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lHTllODUCCION 

El presente trabajo tuvo como fin aapliar el conocimiento de la 

problemitica agr{cola en una de sus manifestaciones ús sobresalien

tes; el Ejido. 

El Ejido, forma de organización social que generó cambios en -

las estructuras productivas de la econom!a colonial, transforma rad! 

calmente la fiaonom!a del campo mexicano y pasa a formar parte del -

Estado como principal organismo de control que confecciona toda una

estructura de la "estabilidad11 social y pol!tica del agro. 

El ejido San Hart!n Cuautlalpan, lugar de trabajo en el desarr2 

llo de la investigación, nos proporcionó un aprendizaje en las mani

festaciones de la problemitica agr!cola as! como algunos alcances y

l!m.ites del Trabajo Social en su quehacer social. 

La investigaci6n de campo y documental nos aportó elementos -

para situar a la organización social y productiva, esto con el fln -

de ampliar las conclusiones de acuerdo a los objetivos fijados y e-

vitar confusiones en la interpretación de las caracteriaticas de ca

da forma de organización implementadas en el poblado. 

La organización social entendida como las acciones que realiza

el poblado en beneficio general, por ejemplo: la cooperación económi

ca en cuotas para obras sociales; las faenas colectivas para la con!. 

trucción de escuelas, bardas o mejoramiento de caminos, etc., y la

organización productiva como las actividades que se generan para el!. 

borar las distintas etapas de siembra, cultivo, cosecha, intercam -



bio (11ercado) etc, 

Aa{ •ismo, en el transcurso del trabajo la visión del problema -

principal, "falta de organización para la producci6n" cambio a partir 

de comprender que la organización productiva no es la solución UNICA 

para resolver loa problemas del ejido como lo teníamos pensado ini-

cialmente, por lo que la investigac16n abri6 el estudio a formas de :.. 

organización social que influyen en el avance del poblado. El proye~ 

to Alternativo, de igual manera se enfocó a dar algunas alternativas 

de solución tanto para el ejido como para el agro en general y situa

mos aspectos particulares en los que contribuir!a el Trabajo Social. 

Citaremos los objetivos e hipótesis para dar mayor conocimiento -

del trabajo realizado. OBJETIVOS: 

- Describir la situación económica, poHtica y social del pobla

do, 

- Conocer las causas que originan la falta de organización de la 

zona estudiada. 

- Llevar a cabo junto con la población un análisis critico en lo 

referente a la situación estudiada. 

- Proponer alternativas de organización de la población en base 

a las necesidades sentidas. 

- Contribu!r con este estudio para que posteriores investigacio

nes en la zona, retomen loe resultados obtenidos y den conti-

nuidad a la labor iniciada. 

- Poner de relieve la importancia que dentro de este sector de-

aempeña el Trabajo Social. 
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- Cubrir un requisito académico que consiste en la elaboración 

da una tesis profesional. 

Dentro de las hipótesis de trabajo planteamos lo siguiente: 

HlPOTESlS DE LA 1NVEST1GAC10N, 

l.- A medida que se agudizan ús las contradicciones internas de 

la Sociedad Mexicana Capitalista y por consiguiente se imple

mentan pol{ticas de austeridad que repercuten en el detrimen

to de las clases populares• los campesinos (sector mayorita-

rio del pa{s) tenderán a buscar canales de organización inde

pendientes para enfrentar dichas políticas y defender sus in

teresé& de clase. 

2.- El desarrollo mexicano capitalista que responde a los intere

aés de capitales extranjeros conlleva a una mayor concentra

ción de capital de la tierra,. lo cual propicia la erosi6n y -

destruccii5n de la econom!a campesina desplazándolos a engro

sar las filas del Ejército Industrial de Reserva. 

3.- En tanto que los gobiernos estatales y federales apoyen el p~ 

der poU'.tico y económico de los caciques, se ejercerá mayor -

control social, abusos a loa campesinos asl como violaciones 

a la Ley. 

4.- La organización productiva, es un factor determinante para el 

desarrollo de un poblado, sin embargo, el Estado apoyándose -

en la Ley divide a los campesinos de acuerdo al tipo de pose

ción de la tierra, introduciendo una división vertical en los 

ejidos y con ello dejando actuar libremente al latifundista -
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quien loa manipula pollticam.ente para lograr sus intereses -

personales. 

S.- Siendo una de las funciones del Trabajo Social la Organiza- -

ci6n Social 1 tiende a ampliar su campo de acción en la probl!, 

útica agrícola a partir de insertarse en "comunidades" camp!. 

ainas estableciendo una relaci6n teórico-práctica para prof~ 

dizar en el conociaiento de las contradicciones en el seno de 

los ejidos y asl proponer alternativas de organización tanto 

social como productiva acorde a los interesés y necesidades -

de la poblaci6n. 

6.- A travEs de la relaci6n dialéctica Estado-campesino, se esta

blece una serie de conflictos que trae como consecuencia el -

abandono de los campesinos de los beneficios que genera el d!, 

aarrollo económico del pa!s, propiciando constantes pérdidas 

de nuestra capacidad de ser autosuficientee en productos de -

.. i:z y frijol a tal grado que no se logra ni el autoconsumo -

de los directamente relacionados en la elaboración de estos -

productos: los CAMPESINOS. 

Ahora bien, pensamos que para poder tener elementos teóricos rel,! 

tivos al problema era importante esbozar un marco teórico que contem

plara aspectos relativos al problema del campo para lo cual plantea--

90& el •iguiente capitulaje: 

En el capitulo I lo iaportante era destacar como el desarrollo -

del Capitalismo en la Agricultura, introduce ciertas caracter!sticas 
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que los hacen hablar de un reflujo a través de los que poseen tierra 

y loa que no la poseen y dentro de ésto, caracterizar las causas que 

influyen para que se lleve a cabo este fen6meno. 

