuestas a 'su vez por: Jefe Regional, Administrador, Técni

cos, Promotores, Secretarias, Choferes y Albañiles. 

7. - "Apoyo Técnico", son las diferentes construcciones que 

operan en la mayoría de las regiones del FIOSCER. 
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S. -"Otros Organismos". Se entienden así las acciones con

juntas de inversión de rec:ursos que se programan junto con -

instituciones como las siguientes: SARH, CFE, CAPFCE, i..!'1-· 

SAHOP, los Municipios, etcétera. 

9. -"Comités de Producción Cañera". Está formado por or

ganismos relacionados al ingenio (CNIA) a la CNC (como la -

UNPC y la UNPP locales), y representaciones políticas (comi

sariados ejidales) que operan a nivel local dentro de las áreas 

de influencia de los ingenios, y que coordinan la planeación y 

el control de la zafra, que para el FIOSCER significa parte de 

acciones de trámitación formal de obras por su carácter re-

presentativo de los diferentes intereses (comunales, políticos 

y productivos). 

10, - Las "Comunidades Cañeras", llamados también "Fidei 

comitidos" o sea los beneficiarios. 

Para que la comunidad sea sujera de crédito por parte del -

FIOSCER tiene que estar compuesta con por lo menos el 50% 

de ej idatarios ·cañeros. 
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l.'- COMITE TECNICD 
COPLAMAR, IMSS, SARH, 
CN!i\, SCT, SPP, SRA, 
CNC, SAHOP, CFE. H 2. - SUBCOMITE DE OPERACION. 1 

FINASA, SHCP, SPP, SEPAFIN. 

1 3. - DIRECCION l 
DELEGADO FIDUCIARIO 

1 4. - i:;r;CRETARIO GENERAL 

5. - OFICINAS CEN1RALES. 

s. 1-Depto. 5.2-Depto. 5. 3-Depto. 5.4-Depto. 5.5-Depto. 

Investigación de Planeaclón Administrativo de Campo. Técnico. 

5, 6-ASESORml 

6. - OFICINAS REGIONALES 

R,l R.2 R.3 R.4 R.5 R.6 R,7 R.8 R,9 R,10 R.11 R.12 R, 13 R.14 

--:17. -APE>YO TECNIOO 1 

8. - OTROS ORGANISMOS 9, - COMITm DE PRODUCCION 
SARH, SRA~ CFE, CAPFCE, CA fil ERAS, 

IMSS, COPLAMAR, CONASUPO CNIA CNC-CNPP, PRI. 
MUNICIPIOS. 

l 10. - COMUNIDADES CAfilERAS, j 
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C) Conformación del Programa 

El ciclo del crédito se inicia con una propuesta de gasto de 

obras presentado ante el comité técnico, en especial a la Se

cretaría de Programación y Presupuesto que funciona con el -

mecanismo centralizador de presupuesto por programas. 

La propuesra parte del Departamento de planeaclón que se 

basa e11 el presupuesto del programa anterior, en el censo -

J:>ásico cañero en el consolidado y en las solicitudes de las ~ 

munidades cañeras (que de las oficinas regionales y del crit~ 

rio de los Jefes regionales se captan' por el-dep!J,rtamento de 

·campo), pasando después a la Sría. General y posteriormente 

a la Dirección de donde se realiZan ajustes finales, llegando 

asr al comité técnico. Por último se turna al sub-comité de .. 

operación compuesto por la SHCP; la SPFIN, FINASA hasta -

su destino final que es la SPP como puede verse en el slguie..!! 

te organigrama. Cada dependencia da el visto bueno a cada -

proyecto y ya autorizado se regresa al FIOSCER. 
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COMITE TECNICO 

DIR ECCIONt------' 

Sría, GENERAL 

OFICINAS CENTRALES 

Prog, anterior 
censo básico 
consolidado 
otros PLANEACION 

SUBC:OMITE DE OPERACION 

SHCP, FINASA, SPFIN, SPP. 

DEPTO. DE 

~---__,, CAMPO •. 

OFICINAS REGIONALES 

SOLICITIJDES 

COMUNIDADES 
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El presupuesto del gasto por programas y los convenios 

únicos puestos en práctica por el Gobierno de José López -

Portillo desde 1977 se hizo con el ffn de quitar la duplicidad 

de funciones de las Instituciones, y para conseguir una ma

yor centralización. 

Esta centralización facilita la coordinación de los demás 

intereses del Estado tanto económicos ( la .producción de -

azúcar) como políticos (la necesidad de estabill.dad políti

ca) y al mismo tiempo crea una compleja red de instan~ias, 

de documentaciones que van de un organismo a otro, el cal!!. 

bio de trámites por otros nuevos etc. Con todo ello se na -

provocado un efecto negativo ante las comunidades campesi- · 

nas por la confusión que causa el no poder reconocer a su -

explotador, pues los dueños de los ingenios se transforman 

con estos cambios en una capa muy compleja de burócratas, 

Los campesinos se 'tienen que enfrentar ahora a funcionarios, 

expedientes, documentos, números, memorandums, etc. 

De tal manera que es dificil reconocer al "Estado Patrón" 

como expolotador, y mucJ;¡.o menos cuando el Estado se vale 

de mecanismos extraeconómicos como decretos, del ejército, 
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de la policía, etc, y de organismos polftico-corporativos, que 

aunque ya no dominan con métodos caciquiles de control polf~ 

co, si hacen enfrentar al campesino a un gran número de ins -

tituciones con funciones que van desde el financiamiento 1 a 

comercialización, la organización de instancias polfticas has

ta obras sociales. 

Después del aspecto de funcionamiento del presupuesto por 

programas, de la implementación de formas burocráticas de 

tramitación asr como de la utilización de mecanismos extrae

conómicos y político-administrativos, al campesino cañero 

sólo le queda aceptar el volumen de recursos designados a -

su comunidad puesto que a presupuesto ya fué incluso a~p~ 

do por los lfderes ae la CNC-CNPP y asr, la participación -

del cañero en la designación del presupuesto es rr\fnima, só

lo a nivel oficial de. cúpula a través del sistema de represen

tación gremial política. 

En resumen, l. - El inicio del ciclo de la propuesta de -

gasto de obras mediante el mecanismo del manejo del.presu

puesto por programas es un mecanismo centralizador que -

dificulta o dilata los trámites para que la designación sea -
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oporruna~ 

2. - Los organismos e instituciones represenradas en el 

comité técnico, como órgano superior de dirección hacen 

al-campesino cañero difícil reconocer al "Estado Patrón" 

corno su explotadot'. 

3. - El mecanismo de control que aqur se utiliza es el 

ideológico, ya que el Estado actúa en forma paternalista 

puesto que para el cañero, el Estado aparece como el que 

dá. el crédito, cuando en realidad es el producto del tra~ 

'jo de los propios cañeros, pero administrado desde arri

ba, 

·4, - La participación del cañero es muy indirecta, sólo 

se da a través del sistema de representación gremial de -

tipo vertical. 

D). La asignación de los recursos. 

El siguiente paso es el de b asignación de créditos del 

Gobierno Ped~ral, de los 30 centavos por kilo_ de azüc¿ir 

vendidos y de otros recursos propios del FIOSCER. 
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Después que la SPP, autoriza el presupuesto se turna a --

SPFIN, luego a SHCP, FINASA y los recursos pasan de FINASA 

al Departamento Administrativo para su manejo. (Ver Organi-

grama No. 2) 

ORGANIGRAMA No. 2 ---------------

SUBCX>MITE DE OPERACION 

SHCP, FINASA, SPFIN, SPP 

1 DIRECCION j 

'SRIA. GENERAL! 

OFICINAS CENTRALES" 

DEPARTAMEN 1u 

~ 
ADMINISTRATIVO. 
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Por lo general el presupuesto presentado es casi siempre 

más alto que el del ai'lo anterior, lo que implica que una vez 

satisfechas las demandas previstas se tengan que impleme_!! 

tar sobre la marcha otras obras o programas novedosos con 

el fin de utilizar el presupuesto, pues de lo contrario se te~ 

dría que regresar el excedente a FINASA y de ahí hasta lle

gar a SPP que destinaría los recursos a otra dependencia. 

Programas "novedosos" son considerados aquellos que -

mejoran las condiciones de vida, de manera muy indirecta, 

por ejemplo: juegos infantiles, parques públicos, banque-

tas, bandas de guerra, uniformes de equipos deportivos, -

etc .• 

Las continuas reformas administrativas han hecho que -

esta parte de asignac.ión por parte del sub-comité de oper~ 

ción de recursos desde el exterior del FIOSCER sea comple

ja puesto que la SHCP tiene su prioridad por ser la que otor

ga los recursos al representar el rOndo por parte del Gobie!. 

·no Federal: La SPFIN, actúa como cabeza del sector míen-

tras que FIOSCER está Incluido como parte de la industria, 

FINASA, en calidad de fidelcomitente y a la SPP como insta~ 
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cia que controla y autoriza el manejo de recursos de todas· 

las organlzaciones oficiales. En resumen: 

!'!. Ante la imposibilidad de ejercer todo el presupuesto 

destinado ya sea por falta de demanda o por lo dilatado de. · 

las otras lnstltuciones, se ha impuesto a los cañeros obras 

sociales que no benefician el nivel de vida de manera dire_s 

ta. 

2'?- También los programas novedosos le cuesran a toda 

la comunidad, qulen en última instancia es la que tiene que 

pagarlos. 

E) La promoclOn de obras. 

Una vez. que se tiene la cantidad de presupuesto requerl -

da en los programas; el Departamento de Planeación distri

buye los recursos de acu.erdo a la reglón y número de Inge-. 

nio, la población de cañeros, programas y subprogramas -

de infraestructura rural por obras. 

Posteriormente, en las oficinas regionales, por medio -
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de la promoción de obras, se ofrece el crédito global por zona 

de abastecimientos y se Informa de ellos a los representantes 

de los comités de producción cañera; ya sea delegados de las 

uniones locales de la UNPC, UNPP, Presidentes Municipales, -

Ingenios o de otras Instituciones. 

Para la conformación final de los programas, los promot~ 

res realizan asambleas con los ej idatarios para informar de 

los detalles del programa, forma.de pago, cuánto aporta el -

Ingenio, el Municipio, otras Instituciones, las comunidades 

y el FIOSCER. Cada programa tiene diferente porcentaje de 

participación, el más común es para vivienda. Para ello El 

FIOSCER aporta el 66% y la comunidad el 44% restante. (Ver 

Organigrama No. 3 ) 
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ORGANIGRAMA No. 3 

1 DEPARTAMEN'IO ADMINISTRATIVO 1 

-f OFICINAS REGIONALES] 

:PROMOCION: 

l 
' 

.l 
OTROS ORGANISMOS COMITE DE PROOUCCION 

ERA PRI SARH CFE etc. CA~ 

CNC, CNIA, PRI. 

~ASAMBLEASr. 1 

. 
!COMUNIDADES CA~ERAS PARTICI 1 

PAN"fES. 
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La tendencia general en el fideicomiso, es a la disminución 

de la tmportanci~ de la actividad de promoción en las comuni

dades, debido entre otras cosas: 1 ) a una reducción del ~rso 
. -

nal de campo, por la reducción del presupuesto federal; 2 ) a 

la utilización preferencial de personal de la región, siendo, en 

cambio reducido el personal no regional, o sea personas que 

en ocasiones provienen del D. F., y que además cuentan con - . 

algunos estudios profesionales ( como sociólogos,· antropólo-

gos, psicólogos, etc), lo cual da más facilidad de manejar -

personalmente a la institución al Jefe Regional y 3 ) lo anterior 

supone que si no hay personal de confianza entonces los prom~ 

. tores se convierten en un peligroso potencial debido al contac-

to más directo.con las comunidades, ya _que en un momento.--

dado, las presiones de las comunidades y de los promotores .. 

podrían restar el control los Jefes Regionales, afectando con 

esto a sus intereses. 

La acción de los promotores sirve muy bien como caraliz.! 

dor de conflictos, pues estos se ven obligados a llevar la in• 

fOrmación de tipo burocrático del fideicomiso a la comunidad. 

con lo que manipulan las necesidades de la comunidad hacia 

i;il fideicomiso, de acuerdo a los intereses del mismo.· 
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-

De esta forma, los canales de comunicación actúan a ma-

nera de file.ro. 

Los flujos de comunicaciOn del promotor con la comuni- -

dad caf\era son de manera generalizada y se dan de esta fo! 

rna: 

COMUNICACION FIOSCER / COMUNIDAD: 

----;· represen-
· IFIOSCERl-lnforrnación-+ IPromotorl-tnformación .-,. tante ofi--

. cial------
comunidad. 

necea idades . . · · 
sentidos de -.informac!On-t!Promotorl-.. f iltro-4 IFIOSCER .1 
la comuni--

. dad. 
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Así pues, la relación de la comunicación es de tipo ver

tical y no como intercomunicación de tipo horizontal, o sea, 

de beneficiador (sujeto )---beneficiado (objeto) y no de -

beneficiado ( objeto )- - - beneficiador ( sujeto.). 

La pérdida de importancia de la promoción, se manifestó 

en el fideicomiso, cuando desaparecio en 1979 el Departa-

mento de Promoción en las regiones, pero ya no coordina-

dos a nivel de departamento. Este mismo proceso se ha da

do de alguna forma en otras instituciones parecidas; asr, En. 

rique Contreras Suárez describe lo siguiente: 

"Los promotores de la organización y capacitación cam -

pesina se ha reducido en su número, ha descendido su nivel 

relativo 'de remuneraciones y el ndmero de sus funciones" -

( 3) 

El personal directivo de las. oficinas regionales se. apegan 

a realizar las cosas a su manera y .cuando el personal de -

promoción propone que se de servicios a otras comu.nldades 

( 3 ) C.Ontreras S. Enrique.· Op. Cit. p. 6. 
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más necesitadas, o que tienen algun proyecto más necesario 

para la comunidad no es tomado en cuenta, o si cuestiona a 

la dirección es aislado y oblig;ado a renunciar, Un informan

te, expromotor del FIOSCER, aclara: 

"por más que un promotor (en muchos casos) exponga 

las necesidades de una obra en cierta comunidad, su -

voz no vale de mucho y no tiene derecho a voto" ( 4 ) 

?ara entender la labor de los promotores es necesario 

aclarar que el periodo de la tramitación de obras (que -

consiste en otorgamiento de presupuesto, promoción y -

hasta la ejecución de obras ) coincide en todas las insti

tuciones que se inscriben dentro de la dinámica del pre

supuesto por programas implementado desde 1977; coin

cide también con el periodo de la zafra en el campo cañ~ 

ro que va de octubre a abril. Esto significa que desde -

octubre se acaba en el campo cañero el tiempo muerto, 

la inactividad; con la zafra hay trabajo, actividad pero 

también conflictos; con el Ingenio hay obreros, cañeros 

( 4 ) ex-promotor del FIOSCER entrevistado, 
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y cortadores, Hay "vida" en las zonas cafieras. Durante la -

zafra es cuando el campf:lsino tiene mayor poder de negocia-. 

ción pero en la misma magnitud es que se requiere mediati

zar sus demandas, y es donde la labor del promotor adquie

re significado, El promotor tiene que enfrentar obstáculos -

de diverso tipo puesto que muchas veces los representantes 

del ingenio no quieren firmar ningun documento o bien, se 

presentan conflictos intersindicales o entre un mismo ejido 

o sinceramente a los campesinos no les interesa en ese -

momento el programa o se imposibilita el trámite. 

En estos momentos las obras sociales funcionan más co 

mo mecanismos de control político, manipuladas ya sea por 

los presidentes municipales, dueiios del ingenio o líderes -

cañeros a su favor, 

En otros casos, las obras funcionan como distracción -

para los cañeros, frenando o conteniendo cualquier brote 

de movilización, con tal de obtener el eré.dita del FIOSCER 

Cuando una comunidad no se decide, no quiere o no ---
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puede aceptar el crédito, se le aclara que el crédito puede pasar 

a otra comunidad. Aqur el papel de los promotores y técnicos del 

FIOSCER es decisiva, utilizando todas las formas distintas de -

manipulación, presionando a través de los representantes de la 

unión local de productores ( UNPC) de la CNC, a través del Pre

sidente Municipal aprovechando su autoridad a través del ingenio, 

utilizando su peso económico. En fin, cuando una comunidad ha 

sido designada o programada se utilizan o se agotan todos los -

hilos que tienen el poder de decisión a nivel local o regional. -

Debido a esto es necesario el mejor conocimiento de los prom~ 

rores de sus regiones. 

En general, la labor del promotor es mal utilizada, pues se 

le da funciOn de informar a la comunidad, tramitar papeles pa

ra el fideicomiso, etc. y no hay los suficiertes mecanismos de 

informar los intereses de la comunidad al fideicomiso, En es

re sentido el promotor es un agente mediatizador, suprimiendo 

en muchos casos el papel de retroalimentación de su función. 

Cabe seilalar que en ciertos casos desde que se promueven 

las obras, el Jefe Regional o el Departamento de PlaneaclOn en 
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base a las obras ya realizadas por comunidad, "sugiere" 

programas que no se han realizado en esa comunidad, -

por ejemplo: En comunidades donde no se han realizado 

se proponen algunos programa; de vivienda. 

Al conocer la comunidad que el crédito es sólo para 

vivienda, muchas veces tiene que aceptar, aunque sus 

"necesidades sentidas" sean obras de drenaje, canales 

de riego, etc, 

Para algunos programas "tipo" de vivienda en co~ 

trucción, el personal técnico del FIOSCER influy.e en -

la construcción, tamaño, diseño, material, de modo -

que los campesinos no participan en el diseño y pla-

neaciOn de las obras. 

La decisión de las obras sociales muchas veces no 
parte de un estudio previo, sino de la consideración -

del Jefe Regional, la cual se puede prestar a manipu~ 

ciOn del crédito a favor de los intereses en juego, co

mo puede verse en la siguiente apreciación de un Jefe 

Regional: 
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• - - Cuando varias comunidades hacen solicitud de obras 

¡,cuál es el criterio para hacerlo m::lroero en una co

munidad?. 

J. R. - Bueno, según las normas del fideicomiso, el dis-

. positivo para atender a las comunidades con las obras, 

desde luego es el siguiente: En primer lugar tratamos 

de beneficiar con la obra a los cañeros o a las comuni 

:dades de más escasos recursos, partiendo de la filos2 

fía por la que se constituyó el FIOSCER, la que tiene 

más necesidades y la que tiene menos recursos. Pos

teriormente a esto también tenemos que fijar bases -

en que aquellas comunidades que tengan un mayor. nú

mero de cañeros, r>orque muchas veces encontramos 

comunidades cañeras que tienen un gran porcentaje de 

pobladores que no se dedican al cultivo de la caña, -

entonces aunque esa comunidad tenga muchas caren-

cias también es una limitante, para nosotros el que -

tenga también un número muy reducido de producto-

res de caña, entonces las bases principales para po

der nosotros actuar con cualquier obra es de que te_!! 

ga un número mayor de pro:luctores que otros agri-

cultores que se dediquen a otro cultivo, pero también 
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tenemos una cosa que se debe de ver siempre, que es el 

grado de participación dela comunidad. Hay comunida-

des que tienen muchos cañeros pero que' no participan -

con el deseo o con las ganas de participar como lo pu-

diese hacer otra con menor número y desde luego las -

acciones que emprenda el fideicomiso tienen que ser -

muy apegadas a la participación que tiene que dar la -

comunidad, pues definitivamente tenemos que avocar

nos a aquel.las comunidades que tienen un mayor grado 

de participación. 

También al Jefe Regional se le preguntó si se realiza 

previamente. una investigación parEi saber dónde se van. 

a hacer las obras. 

J. R. - Bueno, con respecto a eso yo te puedo decir lo .si- -

guiente: 

Es muy usual en todos los organismos que dependen de 

una mal)era u otra de los gobiernos municipal, guberft!_ . 

mental o federal, que estén recibiendo una cantidad de 

solicitud de obras estratosféricas con respecto a las -

posibilidades que tienen esos gobiernos de atender. 
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Así es que si nos dedicamos a hacer obras por medio de 

solicitudes, definitivamente tenemos tela de donde cor

tar y demasiada, porque sl estamos nosotros tratando 

de hacer un programa de obras por medio o encauzando 

estas solicitudes, pues podemos hace:r programas que 

a lo mejor sobrepasan al año 2000 con el número de so

licitudes que nos llegan. Les he dicho siempre que ten

go la oportunidad de dirigirme a las personas que inte,E. 

vienen de alguna manera en entregarnos estas solicitu

des, como hasta ahorita los lideres a cualquier nivel -

creen que por medio de una solicitud van a conseguir 

la obra y están muy equivocados. Las obras se hacen 

con participación Onica y exclusivamente, no con una 

solicitud. 

Ahora, sr es muy importante que la persona que vaya 

a elaborar el programa, tenga pleno conocimiento de 

la zona que está atendiendo porque si no definitivame.!!. 

te no concuerda lo que esta .persona programe con lo 

que definitivamente se requiere en ese momento. 

Muchas veces los lrderes traen una solicitud de una -
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obra que no es la que el pueblo necesita o quiere, sino que 

traen la solicitud que l~s va a rendir más frutos en benefi

cio de ellos, no de la comunidad; va a ser un golpe psicol~ 

gico para su poder Socio-político el que se lleve a cabo -

esa obra. 

Entonces definitivamente para poder hacer un progra'.ma -

de obras que al llevar a cabo este programa tenga éxito ya 

en su realización, es muy necesario que aquella persona -

que intervino en hacer un programa conozca definltivamen~ 

te a fondo todas las necesidades del área que le correspog 

de atender, para que en ese momento al emprenderse la -

obra tenga todo el apoyo de la gente, no ya de los lfderes 

que vienen a traer la solicitud. 

Entonces, definitivamente sf tomamos en cuenta las solic!. 

tudes que nos traen y hasta ahora podemos decir que esta.n 

satisfechas al 1003 todas las que nos han traído, pero irlél~ 

pendientemente también de esto del conocimiento de lazo

na, de ahí se desprende el programa porque muchas veces 

nuestros promotores de acuerdo ya con los lineamientos 

del fideicomiso y del conocimiento que tienen de su zona -
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encauzan a las agrupaciones políticas para que los incen

tiven por ese conducto y nos presenten una solicitud de -

una obra que nosotros estamos viendo que se necesita, -

ase es que definitivamente así es como aquf nosotros he-

mos venido planeando, programando y construyendo. (*) 

Se concluye por lo canco que: 1 ) para la planeación y PZ'!?. 

gramación de una obra se necesita del cabal conocimiento· -

por parre del personal del FIOSCER, de su reglón de traba-

jo, lo cual opera más que un sistemático estudio socioeco~ 

mico actualizado, 2) La distinción por parte de este perso-

nal, de las obras "sentidas "y las obras "impuestas"; y --

3 ) que la decisión final la toma el jefe regional. 

En el altimo párrafo de la entrevista se puede apreciar ,, 

el carácter manipulador de las obras, puesto que se percibe 

cómo se utiliza el proceso de tramitación, haciendo partici

par a las agrupaciones políticas cañeras haciéndolas apare

cer como gestionadoras directas de las obras sociales a fa

vor de las comunidades, de tal modo que si determinadas -

( • ) Entrevista con un Jefe Regional. 
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comunidades se encuentran presionando por demandas econó

micas, ante la CNC, estas agrupaciones, utilizan por conse

cuencia las obras para acallar las demandas y es posible su 

utilización con fines de chantaje, y áun más cuando se trata -

al mismo tiempo de una demanda "sentida". Aqur muchas v~ 

ces el promotor es el que desvra los problemas de las comu

nidades, hacia la unión local ( CNC ) y sólo una vez resuelto 

el problema participa en lo refarenre a las obras sociales. 

Queda claro que: 

l '?. La acción de la promoción en campo cuando obedece sólo 

a lineamientos formales, de acuerdo a las necesidades im -

puestas que resuelve a la imagen de los lfderes poli'tlcos lo

cales o nacionales hace transformar al promotor en agente 

de mediatización. 

2~ Que el proceso de comunicación del FIOSCER C.Omunidad, 

es de tipo más bien vertical, el proceso de información se -

Interrumpe cuando al existir alguna "demanda sentida" por 

la comunidad, ésta es filtrada ¡J9r el promotor de acuerdo

con los intereses del fideicomiso impidiendo una~ re-

troalimentación de información FIOSCER-C.Omunidad y C.o

munidad- FIOSCER. 

224 



3'?. Es el periodo de zafra cuando se juegan.muchos intereses por 

todos los grupos sociales de 1 a industria azucarera. Aquí los li

deres oficiales, dueños y administradores de ingenios tratan de 

manipular a los cañeros, en esos momentos las obras sociales -

actúan como útiles mecanismos de control político, 

4'?. Aqur las obras sociales actúan.además como eficaz mecanis

mo de mediatización para distraer~ .frenar y contener cualquier 

intento de movilización contra el ingenio, 

5'?. El FIOSCER actúa como mecanismo de control ideológico -

cuando lo utilizan los diferentes Hderes caí'leros tanto naciona

les como locales, incluso dándose una lucha entre éstos para -

ganar una mejor imagen ante sus agremiados. 

6'?. Los promotores cuentan como mecanismos de subordinación 

institucional con una gama muy completa y''eficaz de mecanl~mo 

para obligar, imponer y "convencer" a los caí'leros renuentes o 

indecisos para aceptar las obras de beneficio social, valiéndose · 

de lfderes sindicales de la CNC, comisariados ej idales, autori

dades municipales, de personas del ingenio, y de otras Institu

ciones oficiales como la CFE, SARH, SEP, SAHOP, etc. 
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7°- La participación de los caHeros en las obras es muy lrmi-

tada, incluso en la construcción no tienen una efectiva partici 
. . . . . -

pación en el diseño, ramai'io, material, planeaciOn, etc,, su 

participación se reduce frecuentemente sólo a la firma del --

acta de aceptación ( con los mecanismos anteriores de sub:>! 

dinaciOn ). 

F ) El carácter del Crédito. 

La distribución del crédito oficial en la industria azucare-

raen términos generales responde a intereses económicos y 

polrticos; ~conOmicamente la distribución del crédito se rige 

y norma con criterios selectivos en función directa de la p~ 

ductividad y rentabilidad, con aplicación predominante en zo

nas de riego, cultivos comerciales y con una alta fertilidad 

del suelo, como en las zonas cafieras, 

Polfticamenre, la distribución del crédito cumple con la -

rarea de mantener el orden econOmic:O vigente y de hacer po-

sible la reproducción del sector ejidal cañero, por tratarse 

de áreas que aportan una producción de cai'ia de az(lcar nece-

saria para la industria azucarera. Asimismo, el crédito pa-

ra obras sociales, tiene el efecto de mediar o mitigar las - ;. 
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contradicciones sociales, en particular desde el estallido, a 

principio~ de los 70's, de movimlencos campesinos caiieros 

q11e amenazaban con tornarse cada vez más violentos, so-

bre todo en zonas tradicionalmente conflictivas: Arencingo -

en Puebla o en Cosamaloapan en Veracruz. Es por esto que 

los créditos para obras sociales son un mecanismo de_ con

trol de tipo polrtico, una medida de prevención de conflictos 

sociales. 

En los créditos distribuidos para FIOSCER se le da ma

yor prioridad a la realización de obras de infraestructura 

rural en las comunidades, como electrificación; escuelas, 

agua potable dil'enaje etc. , en 2'?. la vivienda, construcción 

o mejoramiento y 3'?. obras de infraestructura productiva 

como puentes, bados, bombas, etc. La intención es que -

las obras sean de carácter colectivo más que de interés -

individual, con lo cual se busca mejorar. la imagen insti~ 

clona! asf corno cooptar al mayor nQmero de campesinos. 

En suma el crédito para obras sociales es en general -

un mecanismo indirecto de control eoonOmico-polCtico. 
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' G ) Las caracterfsticas y procedimientos del crédito. 

Los requisitos para ser sujetos de crédito que determinan 

al "cañero ideal" al "cañero productot'- y que en ar mismos 

constituyen mecanismos de control económicos, por estar en 

función directa a los intereses de producción del Ingenio, y 

políticos, por su carácter desmovillzador, corporativo y -

centralisra son muy variados. 

Para el programa de vivienda los requisitos con este carác¿ 

ter son, en mayor o menor grado, mecanismos selectivos .. 

Sus características y procedimientos son los sigu lentes: 

l. - La participación de los vepresentantes de la CNC en el - -

Comité Técnico en la Selección del tipo y nCtmero de obra 

( como organización polftica ) hil sido más bien de subor

dinación a los lineamientos de construcdón ya estableci

dos. Es en esta instancia donde los cañeros podrían hacer 

oir su voz .Y poner un freno a las constructoras cuando es

tas no realicen el tipo de obra adecuada a sus necesidades 

Tampoco debería ser la Ctnica instancia de participación, 

sino también a nivel estatal y regional. 

228 



2. -La fiduciaria otorga una lfnea de crédito a los campesinos 

cañeros beneficiados con el programa de vivienda, con las 

siguientes conditÍones: 

- Mont0 hasta de $ 50. 000. 00 

- Tasa del ••• 43 anual sobre saldos insolutos. 

- Plazo hasta • . . 5 años. 

- Forma de pago: Anualidades a la fecha de liquidación del -

ingenio o con mano de obra o materiales de la reglón, 

- Garantía y fuente de pago: a favor del fideicomiso, la parte 

afectable de los alcances, sin que se exceda del 253 que -

como abastecedor del ingenio le corresponde a las autorid~ 

des federales. 

Con estos mecanismos el productor cañero es obligado a S! 

crificar parte de sus excedenres potenciales futuros, el crédito 

opera aqur como mecanismo de conttPl económico, como forma 

de explotación, pues los intereses pagados por el productor ca -

ñero son parte de su propio trabajo materializado; al pagar el 

'i.ntefes, cede su propio plustrabajo y consuma su explotación. 

Bste tipo de préstamo bancario miis "blando" significa en rea:U, 

dad una "transferencia-e,xplotación" aunque en menor magnitud. 
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De una evaluación del cr-édito de vivienda, ejercido en el 

periodo 1977-78, en un resumen de sus ejercicios, en la -

región 9 Oaxaca-Veracruz, se deja ver que: 

l ) los programas de mejoramiento de vivienda son apli

cables preferencialmente a los campesinos medios. 

2 ) es definitivo que, para que FIOSCER participe, es ni;,_ 

cesario que los ingresos de los cai'ieros sean altos. 

3 ) la distribución de los créditos busca principalmente 

una buena imagen del FIOSCER. 

Para el primer puni:o se dice lo siguiente : 

"Para definir el nfimero de mejoramientos o 
casas nuevas tomamos en cuenta las alguien 
tes particularidades: Comunidades de bajo '::' 
desarrollo. - Se caracterizan ¡x>r tener sus 
casas -habitación manufacturadas de madera 
y palma con cierta antiguedad que requiere 
sustitución: al proponerse un Programa a -
este tipo de Comunidad debe ser de casas -
nuevas. Comunidades de desarrollo medio
Caracterizadas ¡x>r un nfimero considera-
ble de casas con muros de block, techos de 
palma, pisos de cemento y pocas casas de 

. cóns.trucción de materiales no durables, -
aquí se plantean algunos mejoramientos o -
terminaciones y un tanto. en sustitución por 
Viviendas Nuevas. Comunidades de un al.to 
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desarrollo, -Muestran poco interés por la 
vivienda, existiendo casi un 1003 de casas 
con materiales durables, existe la posibili 
dad de no plantear Programas de Vivienda,... 
( 5) 

Dando una explicación a esto se puede decir que el pa-

norama social en el campo cañero se presenta estratific~ 

do aunque no sólo a nivel de las comunidades, sino tam--

bién entre los propios cañeros, donde los cañeros más P9_ 

brea son aquellos mas retirados del ingenio, con campos 

eaileros que cuando son de temporal, no dan suficientes 

rendimientos ni alcances y su extención no pasa de 2 Has. 

Los descuentos de administración aplicados por el inge-

· nio y ante el constante elevamiento de los precios de in

sumos agrfcolas, perjudica más a estos cañeros. Tam

bién la lejanfa con respecto al ingenio elev~ los precios 

de costo por hacer más caros los fletes, asf como lo dJ. 

ffcil del terrE:no hace que los cortadores cobren ma.s; a 

la vez. en los peores terrenos, la cosecha se realiza -

al final de la zafra y es cuando los cortadores cobran 

( 5 ) Morales Israel. Condiciones donde se ha ejercido el crédito 
de vivienda (periodo 1977-78) Ed, NOTIFIOSCER. Ailo 1 -

. Núm. 3. Mayo 1979. p. 17. 
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el doble o el triple, Por todo eso es que tienen menos ingresos 

los llamados campesinos cañeros de escasos recursos. 

Continuando con el articulo, es de notarse que a las comu~ 

dades de bajo desarrollo se les aplique la condición de ser ---

"casas nuevas", apartándose con esto a '1a idea del contrato -

del FIOSCER de respetar las tradiciones culturales, es.to es 

que por ejemplo en zonas cañeras serfa mejor para el cañero 

de bajos ingresos instalar un techo de palma que resultarfa --

más barata, práctico y fresco pero que las constructoras con 

otras intereses, por bajar los costos hace pequeños cuartos -

y con techos de asbesto o lámina que resultan un horno inap~ 

piado para habitación. 

Más adelante se comparan las comunidades de bajos ingr~ 

sos y de desarrollo medio. (Ver anexo No. 1 ) 

"En el primer caso se trata de Comunidades 
que son recientes en la producción de cai'la, 
sus ingresos son relativamente ,bajos, la con 
diciOn de la infraestructura habHacional es ':' 
muy difícil de mejorar, se requerirá de un -
periodo de a vanee para poder proponer 1.m -
Programa que se ajuste a los requisitos mfni 
~~ -
En las comunit.lades de la segunda categoría 
existen condiciones aceptables para· el Progr!. 
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ma ya que lcts ingresos de los cañeros son sufi 
cientes o bien se encuentran en la etapa del ---= 
mejoramiento inregral y es en este tipo de co
munidades donde nuestros Programas han sido 
efectivos incidiendo en el desarrollo de la Co
munidad, ( 6 ) 

En resumen el cré:lito para vivil:!nda no beneficia a los ca-

ñeros de escasos recursos o productores de bajos ingresos, 

Se obliga a comunidades de escasos ingresos a adoptar el pr~ 

grama de construcción de vivienda nueva. Se da preferencia 

a comunidades de desarrollo medio, El indicador para que el 

FIOSCER participe son los ingresos. Por lo tanto se diferen-

cia el destino del crédito en comunidades me1ias que sí son 

productivas. Aquí el FIOSCER actúa como un mecanismo de 

control polrtico al lograr tener buena imagen con las comuni-

dades medias, lo que significa que hay crédito si hay produc-

ción. 

H ) Los requisitos para el crédito, 

Existen una serie de requisitos generales para que el -

FIOSCER beneficie a las comunidades cañeras que resultan 

( 6 ) Morales, op. cit. p. 17. 
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un verdadero mecanismos selectivo, además de ejercer uri ·• 

control indirecto económico y polftlco que provoca efectos 

de mediatización sobre los productores cañeros. Estos son: 

a ) Que las comunidades tengan más del 50% de población 

cañera. 

b ) Que cuente con los servicios básicos como : agua, 

energía eléctrica. ( para programas como vivienda ) 

é ) Que tenga dotación definitiva del ej.ido. 

d ) Que cuente con autoridades estables, 

e ) Que demuestre voluntad de cooperación. 

f) La existencia de bancos cercanos. 

g) Que com~ mínimo el 50% de su parcela se cultive con 

caña de azúcar. 

h) Que por lo menos los solicitantes hayan tenido tres -

liquidaciones por ingenio. 

i ) Que los solicitantes hayan tenido por lo menos dos -

alcances, 

j ) Que los puntos anteriores ( h, i ) estén sancionados 

por el Comisariado Ej idal. 

K ) El crédito será entregado Cmicamente a jefes de fa

milia. 
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Como puede verse no todos los campesinos cai'leros logran 

un crédito personal para arreglar su éasa. 

En esta relación de habilitados ( ·* ) que no tienen crédito 

como para ser beneficiados por el Programa ( Ver anexo No. 2 ) 

se puede observar parte de los límites del fideicomiso sobre -

los que no puede otorgar crédito. Destacan casos como el de -

que a veces es mayor el número de los no habilitados ( ** ) que 

de los beneficiados por no cumplir con los "requisitos" forma -

les. Otro caso se da cuando los cañeros no desean el crédito, 

porque están endeudados con otros organismos oficiales. En -

ocasiones m~s del 60% de un ejido no logra al:ances, ( '!'- ) tal!!, 

bién en un porcentaje alto no logran el crédito porque rentan 

sus tierras a otros campesinos o por tener pequeña propiedad 

o por sembar otro tipo de cultivo. 

( * ) habilitados, son aquellos que cumplen las condiciones para 
ser beneficiados. 

( ** ) no habilitados, son aquellos qt.ie por no cumplir con cier
ras requisitos económicos, no son susceptibles de recibir 
beneficios. 

( * ) alcance, es la cantidad correspondiente a la diferencia en
tre el precio de la caña entregada por los productores y en 
monto de la habilitación recibida. 
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Esta claro que el crédito se encuentra en función directa 

de sembrar caña de azúcar, por lo que no se trata de un --

"beneficio" sino de una imposición, de un sometimiento al -

ingenio. 

Los requisitos anteriores se pueden dividir en dos, los -

de tipo económico y los de tipo polftico con efectos de meca-

nismos de control. 

1) Los requisitos económicos. 

En esta relación de alcances de un ingenio ( ver anexo 2 ) 

se ven los mecanismos selectivos de control y los limltantes · 

físicos y económicos como son los incisos a), b). c), g), ---

h), i), j). que se refieren a que el 50 3 de la comunidad sea 

cañera, o que posea servicios de infraestructura como agua, 

luz y drenaje, agrupado a zona urbana, existencia de banco 

de materiales cercanos; y respecto a los campesinos caiieros 

que el 50 96.de su parcela cultive cana, que como solicitante 

haya tenido por lo menos dos alcances. En algunos casos son 

ciertos límites físicos y en Otros más bien económicos, pues 

inciden directamente en la producción de cana de az(Jcar. . . 
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Asimismo, en la constancia de antecedentes de alcances 

de una persona que tiene 9 ai'ios de ser socio de la unión de 

productores y su reaflrmac!ón como sujeto de crédito, co-

mo se puede ver, está sujeta al ingenio, que es el encarga

do de sancionar y constatar que el campesino es cañero.(ver 

anexo 3) 

2) Los requisitos polfticos. 

Uno de los trámites que actúan como mecanismos elec

.tivos y de límites polfticos respecto a los campesinos cañ~ 

ros es la constancia de ej idatarios que otorga la Sría. de -

la Refurma Agraria que establece que los "beneficiados" -

tienen la dotación definitiva que cuenta con autoridades es

tables y que además compaginan· el punto i) y j) de carácter 

económico y que se refieren a las liquidaciones y alcances. 