Dentro de iato el mismo gobierno propicia la facilidad para la -

penetraci6n y desarrollo del capitalismo en el campo, a la vez que f,2. 

menta el rentismo de las tierras y, disfraza ello al utilizarlo como 

un paliativo para contrarrestar la efervecencia que se da dentro del 

sector agrícola. 

Asl mismo, el gobierno crea la figura del cacique, resultado de 

la transformación del campo a través del capitalismo, dándose del ca

cique a loe campesinos una forma de explotación reforzada por el mis

mo estado. 

Dentro del cap{tulo II pensamos rescatar la importancia del pe-

rlodo de Lázaro Cárdenas como surgimiento del ejido con miras a esta

blecer y legitimar el control del campesino. 

Todos los presidentes referidos dentro de este capítulo es una 

forma de dar seguimiento al papel que ha jugado el estado en la pro

blemática agrícola, conociendo las medidas que éste ha tomado, as{ -

co.o la respuesta que ha dado al sector campesino y aqu{ aismo, hacer 

hincapié y evidenciar la impotencia del estado para lograr la tan la!. 

guente anhelada autosuficiencia alimentaria. 

En el capitulo III se pretende rescatar las formas de organiia

c16n caapesina tanto oficiales coao independientes• denotando sus di

ferencias para evaluar la forma que ais se adecua al lugar de trabajo 

co90 punto de partida para instruaentar nuestro proyecto alternativo 
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de Organización dentro del Ejido. 

En el C.p!tulo IV, ubicamos al Trabajo Social y su situaci6n - -

actual a nivel teórico, cuyos problemas se ven reflejados en el mismo 

proceso prictico al nivel del trabajo rural. 

En el Capitulo V• nos proponemos llevar a cabo la investigación -

diseñada con anterioridad, y de esta forma profundizar en la problem! 

tica del Ejido, principalmente en lo relativo para la Organización S.2, 

cial y de Producción, como un campo de acción del Trabajador Social a 

través de su inmersión con los habitantes y participante en activida

des de interés colectivo. 

En el Capitulo VI, pretendemos a través del proyecto alternativo, 

fortalecer la figura del Ejido desde su llisma Organización interna, y 

de esta forma, ampliar el conocimiento del Trabajo Social a partir -

del desarrollo del trabajo instrumentado como proyecto. 
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I. - PROCESO DE ACUJIULACION DEL CAPITAL EN LA AGRICULTURA MEXICANA 

I.l. Desarrollo del Capitalismo en la Agricultura • 

En esta primera parte del capf'.tulo l nos interesa desarrollar las -

formas de producción campesina que ha implicado que en su génesis bist-ª. 

rica tenga permanentemente que refuncionalizarse por las necesidades -

cambiantes del capitalismo. 

Inicialmente los rasgos generales de la Economía Campesina serán el 

paso para ir planeando las mediaciones y contradicciones específicas a

través de las cuales opera la Ley Económica Básica del Capitalismo para 

la reproducción de la pequeña y mediana producción campesina dentro del 

capitalismo mexicano. 

1.1.1. Elementos caracter!sticos de la Economía Campesina. 

Entendiendo la Economía Campesina inmersa en la Comunidad Campesina, 

sus principales rasgos están basados en la producción para la satis 

facción de las necesidades del productor y su familia, predomina la 

existencia de productores directos ligados a la tenencia y usufructo, a 

los medios de producción que utiliza, particularmente la tierra. El -

productor no esta separado de los medios de producción, no usa fuerza -

de trabajo asalariada sino la propia y la de su familia, decide sobre el 

destino de su producción su mOvil es la existencia y reproducción aunque 

una parte se dirija al mercado para obtener otros satisfactores. 
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Existe una tendencia a sembrar cultivos para consumir directamente 

ús que para comercializar, esta tendencia conservadora está reforzada

tambiEn por la calidad de los suelos y la poca capacidad para invertir

en insumos, por ello la agricultura campesina produce a altos costos, -

agregando, que la fuerza de trabajo incorporada no es contabilizada y -

su valor es transferido a otros sectores de la economía. As! el campe

sino aporta su producción de manera barata e intercambia sus productos

en forma desventajosa. Por lo tanto para complementar la subsistencia, 

que no encuentra totalmente en su parcela, tiene que recurrir a la ven

ta de su fuerza de trabajo. 

Otro de los rasgos de la Economía Campesina es que los productores 

no viven aislados, eetin vinculados entre s! a travEs de la comunidad o 

de la localidad donde viven. Las familias eetin ligadas mediante lazos 

de parentesco y obligaciones. Se demanda una igualdad económica, pues

de lo contrario las diferencias entre productores conlleva a una polar,! 

zación social, la Economfa Campesina se convierte en Economía Capitali!. 

ta. La comunidad tiende a reproducir a sus miembros como productores -

caapesinos iguales entre s!, garantiza la subsistencia de algunos miem

bros que no poseen tierra, pero que participan de su vida superestruct.!! 

ral en la cotidianeidad, aparece la comunidad como la expresi6n concre

ta de la Economía Campesina. 

En México, el campesino comunitario que tuvo sus or!genes en tiem

pos anteriores a la conquista fue siendo destruido desde el proceso de 

desa.ortizaci6n de bienes eclesi!sticos y comunales, 

11 
••• con la pro11Ulgaci6n - y aplicación - de la ley de des!. 
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mortización de las fincas rústicas y urbanas administradas -

por las coorporaciones civiles y eclesiásticas ( 1856 ) , de

la Constitución liberal ( 1857 ) y de las leyes de nocional!. 

zación ( 1859 ) , el Estado desarticula no solo al clero, si

no, también, a otros cincuenta cuerpos, entre los que se en

cuentran las comunidades ind!genas y las tierras de los pue

blos: los propios, los terrenos de repartimiento, los montes 

y aguas y los bienes de los ayuntamientos que no están dest_! 

nadas exclusivamente al servicio público de las poblaciones

ª las que pertenecen. Todos estos bienes se adjudican en -

propiedad privada a particulares, a travEs de diferentes me

canismos. Además, las leyes de colonizaci6n expedidas en -

1875, 1883 y 1894 intensifican y complementan la polit!ca -

de desamortización. " (1) 

finalizando con la Reforma Agraria y Pol!tica Indigenista. 

As{, las comunidades rurales desde tiempos de la conquista y descu

brimientos, hasta loa pr~ludios de la gran movilizaci6n campesina que -

se inicid" en 1910 con transtornos de luchas armadas, despojos, restitu

ci6n de tierras, etc., se mantienen con los fundamentos de su existen -

cia, como comunidades org.Snicas y cohesionadas. 

Los campesinos jugaron un papel principal en el Movimiento Revolu -

(1) Mario Huacuja Rountree y Juan Felipe Leal, 11 Los problemas del cam

po mexicano" México 1978. Consejo Editorial •. Cuadernos Agrarios No.5 

Paglna No. 10 • 
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cionario como Gnica vía posible para la recuperacicSn de la comunidad, ya 

que eran arrojados a una situac16n de pobreza en la que el sisteu econ! 

mico no ofrecía caminos alternativos de subsistencia y la conciencia co

munitaria, entendida como la identificacii5n colectiva con la tierra, 

constituía la forma de conciencia social dominante en el campo. 

La cownidad aGn reducida a su m{nima expresión durante el Porfiria

to, se pudo sostener como elemento cohesionador del pueblo indígena cam

pesino, actuaba en forma colectiva y operaba como fuerza unitaria para la 

defensa de sus 1nteres6s. 

Las relaciones de la comunidad con el conjunto de la sociedad se -

fueron transformando sustancialmente a través del tiempo, y para sentar 

las bases del desarrollo del capitalismo en el campo, era necesario aca

bar con las comunidades, ya que por un lado estas fonnas de organizaci6n 

tradicional implicaban relaciones orientadas en lo económico al autocon

sumo lo cual era incompatible con la necesidad de crear un mercado inter

no fuerte. Por otro lado estas formas de organizaci6n social y pol!tica -

en su funcionamiento implicaban un enorme grado de cohesión social al co.! 

portarse sus miembros como si se tratase de un solo hombre, su supervive!! 

eta significaba una amenaza para la necesaria paz social. 

El papel que jugaba la comunidad como instancia de producción, de -

control económico y político se ha transformado perdiendo gran parte de -

su autonoa!a pasando a ser controlada directaaente por el Estado, a par _ 

tir de la pol!tica de Reforma Agraria y la Indigenista. 
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1.1.2, El Ejido: vía juddica de Control Econ6mico, Polltico y 

Social, 

La Refonu Agraria busca conciliar el desarrollo del Capitalismo en 

el campo, de una parte y la paz social en el mismo orden por otra, se 

concreta a partir de medidas que proporcionara poder pol!tico y económi

co de un grupo a otro. Se propicia la adaptaci6n de las relaciones so -

ciales en el agro al nivel del desarrollo alcanzado por las fuerzas pro

ductivas del modo de producción capitalista. 

La Reforma Agraria amortigua los conflictos derivados de la tenen-

eta de la tierra a la vez que crea mecanismos para controlar a los cam.p_! 

sinos. 

La distribución de tierras entre los sectores movilizados del campo 

propicia la destrucción de las bases de la existencia de las comunidades

agrarias y la instrumentación ideológica-pr5ctica del proceso de desint.! 

gración de la comunidad ind!gena, en la política indigenista. 

El proceso de reparto de tierras se concreto .. en una forma de organ! 

zación social dominante: el Ejido, el cual fue legalizado a partir del -

parcelamiento obligatorio, aunque la poseat6n siguiese siendo colectiva. 

Se sientan las bases para el establecimiento d.e relaciones parcelarias -

estrictas para la producción de los ejidos y como la parcela es dada en -

usufructo va a ser hereditaria. El ejidatario goza del derecho a los fr.!!_ 

tos y uso de la tierra que trabaja, pero no puede transmitir legalmente

esos derechos a terceros por arrendamientos 6 ventas. 

Legalmente el ejido lo rigen reglas que lo asemejan a la organiza -

ción cooperativa cuya libertad de movimiento estaría encuadrara por el P.!?. 
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der de los comisariados ejidales. que son los intermediarios respecto de 

la tutela de gobieruo. 

El estado se convierte en el rector de los procesos .que se dan al -

interior de los ejidos, perdiendose las formas de gobierno tradicionales 

propias de la comunidad 1 se introducen autoridades municipales. La es -

tructura del ejido, su constitución y los principios que lo rigen estan

regulados legalmente por el Estado. (+) 

En las comunidades que no hab!an sido desposeídas, los organismos i!!. 

digenistas se encargaron de realizar una labor de 11 desarrollo de la co

munidad 11 (*) para integrarlas al mercado capitallsta 1 pasando a formar

parte del Sistema. Ejidal Dominante. As! el desarrollo de la agricultura

parcelaria crea condiciones para el proceso de acumulación capitalista,

porque es una fuente constante de mano de obia barata tanto para la in -

dustria como para la agricultura, posibilita la apropiación de superga -

nancias por su papel en la formación de precios agrícolas, permite la -

acumulación del capital, v!a capital en la superexplotación de sus pro -

duetos y ata al campesino a su parcela impidiendo as!'. una migracit5n ma

siva a las zonas industriales. Las comunidades se integran al mercado -

(+) En el cap!tulo III se amplia la información del funcionamiento del -

Ejido. 

(*) En algunos pa!ses dependientes, los gobiernos asumieron la estrate -

gia del desarrollo de la comunidad a nivel nacional, regional y local, -

como una tarea coadyuvante de la penetración económica capitalista. 