Estos documentos en momentos de conflicto con el lng.!:_ 

nio o con la CNC, son casi imposibles de obtener. Como -

mecanismo de control forma parte <;le los trámites que en

vuelven a los campesinos cañeros. Además, como la inicil!._ 

tiva de las obras queda a disposición de la CNC, ésta puede 

orientar y manipular el crédito de acuerdo a sus Intereses. 

( ver anexo 4 ). 
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l ) La ejecución. de las obras. 

Como paso previo a la ejecución de la obra, los cañeros 

firman el Acta de Aceptación, documento en el que se ma-· 

terializa el compromiso entre el FIOSCER, los cañeros y -

otras instituciones. En él se especifica el tipo de programa 

y sub-programa a ejecutarse, el monto total y la participa

ción en que interviene cada una de las partes asr como las 

diferentes formas en que las comunidades pueden pagar al 

FIOSCER que pueden ser: una retención en la liquidación a 

través del ingenio pago en especie ( aportación de mano de 

obra, material de la región ) o pago en efectivo. Una vez 

hecho esto se inicia la obra. 

Según sea la región operan en la ejecución de acuerdo al 

tipo de programa, las constructoras llama~as "apoyo técni

co" que incluso reciben el presupuesto, algunas veces dire~ 

ta.mente del Departamento Administrativo •. A partir de aquf, 

los recursos del fideicomiso se comienzan a filtrar, tanto 

en gastos superfluos como viajes en avión, hoteles de lujo -

para los directivos en sus visitas turísticas a las regiones. 
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"Sub-programas" o "Infra-programas" como bandas mill-

tares· para escuelas, Juegos mecánicos, ecc, reduciendo -

en parte los recursos destinados a los campesinos cañeros 

de más escasos recursos (ver organigrama No. 4 ) 

ORGANIGRAMA No. 4 ---------------

OFICINAS CENTRALES 

DEPARTAMEN10 ADMINISTRATIVO 

1 
1 
1 
1 

1 

) OFICINAS REGIONALES. 1 

1 

1 

~ ACTAS DE ACEPTACION : 
1 

1 
1 

1 
1 

. 1 

OTRAS INSTI1UCIONES ,¡,. '~ 
APOYO TECNICO 

PROGRAMAS DE INFRAESTRUC1URA (constructoras) 
VIVIENDA. 

y COMUNIDADES CAMPESINAS. :~ 

,. 
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En el programa de 1980 por ejemplo, el crédito FIOSCER 

fue de 126. 539.600, y el.de otras aportaciones de 127, 178. 266. 

Para el programa de vivienda fué de 53, 615, 000, 00, mien-

tras que lo destinado a otras aportaciones fue nulo. A su vez en 

el'rubro de apoyo técnico el gasto fue de 70,285,411. Por otro 

lado el programa de asentamientos humanos que incluye todos 

los estados y comunidades ca,ñeras, .comprendiendo, agua po~ 

ble, drenaje, electrificación, centros de reunión pública de -

trabajo, se invirtieron 102, 435, 058. OO. En el programa de -

eduaciOn que comprende en todas las zonas cañeras, los nive

les preescolar, primaria, media básica, media superior y su

perior el gasto total fué de 109, 820, 623. Como puede verse -

los gastos administrativos de apoyo técnico resultan demasiado 

altos, casi como si estos gastos fueran más importantes que la 

educación ó los asentamientos humanos, de tal forma que no se 

justifica tanto gasto en ese renglón. ( ver el siguiente resumen 

del programa ochenta.,) 
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PROGRAMA 80 ----------

Educación 

Asentamientos 
Humanos. 

vivienda 

A poyo Técnico. 

crédito FIOSCER OTRAS APORTACIONES 

126,539,600 127,178,266 

109, 820, 623 

102,435,058 

53,615,000 

70,285,411 

Fuente: Consolidado, FIOSCER. 1980. 

e a be señalar, que de los datos anteiiores al presupuesto 

de Educación y Asentamientos Humanos se le añade el de Otras 

Aportaciones, que corresponden a las aportaciones del CAPFCE, 

SARH, SAHOP, etc, En cambio el presupuesto de vivienda pro-

viene Onicamente del fideicomiso. 

A nivel general una causa importante de que los ingenios -

sean obsoletos y que operen con bajas tasas de productividad 
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lo que ha provocado a la larga la crisis de. la industria azuca

rera fue que los subsidios oficiales no fueron aplicados a la -

reposición de maquinaria más moderna, además de que las -

ganancias extraordinarias generadas en el sector azucarero 

se invirtieron mejor en otras ramas más productivas;· lo mi! 

mo sucedió con el crédito barato otorgado por FINASA, sin 

que este crédito se pagara. Con el mismo mecanismo pero 

a otro nivel, el subsidio del FIOSCER destinado a obras soci! 

les es desviado, principalmente en el crédito para vivienda, 

a través de las compaiUas construcroras denominadas "apoyo 

técnico" que trabajan para el FIOSCER, que como ya se seft!_ 

10 es donde el rubro de gastos de administración resulta muy 

alto. 

La característica del crédit> para vivienda es que se trata 

no de un crédiro de interés colectivo sino individual, en el -

que sólo pueden ser beneficiados los cañeros con mayores -

ingresos. En cuanto a las construcciones, éstas son en mu

chos casos "construcciones tipo", casas ya disefiadas de an

temano muchas veces con un criterio muy urbano impuesoo 

por las construct:Oms para reducir oostos ( material inade

cuado, distribución uniforme, espacios reducidos ); de oo--
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dos modos ellas cobran su porcentaje fijo como pago. 

A través de los años de funcionamiento del FIOSCER, los 

cai'ieros han presionado para adquirir crédito, no para obras 

sociales sino para obras de infraestructura rural, y perma- -

nentemente la demanda de dichos créditos ha sido negada pue!:!_ 

to que para eso existe el fideicomiso de maquinaria para la -

industria azucarera ( FIMA.YA}, pero por tratarse de maquin~ 

ria pesada y grandes obras gravadas con un inrerés alto y con 

plazos largos de pago, los cai'\eros se ven muy limitados. Sin 

embargo ante la crisis muy tangible de la industria azucarera, 

anee la corrupción,.:ineflciencia, precios bajos, lo obsoleto de 

los ingenios, etc., el fideicomiso comenzó a dar, aunque li~ 

tadamente,una lrnea de crédito a pagar en un plazo de 5 zafras . 

con el 43 de interés anual sobre saldos insolutos, con la fina

lidad de que el productor de caña: 

l'!. aumentara el volumen de caña. 

· 2'!. la calidad de la misma. 

3'!. redujera sus costos de producción. 

4'?. ampliara las superflcies de cultivo. 

sea. arreglara la red de camino en zonas de riego. 



Todo esto con el fin de que el cai'\ero pueda, al menos, lo

grar una liquidación más justa por sus canas, pues en las ac

tuales condiciones de tener que producir caf'ia forzosámente -

para el ingenio por "interés público", sus condiciones de vida 

mejoran sólo con un mejor ingreso. 

Para el programa de 1980 ( ver anexo No. 5) se atendieron 

35 Ingenios con un crédito FIOSCER de 80, 665, destinándose 

de ellos 15 créditos a maquinaria, construcción, 10 a obras 

hidráulicas, 9 a arreglo de caminos, 6 a construcción y ar~ 

glo de albergues y un crédito a laboratorio de análisis de sa

carosa. 

Pero por modi~icaciones en los decretos del 2 de Enero.;._ 

de 1980 algunas Instituciones cañeras, debido al problema de 

escasez de cortadores, como uno de los factores de la baja -

de la producción en la zafra 79/80, pidieron que se constru

yeran unidades habitacionales de cortadores de cafta, · puesto 

que generalmente éstos han "vivido" hacinados en bodegas, 

en galerones, en porquerisas, sin servicios de ning(ln tipo, 

sin una organización independiente, en condlciohes insalubres, 
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sufriendo dlscriminaciOn de los demás pobladores de las 

comunidades donde se ubiquen y por lo regular a las afu~ 

ras de las comunidades, recibiendo un trato muy déspota 

por parte de los ejldatarlos. 

Respecto a cuáles son los efectos de las obras de in-

fraestructura rural sobre las unidades de :producción no 

especrficamente capitalistas, se puede decir que con el -

camblo de gobierno, en el pafs, en 1977 se comenzó a -

dar más crédlto a las obras de infraestructura rural, con 

el programa de apoyo a la producción, que se intensificó 

en 1979, debido a que el recurso del riego es muy lmpo! 

cante para la producción de la caña de azúcar,_·Al respec

to cabe decir que el agua administrada por CNIA es muy 

regulada y limitada, por lo que los cañeroi; al recibir -

los créditos, prefieren invertirlos en obras de pequeña -

irrigación, ya sea bombas, canales de riego, pozos pro

fundos, bordos, etc; dichas obras repercuten directame!!. 

ce en el ingreso captado por los cañeros. Con la introduc

ciOn de obras de riego se producen ciertos efectos y con

secuencias, Los más comunes son: a ) con el cambio de -
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terrenos de temporal a tierras de riego aumentan las jOI'Jl! 

das y labores aplicadas al cultivo, por lo que les cai'leros 

se ven forzados a contratar trábajo asalariado; b) al mis

mo tiempo se incrementan los costos de producción debido 

al alto costo de la fuerza de trabajo que llega a triplicarse 

( por ejemplo al final de la zafra), asr como el precio de los 

insumos agrícolas, por lo tanto hay un aumento en el costo 

monetario del cañero, c) otro cambio se da en los rendi-

mientos físicos y químicos. C:On el aumento del rendimiento 

físico (toneladas por hectárea) y qufmico (grados de saca~ 

sa), aumenta también el precio del producto; d) estos au-

menros se reflejan en un incremento en el valor de la pro

ducción. Es muy importante este punto, puesto que un pre

cio de garantfa estancado muy por debajo del valor real, -

ocasiona el empobrecimiento constante de los cañeros, --

mientras sus costos de producción aumentan, por lÓ que es 

muy importante para el cai'iero aumentar la producción; y 

e ) por lo tanto el otro cambio que resulta del aumento de -

la producción es un incremento del ingreso por hectárea. 

Asimismo, como un reflejo de lo anterior, una mejor re-

muneración de la jornada familiar. 
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En general, el efecto de las obras de infraestructura como 

agua potable, energía eléctrica, drenaje, escuelas, etc., •--

donde intervienen otras instituciones como CAPFCE, IMSS, --

CFE, SAHOP, SARH, etc., y de las obras sociales como son 

la vivienda, producen en el campesino una actitud mental de -

agradecimiento al Estado, En varias entrevistas con diferen

tes cañeros sobre qué pensaban de las obras sociales cons--

truidas en sus comunidades opinaban: 

"El Estado nos ayudó, .. " " .. ,sí va a dar resultado, es -

barato", .• "El Estado nos benefició" .•. "El Ingenio sí -

nos va a beneficiar". etc. 

En publicaciones oficiales sobre la acción del FIOSCER 

también se constata el elemento del agradecimiento, que el 

FIOSCER utiliza como mecanismo de control político legi~ 

·mador. Así, en una revista local al entrevistar a un Comi-

sariado Ej idal se decía que : 

"El Informante se mostró agradecido con el 
apoyo encontrado, en primer lugar, entre -
sus compañeros ejidatarios; asr como en las 
autoridades federales, especialmente en el 
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FIOSCER y comisión del R fo Fuerte •.. " 
( 7) 

Otro cañero opina: 

"Los productores de caña del Ejido Coyoles, 
Mpio, de Valles, S. L. P,, fuimos tomados -
en cuenta eri el programa 1979 de Mejora-
miento de la Vivienda FIOSCER, esto nos -
fue de gran satisfacción ... " ( 8 ) 

Dentro de los muy agradecidos se cuenta a los Represe.!! 

cantes Municipales, uno de ellos dice: 

Aquf en el municipio •.• el fideicomiso para 
Obras Sociales a Campesioos Cañeros de -
Escasos Recursos, adquiere relevante tm-
pDrtáncia ••. Su política de servicio se mani 
fiesta en todos los ejidos cafteros y en algU
nas de nuestras colonias .. , Vaya para el -
FIOSCER nuestra particular simpatra •.• " -
( 9) 

{ 7 ) Tomado de "Asr es la política. Los Mochis, Sin. , "Oct. 

( 8) 1'0TIFIOSCER, Ano 2. No. 7. Enero 1980. p. 28, 

( 9) Torres Haro, José F, "III Informe, Presidente Municipal 
de Tepic", p.18. En NOTIFIOSCER. Ai'lo 4. No.19, En -
1982. p.13. 
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Otro Presidente M11nicipal muestra su agradecimiento 

por la ayuda del FlOSCER, debido a que: 

" ... permite a los Ayuntamientos llevar a 
cabo convenios mutuos de cooperación y 
que éstos puedan realizar obras, que sin 
apoyo del FlOSCER, los municipios no -
podrCan realizar ... En el caso especifico 
de nuestro Ayuntamiento, todo esto nos -
ha permitido que haya más confianza por 
parte de los habitantes hacia el municipio 
... " ( 10) 

Para el caso de los presidentes municipales, estos se 

muestran agradecidos debido a que el FIOSCER los hace 

sallr de sus apuros económicos y asr logran legitimarse. 

Los ejidatarios cañeros, o sus representantes, llegan 

a expresar una actitud de agradecimiento n9 solo hacia el 

fideicomiso sino que a veces la extienden a otros organi.!!, 

mos como las Comisiones hidrológicas, o bien hacia la -

misma industria azucarera, al ingenio. El Estado por su 

parte logra una cuota de legitimidad y hegemonra ante el 

pueblo, 

( 10) Farlas, CM.vez S. "El Presidente Municipal de Zapotll 
tic nos escribe" En NOTIFlOSCER. Año 1, No. 6. Nov-:-
1979. p. . 
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En ambos casos las obras sociales operan como un -

mecanismo de control polftlco e ideológico. 

J ) La recuperación del Crédito. 

La recuperación del crédito en las obras de vivienda 

mestra que los mecanismos utillzados para ellos son -

eficientes. Un funcionario de la Institución ilustra esta

dfsticamente un resumen de los montos destinados al --

crédito para el mejoramiento de vivienda -programa -

implementado desde 1975-, siendo el crédito a 10 anos 

comparan la recuperación teórica ( * ) y real ( ** ) -

(ver anexo No. 6 ), Analizando estos mismos datos se -

puede observar, en primer lugar, que la recuperación 

~€..irica está muy cerca de la recuperación real, con lo 

que se mnstata la "conveniencia y bondad de este pro

grama". Sin embargo se puede observar también, al -

restar los montos de la recuperación real respecto a -

la teórica, que afio con ai\o es cada vez m4s difícil que 

( *) Recuperación Teórica: El pago estimado y el cré
dito a pagar por los cafteros. 

( *"' ) Recuperación Real : El pago del crédito efectuado -
por los cafteros. 
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la primera igual! a la segunda. Asi cenemos que en 1975 la 

diferencia es de 200 000, en 1976 de 520 000 y en 1977 es 

de 1 800,000. Con estos datos se demuestra que existe --

una tendencia ascendente a que no se recupere totalmente 

el crédito concedido a los caiieros, por lo que éste no de- · 

ja de ser un "gasto improductivo" para el Estado. Sin e'!l 

bargo, al abrir la posibilidad de la recuperación, aunque 

parcial, este crédito cumple con el objetivo de no regalar · 

el dinero al campeslno evitando asr el tradicional deslnt~ 

rés de éste por las obras. 

Con ese objeto, el fideicomiso se ha propuesto: 

"Desterrar el cúmulo de vicios paternalis
tas de que adolece el campo, hemos optado 
por llevar a cabo el programa en cuestión 
parcialmente por la vía del crédito, •.• " 
( 11 ) 

Aunque no todo cai1ero puede ser· beneficiado puesto que 

es necesario el aval del ingenio, para recuperar los crédi

tos con el mecanismo concreto de la retención de la llquid! 

ciOn anual de cada zafra, y el documento con los descuentos 

( 11 ) NOTIFIOSCER. Afio 1, No. l. Enero 1978. p. 11 
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, 
correspondientes a era vés del Ingenio a qt,te abastece el caí'l.ero 

beneficiarlo; 

Además, el FIOSCER utiliza otro mecanismo de control que 

es el corporativismo, con el cual ha respondido al interés del -

Estado de incorporar a los campesinos a una sola organización, 

la Unión Nacional de Productores de Caiia ( UNPC ) en la que -

fueron agrupados todos los cañeros desde 1977 sin dejar de pe! 

tenecer a la CNC, Antes de su aparición los cañeros particl-

paban en diversas agrupaciones. 

En la práctica la mayoría de los trámites se ejecutan a tra

vés de las uniones locales, filiales a la CNC y CNPP y ya no -

entre el FIOSCER y las comunidades directamente como se ha

cra antes. El papel del Fldelcomiso es entonces el de favorecer 

o presionar a los productores de caña a pertenecer a una orga

nizaciOn. 

Por otro lado, el crédito para vivienda FlOSCER cumple su 

objetf\IO general, de fijar la mano de obra, además de manre-

ner al producoor endeudado y sujeto 10 anos, reduciendo.así - · 
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sus costos de producción en el campo, forzando al cañero a 

trabajar m<1s o a reducir el pago a los cortadores y peones 

que utiliza en su tierra, o a trabajar él mismo como corta-

dor, etc. Respecto al aumento de la población del campo -

cañero y su éxodo hacia las ciudades, en el mismo arcrculo 

se afirma que : 

"La experiencia FlOSCER no pretende de nin 
guna manera solucionar en gran medida esr:a
problemlttica; sin embargo aunque en forma 
modesta desde el ounto de vista de 'volumen 
es digna de tomarse en cuenta ... " ( 12) 

Además, en la Instit4Ción impera en general una 'visión 

de tipo urbanista m{ls que una visión rural en lo que se re

fiere a construcción. En el misino artfculo comentado se -

afirma que: 

"En paises en vías de desarrollo el incre-
mento de la población y su éxodo hacia las 
ciudades, constituye una manifestación tipi 
ca de la época moderna¡ Cada ara son más
numerosos los níicleos humanos que se in~ 

( 12 ) Ojeda, Guevara. A; "La recuperación del Crédito, en 
los programas de Vivienda del FIOSCER. Ed. Notifios 
cer. Ai'io l. No. l. Enero 1978. P. 13. 
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talan en las ciudades, con la consecuente demanda 
de servlclo.s públicos y IlabitaciOn, El fenómeno de 
urbanización trae aparejada una larga serie de ma 
nifes raciones que incluyen: comunicación, transp0r 
re, vigilancia, administración, salubridad, educa:
ciOn, seguridad, trabajo, recreación y habitación. 
Este sistema urbano forma parte a su vez de siste 
mas que abarcan el municipio, la región'y el pafs
y de otros que rebasan las fronteras políticas de -
las naciones. " ( 13 ) 

Siguiendo este criterio el Fideicomiso para beneficiar a una -

comunidad impone requlsl~s tales como namero de cai\eros por 

comunidad, alcance de la zafra anterior, etc.; y para desarro--

llar programas de tipo urbano pide concentración de la población 

y de las casas ya existentes, lo que significa que si la población 

y las casas de los cañeros están dispersas, estos requisitos im-

piden la inversión. Y la lógica es que las viviendas necesitan -

agua potable, drenaje, luz eléctrica, escuelas y transporte, re-· 

sultando mAs redHuable operar en centros de tipo urbano que un 

tipo rural. 

La v!.sión urbanistica se puede constatar en otro arrrculo del 

Notifioscer "Diseño Urbano" "Anexos Dos Caminos "Veracruz". 