Estos programas tuvieron como objetivos la coordinación, formación y me

jor utilización de los recursos humanos, y la reforma de las institucio-
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como fuerza de trabajo necesaria a las empresas capitalistas y como -

consumidores de los bienes industria les a 

El proceso de Reforma Agraria y la Política Indigenista dan paso a 

la formaciGn de un amplio sector de pequeños productores simples que se 

agrupan en núcleos de poblaci6n, conforaandose en peones y trabajadores 

de la ¡poca porfirista. 

l. l.3 Agricultura y Mercado Capitalista • 

Una de las funciones que cu:nple la agricultura en e 1 proceso de 

crecimiento capitalista es la Polarizaci6n de la concentract6n de me 

dios de producciiSn por una parte y. por otra, proletarizaci6n y depau -

perizacU5n creciente que se realiza a trav&s de un proceso donde la con

centración de predios extensos est' en manos de pequeños propietarios -

y los campesinos pobres con menos de cinco hect,reas. En los predios e_! 

(*) nea de la sociedad civil para adecuarlas al proyecto de desarrollo -

dependiente .. 

La acci6n educativa comunitaria tuvo la intenci6n de revertir las inqui!. 

tudes e inconfonúdades de la poblaci6n, 90Viliz•ndola para que reaolvi!. 

ra por al miau loa probleaaa que resultaran irrita ti vos• obligifndola -

a volver la mirada hacia su comunidad en lugar de hacerlo sobre la soci.! 

dad explotadora, transfonúndola en individualidad inerte. 

Adriana Puiggrós, 11 l•perialis.o y &ducación en A.Erice Latina 11 

Ed, Nueva lugen ~xico 1980 p.p. lSS- 159 
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tenaoa ae auMntan rendiaientoa por la apllcaci6n intensa de capital, la 

utllizaci6n eficiente de fuerza de trabajo y el uao productivo de recur

sos t'cnicoa se produce a costos menores, proporcionando superganancias

para loa sectores capitalistas. 

11 
••• la modernizaci6n de la agricultura se caracteriza por -

gigantescas transferencias de capital y tecnolog{a que real! 

zan, principalmente, empresas agroindustriales e inveraioni!. 

tao de Eatadoa Unidos. (2) 

La burguea!a agraria posee tierras -.a~ho mejores, sus rendim.ientos

por hect,reaa aon mucho da altos, aientraa que la tierra de los campes! 

nos - que ya era mala - ae deteriora constante•nte por la sobreexplota~ 

ci6n. (*). 

Se concentran en cultivos de mayores utilidades. se dedican a la -

producci6n de alimentos y fibras para la exportación •n tanto que la pe

queña y mediana producción producen alimentos para el consumo interno. 

Utilizan fuerza de trabajo muy barata debido al engrosamiento del -

Ejercicio Industrial de Reserva. 

En loa casos de los campesinos de menos de cinco hectáreas las po -

aibilidades de aplicación intensiva de capital son nulas no solo por el-

(2) Ernest Feder. "Campesinistas y Descampesinistae " Segunda Parte. Co

•rcio Exterior. Vol. 28. N. 1 !léxico, enero de 1978. Pag. 42 - 51 • 

{*) Se dice que existe una Renta Diferencial por el excedente en la ga -

nancia obtenida por la fertilidad natuiral de la tierra o por su situa· -

cilSn respecto al -rcado ( en cuanto a la cercanía ) • Por otra parte uno 
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tamaño de los predios sino tamb1'n por la i11Posibilidad do acumular en -

virtud de la extraccicSn de plv.atrabajo que 1e realiza a travf:s de la co

.ercializaci6n. 

Loa campesinos continúan sembrando blaicamente ma!z y otros produc

tos esenciales para au dieta tradicional. 

Otra de las funciones de la Agricultura Capitalista es la reproduc

ci6n de la pequeña y •ediana producc16n campesina dentro del capitalismo 

mexicano que se explica por una doble articulaci6n lógica con las necee! 

dades de reproducción ampliada del capitalismo dependiente: 

11 Constituye una alternativa al monopolio capitalista sobre

la tierra y la producción agropecuaria cuya funci6n es impe

dir la formaci6n de super ganancias capitalistas para la rama 

en su conjunto ( renta diferencial como pago de mis ) adem,s

la influencia de la producci6n agropecuaria de origen campes! 

no sobre los precios permite una transferencia del valor al ... 

exterior de la rama que fluye en sentido inverso al que ten -

dría la renta ( renta al rev~s como pago de aenos). 

Regula el abastecimiento de la fuerza de trabajo que requiere 

el capital agrícola e industrial y colabora de manera importa!!. 

te a su reproducci6n. 

El autoconsu.:> globalt incluyendo en esto el ingreso obtenido 

por el trabajo a jornal entre campesinos t peraite la reprodu~ 

(*) de los mecanis.as de la concentraci6n de la tierra es la renta ilegal 

dol ejido debido a la insuficiencia e ineficiencia del sistema de crédito 

nral. 
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c16n integral y permanente y cuyo costo de reproducci6n total 

le resultar!a oneroso asumir." (3) 

•in embargo la existencia de loa campesinos en el proceso de disolución

reproducción depende de su capacidad o potencial de resistencia política. 

Las caracter!sticas de esta pequeña y .ediana producción caapesina -

son en t¡rminos generales: las unidades campesinas de producción se basan 

en el uso del trabajo familiar no asalariado, no cuenta con capital vari!. 

ble, en la medida en que las posibilidadrs del esfuerzo comunal se van -

agotando pues la intromisión de las relaciones mercantiles las erosiona y 

bloquea el campesino se ve obligado en ciertas épocas del año ( para la -

preparación del terreno y la cosecha) a utilizar trabajo asalariado. 

La pequeña producción campesina es un complemento del ingreso, su -

existencia permite comprender la gran resistencia de la economía campes,! 

na a las ds adversas condiciones del mercado, asl como el arraigo del -

productor a su tierra. 

En la mayor!a de los casos el campesino no recibe siquiera el valor 

completo de la fuerza del trabajo familiar, se observa un déficit o ga -

nancias muy bajas. La fijac16n de los precios de loa productos son esta

blecidos por loa costos de producción de loa campesinos, pero a pesar de 

ello, estin muy por arriba de los obtenidos por las e•presas capitalistas. 

Por lo tanto el campesino para subsistir depende de una relación pr!!, 

ductiva fundamental con la tierra que se realiza a través del trabajo. En 

(3) Arando Bartra, " Poléaica sobre las Clases Sociales en el Campo Me

xicano " Ed. Macehual. llixico 1979. Pig. 129-130. 
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la medida que ésa relacicSn ea presionada resulta insuficiente para -

cumplir con su objetivo¡ ésto obliga al campesino a trabajar en otros 

sectores de actividad para suplir el déficit en su actividad cowo cu! 

tivador independiente. 

La incapacidad del campesino para producir un excedente con sus -

propios recursos se ha convertido en el principal 1K>tor del desarro

llo de tipo industrial. 

As! la constante capitalización del pa{s poco a poco ha ido dese~ 

pitalizando al campo en medio de un crecimiento industrial raqu!tic~ 

incapaz de absorver toda la mano de obra desplazada del campo, con el 

fin de abrirse posibilidades de crecimiento económico y generar un e~ 

cedente agr!cola para cubrir la demanda interna y la obtención de di

visas ha propiciado el abastecimiento de mano de obra barata a la in

dustria apoyando el desarrollo industrial en base a transferencia de 

valor y creando el mercado para las mercancías industriales. 

A pesar de ésto, las condiciones económicas de México como pala -

dependiente respecto al sistema imperialista mundial han incapacitado 

a las burguesías autóctonas para dirigir el proceso económico por la 

necesidad de importar tecnología del exterior debido a la falta de i,E 

novaciones tecnológicas, permitiendo la elevación de la coapoaición -

orgánica del capital en los pa!.ses desarrollados a partir de las ven

tajas que tienen en el mercado. El costo de producción es mucho más 

elevado a comparación de los pa!.ses metropolitanos, minia.ir.ando su V!. 

lor de cambio tanto en el -.rcado internacional (comercio exterior} -

co11D en su propio Mrcado interno, ya que trabajan por debajo de su -
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capacidad y tienen dificultades de financiaaiento ante el retraimien

to de la inversión y el crédito. 

El Estado subsidia en aucbas ocasiones y favorece una poll:tica de 

congelación y disminución de salarios, para procurar su sostenimiento 

y desarrollo. El estado mismo toaa a su cargo algunas ramas product! 

vas y procrea empresas estatales, el financiamiento está a cargo de -

organismos como el Banco Interamericano de Desarrollo y el Fondo Hon.! 

tario Internacional. que propicia y aumenta la dependencia, además -

provoca la expulsión de mano de obra por la automatización de la pro

ducción. 

En claro, la estrategia agropecuaria del Estado tiende a catali

zar el proceso de descampesinización a partir de que favorece la im-

plantaci6n de empresas industriales y agrocoaerciales extranjeras. 

Y la producción campesina en México, se constituye entonces en -

una foraa espec!fica de explotación del trabajo por el capital, ade-

cuada a las necesidades de acumulación de un capitalismo dependiente. 

1.2. Estructura Económica Campesina 

1.2.1. Formas de Explotación del Campesino. 

El ca•pesino mexicano depende, para subsistir de una estrategia -

en que combina el trabajo familiar con el acceso a la tierra, que se 

loara a través de la participación en una coaunidad agraria, de esta 

eatr•tegia el caapesino deriva la posibilidad de subsistencia en la -

aedida en que logra aislar parte de su esfuerzo y de sus recursos del 

proceao de co•rcialización y finca en ellos su econorala. 
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Para incrementar la superficie productiva, incorporó cultivos en -

tierras menos aptas y con menos reodiaientos, a cultivos a.is frecuentes 

de la tierra que se manten{an en descanso a costa de su fertilidad. 

Introdujo fertilizantes químicos, insecticidas qu!aicoa para poder

obtener una a!niaa producci6n en las tierras aarginales y en las que de

ben cultivarse sin períodos de descanso. 

El costo de introducir estos elementos hace perder su autonomía en 

el sentido de requerir de capital, del que no dispone, para la obtenci6n 

de su cosecha. Esta autonomía perdida implica un aumento en las tansfe

rencias de excedentes, ya que debe dedicar parte de la cosecha a cubrir 

los costos de producci6n en dinero de la misma, lo que se hace por con

ducto de un crEdito usurario en tasas de interesé& mayores del 50% y a

veces cercanas al 100% anual. 

A las limitaciones de la tierra se agregan otras: la del agua, poca 

y concentrada en apenas cuatro meses por regla general. Sin ella el tr!. 

bajo compesino no tiene objeto. Todo el trabajo debe concentrarse en un 

período corto, cuando hay lluvias. Su trabajo solo puede usarse en 60 

días al año el resto no tiene ocupaci6n en su propio cultivo. 

Con estas limitaciones la mayoría de los ca•pesinos no logran obte

ner el nivel de subsistencia de su cultivo. El campesino pobre esta ah,!! 

gado en un círculo vicioso, no siembra por que no tiene y no tiene por -

que no siembra, si crea un excedente, Este lo captura el usurero, si no 

lo crea, aumenta la deuda y tiene que vender su fuerza de trabajo. Por -

lo tanto los caapesinos no son simplemente agricultores, sino que hacen de 
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todo: cortan leña, fabrican cohetes, trabajan por un determinado salario 

en ingenios, cafetales, hornos (+), etc. Esta versatilidad nace del he

cho de c;,ue no puede sufragar el abastecimiento de los productos indus -

eriales, artesanales e incluso alimenticios que requiere. 