Donde un arquitecto anor.a lo siguiente: 

( 13 ) Op. Cit. p. 13. 
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"Podemos observar que cada nuevo centro de 
población ha partido, en. la mayoría de los -
casos, de viviendas dispersas, de agrupa-
m ien~os muchas veces producto de una topo
grafía accidenrada; otras, de la cercanra a -
los campos de cultivo, ere., sin estar pre-
visto el costo de instalaciones, la utilización 
adecuada del mismo lote, la localización de 
la vivienda dentro del terreno mismo, el ti
po de suelo, dimensiones de lotes, etc ••. " 
( 14) 

Por último es Interesante plantearse las preguntas de -

saber cuál es el destino final del mon!O por recuperación 

real, o sea, hacia. adónde va a parar la cantidad en dinero 

descontada a los cañeros por el crédito como beneficiarios 

¿Pasa al fondo total del FlOSCER, o pasa a f'INASA?,y -

¿(!uál es su apllcacl0n7 ¿Qué se hace con el monto total de 

inrereses que se les descuenta a los cai'leros por el crédito 

utilizado? ¿por qué no, tratándose a fin de cuentas de un --

gasto improductivo, este monto se pone a disposición de los 

·cai'ieros?; puesto que como productores, ellos generan lar.!. 

queza que .se apropia el Estado sobre codo tratándose de los 

cai"ieros pobres de "escasos recursos" mientras que la ll--

qutdación no les alcanza para vivlrdlgnamente, a veces sa-

( 14 ) Pastor Ojeda, Osear. ''Disei'lo Urbano, Anexo Dos Caminos, 
Ver." En NOTIFIOSCER. Ai'lo 2. No.12. Noviembre 1980, • 
p.11. 
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len hasta perdiendo, y tienen que soportar la ineficiencia de 

los ingenios, la corrupción administrativa en los mismos, -

el trato déspota por parte de los empleados del ingenio, etc, 

K ) El proceso de ejecución. 

El proceso de ejecución de las obras resulta un.proceso 

burocrático, que deja al Jefe Regional la decisión del uso -

del crédito o tipo de obra a realizar, 

Antes de que se autoricen o liberen los fondos se reali

zan variau tareas: 

l. - Realizar Asambleas de promoción en las comunidades 

seleccionadas. 

2, - Especificar el número de beneficiarios participantes. 

3. - Considerar la obra necesaria. 

4. - Determinar el monto de la inversión por comunidad, 

S. - Instalar el comité de mejoramiento. 

6, - Llenar los contratos y pagarés individuales, 

7. - Entregar los documentos para su finna en los Ingenios, 

8. - Programar las obras según las posibilidades de cada - -
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comunidad. 

9. - Regresar documentación a las oficinas centrales. 

JO. - Liberación de fondos. 

11. - Contratar al personal: constructoras, técnicos, alba

fl.iles, etc. 

12. - Iniciar construcción. 

Para los dos primeros pasos actúa el personal de prom~ 

ción: en el tercero y cuarto, respecto al tipo de obra y mo!! 

to de la inversiOn, la decisión final en muchos casos es del 

Jefe Regional: en el cuarto paso según la'obra hay un porce!! 

taje fijo a pagar por la comunidad donde cada una decide si 

paga con mano de obra, material o dinero o por medio ·del 

ingenio; en el paso quinto, en algunos casos el personal de 

promoción forma al comité de mejoramlen,to parah superv!_ 

alón de la obra, pero en muchas comunidades se deslnte.-

gra o no se forma este comité. En los pasos sexto al déci

mo se trata de trámites burocráticos que hacen mas lenta 

la autorización de fondos puesto que exigen que la docume!! 

taclOn se regrese a las oficinas centrales: departamento -

de campo se distribuyan a todos los departamentos, etc., 
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donde si alguno se atrasa, retarda a los demás, 

Como se puede observar, desde las asambleas de promo

ción hasta el inicio de la construcción los campesinos tienen 

que pasar por una serie de trámites burocráticos, que actúan 

como mecanismos de control de carácter formal desde el mo • 

mento en que son llenados los requisitos económicos y polrti • 

cos exigidos, de esta forma se les somete a una nueva prácti ~ 

ca de dominio que es el burocratismo como sistema, el que -

opera a su vez como un mecanismo indirecto de control polí~ 

coque funciona er. base al ejercicio institucion!il, y a los me

canismos de la maquinaria estatal corporativa, con sus dife-

rentes variantes: con trámites que van de FIOSCER a la CNC, 

de ahr al ingenio, del ingenio al Comisariado Ejidal, de éste -

al Presidente Municipal, para turnarse luego al Jefe Regional, 

de donde pasa al Departamento de Campo hasta llegar a las -

Oficinas Centrales, en las que cada asunto se distribuye y r~ 

distribuye. Si por desgracia de la comunidad falta una firma 

de alguna instancia, o hay un error en los datos, se repite el 

proces·o parcial o totalmente. AOn después de liberados los -

fondos se pueden presentar problemas con los otros organis

mos, y lo mismo sucede al firmal."se convenios con otras --

25~ 



dependencias. El resultado o efecto real es que a la comu

nidad se le mantiene mareada, distraída, con una actitud -

de sumisión ante el personal de cualquier dependencia, sa

biendo que de ello depende el beneficio. Al restarle a la - -

comunidad la posibilidad de su. organización democrática 

e independiente, el burocratismo actúa como un mecanis

mo de control Indirecto al mantener al campesino en una 

actitud de sumisión. 

L ) La supervisión. 

La supervisión. corre a cargo del Departamento Técni

co, que manda supervisores a las reglones para informar 

·en las Oficinas Centrales y registrar en el "Consolidado" 

periódicamente el grado de avance de las obras en base 

a un porcentaje promedio. Informa también sobre pro ble -

. ·mas técnicos y humanos de las obras en construcción. -

Pocas veces se informa de las constructoras, más bien -

· se informa de acuerdo a las actividades de las Oficinas -

Regionales. 

259 



OFICINAS CENTRALES 

DEPTO. TECNICO. 

SUPER VIS ION. 

OFICINAS REGIONALES 
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OBRAS EN 

COMUNIDADES. 
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Las flechas indican que la supervisión en muchos casos 

refleja la visión de los j~fes regionales y de la actividad de 

las Oficinas Regionales, pero no se infOrma ampliamente -

sobre la actividad de las constructoras que al operar con -

cierta autonomra, por comodidad y rentabilidad prefieren 

construir pequeñas casas con material de segunda, hechas 

al vapor e inadecuadas para el campo, construfdas por -

ejemplo con techos de lámina o asbesto por lo que muchos 

caí'ieros prefieren utilizarlas mejor de bodegas. La supe! 

visión tampoco contempla un mecanismo constante de ew

luación de la propia comunidad, dominando el criterio -

arquitectónico vertical "urbanizador" de las constructo~

ras y los Jefes Regionales y no el criterio de los campesl -

nos. 

SegOn sea el periodo de inicio de las obras, la supervi

sión de las Oltimas etapas de construcción corresponde en 

muchos casos al tiempo muerto de los ingenios despué~ de 

mayo, en que los ingenios dejan de '!1oler caña, es por lo 

tanto la época·de tranquilidad económica y polrtica de las 

zonas caí'ieras, lo que influye en que los campesinos mue.!! 

tren cierto desinterés en las obras,· además de que su po-
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der de nef;"OCiación es bajo en este tiem~. 

Por su parte, los ingenios a propósito dan los créditos 

de avío y refaccionarios a cuenta gotas, muy limitados, -

tratando de ahorrar lo más posible, tanto en tecnología, 

agua de riego y mano de obra, lo cual influye en que los -

campesinos necesiten estar polfticamente bien con el in-

genio. 

Para trámites de control de las obras, el proceso se 

frena por el burocratismo de las Oficinas Centrales, -

debido al exceso de centralismo, lo cual implica pérdida 

de tiempo, de recursos, de que se repitan, se archiven 

o se extravíen documentos;. tal burocratismo existe a P!:. 

sar del relativo poco número de empleados. Para ejecu

tar distintos trámites se lleva hasta meses, pero el da

ño principal es en las comunidades cañeras que incluso 

ya están acostumbradas a lo tardado de los trámites. 

Uno de los resultados de las obras es que cuando no. 

se trata de "obras sentidas", las comunidades muestran 
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desinterés, puesto gue muchas obras tienen políticos con las 

casas ejldales, los parques públicos, juegos infantiles, etc., 

un Jefe Regional opina lo siguiente al respecto; 

J. R. - Efectivamente muestran desinterés cuando no es una 

"obra sentida", 

"Hay dos tipos de necesidades: las solicitadas y las -

sentidas. Muchas veces cierta población tiene necesi

dad de una obra que ya la está sintiendo, entonces es 

una necesidad sentida, están sintiendo que les hace -

falta, sin embargo no es una obra que pueda beneficiar 

en cierto modo a los lfderes de esa comunidad; enton

ces ellos desvfan esa necesidad sentida y encauzan las 

solicitudes con otras obras que realmente si vienen a 

mejorar su situación socio-polftica p~ro no lo sentido 

por el pueblo, Entonces, si un funcionario de cualquier 

organismo como es muy usual en México, le hace más 

caso al lfder que a la población lógicamente cuando e~ 

ta obra se lleva a cabo, pues es ahf donde el pueblo, -

desde luego no protesta porque el pueblo mexicano es 

el. pueblo más sufrido y más abnegado que hay en el -
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mundo, desde luego no va a prótestar por la obra, ni 

tampoco va a levantarse en armas, simplemente lo -

único que hace es mostrarse indiferente ante aquella 

acción que se está tomando a efecto por el organismo 

que la está llevando a cabo. Creo yo, que por eso -

hay obras que no tienen el respaldo de la población", 

Respecto a la participación de los campesinos en el p~ 

ceso de decisión, planeación, y construcción de las obras, 

varios promotores opinaron lo siguiente: 

"La comunidad participa en las asambleas que el -

promotor organiza para infor:narles el avance, lo -

que se necesita de material y para la aceptación de 

esta, y no participa en la planeación". 

Otro promotor opina lo siguiente: 

Participa en las asambleas donde se decide si están 

dispuestos a cooperar con el porcentaje que les co

rresponde, pero no participaron en la planeac!On", 
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Los ejemplos podrían continuar, pero como se puede 

ver, la participación de los caperos se reduce casi ex

clusivamente a las asambleas. La participación del di

seño es mínima ( cuando hay ), además no todos los pr~ 

motores acostumbran a realizar asambleas frecuente-

mente o no hay quórum necesario, para mostrar el re

sultado de distintas visitas a diferentes regiones cañe

ras, pero que indican a nivel general el grado de cono

cimiento de la actividad del FIOSCER, tomaremos co

mo ejemplo una comunidad de ejidatarios que abaste-

cen de caña de azúcar al ingenio Melchor Ocampo, cu -

yas tierras se encuenrran ubicadas dentro de la zona -

de influencia del mismo. 

Todos los cañeros entrevistados pertenecen al ejido 

del "Chante, Municipio de Autlán, Jalisco. Dentro de -

.la estructura del FIOSCER están inscritos en la región 

No.4. 

Se les preguntó cuántos de ellos sabían de la existe_!! 

cía del FIOSCER y fueron menos de la mitad los que CO!!, · 

testaron positivamente. Cabe destacar que algunos sólo 

tenran una referencia muy vaga y ambigua del fideicomiso, 
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porque renfan .. conocimiento de que les iba a realizar una 

obra pero no sabfan acerca de las caracterfsticas del CO,!l 

venia de colaboración, ni de quién lo había realizado, ni 

cuando. 

Esta actitud responde a la falta de interés por parte 

de los cañeros para asistir a. las asambleas en donde -

se comunica y discute acerca: de los problemas que les 

incumbe directamente, Pero esta apatía es respuesta de 

los cañeros a las tantas promesas incumplidas que les 

ha hecho el gobierno por medio de sus diferentes insti

tuciones, asr como por tratarse de una obra irppuesta 

y no sentida. 

Cuando mucho los cañeros se enteran de qué obra 

se va a realizar y cúal va a ser su participación, tan

to econOm ica como con faenas rotativas, 

Generalmente los que estan más enterados y me-

jor informados son los que tienen contacto m4s dlreE_ 

to con el fideicomiso o con la Unión Local, etc. , los 

cúales son también nombrados como encargados de -
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alguna labor dentro de la comunidad, como Presidente, -

Tesorero o Secretario de la junta encargada de vigilar -

la obra. Estos encargados saben de las características 

del convento, cuá.nto va a poner el fideicomiso, cuá.nto -

el ejido, periodo de duración de la obra, así como los de 

talles propios de cada obra especfflca. 

Para la propia CNC, la participación de los cañeros 

se redude a tener cuatro "asientos" para que a nombre 

de los casi 100,000 cañeros de todo el país, tomen decl-

siones para "defender sus intereses", como si éstos no 

fueran heterogéneos, diferentes a nivel local, regional 

y estatal; así en su publicación oficial destacan: 

''Los productores de caña, la Confedera
ción Nacional Campesina y la Unión Nacio 
nal de Productores de Caña, tenemos tres 
asientos en el Comité Técnico del FIOS-
CER, e igualmente esas, nuestra Central 
y Organización, tenemos un asiento en el 
Sub-comité permanente del FIOSCER. -
Quiere decir que estamos participando en 
la toma de decís ione·s para implementar 
los programas y acciones tendentes a me 
jorar, tanto a los productores de caña --
como a los propios cortadores y de elimi 
nar en parte las cargas económicas que -
tradicionalmente soportamos los produc
tores de caña, que han sido otro nCicleo -
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tan marginado como los propios trabajadores •.. " 
(15) 

En fin, los cañeroo no participan en la planeación y diseño, ni 

en la supervisión. Cuando las obras no son "sentidas", se prov~ 

ca el desinterés y se favorece la sltuacion de los líderes cañeros 

lacales o nacionales. 

En el caso de que los cañeros no esten de acuerdo, descome!!. i; 

tos o molestos por las construcciones, el sistema Institucional -

de tipo vertical pone muchos frenos, mecanismos, filtros y tra--

bas antes de que pueda ser ofdo. 

La participacion a nivel de representantes es muy insuficiente, 

ambigua, manipulada y demagógica; se trata de una supuesta par-

ticipacion de un mecanismo de con trol ideol~ico, de que lo; 

100, 000 cañeros se sienten subjetivamente representados. 

( 15) Tomado de "Zafra-La Voz del Cañero Mexicano". No. 1, -
Nov. 15 de 1980. p. 5. -En Notifioscer. Año3, No, 13. Enero 
de 1981. p. 19. 
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M ) Finalización de las obras. 

El resultado final de las obras sociales y de infraestructura 

es el de haber complementado el control económico con el con

trol polrtico-ideológico. 

Al terminar la obra, la comunidad "beneficiada" firma el -

acta de entrega. Tanto el acta de aceptación como la de entre -

ga, son enviadas a las oficinas de México donde son registra-

das con la fecha de su llegada a las oficinas centrales, 

Como parte de un trámite más, se realizó una última activ_! 

dad, en donde participó toda la Oficina Reg:i..>nal que incluye al 

Jefe Regional, al personal administrativo, técnico, de promo

ción, secretarfas, choferes, albañiles, asf como los departa

mentos de las Oficinas Centrales con todo su personal. 

( Ver ORGANIGRAMA No. 6 ) 
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ORGANIGRAMA No. 6 

OFICINAS CENTRALES 

OFICINAS REGIEJNALES 

PROMOCION 

ACTAS DE DETrERMINACION 

OTROS 

ORGANISMOS i------
COMITES DE PRO

DUCCION CA~ERA. 

ASAMBLEA DE ENTREGA. · 

COMUNIDADES CA~ERAS 

PARTICIPANTES. 
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En esta íiltima parte se hace necesario sei'lalar corno se

tienen que juntar todas las firmas necesarias para poder ser 

aceptada el acta en las Oficinas Centrales. 

Un aspecto sintomático consiste en que mientras el pro

grama de 1980 fué llenado en todos sus rubros, como son -

tipo de programa, subprograma, comunidad, crédito dire~ 

to o total, crédito FIOSCER, aportación de las comunidades 

en efectivo, en especie, otras aportaciones, el níimero de -

'obras y el avance promedio, pero la relación de actas de -

aceptación y entrega no apareció puesto que al finiquitar el 

programa muchos jefes regionales no entregaron el 100 3 

de actas. Lo cual es debido a ciertas anomalías como la ca 

rencia de asambleas, por ejemplo. 

Después de todo el trabajo humano que representó el fi -

nal de la obra, son los jefes regionales y los directivos las 

personas que realizan la asamblea de entrega; con ese mo~ 

vo, segtin sea la obra, muchas veces la comunidad "agrade

cida" organiza alguna fiesta,a dicha ceremonia asisten los -

representantes de las o~cras instituciones o los líderes polí

ticos del Pri-municipio, CNC, o incluso personal del inge-
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nio (los distintos oradores "oficiares" o "espontáneos" de la 

comunidad.se intercambian alabanzas mutuas), dichos fes~ 

jos son una muestra de agradecimiento al Estado, en su CO!!. 

junto es la manera en que los lfderes políticos de las comunI 

dades "beneficiadas" aprovechan para legitimarse, reforzar 

o recobrar su imagen como lfderes políticos, puesto que es

tas obras de infraestructura rural y obras sociales en este 

momento, logran afianzar la hegemonía y subordinación pol!_ 

tico-ideolOgica de los campesinos a todo el Estado en su con

junto, mediatizando en el mejor de los casos sus demandas -

inmediatas. En las comunidades cercanas no "beneficiadas", 

se logra una actitud mental de "esperanza", de servilismo -

ante las instituciones, aceptando también toda la estructura 

vertical y de sometimiento a las reglas del juego con trámi

tes, solicitudes, etc. 

Ante el acta de generosidad del beneficio, la comunidad 

queda moralmente en deuda, en el fondo es un acto de domi

nación. Asr, María Do Nascimento Bezerra explica el signi

ficado del favor como vehículo de dominación: 
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" .•. El favor prestado por quien esté en nivel 
.econOinico social superior, refleja un acto de 
poder. Disponiendo y/o controlando los me-
dios de distribuir favor, esto deja de ser un 
acto de generosidad o de solidaridad gratuita 
para transformarse en un instrumento de -
fraude, en una mercadurfa que se vende o se 
troca en mercado sin plazas definidas" ( 16 ) 

Al finalizar la obra social, la comunidad se siente oblig~ 

da a realizar en la ceremonia de inauguración, una comida, 

almuerzo, una fiesta o un baile escolar, como muestras de 

agradecimiento del favor efectuado. Aqur se trata más bien 

de un control indirecto, subjetivo de tipo ideológico, opera.!!. 

do el mecanismo de deudor al acreedor, • donde el deudor -

es la comunidad campesina productora de caña de azúcar y el 

acreedor es el Estado en su conjunto, trátese de cualquier -

institución involucrada o participante en alguno de los pro- -

gramas. 

En esta fiesta de inauguración o muestra de agradecimieE_ 

( 16) DO NASCIMENTO Becerra, Marra. "PATERNALISMO-LA 
SUAVE ESTRATEGIA DE OOMINACION. Río Grande Do -
Norte, Brazil." Ed. Sto. Congreso Mundial de. Sociología -
Rural. México 7 a 12/8/1980. Ponencia. p. 7. 

273 



to juegan diversas prácticas sociales, de intereses de clase, 

entran en juego factores culturales como : la bendición del 

párroco, la necesidad de prestigio y legitimación de las au-

toridades en turno, su nece.sidad de "quedar bien" por ese 

logro, ya sea de autoridades ej ida les, partidai;ias, educa ti -

vas. Para los comerciantes locales, cervecerías o vinate--

rías es un día importante, así como para los grupos musí~ 

les o bailables de la escuela. Se le presenta al orador del -

pueblo la oportunidad de dirigir unas palabras de agradeci

miento al Sr. Ingeniero, al Sr. Arquitecto, al Sr. Licenci~ 

do, etc. También se pide al funcionario en turno que diga -

unas palabras, el cual extiende las alabanzas ante los es--

fuerzos de la comunidad, hace alusión al discurso oficial -

de inoda, etc. , antes de cortar el listón inaugural. 

Pero el verdadero significado de este nuevo paternalismo, 

"paternalismo en sentido positivo", neopaternalismo, no -- · 

tiene su explicación solamente como elemento de control ~ 

lítico-ideológico sino que tiene su base en lo económico.así: 

" •.. El cambio de escenarios no destituye la 
importancia de las prácticas paternalistas -
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para la realización mas eficiente de la apro 
piaciOn del trabajo excedente ... ".( 17) -

En suma, jl neo-paternalismo, es un sistema de domina 

clOn más efic1z, basado en mecanismos de la legitimidad y 

de consenso d•l participación por parte de la comunidad. 

En un ejem lo elocuente se ve: 

"Una vez más, la fiesta parecra no acabar 
con los bailes, dianas y palabras de las au
toridades y miembros del patronato y se re
mató con un recorrido por la escuela, .. " -
( 18) 

N) ¿Quienes on los beneficiados con las obras de infraes• 

tructura r ral?. 

De manera global, se pueden clasificar tres grupos, 

Existe un queño grupo de beneficiados directos que son · 
- . 
los cañeros d' más recursos económicos, En segundo lugar, 

1 . 

( 17) 00 NASCIMEN'IO, Op. Cit. p. 34. 

· ( 18 ) NOTIFl SCER. Año 2. No. 11. Septiembre 1980. p. 5 y 6. 
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aquellos cai'\eros de escasos recursos, aunque de manera 

indirecta; y por último aquellos que no son cai'leros pero 

que pueden disfrutar de algún modo del beneficio social. 

El primer beneficiado representa al estrato de cai'lero 

rico ( ej idatario o pequei'lo propietario ) ya sea porque 

tiene má.s hectáreas, más recursos como maquinaria, 

riego, Influencias en el ingenio, o que ha ocupado u ocu-

pa algún puesto oficial importante en la CNC o CNPP o en 

el Ingenio, en el sindicato como trabajador bien remune-

rado, etc. 

Este tipo de cañero, que es una minoría, frecuentem~ 

te está capitalizando por encima de la mayoría de los, cai'ie 
~~v?~ -

ros con los recursos del fideicomiso y es quien se encue.!! 

traen posibilidad de acumular. 

Las obras benefician en este sentido al estrato superior; 

a mediano y largo plazo las obras promueven la creación de 

un estrato medio y el reforzamiento económico de lUl8. mi

norra de estrato alro de la población caf'iera, que antes de -
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la llegada del fideicomiso ya tenía alguna presencia económica. 

Lo mismo en otros programas ae tntraestructura promovi-

dos por el Estado, el sector de la población más beneficiada 

es el mismo así: 

" ... El estrato alto logra controlar una mayor 
parte de los recursos locales disponibles son 
rentistas, acaparadores, maquiladores,~ co-
merciantes, autoridades ej !dales, a veces - -
también pequeños propietarios además de ej i -
datarios, etc. Este grupo es el verdadero be
neficiado local de las obras de infraestructura 
agrícola, mediante transferencias de capital 
a través de mecanismos como el rentismo de 
parcelas, maquila a otros productores, prés
tamos usurarios, etc. " ( 19 ). 

Por el contrario, el efecto de las obras sociales y de in-

fraestructura, con los grupos o estratos mas débiles econO-

micamente, los no-directamente beneficiados, es actuar en 

detrimento de su económia pues al ser más competitivos --

ocasiona el empobrecimiento de otros, impulsando las ten-

dencias de proletarización en su propia comunidad, sumán-

( 19) Adolfo Sánchez Almanza, ''Los efectos de las obras de 
infraestructura productiva en las economías campesi
nas (Las Obras de Irrigación). CIDER. Ed. Colegio de 
Sociologos de f0éxico, 1979. pag. 9, 
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dose al grupo de los peones, cortadores de caña, jornaleros 

o avecindados sin tierra. 

De esta manera los objetivos del fideicomiso de frenar 

las migraciones campo-ciudad, logra sus propósitos sobre 

cierto tipo de cañero medio y rico, pero para los cañeros 

de escasos recursos, el beneficio es niás bien marginal, -

temporal, secundario y mínimo, puesto que no reunen los 

requisitos para poder ser beneficiados, como alcances, -

(rendimiento en tonjhas), grado de sacarosa óptimo, hec·

táreas de tierra sembradas de caña, que su población o -

comunidad cuente con el número de cañeros y de pobla--

ción adecuada para ser sujetos de crédito, que cumpla con 
' \ 

requisitos de que en su comunidad no existen conflicoos, - .. 

etc.' 

Otras instituciones como el PIDER han tenido resultados 

parecidos al FIOSCER: 

"Al interior de las localidades el agudiza-
miento de la desigualdad social hace crecer 
la probabilidad de conflictos entre los cam
pesinos pobres y no beneficiados por los --
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proyectos productivos y los beneficiados, - -
tradicionalmente los vínculos familiares y de 
compadrazco han servido para dlsminuir el -
confli:Cto, aunque la desigualdad enfrentada -
era relativamente menor" ( 20 ) 

Lo anterior significa también un cambio en las formas 

tradicionales de mediación en donde 1 a familia desempeñaba 

un papel esencial; ahora la preferencia en el beneficio de - -

obras sociales y de infraestructura rural al grupo de cañe-

ros medios hace que aumente la brecha social dentro de ca -

da comunidad haciendo que se dividan, que los cañeros me-

nos beneficiados tengan resentimientos con el sector de ca-

ñeros beneficiados, igual que las comunidades no beneficia-

das que sr cumplen con todos los requisitos formales, que -

las autoridades locales de comunidades cercanas compitan 

entre sr por Cónseguir el crédito y aprovechen cualquier --

oportunidad para atacar, "quemar" a sus oponentes o denu!! 

ciar a las comunidades más cercanas en actos oficiales, - -

que utilizan los líderes nacionales y locales para ganarse -

adeptos según el curso de la reunión. De ese modo los re-

presentantes de una comunidad, logran la preferencia con -

( 20) Contreras, E. Op. Cit. p. 7 
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respecco a otros a costa de destruir la unidad y organlzación 

de comunidades que representan un peligro potencial. A ve-

ces la pugna se da al interior de la comunidad como un erad_!. 

cional pleito entre ejidatarios y pequeños propietarios. 

Confirmado lo anterior, un expromotor de FIOSCER, res• 

pecto a quiénes son los beneficiados, opinó: 

"Sf opera eficienremenre, pero ¿para quién? : 
se realizan obras dirigidas individualmente a 
campesinos cai'ieros pero que sean sujetos de 
crédi ro, ya sea monetariamente o con la efi
ciencia de su producción: y que por lo regu-
lar son campesinos cai'ieros acomodados con 
grandes extensiones de tierra, una cierta dis 
ponibilidad monetaria en un momento dado e
inmediato relacionados con autoridades agra 
rias oficiales y municipales, etc. Y a comu
nidades cañeras que en conjunto sean suje--= 
JOS de crédito se les pide ser: 
a ) asociación de pequeños propietarios. 
b) asociación de ejidar.arios con buenas tie-
rras, disponibilidad de crédito, buena produc 
ciOn cañera, etc, Pero para aquellas comuni": 
dades cañeras o aquellos campesinos cai'ieros 
de escasos recursos, son muy calculados y -
reservados los derechos a dirigir obras del 
FIOSCER y s•Jpuestamente para ellos están -
dirigidas las actividades del FIOSCER" (21) 

( 21 ) Entrevista con un expromotor de FIOSCER, 
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Ademas el FIOSCER genera cambios en la estructura de 

poder local, por ejemplo cuando construye los salones ej!

dales, inevitablemente le resta influencia al representante . 

oficial, como puede ser el com isariado ej idal quien tradi

cionalmente concentra el poder local: realiza las reunio-

nes en su casa y con amistades allegadas o familiares ma

nipula y dirige las reuniones, económicamente monopoli-

za maquinaria, insumos agrrcolas como insecticidas, fer-, 

tilizantes, etc. , y mantiene influencias políticas con otras 

autoridades exteriores, representantes oficiales de las -

distintas dependencias, así como lfderes polfticos ( PRI, -

CNC). 

Con las obras sociales, se genera un cambio de domi

nación muy sutil que somete a la comunidad a una dinámi

ca de contral institucional. 

En fin las obras sociales constituyen un acto de domi

nación, fomentan el divisionismo entre las comunidades y 

entre la misma población de una comunidad. 

Constituyen un cambio en las formas tradicionales de 
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mediac Ión en base a la familia, as r ·Como de desconcentrac Ión 

del poder local caciquil de algunos representantes oficiales - -

por nuevos mecanismos de control de tipo institucional. 

282 



CO NCLUS 10 NES 

En los años previos a la década de los setenta y debido 

a la crisis estructural habida internacional y nacionalme_p 

te, el gobierno resiente toda una serie de brotes de des--

contento que se generalizaban tanto en las ciudades como 

en el campo, en contra de la burguesía nacional y del --

aparato estatal. 

En el campo mexicano, en un intento por contener y -

frenar al creciente descontento campesino, El Estado im:-

plementa distintas medidas de control; primel'O está el r~ 

forzamiento y fortalecimiento de las centrales campes!--

nas oficiales como la CNC, la CCI, o la UGOCM. 

Cuando estas centrales campesinas no logran su come

tido se crean y difersifican las funciones de nuevas instit~ 

ciones por medio de la intervención del Estado en ramas 

como INMECAFE, TABAMEX o CNIA, las que tampoco -

logran contener completamente a la cada vez más abierta. 

rebeldía agraria. 
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El caso del sector caf\ero es de los más representativos 

ejemplos de este descontrol y de este descontento en el cal'!l 

po mexicano. Y sobre él el Estado ha Implementado medidas 

más drásticas para evitar a toda costa que se pare la produ~ 

ción de azúcar en el pafs. Se han sucedido en diferentes in-

genios paros tanto de cai\eros como de los obreros del mis -

mo, siendo la respuesta despidos masivos, restrlcclonP.s -

de todo tipo haca llegar al caso de intervención del ejército 

para romper algunas huelgas. 

Es decir en términos concretos, que el control directo ofi

cial ya no estaba logrando su cometido, o sea el absoluto -. 

control del sector agrario. Por lo tanto el Estado tuvo que 

cambiar su política hacia el campo, invirtiendo más capi

tal enla agricultura, 

Evidentemente no se estaban creando las conclic!ones -

para que los realmente beneficiados fueran los campestnos 

medios y pobres, sino que se estaban dando las bases para 

desarrollar a otro nivel su explotación. 

En este marco las acciones del Estado se canalizan ha 
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cía dos principales vertientes; por un lado se buscaba la le

gitimación del "status quo", y por el otro se pretendía reo

rientar el orden social que se vera cada vez más amenazado. 

Para lograr el segundo anhelo se recurrió a dar más aten-

ción al denominado "gasto social", es decir mayores Inver

siones en obras de infraestructura rural como servicios m~ 

dicos, escuelas, viviendas y alimentos de consumo popular. 

En este contexto se ubica la creación del FIOSCER, del cual 

podemos decir después de haber concluido la investigación, 

que ~u participación en el sector cañero nacional responde 

más a una necesidad del Estado, que a una demanda concr~ 

ta por parte de los cañeros, Concebidas dentro· del contexto 

de legitimación del aparato estatal, las normas del fideico

miso se invalidan al no responder a la realidad del campo .. · 

Lo que aunado a la propia interpretaci~n q1,1e se hace de di

cha norma en cada región, limita las posibilidades reales 

de que el fideicomiso actúe para los fines que fue creado, 

es decir, de atención prioritaria a los campesinos de más 

escasos recursos. 

Consideramos que el crédito FIOSCER constituye el a~ 
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pecto más importante de la estructura y funcionamiento de 

esta institución, por la forma en que son administrados, -

ya que parte de sus recursos se desvían por ejemplo en -

obras que no ron las que la comunidad necesita. y que po

co aumentan el bienestar social de los campesinos, cómo 

los juegos mecánicos, jardines, etc., cuando lo que ellos 

más necesitan es la introducción de agua potable, drenaje, 

o energía eléctrica, o más aulas escolares. 

Tampoco benefician a la comunidad las constructoras, 

pues provocan gastos excesivos, Su introducción en la ~ 

munidad es una muestra de que las instituciones estatales 

son impuestas desde arriba, . a pesar del carácter social 

del fideicomiso y de que, al igual que en cualquier Secre

taria del Gobierno las cOnstructoras controlan cada vez -

más el proceso de construcción, operan ·con una menta

lidad marcadamente urbana, con un criterio de diseño y 

espacio muy diferente al del campesino, imponiendo cua! 

tos reducidos, materiales inadecuados para zonas cañe-

ras con el fin de ahor~ar costos, y con preferencia a con~ 

trurr más que a remodehr o mejorar la vivienda, además 
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de cobrar elebadas sumas por concepto de administración y 

que es en mucho a donde va a parar el subsidio de los cañe

ros. 

El fideicomiso se rige por un criterio paterna!ista, con

templa al cañero como "beneficiario", lo que le da al Es ta -

do legitimidad, el cañero ve muchas veces como regalo las 

obras sociales que en realidad se ha ganado con su rrabajo. 

A los beneficiados subjetivamente se les somete a una ac~ 

tud de "servilismo", de "esperanza", y cuando logran la 

realización de una obra se crea en ellos un sentimiento de 

agradecimiento hacia el gobierno. 

El 'paternalismo justo" es una estratégia estatal más -

desarrollada para prevenir o contener conflictos sociales. 

Las obras sociales son por lo tanto, un acto de dominación 

·del Estado, haciendo creer a la comunidad cañera que las 

obras recibidas son un regalo y no un derecho conquistado: 

Además del control del proceso productivo por CNIA, -

la unificación de los cañeros en un organismo filial a la -

CNC y la interactuación de todos los organismos in:stituci~ 

nales -entre ellos el FJOSCER - han logrado dismíooir los 
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movimientos campesinos en zonas cañeras, al someterlos 

a una dim1mica más compleja de control que les impide r~ 

conocer a su explotador directo, el ingenio. Por lo tanto 

constatamos un proceso de cambio de las formas de con

trol directo por un control indirecto, más sofisticado y b.!:!, 

rocrático, que refuerza las nuevas estructuras de poder -

local, regional estatal y nacional. 

Además el crédito funciona como el principal mecanis-

mo de control económico, en la medida en que está en fun 
. . -

ción directa de la producción de caña de azúcar, 

Por su forma de operación el crédito FIOSCER refuerza 

los mecanismos de control político-ideológicos que se e! 

presan: durante el periodo de tramitación de las obras; -

en el aspecto centralizador de las tramitaciones; y: en.el 

aspecto preferencial de selección de los beneficiados o -

habilitados. 

Durante el periodo de tramitación de las obras donde 

la participación es mfnima o escasa impera una estruc~ 

ra vertical en la toma de decisiones, administración, -
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planeación, ejecución, control y supervisión, como parte 

de un problema más estructural que surge de 1 a pérdida 

del control de producción ahora también en manos del in

genio. 

El personal técnico influye en la construcción de las obras, 

tamaño, diseño, material. La decisión de obras no parte -

de un diseño previo, dependen al fin de cuentas de la deci

sión de los jefes regionales, esto se traduce en que el pe!. 

sonal del FIOSCER va a proponer la realización de una - -

'obra impuesta ya determinada por los funcionarios de.l -

fideicomiso y en caso de que la comunidad esté dudosa de 

aceptar comprometerse con los trabajos de la obra, se -

utilizan di.stintos mecanismos de presión como es el de -

trasladar el dinero destinado a esta comunidad y para tal 

obra, a otro ejido cañero que sr quiera par.ticipar, o que 

en último caso se regresará el dinero a las Oficinas CeE_ 

trales de México, 

El aspecto centralizador de las tramitaciones, refuer 

zan el papel mediatizador de los demás organismos cor

porativos como la CNC, CNPP, etc., legitimando con ello 
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al Estado. Como me.canismo de control polrtlco-ldeológico, 

las obras sociales crean en el campesino cai'lero una acti- -

tud "pasiva", de "esperanza", ante las instituciones ofici~ 

les, ya que no pueden demostrar su inconformidad ante el 

Estado que les está "otorgando" beneficios. Así pues, la 

comunidad queda subjetivamente comprometida con el go

bierno, lo que favorece a este último, porque logra tener 

controlado un sector de campeainos que le sirve de base 

polftica, dándole cierto margen de legitimidad al Estado 

y al ingenio. Asr el Estado afianza un espacio de hegemo

nía en este sector debido a las obras sociales y de infra

estructura rural, desviando también de alguna manera .; 

las demandas más inmediatas, como son la lucha por - -

mejores pagos por tonelada de caña, por la diversifica-

ciOn de cultivo, contra la corrupción habida en los inge

nios, por la democracia interna de los ejidos, por la li -

"bre elección de sus representantes, por el aspecto pre~ 

rencial de selección de los beneficiados o habilitados --

etc. 

Desde sus inicios el fideicomiso ha implementado po-
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líticas dirigidas a beneficiar no a los cai'ieros que realmente . 

son de escasos recursos, sino a aquellos productores que se 

encuentran en una posición económica mejor. 

Otro de los objetivos que logra el FIOSCER con las obras - -

sociales es la de mantener en su lugar de origen a los cai'ie

ros, ya que asf asegura por un lado la fuerza de trabajo lo

cal que hará las labores del campo, pues los hijos de los -

ej !datarios al no.alcanzar dotación de tierra se quedan ha -

trabajar las de sus padres o de otros ejidatarios, reducie.!!_ 

do asr en alguna medida la migración de fuerza de trabajo 

hacia otras regiones, la que en algunos momentos se esta

ba haciendo escasa. 

Entre los requisitos formales que limitan el crédito -

FIOSCER que acusan más un carácter selectivo podemos 

mencionar dos: a ) el económico y b ) el polftico, 

a) lfmites económicos, que el 503 de la población de la 

comunidad sea cañera; que de preferencia esas comunida

des estén agrupadas en zonas urbanas; que tengan por lo 

menos dos alcances previos; que tengan por lo menos tres 

liquidaciones previas y; que como mínimo siembren el -
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503 de su t>arcela con caña de azocar. 

b) lfmites políticos, que tengan una dotación definitiva del 

eiido; que tengan autoridades "estables"; que siempre ha-

yan demostrado voluntad de cooperación y ; que estén inte

grados en la agrupación cañera oficial que les corresponde. 

Todos estos requisitos en apariencia fáciles de lograr no 

son cumplidos por muchas comunidades, lo que frecuente

mente crea divisionismo entre comunidades vecinas, ya -

que al recibir unas las obras del FIOSCER, las comunida

des que no cumplen los requisitos quedan relegadas para 

ver si en.el futuropueden ser consideradas como dignas -

de recibir las obras soc_iales. Este hecho crea cierto ma

lestar y resentimiento en las comunidades "no aptas" pa

ra las obras. 

A"grosso modo'' los beneficiados con las obras socia

les realizadas por el FIOSCER se pueden dividir en tres; 

en primer lugar los cañera; re más recursos económicos, 

·en segundo lugar los cañeros pobres o de escasos recur

sos, y en tercer lugar los campesinos que no son cañeros 

pero que utilizan los servicios. 
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En resumen, este fideicomiso qtediante los mecanismos 

ya seiialados, actC!a mediatlzando la relación antagónica e_g 

tre los campesinos caileros y el ingenio, operando con nu~ 

vas fbrmas de caciquismo institucional de control econbm.! 

co-politico. 