El campesino se sitúa dentro de las clases explotadas, pues es &08!, 

tido a un constante proceso de apropiaci6n de pluatrabajo que se realiza 

en la esfera de la circulac16n, cuando el trabajador obligado por las l!, 

yes del sistema capitalista, es em~ujado a convertir parte de su prodUE, 

ción en mercancía y a colocarla en el mercado. Este incremento de los -

niveles de explotación responde a muchas cauaas entre las que cabe menci,!? 

nar; la explosión demogr&fica ejerciendo preai6n sobre un territorio li

aitado y poco apto para el desarrollo agrícola, el deterioro constante -

en loa precios de los productos agrícolas proceso que se acentúa por los 

aecaniaaos de intermediación cada vez mayores y más caros, el crecimien-

to canceroso del neolatifundismo capitalizado y mecanizado que ocupa las 

mejores tierras con el benepl&cido de las autoridades. 

Las leyes se han convertido en instrumentos represivos, gracias a -

la corrupci6n, Esta contribuye a que el sector permanezca inm6vil1 ocu -

pando el escalón úa bajo de la sociedad •xicana en el cual racae una -

parte del peso de la explotaci6n. 

(+) Una de las 'características del lugar de nuestra investigaci6n, con -

tiene precia ... nte fuente.• de trabajo ( hornos para la fabr1caci6n de -

ladrillos) donde gran parte de la poblaci6n campesina vende su fuerza de 

crabajo, 
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En el texto de la Ley de la Reforma Agraria de 1970 ae reitera un -

argumento: el campesino es un viejo ret1anente de la historia, un conjun

to huaano dejado de lado por la aarcha del progreso y que ha permanecido 

anticuado. Se considera al campesino ineficiente como productor y hasta 

irracional. prel6gtco como persona. La historia ha creado a su sucesor, 

el moderno eapreaario mercantilista. La actualización del campesino es

su conversación en eapresario. " Ea un deber del Estado ayudar al caape

aino en Este proceso fatal e irreversible" • Todos los mecanismos lega -

lea de acción estin capturados por instituciones que sirven a la opre -

alón del campesino. 

El campesinado, como lo plantea Javier Guerrero ea : 

" ••• un protoproletariado, pero dado que el proceso de pro

letarización, especial•nte en los países dependientes, en -

cuentra dificultades estructurales de gran envergadura, el -

campesino subsiste coao una paria sobre su propia tierra o -

bien se pauperiza de tal u.nera que puede derivar hacia la -

vagancia, la desocupación di.afrazada o la lumpenización ••• 11 

(4) 

Los campesinos se proletarizan, pero no se convierten en lo que pu

diera.moa llamar obreros típicos, por lo general son empleados para real! 

zar trabajos eventuales, de características inseguras y que no generan -

derecho a laborales. 

En el capitalismo, la producci6n caapesin• eata sufriendo los aeca-

(4) Javier Guerrero, Op. cit. p¡g, 25 
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nia1101 que la arruina, pero que no la disuelven totalmente. La difere!!. 

ciaci6n interna del campesinado representa una oscilaci6n entre dos po

los el del campesinado parcelario que trata de mantenerse junto con su 

familia estrictamente a base de los productos de la tierra y su realiz!. 

ción mercantil y el del proletariado puro. Entre ambos polos el campe

ainado hace de todo. 

1. 2. 2. Tranaformaci6n del Campesino en Sectore de Clase. 

" Las tres cuartas partes de nuestra poblaci6n del Tercer -

Mundo (ús de la aitad de la poblaci6n mundial) habitan ac

tual•nte en zonas rurales y reciben la denominacHin gene-

ral de campesinos. 

Sieapre han constituido la mayoría de la población del mundo: 

son la sustancia que ha construido todas las sociedades. 11 (5) 

La pérdida de rasgos puros en el campesinado, su diversificación en 

las sociedades modernas. las oscilaciones de los campesinos dentro de su 

propio sector (su conversión en campesinos medios, pobres, etc.) su pase 

a otras clases (proletariado y sectores marginales) son fenómenos corre

lacionados con la desintegración que en distintos lugares cobra diferen-

(5) Gustavo Esteva, " ¿ y si los campesinos existen ? • Comercio Ex.te -

rior, Vol. 28 No. 6. llixico, Junio 1978 Hg. 699 
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tes ritmos y características. dependiendo del grado de profundizaci6n de 

las relaciones capitalistas en la formaci6n de que se trate• y del cari.!:, 

ter de la resistencia campesina. (+) 

Algunas tesis definen a las clases sociales en el campo a partir de 

la propiedad foraal sobre la tierra, donde, para establecer la magnitud

del grupo proletario se hace una maniobra aritmética que consiste en de

ducir de la poblaci6n econ6m.icamente activa en el sector agropecuario, -

aegun el Censo General de Población, a la poblaci6n que tiene propiedad

º uso legal sobre la tierra; los que sobran son los proletarios agr!co _ 

las a loa que suponen totalmente alineados de los medios de producci6n. 

Hucho se ha dicho sobre la exactitud de estos datos. Marco Antonio

Duran señaló, por ejemplo, que en el Censo Agropecuario de 1960 la supe.! 

ficie censada en tres estados contiguos eran sensiblemente mayor que la

auperficie geogrlfica de esos territorios. 

!Us habría que decir sobre las categorías que usan los censos, so -

bre sus extrapoblaciones y ajustes• sobre el método de encuesta y hasta 

sobre la exactitud de sus publicaciones, los datos son sincr6nicos, ref!. 

rentes a un aoaento en el tiempo y desconectados del devenir hist6rico • 

constituyen una abstracci6n estltica del proceso social. 

En el caso de MExico la posición de loa grupos, ús que por la pro

piedad formal se establece por la posibilidad de emprender con autonomía, 

actividades productivas agropecuarias. 

Esto se hace recurriendo a mecanis110 no legales para distribu{r el 

{+) El desarrollo del subte11& esta basado en Op. cit. (4) 
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territorio con la renta de la tierra, la aparecería, la mediería, prést! 

mo de tierras, la asociaci6n y la herencia fragmentada de tierras ejid! 

les o de propiedad no registradas. 