Creemos que las anteriores conclusiones no pueden~ 

neralizarse y darse como valederas y absolutas en todas 

las regiones del FIOSCER { al menos con las mismas ca -

racterfsticas ), ya que estamos conscientes que nuestra 

investigación fué modesta, que mntO con grandes limi~ 

clones como la falta de una mayor permanencia·en algu--

nas zonas caderas, el no haber podido entrevistar a un -

mayor nOmero de functionarios del fideicomiso así como a 

campesinos y promotores de diversas zonas cañeras. En · 
" 

fin, el trabajo sólo trata de destacar alguna.e tendencias 

seguidas por el fideicomiso y la industria azucarera en 

general, las que pudieron ser constatadas en nuestra in-

vestigaciOn. 

Aclarado lo anterior, pensamos que Ja presente tesis 

da elementos que pueden servir para futuras investigaciq_ 
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nes que analicen con una mayor profundidad este tipo de fi

deioomisos. que por lo demás poto han sido estudiados. Y 

finalmente creemos que en este trabajo se dan algunas pa~ 

tas a seguir en el estudio crftico de la relacit>n que el cañ~ 

ro sostiene con el Estado y sus instituciones. 
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.CUADROS ------------

29.5 



CONSUMO DE AZUCAR EN EL DISfRlTO FEDERAL ~ l.NTERIOR DEL PAIS 

1968 - 1980 

CUADRO (1) TONELADAS 

l!ilTElUOll m:~r:; PXIS 
zoms C'.lEO~l\A:P'iCAS 

AFkJS 'lOTAL DISTRI'IO SUMA NORTE NOROESTE SUROESTE GOLFO CENTRO SURESfE 
FEDERAL ISTMO 

1968 1 625 934 424 783 1 201 151 301 348 268 505 125 420 269 033 176 084 60 761 

1969 1 733 367 449 624 l 283 743 317 526 284 481 142 572 278 039 194 038 67 087 

1970 1 840 768 476 242 1 364 526 325 658 305 094 164 282 293 316 .Q(X) 148 70 028 

1971 l 774 654 454 903 l 319 751 309 .447 300 729 171 290 282 759 185 305· 70 221 

1972 1 909 975 489 780 l 420 195 325 259 325 51'. 181 232 308 087 203 391 76 708 

1973 2 124 673 552 066 1 572 507 348 589 357 544 215 805 330 796 235 756 84 U7 

1974 2 173 253 520 527 .l 652 826 368 683 374 472 218 082 340 249 261 277 90 053 

1975 2 434 268 623 334 l 810 934 387 354 415 991 241 737 382 337 281 990 101 525 

1976 2 510 361 657 780 1 852 581 374 107 427 494 248 064 405 518 293 905 103 492 

1977 2 467 482 635 247 1 832 235 386 727 413 319 231 733 410 481 286 387 101 788 

1918 2 729 323 713 645 2 015 678 420 276 474 521 250 575 448 350 303 562 118 394 

1979 2 865 977 714 706 2 171 271 459 223 491 097 274 586 . 478 203 341 878 126 284 

1980 2 92l 447 772 756 2 148 691 462 020 499 564 221.554 491 754 342 933 130 866 

FUENTE: ComlSldíi Nacional de la lñduetrla Azucarera, 
Estadfstlca9 Azucareras. 1980 U. N. P. A. S. A., de c. V.· 
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·..:ONSUMO PER-CAPITA DE AZUCAR EN EL PAIS 

1980 - 1970 

CU A.ORO ( 2 ) KILOGRAMOS 

ENTIDADES 1980 .. 1979 1978 1977 . 1976 1975 1974 l!i13 1972 1971 1970 

TOTALi 43.3 41.6 40.8 30.4 40. 3 40.5 39.2 39. 9 36.9 35.5 38.1 -
AGUASCALIENTES 110. 3 89.2 81. 4 130.6 141. 9 138. 8 139. 2 117. l . 96.5 87.9 92.7 
BAJA CA.. IFORNIA 40. 7 36.5 37.0 .34.6 34. 9 37.4 50.5 40.2 37.6 37. 8 40.3 
CAMPECHE 54. l 51. o 45.6 42. 8 38.6 40. 4 49. 9 36. 7 36. 8 35. l 40.4 
COAHUILA 51.6 45.7 42.6 44.6 42. o 45. 3 43.0 .44.3 44.3 45.0 50.2 
COLIMA 58. l 57.4 50.3 44. 7 47. 3 45.6 43.0 46.5 42.5 38. 4 42.3 
ClilAPAS 32.5 32.0 32.6 31. 2 31.0 28. 8 26. 8 25. 7 25. 8 23.2 24.0 
CHI,HUAHUA 39. l 31. 7 32. 7 34.0 33.0 34. 9 35.3 35.2 34.8 35.2 28. 2 
DISTRI'IO FEDERAL 82.4 72.l 74.5 70. 9 73. 9 72. 5 66.0 72.6 66. 8- 64. l 69.3 
DURANOO 19. 8 25.4 26.6 30.6 25.0 28. 2 40. 5 29.4 27. 8 25.0 28.5 
GUANAJUA10 39.2 36.9 34.0 34.6 34. 9 34. 4 32. ~. 30. 4 27.4 26.4 32.0 
GUERRERO 30.8 28.8 25. 7 26. 2 33. 3 33. 4 32.8 35.0 30.9 30.9 30.3 
lilDALOO 21. 8 21.0 . 21. 3 20.4 19. 9 18.2 16.6 17. 7 15. 6 14.8 15.6 

JALISCO 56. 8 51. 4 53.0 48. 6 52.0 52, l 49. l 49.1 45. 2 42.5 43. 4 
MEXICO 9. 7 . ·20.1 19. 3 16. 9 18. 3 20. 2 21,3 23. 3 20.2 19. Q 18. 3 
MlCHOACAN 34.5 33.9 31. 7 . 31. 2 31. o 3L l 31. l 30. 4 .· 26. 9 25. 2 29. 7 
MORELOS . 52.0 51. 7 48.9 44. 8 45.0 40.0 41. 9 46.;6 40. 5 42.0 44~0 
NAYARlT 35.6 33.1 33. 7 33.3 31. 5 31.0 29. 1 30.5 29. 9 30.2 33.0 
NUEVO LEON 55. 7 51. o 48. 8 46. o 46. r 49. l 51.0 49. 4 44. 6 44. 3 47. 7 
OAXACA 25. 8 25.1 24. o 23, l 22. 2 21,4 18. 7 18. s 17. o. 15. 7 16, 7 
PUEBLA 41. 7 38.8 36. 3 37. 9 37,6 37. 7 32. l 31. 9 28.9 26.6 29. 8 
QUERETARO 50.3 56.6 48.5 43. o 40. 5 40. l 47. 9 37. o 34. 3. 33. 7 35. 2 
QUINTANA ROO ·17. 4 22.2 14. l 19. l 22. 9 16.3 16,2 13. o 12. 6 10.0 11. l 
SAN LUIS PO'IOSI 41. 7 40.9 35.5 35. 8 35. 4 36.2 32.5• 31. 5 29. 9 27. 8 30. l SINALOA 38. 8 37. 7 35. 4 36. 9 36. 8 38. 4 36. 7 37.6 36. 8 36.4 39.0 SONORA 51. 9 42.3 42. 8 40. 5 43. 8 42,4 43.6 41. 8 38.0 37. 8 40.2 
TABASCO 47. 2 44.6 44. 9 41. 6 43.6 41. 7 42. l 38. 3 35.8 32.3 30. 7 
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- OONTINUAOON -

CUADRO (2) 

ENTIDADES 1980 1979 1978 1977 1976 1975 1974 1973 1972 1971 1970' 

TAMAULIPAS 39. 5 38,0 34. 4 33.0 . 32.1 35.6 41. 8 39. 4 39.6 39.8 ' 42.4 
·TLAXCALA 24, l 20.4 17. 2 16. 7 18.1 16.1 13. 8 17. 3 16.1 14. 7 19. 9 
VERACRUZ 39.6 37.2 36.9 35.5 34.6 38,5 34. 2 35, 2 35. 3 34.1 35. 7 
YlJCATAN · 5L 1 49.3 48.9 44.5 45. 4 49. 8 45. 7 47. 7 44. 9 ' 44. l 46.5 
ZACATECAS 22. 4 23.0 22.1 20,6 210 19.5 17. 6 16. 8 16. o 25.6 17. o 

FUENTE: Comisión Nacional de, la Iriduatria Azucarera, 
Eatadrsticas Azucare1·as 1980 U. N. P. A.~· A. de C. V. 

298 



e U A D R O (3) 

ENTIDADES 

'1' O TA L: 

AGUf\SCALI.t::NTES 
BAJA CALIFOJ<NIA 
CAMPECHE 
COAHUILA 
COLIMA 
CHIAPAS 
CHIHUAHUA 
DISTRITO FEDt:RAL 
DURANGO 
GUAllAJUATO 
GUl:RRERO 
HIDALGO 
JALISCO 
111.:XICO 
M!CHOACAN 
MORELOS 
NAYARI'l' 
NUEVO LEON 
OAXACA 
PUEBLA 
QUEKF.Tl\RO 
QUINTANA ROO 

CONSUMO NACIOUAL DE AZUCAR POR AAMAS INDUSTRIAL.t::S 

1 9 7 9 

foTAL 

29,610 
23,741 
6, 1:.!l¡ 

32,102 
8,661 
9,681 

3:.!,317 
451¡,379 

18,476 
61,356 
:.!6 ,ti19 

9,619 
1::16,927 

7:.!,212 
55,207 
:u,::rno 
. 7 ,857 
91,688 
17,069 
73,918 

. 25,138 
113 

'l'ON.t::LADAS 

buLC.t::RA 

806 
763 

4b 
1,211 

240 
¡ji¡ 

505 
135,718 

10 
4 ,118 

90 
23 

19,803 
9' 361 
3,355 

179 

5,094 
37 

14,531 
. 80 

t:MPACA 
DORA -

69,00!> 

2,647 
30!> 

273 

3 
30 

16 ,"118 
4 

7,596 
1 

1, 203 
15,913 
11, 2 31 

10 
17 

1,1:t8 
67:t 
697 

11,108 
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PANIFICA 
DORA Y -
GALLE'l'E
l<A 

181 216 

579 
1,669 

264 
697 
120 
294 

1,050 
79,223 

207 
l¡ '129 

:na 
949 

20,638 
4,102 
1,512 

4 36 
200 

30 '7'10 
827 

6,545 
4 ,2111 

EMBOTELLA PRODUC 
DORA - TOS rJiC 

TEOS •• 7 

80B,1l18 30 '338 

10,791¡ 1 
17,223 142 

5 '·¡1¡9 
26,260 99 
7,965 
Y,038 

29,303 
187,61¡5 6 ,16 5 

17,318 17,318 
39,400 
26,258 

6,6114 
51,882 6 '386 
'L7'124 3. 361 
31,456 415 
11,610 
7,128 

1¡9,0~0 26 
14. 253 
47,985 
12,106 413 

86 

PRODUC 
'!'OS FAR 
MACEU'l'I 
c.:os. -

2,161 

l¡ 

5 

840 

124 
87 
82 
53 

19 

!>59 
5 

BEBIDAS 
ALCOHO
LICAS. 

41,399 126,0211 

10,240 1,538 
1,503 2,141 

23 43 
2,049 1,513 

336 
262 

!>O 1,379 
:i, 319 2 5' 372 

305 !>32 
5 6,108 

197 
7 2,176 

14' 344 2:t,584 
8 11,961 
6 6,779 

19,1!>5 
51:.! 

5 ,1113 
5 1,275 
5 3,b96 

1,173 2,239 
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C U A D R O l3) 

ENTIDADES 

SAN LUI8 POTOSI 
$INALOA 
SONORA 
TABASCO 
TAMAULIPAS 
TLAXCALA 
VJ::RACRUZ 
YUCA TAN 
ZACA'l'ECAS 

CONSUMO NAC!ONAL 

TOTAL DULCERA 

29,619 6,811 
27,075 25 
32,956 61i5 
11,475 388 
39,555 360 
1,b59 47 

66,085 686 
21,020 24 
8,350 3 3 '/ 

CUNTINUACIUN 

DJ:; AZUCAK PO!{ 

1 9 7 9 

TONELADAS 

EMPAC~ 
DORA 

2 ,1190 
288 

97 
735 

3b 
24 

3,08? 
14 

10b 

FUBNTJ:;: Comisi6n Nacional de la Industria Azucareca. 
Estadíst;i.cas Azucareras 1979 U.N.P.A.S.A. de c.v. 
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RAMAS INDUSTRIALES 

PANIFICA EMBO'l'ELLA PRODUC PRODUC BEBIDAS OTROS 
DORA Y :: DORA - TOS LAG '!'OS FAR ALCOHO-
GALLETE-. 'l'EOS. MACEUTf LICAS. 
RA cos 

629 18,355 550 2 50 55 839 
147 25,921 3 691 

11,311 15,612 160 3,176 2'113 
1,029 8,422 10 7 884 
1,327 35,965 32 900 916 

347 41 1, 000· 
a,537 40,969 12,265 44 6 2,470 
1,302 20,037 383. 

167 6,831 420 490 



CUADRO (4) 

QUE SERIA 
PUJILTIC 
BELLAVISTA 
ES11PAC 

SECTOR PUBLICO 

OOL. 
CHIS. 
JAL. 

JOSE MARIA MORELOS 
MELCHOR OCAMPO 
PURISIMA 
SAN FRANCISCO A. 
TELA 
LAZARO CARDENAS 
PEDERNALES 
PURUARAN 
SAN SEBASTIAN 
SANTA CLARA 
CASADA NO 
DA CALCO 
PUGA 
ADOLFO LOPEZ MATEOS 
SANTO DOMINGO 
ATENCINGO 
CALIPAM 
AL VARO OBREGON. 
ALIANZA POPULAR 
PLAN DE AYALA 
PONCIANO ARRIAGA 

JAL. 
JAL. · 
JAL. 
JAL. 
JAL. 
JAL. 
MICH. 
MICH. 
MICH. 
MICH. 
MICH. 
MOR. 
MOR. 
NAY. 
OAX. 
OAX. 
PUE. 
PUE. 
Q.ROO 
S.L.P. 
S.L.P. 
S.L.P. 

INGENIOS ASOQADOS EN OPERACION 
ZAFRA 1979 

REGIMEN A"DMINISTRA TIVO 

EL DORADO 
LA PRIMAVERA 
LOS MOCHIS 
ROSALES 
BENITO JUAREZ 
DOS PATRIAS 
HERMENEGILOO G. 
NUEVA ZELANDIA 
SANTA ROSALIA 
CUATOTOLANAM 
EL HIGO 
EL MODELO 
EL POTRERO 
INDEPENDENCIA 
LA CONCEPCTON 
LA GLORIA 
MAHUIXTLAN 
SAN CRISTOBAL 
SAN FCX>. NARANJAL 
SAN GABRIEL 
SAN MIGUELITO 
SAN PEDRO 
TRES VALLES 
ZAPO APITA -PANUCO 

SIN. 
SIN. 
SIN. 
SIN 
TAB. 
TAB. 
TAB. 
TAB. 
TAB. 
VER. 
VER. 
VER. 
VER. 
VER. 
VER. 
VER, 
VER. 
VER. 
VER. 
VER. 
VER. 
VER. 
VER. 
VER. 

FUENTE: Comisión Nacional de la Industria Azucarera, 
Estadísticas Azucareras 1979 U. N. P. A. S. A. c:ie C. V. 
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SECTOR PRIVADO 

LA JOYA 
GUADALUPE 
SANTIAGO 
TAMAZULA 
EL MOLINO 
EL REFUGIO 
LA MARGARITA 
XICOTENCATL 
CENTR:AL PROGREID 
CONSTANCIA 
EL CARMEN 
MOTZORONGO 
PROVIDENCIA 
SAN J. DE ABAJO 
SAN NIOOLAS 

EN COOPERATIVA 

EMILIANO ZAPATA. 
EL MENTE 

CAMP, 
JAL. 
JAL. 
JAL. 
NAY. 
OAX. 
OAX. 
TAMPS. 
VER. 
VER. 
VER. 
VER. 
VER. 
VER. 
VER. 

MOR. 
TAMPS. 



PRODUClORES DE CA~A 

ZAFRAS 1979 y 1978 

PERIDNAS 
CUADRO ( 5 ) 

1978 - 1979 

ENTIDADES 
TOTAL EJlDATARlós PEQúENOS 

PROPIETARIOS 

lOTAL: 122 885 100 950 21 935 --
CAMPECHE 1 282 l 222 60 
OOLIMA 1 193 1 023 170 
CffiAPAS 2 002 1 612 390 
JALISCO 14 130 1 791 2 339 
MlCHOACAN 6 847 6 194 653 
MORELOS 9 482 8 581 901 
NAYARIT 3 108 2 982 126 
O AX A CA 6 750 6 '117 633 
PUEBLA 4 383 3 899 484 
QUINTANA ROO 907 907 
SAN LUIS POlOSl 7 346 6 320. l 026 
SINALOA 4 562 3 626 936 
TABASOO 5 195 4 807 388 

· TAMAULIPAS 3 836 2 932 904 
VERACRUZ 51 862 38 937 12 925 

FUENTE: Comlsl6n Nacional de la Industria Azucarera, 
EstadCstlcas Azucareras 1979, U. N. P. A. S. A. de C. V. 

302 

1977 - 1978 

TOTAL E}IDATARIOS PEQúEOOs 
PROPIETARIOS' 

114 894 94 510 20 384 -- -- --
1 269 1 202. 67 
1 387 1 217 170 
1 603 1 138 465 

12 818 10 856 1 962 
6 146 5 410 736 
9 474 8 502 972 
3 217 8 100 ll7 
6 548 . 5 976 572 
3 988 3 782 206 

434 434 
6 316 5 3..'i7 959 
4 384 3 401 983 
4 835 4 410 425 
4 035 3 245 790 

48 440 38 480 11 960· 



C U A D R O (6) 

PXEClOS OFlClALES DE AZUCARES ACUERDO FEDERAL DEL 13/VI/80 

PESOS POR KILOGRAMO 

O P E R A C T O N 

1,- CONSUMO HUMANO 

Al mayoreo, peso neto, libre a bordo 
en centro de distribuci6n UNPASA. 

Medio Mayoreo, peso neto, entregado 
libre a bordo en centro de distribu 
ción UNPASA, -

Al püblico, neto a granel o en bolsa 
de cualquier naturaleza, en el expen
dio del comerciante detallista. 

11,- CONSUMO lNDUSTRlAL 

a) Industria de bebidas alcoholicas 

b) lndustria refresquera y aguas envasadas 

c) Las demá~ industrias 

FULNTE; Comisión Nacional de la lndustria Azucarera 
Estadísticas Azucareras 1980 I.N.P.A,S.A. de c.v. 

CLASES DE AZUCARES 

MASCA~ADO ESTANDAH REFINADA 

10.00 11.60 12~60 

11.UO 11.90 12.90 

12.50 13;50 

Regirá el precio internacional que determine
la Secretaria de Comercio más costos de s~tu.2_ 
B16n y transformación, en su caso, · 

Conforme al convenio que haya celebrado o cel.!:_ 
bre con esa industria la UNPASA 

11.00 12.so 13.50 
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CUADRO (7) 

DIARIO OFIQAL 

30-XU-1940 
REFINADO 
ESfANDAR' 

06-X-1942 
REFINADO 
ESfANDAR 

29-V-1943 
REFINADO 
ESTANDAR 

14-IV-1944 
REFINADO 
E~TANDAR 

22-11-1945 
REFINAOO 
ESfANDAR 

Ol·IV-1945 
REFINAOO 
ESTANDAR 

PRECIOS OFICIALES DE AZURES GRANULAOOS, REFINADO, 
ESTANDAR Y MASCABADO. PRIMERA ZONA : 

1940 - 1980 
PRECIOS POR KILOGRAMO 

COMERCIO INOUSfRIAS 

MAYOREO MEDIO MENUDEO 
MAYOREO 

PANADERIA OTRAS 

o. 32.5 0.33.5 
0.30.5 o. 31.5 

0.34.5 
0.32,5 

0.45 
o. 42 

0.51 
0.46 

o~ 57 
0.54. 

0.68 
0.63 

0.35 
0.35 

0.36 
0.34 

0,48 
0.45 

0.55 
0.50 

0,63 
0,60 

o. 75 
o. 70 

0.75 
0.70 
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0.89 
0.89 



CONTINUACION 
CUADRO ( 7 ) 

DIARIO OI'laAL OOMERCIO INDUSTRIAS 

MAYOREO MEDIO MENUDEO PANADERIA OTRAS 
MAYOREO 

24-XII-1945 
REFINAOO o. 72 0,80 0.80 0.80 
ESTANDAR 0.67 o. 75 o. 75 o. 75 

Ol-IV-1946 . .. 
REFINAOO o. 78. 0,86 o. 86 0.98 
ESTANDAR o 73 o. 81 o. 81 0.94 

. 15-111-1947 
REFINAOO o 78 0.86 o. 82 o 88 
ESTANDAR o. 73 o. 81 o. 77 0.83 

11-VDI ·1947 
REFINADO o. 74 o. 76 0.79 o. 76 0.76 
ESTANDAR 0.68 0.70 o. 73 o. 70 0.70 

15-1-1949 
REFINAOO 0.79 o. ar 0.86 0.81 0.81 
ESTANDAR .O. 73 0.75 0.80 0.75 0.75 

Ol-nI-1950 
REFINADO 0.86 0.88 o. 94 0.88 " 88 
ÉSTANDAR 0.78 0.80. 0.86 0.80 0.80 

. 06-X-1950 
REFINAOO o. 86 ·o.as 0.94 0.88 0.88 
ES'JA NDAR o. 78 0.80 . o. 86 0.80 0.80 
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CONTINU/.¡CION. 

CUADRO (7) 

DIARIO OFiaAL 

04,.v11-1s1 
REFINADO 
ESTAND.AR 

20-VU-1954 
REFINADO 
ESTANDAR 

l.9-Vtt-1956 
REFINADO 
ESTANDAR 

24-Xl-1958 
REFINAOO 
ESTANDAR 

17-VII -1970 
REFINADO, 

· ESTANDAR 

22-XIl-1976 
RE·FlNAOO 
ESTANDAR 

18-1-1980 
REFINADO 
ESTANDAR 

CXlMERCIO 

MA YOREO MEDIO MENUDEO 
MAYOREO 

l,00 l. Ó2 1. 00 
0.90 (). 92 .l. 00 

1.16 1.18 l. 26 
0.90 0.92 1, 00 

.l. 30 1. 32 1.40 
l. 23 l. 25 l. 33 

l. 43 1.45 1.53 
l. 35 l. 37 l. 45 

2.15 2. 19 2.30 
2.00 2.04 2.15 

5.60 5.75 6. 00 
2.00 2.04 2.15 

7. 40 7.60. 8.00 
5,40 ·5.60 6.00 

FUENTE: Comfe!On Nacional de la Industria Amcarera, 
Estadfstlces Azucareras 1980 U. N, :p, A, S A. de C.V. 
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INDUSTRIAS 

PANADERA OTRAS 

0.92 0.92 
0.92 o. 92 

- -

,. 

.-

. -. 



POBLACION ECONOMICAMENTE AC11VA DEPEN-
DIENTE DE LA INDUSTRIA AZUCARERA 

ZAFRAS 1969 - 1980 

CUADRO ( 8 ) 

ZAFRAS 
CONCEPTO 

1969-1970 1970-1971 1971-1972 1972-1973 

TOTAL 278 363 273 686 286 769 292 646 

A. -Personal de Campo 244 404 235 787 246 114 251 399 
1 Prod. de Caña 87 I5S 9I t°í4I 94 802 IOO 099 
a Ejldatarios 72 745 75 352 77 309 83 484 
b Pequeftos Prop. 14 413 16 289 - 17 493 16 615 

2 Cortadores 112 703 108 214 115 453 115 032 

3 Asalariados de 23 577 13 953 13 901 16 579 
Campo 

a Planta para manente 6 456 4 744 4 197 5 708 
b Planta temporal 6 083 3 739 3 373 4 432 
e Eventual 11 038 5 470 6 331 6 439 

4 Transporte 20 966 21 979 21 958 19 689 
a Choferes 8 970 10 848 11 239 10 291 
b Auxiliares 11 966 11 131 10 719 9 398 

B. -Personal de fábrica 33 959 37 899 40 655 41 247 
1 de confianza 5 517 6 582 6 489 6 3ill 
a Administrativo 2 064 2 470 2 546 2 599 
b Campo 1 854 2 331 2 155 2 099 
e fábrica 1 599 1 781 1 788 1 608 

2 Obrero 28 442 31 317 341 166 34 946 
a Planta Permanente 10 303 n 206 ll 122 . 11 506 
b Planta Temporal 13 5,57 '16 105 17 137 16 941 
c .. Eventual 4 582 4 006 5 907 6 499 
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CONTINUACION 

CUADRO 

ZAFRAS 
CDNCEPTO 

1973-1974 1974-1975 1975-1976 1976-1977 

TOTAL 286 184 290 610 281 300 280 489 

A. -Personal de campo 243 935 247 361 236 898 237 057 
l. - Prod. de caña 103 796 106 246 109 848 105 939 
a. - Ejidatarios 86 885 87 139 90 272 86 332 
b. - Pequeños prop. 16 9ll 19 107 19 576 19 607 

2. - Cor.tadores 105 939 110 172 98 614 100 '060 
3. - Salariados de 

Campo 16 142 15 132 11 946 12 610 
-a. - Planta permanente 4 630 5 188 4 164 4 016 
b. - Planta temporal 4 575 4 843 4 392 3 878 
c • .! Eventual 6 937 5 101 3 390 4 671 

4. - Transporte 18 058 15 811 16 490 18 448 
a. - Choferes 9 738 9 140 8 928 9 999 
b. - Auxiliares 8 320 6 671 7 562 8 449 

B. - Personal de fábrica 42 199 43 249 44 402 43 432 

l. - de Confianza 6 434 . 6 953 7 900 7 586 
a. - Administrativo 2 735 2836 3 127 3 268 
b, - Campo 2 016 2 211 2 296 2 373 
c. - Fábrica 1 683 l· 906 2 477 1 945 

2. - Obreros 35 765 36 296 36 502 . 35 846 
a. - Planta Permanente 11 731 12 584 12 962 12 140 
b. - Planta Temporal 17 385 16 926 16 904 
c. - Eventual 6 649 6 786 6 273 6 802 
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- CONTINUACION -

CUADRO (s.) 

ZAFRAS 
CONCEPTO 

· 1977-1978 1978-1979 1979-1980 
+ 
TOTAL 278 959 289 088 273 763 

A. - Personal de Campo 234 858 242 353 225 249 
1. - Prod. de Caña 114 894 122 885 119 792 
a. - Ejidatarios 94 510 100.950 92 887 
b. - Peq. Prop. 20 384 21 935 21 905 

2. - Cortadores 94 363 90 918 80 976 

3. - Asalariados de 
campo 7 564 9 118 6 987 

a. - Planta permanente 4 068 1 952 1 178 
b. - Planta temporal 2 175 3 920 1 322 
c. - Eventual 1 321 3 246 3 887 

4. - Transporte 18 037 19 432 17 494 
a. - Choferes 10 466 10 899 10 862 
b. - Auxiliares 77 571 8 533 6 632 

B. - Personal de ftibrica 44 101 46 735 .48 514 
l. -de Confianza 8 126 8 566 9 095 
a. -Administrativo 3 530 3 798 4 075 
b. -Campo 2 641 2 648 2 600 
c. -Fábrica l 955 2 120. 2·420 

2. - Obreros 35 975 18 169 39 419 
a - Planta permanente 12 393 13 331 13. 858 
b. - Planta temporal 16 794 17 094 17 514 

FUENTE: Comisión Nacional de la Industria Azucarera 
Estacll'stica. Azucarera U. N. P. A. S. A. de C. V. 
1970 - 1980 
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CU A. D RO ( 9) 

TENENCIA DE LA TIERRA EN LA INDUSTRIA AZUCARERA SEGUN 

SUPERfilCIE DE 40S PREDIOS. - ZAFRA 1979 

HECTAREAS PERSONAS 

TAMAfilO DE LOS PREI:XOS TOTAL EJIDATARIOS 

TOTAL 523 093 347 180 

HASTA 2 HECTAREAS 68 284 57 792 

DE MAS DE 2 A 4 HECTAREAS 108 307 93 837 

DE MAS DE 4 A 6 HECTAREAS 71 736 60 078 

DE MAS DE 6 A 8 HECTAREAS 62 407 51 938 

DE MAS DE 8 A 10 HECTAREAS 56 609 44 693 

DE MAS DE 10 A 20 HECTAREAS · 60 564 29 221 

DE MAS DE 20 A 50 HECTAREAS 50 891 5 469 

DE MAS DE 50 HECTAREAS 44 295 4 154 

FUE~E: ComleiOn Nacional de la Industria Azucarera 
Estadfstlcas Azucareras 1980 U. N, P. A. S. A. de C. V. 
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PEQUEl')OS TOTAL EJIDATARIOS 
PROPIETARIO 

175 918 122 885 100 950 

10 492 51 312 43 455 

14 740 . 34 260 29 526 

11 660 14 782 • 12 368 . 

10 469 8 991 7 535 

11 916 6 504 5 195 

31 343 4 674 2 584 

45 422 l 75" 187 

40 141 6rJ 100 

PEQUEl\!OS 
PROP. 

21,935 

7 857 

4 .734 

2.414 

l 436 

l 309 

2 090 

l 572 

503 



TENENClA DE LA TIERRA EN LA INDUSfRIA AZUCARERA, 
ZAFRA 1 9 7 9 

CUADRO ( 10 ) EJIDATARIOS 

HECTAR.EAS 
TAMAfJO DE LOS PREDIOS TOTAL RIEOO 

TOTAL 347 180 140 902 

HASfA 2 HECTAREAS 57 792 31 959 

DE MAS DE 2 A 4 HECTAREAS 93 837 38 931 

DE MAS DE 4 A 6 HECI'AREAS 60076 21 122 
·" 

DE MAS DE 6 A 8 HECTAREAS 51 938 17 486 

DE MAS DE 8 A 10 HECTAREAS 44 781 20 %2 

DE MAS DE 10 A 20 HECTAREAS 29 306 8 092 

DE MAS DE 20 A 50 HECTAREAS 296 927 

DE MAS DE 50 HECTAREAS 4 154 l 423 

FUENTE: Comisión Nacional de la Industria Azucarera 
Eatadfstlcas Azucareras 1980 U. N. P. A. S. A. de C. Y. 
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TEMPORAL 

206 278 

25 833 

54 906 

38 954 

34 452 

23 819 

21 214 

4 369 

2 731 

POR CLASE DE PREDIO 

PERSONAS 
TOTAL RrEGó TEMPORAL 

100 950 46 905 
1 

54 045 

43 455 24 372 19 083 

29 526 12 367 17 159 

12 368 4 315 8 053 

7 535 2 641 4 894 

5 195 2 418 2 777 

2 594 710 1 874 

187 37 150 

100 45 55 



PRODUCCION TOTAL DE AZUCAR EN LA 

REPUBLICA. (En toneladas) 1900 - 1915 

CUADRO(ll) 

1900--1901 95 000 1908--1909 143 000 

1901--1902 103 000 1909--1910 157 700 

1902--1903 123 000 1910--1911 178 000 

1903--1904 117 940 1911- -1912 167 000 

1904--1905 ll7 820 1912--1913 147 540 

1905--1906 111 000 1913- -l9i4 125 290 

1906--1907 119 000. 1914--1915 105 250 

1907--1908 136 000 

FUENTE: Citado por Nasre M. Ganem. "Evolución, Histórica 

de la Industrfa Azucarera Mexican::i" México, 

Imprent~ Nuevo Mundo. 1967 
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UBICACION Y PRODUCCION POR ESTAOO EN LA 

ZAFRA DE 1935 

C U A D R O (12) 

NUMERO DE PRODUCCION 
ZAFRA ESTAOO INGEIOS TONELADAS 

1935 COLIMA 1 177 

" CffiAPAS l 145 

S.L. P. l 5 189 

" TAMAULIPAS 1 12 200 

" MORELOS 2 6 690 

" YUCA TAN 2 3 261 

" OAXACA 3 4 280 

" PUEBLA 4 27 664 

" NAYARIT 4 5 053 

' ,> " SIN ALOA 7 67 409 

" MICHOACAN 7 9 917 

TABASCO 12 4 773 

" JALISCO 15 30 084 

" VERA CRUZ 25 77 507 

TOTAL 85 . 255 349 

FUENTE:Citado por Mario Fierro, et. al. en ''La Industria 
Azucarera en México", México. ENEP "ARAGON"UNAM 1980. 
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' EXPORTAQONES, PRODUCQON Y CONSUMO INTERNO 

DE AZUCAR 

CUADRO ( 13) 

EXPORTAOON PRODUCOON 
A~O TONELADAS 

1970 592 536 

1971 533 670 

1972 579 512 

1973 567 905 

1974 497 887 

1975 137 650 

1976 -------(*). 

(*) No hay exportación · 

(**) Cifras estimadas 

TONELADAS 

2 207 984 

2 392 850 

2 359 428 

2 592 277 

2 649 182 

2 548 297· 

2 500 000 

CONSUMO 
TONELADAS 

l 840 768 

1 774 654 

1 909 975 

2 124 673 

2 173 353 

2 388 649 

2 460 000 (**) 

FUENTE: Citado por Pedro Sánchez, en "Crisis Azucarera", en 

Economía Informa, México. Año Ill, julio 1976. 
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. C U A O R O ( 14 ) 

CONSUMO NACIONAL DE AZUCAR POR RAMAS INDUSTRIALES 1976-1980 

A~O DULCERA EMPACADORA PANlFICAOORA EMBOTELLA 
Y GALLETERA OORA 

1976 186 947 49 514 155 161 487 020 

1977 165 564 48 886 166 462 550 848 

1978 185 974 57 189 183 046 669 351 

1979 205 786 69 005 181 216 808 418 

1980 211 019 66 650 212 604 846 621 

FtJENTE: ComlslOn Nacional de la Industria Azucarera 
Estadísticas Azucareras 1981. U. N. P A SA de C. V 
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PRODUC PRODUC .BEBIDAS 
LACTEOS FARMA- ALCOHO 

CEUTICOS LICAS -

22 875 4 673 52 843 

21 253 3 723 54 479 

4 263 
'25 032 43 921 

2 161 
30 338 41 399 

3 945 
38 080 18 819 

OTRAS TOTAL 

48 830 1 007 863 

85 699 l 096 9I4 

97 999 1 266 775 

125 029 1 463 352 

157 683 1 59¡" 610 



CUADRO ( 15 ) 

PANORAMÁ HISTORICO DEL DESARROLLO INDUSTRIAL AZUCARERO DEL PAIS 

POR QUINQUENIO, 1935-1980 

NUMERO SJPERAUE HECTAREAS CANA MOLIDA PRODUCUON 
ZAFRA INGENIOS aJLTIVADA CORTADAS TONELADAS AZUCAR (TON. ) 

1935 85 ----------- 55 862 2 833 077 267 929 

1940 81 --- ----- 59 398 3 021 339 294 176 

1945 78 94 727 80 943 . 3 963 417 373c417 

1950 84 155 '216 141 897 6 759 814 589 965 

1955 73 200 099 183 939 9 715 127 901 336 

1960 74 313 904 288 531 16 518 740 1 497 657 

1965 72 393 030 369c413 22 430 983 1 982969 

1970 64 413 629 402 852 24 524 984 2 207 984-

1975 65 460 407 449 632 28 949 147 2 548 297 

1979 66 474 239 462 87$ 33 865dl6 2 880 566 

1980 67 488 734 478 668 31 342 989' 2 603 153 
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CONTINUACION 

CUADRO ( 15 .> 

R E N D M I E N T o s 
ZAFRA AZUCAR (TON. ) . CAMPO AZOCAR 

CONruMO TON./HA. FABRICA TON.jHA. 

.1935 239 376 50, 7 9.5 4, 8 

1940. 356 048 50, 9 9. 7 5,0 

1945 452 215 49, o 9, l 4, 1 

1950 586 251 47. 6 8, 7 4. 2 

1955 800 385 52. 8 9. 3 4. 9 

1960 1 030 836 57. 3 9.1 5.2 

1965 1 359 484 60. 7 8, 7 5,3 

1970 1 840 768 60. 9 8. 9 5.4 

1975 2 434 268 64, 4 8. 7 5.6 

1979 2 885 977 73, 2 8. 5 6. 2 

1980 2 921 447 65.5 8. 3 5.4 

FUENTE: Estadfstlcas Azucareras 1977 y 1980. 
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OFERTA Y DEMANDA DE AZUCAR EN EL ·PAIS 

ZAFRAS DE 1970 a 1980 

C U A D R O ( 16 ) 

ZAFRA PRODUCCION CONSUMO EXPORTACION TOTAL 
INTERNO CONS/EXPOR 

1970 2 207 984 1 730 768 592 536 2 433 264 

1971 2 392 850 1 773 867 533 867 2 307 436 

1972 2 359 428 1 909 434 579 5~2 2 488 946 

1973 2 592 277 2 124 937 567 905 2 693 842 

1974 2 649 182 2 164 591 479 886 2 644.477 

1975 2 548·297 2 409 565 137 649 2 547 214 

1976 2 546 596 2' 510 361 --- -- -(*) 2 510 361 

1977 2 541 065 2 467 482 ------(*) 2 800 323 

1978 2 849 361 2 729 323 61 000 2 467 482 

1979 2 880 566 2 885 977 ------(*) 2 885 977 

1980 2 603 153 2 921 447 ------("') 2 921 447 

* No hubo exportaciones 

FUENTE: Estadísticas Azucareras CNIA. UNPASA., 1980 
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CUADRO ( 17.) 

CRECIMIENTO ANUAL DE CONSUMO NACIONA DE AZUCAR (1975-1980!_ 

AÑOS MILLONES DE TONELADAS PORCENTAJE DE 
INCREMENTO 

1975 2. 4 100.0 

1916 2.59 107. 9 

1977 2.80 116. 7 

1978 3.02 125. 8 

1979 3. 27 136. 2 

1980 3. 50 145, 8 

FUENTE: Banco de México., 1980 
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.C U A D R O (18) 

CONVENIO SOBRE EL FEPLA 

Concepto Industrial Cañero Otros 
(Centavos/Kg. ) Centavos¡Kg.) Fines 

1 ngreso adicional inde 
pendiente del predio de 
liquidación, 9.6040 12. 8540 

Fondo para compensar 
posibles aumentos de 
costos 2. 0000 

Fondo para ampliar --
instalaciones 2.0000 

Fondo para obras en -
beneficio de los cat\e--
ros 2.5000 

Investigación 0.5000 

Instituto para el me-
joramiento de la pr~ 
ducción de azúcar o. 75000 

CNIA o. 75000 

Dirección de la Caña 
de Azucar 0.25000 

Totales 13. 6040 15. 3540 2.25000 

Convenio sobre el "FEPLA", supra, nota 50, caus. la. 4a. y Sa. 