Loa caapesinoa desempeñan una multiplicidad de funciones producti -

vas articuladas por la producc16n agr!cola aut6noma, es una clase social 

que puede caracterizarse precisamente por la diversidad de sus funciones 

y relaciones de producci6n (+) 

El problema se aborda a partir de las aanifestaciones de la lucha -

de clases en donde la Comunidad Campesina se esta debatiendo en una lu -

cha de clases palpable para conservarse en foI'llB. tal que sus elementos -

aupereatructurales sirvan de asentamiento a la mayor parte de los pobla

dores rurales pobres ( jornaleros agrícolas, campesinos pobres, caapeai

nos pequeños parcelarios, artesanos y comerciantes pobres ) 

El productor mercantil, el campesino medio y pobre, se enfrentan -

con el capital en la circulaci6n y lucha contra la expropiación del exc! 

dente y las formas de control que lo hacen posible, en tanto que el cam

pesino pobre y el jornalero por vender su fuerza de trabajo, pues su pr.5!. 

ducci6n o lo que le reata ea insuficiente para aubsitir, se enfrentan -

al capital en tanto que poseedor de los medios de producción quien les -

peraitirá autoreproducirae de manera 11 independiente 11 de la tierra. 

" La lucha de los campesinos medios y de los campesinos po -

brea aercantilea por sus condiciones de reproducción como --

{+) Apoyo en la ponencia de Arturo Warman, 11 El Problema del Proletaria

do Asr!cola ". p.p. 85 - 96 en Op. Cit. ( l) 
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productores y la lucha de los campesinos pobre y jornaleros 

por lograr condiciones de relativa autonom!a como producto

res directos, son luchas complementarias y las dos de caraE_ 

ter meramente campesino. 

La forma originaria y la base inmediata de toda lucha caap! 

sina ea el combate contra la proletarización. 11 (6) 

Sin embargo, una parte del proletariado industrial y de la hurgue -

s!a agraria son de origen campesino, esto, nos plantea que en el campo -

mexicano indudablemente existen mecanismo de descampesinización. Por lo 

tanto, el campesinado es una clase social que el sistema reproduce y su

reproducción pese a las apariencias estad!aiticas es ampliada y no res -

tringida, aunque su ritmo es inferior a su propio crecimiento demogi4fi

co. Crece tambien a un ritmo inferior al del proletariado, el cual cre

ce muy posiblemente a un ritmo superior al proletariado industrial, esto 

ea se engrosa de campesinos descampesinizados o proletariados. Es una el! 

se que se reproduce y no se escinde, no se divide por su centro sino que 

se deriva por sus extremos. 

Este proceso de descampesinización imcompleta tiene su explicaci6n 

en el car4cter dependiente de nuestra economía, pues el pata se encuen -

tra sometido a un intercambio desigual en el mercado internacional de DI!. 

nera que sufre una descapitalizac6n continua. 

(6) Armando Sartra. Part1cipaci6n en la Mesa Redonda del Primer Punto : 

Desaparici6n o Reproducci6n y Refuncionalizaci6n del Campesinado. Pag. 131 

133. Op. cit. (3) 
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I.2.3. Caciquiaao y Control Político. 

Una de las demandas en la Epoca de la Revolución era la desapari -

cilin de loa caciques, representados en loa grandes terratenientes y la -

aristocracia rural, lo cual no tuvo gran eco, se crearon nuevas formas -

de estructura de poder qui! permitieron la sobrevivencia en tiempos de -

Porfirio D!az, hasta nuestros días. 

Lo que se denomina caciquismo en México, son a las formas de con -

trol político en zonas rurales, el poder tradicional basado en una repr!, 

sentaci6n de interesé'& colectivos comunitarios que tienden a desintegra! 

se, se individualizan a favor de una persona o grupo de personas que son 

los principales agentes de penetración capitalista en el seno de la COm.!:! 

nidad. 

El resultado es una centralizaci6n del poder político y la elim.ina

ci6n de la participación popular en la vida pol!Uca. 

Los caciques fueron y son agentes econ6micos como intermediarios p~ 

l!ticos de la penetraci6n del capitalismo. Hoy en día algunos caciques -

son empresarios agrícolas capitalista, la fuente de su acumulaci6n se -

basa en el comercio y la usura caracterizados por la rapiña y la violen

cia. Son intermediarios que se hacen circular de adentro hacia afuera -

las mercancías de la comunidad y de afuera hacia adentro las mercancías 

capitalistas, quedandose con el plustrabajo extraído a los campesinos a

trav(a de este aecanis110. 

Se han servido de la violencia física, de formas de control ideoló

gico contenidas en la religión, las relaciones de parentesco y las tra -
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dicionea para lograr aantenerae. 

Los caciques pueden ocupar directamente puestos pollticos en el Pª!. 

tido eil el poder, o en el sistema administrativo o controlar a los que -

ocupan estos puestos. 

" Las necesidades de la penetraci6n capitalista requieren -

del control político para el cual se utilizan a los líderes 

naturales o populares de la coaunidad que, paulatinamente, 

a cambio de defender los interesé& del capital, son corro!! 

pidas políticamente e iniciados a los secretos de la acumu

lación. " (7) 

Los caciques se van incorporando a la burguesla agraria en constan

te pugnas por conquistar el poder, muchas de esta:a luchas han correspon

dido a la oposici6n de una burguesía aodernizadora que intenta acelerar 

el desarrollo capitalista en el campo, frente a los intereséa de una bu.!. 

gueara agraría tradicional ligada mis a la usura, al comercio y al lati

fundio que a la producci6n agr!cola de tipo eapresarial (+). 

1.3. Proceso de. Proletari:ación y Recampesinización. 

El contenido del subteU pretende integrar algunos argu•ntos que-

(7) Luisa Pari • 11 C4ciquis110 y Poder Político en el México Rural "• Ed. 

Siglo XXI, llixico 1980 • Pag. 37. 