FUENTE: Citado por del Villar. op. cit. 
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' 
C U A D RO ( 19 ) 

PROGRAMA DEL FlOSCER 1973 
RE SUMEN GENERAL DE OBRAS E INVERSIONES 

TIPO DE OBRA NUM.OBRAS INV. FIOSCER 
(millones de pesos) 

Educación 197 11 300 

Agua Potable 74 9 600 

Electrificación 151 16 900 

Centros de Reunión 63 5 800 

Vivienda Rural 29 (*) 1 700 

Diversas Obras 76 4 200 

SUMA 590 49 500 

(*) Se refiere al número de localidades atendidas 

FUENTE: "1:'epartamento de Planeación", Carlos Bustamante op. cit. 

NOTIFIOSCER año 1 No. 3 P. 25 Anexo 1979 
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CUADRO (20) 

INVERSION TOTAL REALIZADA DE 1974 a 1979 

(millones de pesos) 

CONCEPTO 1974 1975 1976 1977 1978 1979 TOTAL 

Agua potable 32'735 76'637 55'176 9'768 10'628 108'534 293'478 

Electrificación 19"822 59'530 27'382 6'599 512 31'986 145'831 

Educación 23'529 84'408 130'806 98'323 59'627 87'027 483'720 

Vivienda 10'731 18'166 11'634 37'672 33'055 63'442 171~700 

Obras di ver -
sas 9'093 18'666 33'232 39'532 38'188 203'000 341'711 

Td: a l 95'910 257'407 258'230 191 '894 142'010 493'989 1439'440 
Asignado 

--------------------------- ----- -- --- ---------------- --- ------

FUENTE: Benito .Martínez Z. , "Programa de obras sociales para 1981" en 

NOTIFIOSCER. , México. Año 2, No. 7 enero 1980 P. 9 
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C U A O R O ( 21 ) 

OBRAS REALIZADAS de 1974 A 1979 

CONCEPTO 1974 1975 1976 1977 1978 1979 TOTAL 

Agua potable 140 · 136 92 47 . 45 334 794 

Electrificación 240 205 93 30 14 65 647 

Educación 340 230 289 90 253 1'026 2'228 

Vivienda 40 954 673 1'102 1'529 1'687 5'985 

Obras diver 529 595 415 195 116 390 2'040 
sas 

Total 1'289 1'920 1'562 1'464 1'957 3'502 11 '694 

FUENTE: Benito Martínez Z. "Programa de obras sociales para 1981" en 

NOTIF10SCER., México, Afio 2, No. 7 enero 1980 P.10 
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C U A D R O ( 22 ) 

RE SUMEN DEL PROGRAMA DE APOYO A LA PRODUCCION 

Destino del Crédito No.Obras 

Maquinaria de construcción 15 37 

Obras hidráulicas 10 24 

Arreglo caminos 9 22 

Construcción y arreglo 
albergues 6 15 

Laboratorio análisis 
sacarosa -}-- 2 

To ta 1 41 100 

FUENTE: NOTIFIOSCER., México Año 2, No. 8 marzo 1980 
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( A N E X O No. 1 ). 

tJISTRIBUCION DE LOS CREDI10S DEL PROGRAMA DE VIVIENDA /78 . 

.. 
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COMPARACION DE LA DISTRIBUCION DE CR EDITOS 

PARA EL PROGRA~fA DE VfVIENDA 77 /78. 

-DISTRIBUCION DE LOS CREDITOS DEL PROGRAMA DE VIVIENDA /77. 

COMUNIDAD TOTAL NUEVAS REMODELACION 

2-R 3-R 

TABAQUERA 130 23 4 3 

EL CARMEN 22 20 3 o 

EL CEDRO 29 24 3 2 

ALMILINGA 18 16 1 1 

99 82 11 6 

1003 83% 11% 6% 

Tierra Blanca, Ver., Febrero 12 de 1979. 

327 



COMPARACION DE LA DISTRIBUCION DE CREDi10S 

COMUNIDAD TOTAL NUEVAS REMODELA CION. --------- ----- ------ -------------
2-R 3-R 

PALMA CUATA 29 21 o 8 

CHICALPEXTI..E 27 . 18 o 9 

LAS JOSEFINAS 20 4 o 16· 

LA JUNTA 10 o o 10 

SN. FRANCISCO SALCIP. 20 o 17 3 

CAMA RON SALCIPUEDES 2 O o 15 5 

--
126 43 32 51 

100% 34% 253 413 

Fuente: NOTIFIOSCER. Afio l. No. 3Mayo de 1979. p. p. 42-43, 
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(ANEXO No.2) 

- RELACION DE HABILITAOOS QUE NO TIENEN CREDITO 

PARA EL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO. Y 

- RELACION DE BENEFICIADOS DEL PROGRAMA. 
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RELACION liE í/A!JILIT.WOS QUE NO TI2//i;'i'l CREDITO PAR.4 EL F:?OGR11t•1'l DE: /.:EJORANIE.'t'TO 

DE LA VIVIENDA 1981, DEL EJIDO HERIB3RTO CASAS, NPIO. DE: TEPIC, REGIO!l J NAYARIT. 

:10. N O /.! B R E 3 

2.- RAFAEL AVIL.-1 !"LORES 

2. - ARTURO. BIZAR."1011 NENDEZ 

3. - JOSE VIDRIOS vG.'IZALEZ 

~. - Jf/.~.'l !JRIO!JFS CRUZ 

5. - MAtiCELINO VIROiiCllI V. 

8.- FELIPE ADAUE SALAZAR 

'l. - 11..\'TONIO ADANE SALA ZhR 

8. - COfiCE.'FCION ACOSTA VDA. DS Gof.JEZ 

9. - JESl/S AGUIAR LOPEZ 

20.- JOSE CpNTRERAS OCHOA 

11.- AU!tEUO i.ELG.-IDO BELLOSO 

22. - NIEVES E1"IRIQUE VIRONCHI S. 

13.- ELOISA ÉUIZAR DE CASAS 

U. - BAflTAllA 81'.RAJAS SAl/CHEZ 

15. - VALENTE MOREtlO RAMIREZ 

18.- ALF~EDO RODRIGUEZ HUIZ~~ 

! ? • - IG.'.'ACIO AGUJL,;R CE."lt'1WI'ES 

19. - :'EOERICO LEOEZ!.f.1 !JOROTEO 

19.- CAüDELARIA CASTILLO SERP~NO 

20. - Pfi'RA llERI CAP.REON 

All'l'ECE:JEtlTES 
ALCAi.'C2S 

A:IEi:O :! i"lo. 4 

ANEXO -~'? No. iJ 

.4NEXC 3 !lo. 'l 

ANEXO ;! i"lo. 9 

Al/EX() 3 No.10 

Al/EXO 3 No.11 

ANE:xc s ;vo .13 
·ANEXO 3 flo. 2 

ANEXO ;!.No. 2 

ANEXC ¡:No. 4 

ANEXOS No. 6 

ANEXO 3 No. 9 

ANEXO :-; No.12 

1.f/EXO J No.15 

ANEXO 3 No.1? 

AllEXO 3 No. 21 

ANEXO 4 No. 1 

ANEXO 4 No.19 

ANEY.O 4'No. 6 

Al/EXO .J No. 25 

21.- :.JAXINO IiODRIGUEZ AGUIL.4.R'~~~ ,..,. ,., ,.., .~ ,~ A!IEZO 4 No. 30 
... ~.. · . 
. . .. .• ..,. ,... . . 'IJ 

L . .:.,; ... ' 1 •· .;j~.J."l ¿ 

'>,J • r~ 17 330 

OBSERVACIO.VES 

,YO TIE,"JE A.LCAt.'CES 

NO TIE1VE ALCA.'/CE:S 

110 TIENE ALCAf/CES- RE/n'A LA TI~ . 

NO ES CARERO - RENTA LA TIERfü~ 

NO DESY. E:L CRf.'DITO 

A JUICIO DE PRIVACIO!I DE D"BP.ECHO. 

A JUICIO DE PRIVACIOI/ DE DERECHO. 

ES PEQUE:t7A PROPIETARIA-NO DESEA , . CP.ED~. 

NO ES EJIDATARIO - ES qANADERO -i /ITA TIE. '.Ji 

NO SIEMBRA SUS TIERRAS - ES GAl.'Ai 110- !?!.'::: : 
TIERR.4.S. 

NO ES EJIDATARIO - RENTA TIERRl.S 

NO ES EJIDATARIO - RENTA TIERRAS 

110 ES EJIDATARIO - NO ES CAfiERA • RE:"/TA -

TIERRAS. 

RENTA LA TIERRA 

NO TIE.VE ALl'AliCES-RE.VT! LA TIERFU. 

.'JO ES EJIDATíJ?IO - RE.'!/~ LA TIERl 

NO ES !.'JI:J,1T!u'?IO - RO ES CA.'JERO 

.YA l/O eS CA/)~RO 

NO DESEA :;:L C1?EDITO 

110 DESL'A l'L CREDITO 

110 DESEA EL CREDITO 

•• .-2 



A PRODUCTO!lES DE CAilA DE AZUC!:l'., DEL EJIDO Hr'RIEC.".'iTO C.4SAS, lefPIO. TEPIC -

RSGIO.V 3 NAJ! .. ?JT. 

!io. fl o N a 11 E s 

1. - JESUS ZAVALZA COVARRUBIAS 

2. - lel:l'OR NAJIUEL URIBE 

3. - GENOVEVA INIGUSZ RA/.IIHEZ 

f:".t¡i;:;:,1r .. ;t:o.-; JE' ¿A U1:110:1 D.:: .:.JilJOS pf?.;!JUC2.'0.qES DE CAf.:¡. DE 

AWC,1.'i Y SüB-P?.ODUCi'C3 Del. EDO. DE NAY.!RIT. 

AlíI'ECEDE!iTSS Al:TECE:DC.'IT!::S 1.:o:r.i.''J O 3 S E P. VAC 
.1EFORi~ .4CF..~R!A ALCM/C,'?S C?.ECIT1J 

ANEXO 1 No. AJ/EJ:O 3 No. 22 

ANEKO 2 No. 5 $SO,OOO.OO 

ANEXO 1 llo. 2 ANEXO 2 /lo. 8 so. 000. 00 

/tlJEXO 1 No. 3 ANEXO 2 No.10 so,ooo. 00 

1981. 
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RSLACIO.'l D.': BENEPICIARIOS DE!. PROGR4ft:A OE NEJOl?AtfIEliTO DE LA VIVIENDA 1981 

A PRODUCTORES DE CAl1A DE AZ!JCAR, OEG E.TIDO !iERIBERTO CASAS, /{PIO. DE 'l'EPIC, 

REGION 3 !IAYARIT. 

H.~iJlUT.:!XJS D::L INGF:i'.'IO DE PUGA, S. A. 

::o. NOUB."'?ES ANT2CEIJbWXES ANTECEDE!.'TES /.!OfiTO 
• OBSERVAC.!1/lE:S REF.J/11.!4 AGRARIA A[,C.4NCE"S CRE'DITO 

·~~~~~~~~~~~~-~~~~~.;;.;.;;;;...;..;..o;;;..;....;.;.;:;;;.;,;.;;.;...;:.~-~~..;.;.:;.o;..;.;;.;;.;;;;;;..~~~....;.'-'='-=~~~~~~~~~-··~~~ -

S. - AURELIO RODRIOUEZ E/Jilüt::WS 

t1. - FRA!ICISCO .·'.GUILAR GARCIA 

7. - PERFECTO AVALOS ESQUEDA 

8. - TEODULO CH.~CON COP.ilEA 

9. - D~XIEL O!WZCO GODINt1 

10. - ;::i:;·,;·~.=?IO ES~?J..iJA. ROJO 

11. - AN2'0NIA SOLIS NO!ITAIJES 

ANEXO 1 .Vo. 4 A!l!!XO 2 No. 1 

ANEXO 1 No," S 

ANEXO 1 No. 6 

ANEXO l No. 7 

A:"IEXO 1 No. 8 

ANEXO 1 !lo. 9 

//.NEXO 1 !lo.10 

AllEXO l J.'o.11 
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1lt'/2XO 3 No.16 $50,000.00 

ANEXO 2 No. 2 

A.NEXO 3 No. 20 

A!IEXO 2 No. 3 

A!.'EXO 3 No, U 

ANEXO 3 No. J 

.4.1'2XO 3 No. 5 

A.'IEXO 3 No.18 

A.\'EXO 5 

A.YEXO 6 

f~~ 
~ . ..,.,. :.."' 
.4 ... • 

~ ..... 

50,000.00 

so.~oo.oo 

50,000.00 

50,000.00 

50, ººº· 00 
S;J, O·'JO. 00 SUCESO.'?A: PE&RO C RC!.4. I.f:.: : 

so.000.00 

Tapia, 

~.-.:...:. ·:..:....; .... :.~, :n 
AR(]. 
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.9ELACIOll DE EE!IEFICIARIOS DEL PROGP.ANA DE NEJOP.A/.IIEllTO DE LA VIVIENDA 1982. 

A PRODIJCTORES DE CA!IA DE AZIJCAR, DEL EJIDO D;: HERIBERTO CASAS,. MUNICIPIO DE 

TEPIC, REGION J NAYARIT. 

1'10. 11 O M E R E S 

12.- PEDRO DELGADO GIJZ/.!AN 

1J.-·JIJAll DELGADO ROSALES 

14.- M.4RCELIHO AGIJILAR·GONZALEZ 

15.- RAFAEL; AVILA GIJZNA!/ 

16.- /.!.4RCELINO Bil.A.RRON HE!IDEZ 

17. - ,l!ARTHA BRAVO CURIEL 

18.- JOSE CEE'r'.41/~"ES TORRES 

19. - ?2DRO CER'.¡;.:;T[S ':ORRES 

20. - i\!4RI1l COVARHUBIAS GOllZALE:Z 

2:. - ,1!4i1IA CO!ICEPCION CHAVEZ DELGADO 

2~. - /.!IGUEf, GARCIA MURO 

23. - SJ.LVA!JO.'l GOii:!.ALii:Z. 'i'IIJOCO 

24. - G2liA.RCO GRANDE .VIRANO:JTES 

1?5. - ELEUTERIO GRA!IDE: /([JRILW 

2e, - S.WTIAGO GVTIERREZ CARFIILLO 

27. - p,;.ew EE.=:.'!A!IDEZ RAÚOS 

28. - JUAIIA LOERA P.A1'.!IREZ 

29.- ROBERTO LOPEZ CRUZ 

JO. - ¡\!oí, GU/.DAWPE f.!Al/J1lRREZ ZE."EDA 

31. - SALVADOR N!::tlDO'lA CHA VEZ 

H,IBilITADOS' DEL If/GEllIO 8L MOLit:O, S.A. 

ANTECEDENTES 

REFORNA AGRARIA 

.ANEXO 1 No. 12 

ANEXO 1 No •. 13 

ANEXO 1 No. ·24 

ANEXO l No. 25 

ANEXO l No. 26 

ANEXO l No. 1_7 

ANEXO l No. 18 

ANEY.0 1 No. 19 

AüE:XO l No. 20 

ANEXO 1 No. 21 

ANEXO 1 No. 22 

At/SW l llo. 23 

.41/EXO l /lo. l::4 

Am:xo 2 No. 25 

AllEXO 1 llo. 26 

ANSXO l .\'o. 2? 

ANEXO 1 No. · 28 

ANEXO 1 No. 29 

AllEXO l No. 30 

AN':.:ro 2 No. 31 

AllTECEDíWTES 

ALCANCES 

ANEXO 3 !lo. ? 

CR8DITO 

ANEXO 4 No.11 $ 50 • 000. 00 

ANEXO 3 No. 8 

ANEXO 4 No; 40 

ANEXO 4 No. 2 

AlvEXO 4 No. 3 

ANEXO 4 No. 4 

ANEXO 4 No. S 

ANEXO 4 No. ? 

ANEXO 4 No. 8 

ANi!.'XO 4 No. 9 

ANEXO 4 No.10 

so,ooo.01J 

50,000.0; 

so,000.00 

50,000.00 

so.000.00 

50,000.00 

50,000.00 

50,000.00 

50,000.00 

ANEXO 4 No.12 · 50,000.00 

AllEXO .4 No.13 50,000. 00 

. ANEXO 4 !fo.14 50, OCO. 00 

ANEXO 4 No.15 50,0?0.00 

A//ii:XO 4 No.16 50,000~ 00 

A!iF.XO 4 llo.17 50,COO.OO 

Al/EX() 4 llo.19 50,GOO.OO 

ANEXO 4 No.20 50,000.00 

AllEXO 4 No.22 50,000.00 

ANEXO 4 No.23 50,000.00 

o B s E R V A e I ·o N E s 

l ·v . . ,, ... • /:,. )' /(~ 1. ·; . 
,; ) . .~ . . 



( ANEXO No, 3 ) 

~ RELACION DE CONSTANCIA DE QUE UN SOCIO DE 

LA UNION TIENE OOTACION DEFINITIVA Y QUE -

ES CAÑERA POR 9 Aí'lOS APROXIMADAMENTE. 
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( ANEXO No. 4 ) 

- RELACION DE CONSTANCIA DE QUE LOS BENEFICIADOS 

TIENEN OOTACION DEFINITIVA. 

"' RELACION DE QUE CUENTAN CON AU10RIDADES ESTA

BLES. 

• RELACION DE TRES LIQUIDACIONES MINIMAS. 

- RELACION DE DOS ALCANCES. 
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(ANEXO No. 5) 

RELACION DE PROGRAMA DE INFRAESTRUClURA 

PRODUCTIVA . 

.342 



l 
l I 
1 II 
IV 
V 
VI 
VII 
VIII 
X· 
XI 
XII 

TOTAL 

RESUMEN --------------

1 1 '500 
2 3 1 600 
2 6'000 
6 13'300 
5 8 '200 
5 13'000 
3 8'215 
7 13'850 
1 4'000 
2 4 '000 
2 5'000 

35 80' 66 5 

RESUME.N 

Destino del crédito No.obras, 
-----------~-

Maquinaria construcción 
Obras hidráulicas 
Arreglo caminos 
Const. y arreglo albergues 
Laboratorio análisis sacarosa 

TOTAL 

-------
15 
10 
9 
6 
1 

41 

Fuente NOTIFIOSCER, México,ai1o2, No. 8. Marzo 1980. 
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l. 9 
4. 5 
7. 4 

16. 5 
1 o. 1 
16. 2 
10. 2 
17.2 
4.9 
4. 9 
6. 2 

100.0 

~--

37 
24 
22 
15 
2 

100 



(ANEXO No. 6 ) 

- RECUPERACION DEL CREDITO. 
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LA HECUPERAC!ON DEL CREDITO EN LOS PROGRAMA~ 

Año 

1975 

1976 

1977 

DE VIVIENDA EN FJOSCER, 

Crédito 
Otorgado, 

Recuperación 
Teórica a 1978 

15 '000' 000. 00 6 '000' 000. 00 

9'000, ººº· 00 l '800, 000. 00 

28'000,000.00 2'800,000.00 

1978 31'000,000.00 

Recuperación 
real. 

5'600, 000. 00 

l '280,000. 00 

1 '000, 000. 00 

Nota: El pago de los documentos se realiza a partir del alguien . 
· te año en el que se llevó a cabo el programa ( Datos al --

30 de Nov. /78). 

Fuente: NOTIFIOSCER, Añal. No. l. Enero de 1.979 • 
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