(+) El desarrollo del aubteu esta basado en: {dea. p.p. 31-39 
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ae plantean en torno al proceso de proletarizaci6n en una línea que úa 

bien, tiende a la Recampesinizaci6n. 

La tendencia radica en que consideramos que la zona rural donde re.! 

lizamos nuestra investigaci6n. contiene una serie de elementos coincide.!! 

tes con el planteamiento de la corriente recampesinista. 

Según el argumento convencional los ca.pesinos tienden a desapare -

cer en las sociedades aodernas: se empieza hablar del desarrollo rural -

en unos y proletarizaci6n agrícola en otros. 

La intención resulta clara: los campesinos ae extinguir&n y para lograr -

un autintico progreso económico los campesinos deben ser sustitu!dos por 

empresas altamente productivas, de dimensión apropiada, organización ef! 

ciente y tecnología moderna. 

En nuestra realidad actual ese proceso no se cumple, nadie niega la 

tendencia hist6rica pero tampoco es posible negar que en nuestro pá(s -

los campesinos siguien manteniendo sus foraas de existencia social. 

La• unidades faailiares campesinas· de producci6n, se constituyen, -

en eleaentos que pemiten sobrevivir a amplios sectores del campo• fre!!. 

te a la crisis econ&dca que padece nuestro país. Se diría, que unte -

nerse coao campesinos lea resulta la Gnica foraa viable de evitar la ex -

t:inc16n f.S:sica, en cuyo borde se encuentran. 

La deacaapesinización afecta principal•nte a los campesinos tradi -

cionales y es un requisito indispensable para el desarrollo del capitali!, 

mo. 

En las naciones de desarrolladas, la población c&11pesina dis11.inuye, sur-
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gen los farmers (*) dedicandose a laborar dentro de una rama de la in

dustria capitalista. Este no es el caso en paises dependientes, aqu! -

la persistencia de sectores campesinos y artesanales• la baja producti

vidad agrícola, la marginac16n y la incoapleta proletarización hacen -

pensar en una acumulac16n primitiva permanente como llama Roger Bartra. 

(8) 

El modo de producción capitalista requiere recrear la econom!a e~ 

pesina. dado que no tiene capacidad de generar empleos para los campes! 

nos proletarizados y para tratar de apoyarse en el interca11bio desigual 

e ir logrando ganancias que de alguna manera compensen los bajos lndi -

ces de productividad de las burguesías desarrolladas. 

La venta de la fuerza de trabajo es una de laa funciones de· una re

lacicSn mis compleja que abarca la producc16n para el autoconau.o y el -

mercado. La gran mayoría de loa campesinos recibe como sueldo una parte 

de su ingreso monetario por ello se ha interpretado como dominancia so -

bre otras relaciones de producción, se ha identificado de manera si.mpli,! 

ta con un proceso de proletariz:ación, la 1nvestigaci6n directa (+) de -

auestra 1 que la subsistencia de loa grupos rurales• su acceso a la tie -

(*) Se refiere al florecimiento de caapeainoa acot10dados, es el .odelo -

cllsico del campesino parcelario de los países europeos. 

(8) Roger Bartra, " Estructura Agraria y Clases Sociales en México " ~

xico 1978. Serie Popular Era. Pag. 23 

(+) Algunos estudios han sido realizados por Wal"lllln, ver Op. cit. (3) 

p.p. 85-96 
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rra para cultivar, la pertenencia a una familia, a una comunidad y la -

pr(ci:ica de relaciones no mercantiles de intercambio de bienes, servi -

cioa y trabajo, ocupan una poaici6n central estratégica para la sobrevi

vencia y reproducción, organizando las relaciones productivas campesinas. 

El salarlo ea un complemento vital y muchas veces irremplazable. En Mé

xico se explota a la fuerza de trabajo rural sin proletarizarla. 

El proletariado rural, no es un proletariado "puro"¡ las eatad!ati

caa ocultan el hecho de que en m\lchas ocasiones el proletariado agrícola 

no lo es completamente dado que no ha abandonado totalmente sus rafees -

campesinas. 

Se aferran a sus pequeñas parcelas en razón de que el mercado de -

trabajo no se presenta como una integraci6n regularizada, sistemática y 

peraanente; la tierra se convierte en algo que da seguridad, abandonarla 

es someterse a constantes fluctuaciones del mercado de trabajo, a la br!!, 

tal explotación que se efectúa en algunas empresas agr!'.colas, a la ine! 

tabilidad de otras, al abandono de toda una tradici6n de trabajo con la 

unidad familiar. 

En algunas regiones, los campesinos j6venes prefieren dejar de lado 

.la vida aldeana y probar suerte en otro tipo de labores. La elevación de 

loa patronea de cons\190 hace que mucha gente emigre hacia la ciudad pen

sando obtener ajores salarios e incluso .andar algo de dinero a sus fa

miliares (esto permite la revitalización de la economía campesina ) • 

El proceso de descampesinización es incompleta, tiene su explica 

ción en el caricter dependiente y subdesarrollado de nuestra econoda -

pues el país se encuentra sometido a un intercambio desigual en el mere!. 
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do internacional con respecto a los paf'.ses ricos. Al no existir una fue!! 

te industrial solvente no existen suficientes fuentes de empleo que pudi,! 

sen absorber toda la mano de obra que se libera en el campo. Se ha a.o.!. 

tiguado el desarrollo polarizado de esta contradicci6n debido a la penu.

nencia de la econoa!a campesina que permite mantener atado el campesino 

a la tierra y al jornalero a la esperanza de tenerla. (9) 

(9) Silvia Tedn, " Formas de Conciencia Social de los Trabajadores del -

campo 11 tomada de " Las Reformas Agrarias en A.rica Latina " de Antonio 

Aguilar (Compendiador~ Editorial Fondo de Cultura EconGmica. 
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11.- LA POLlTlCA DEL ESTADO MEXICANO HACIA EL SECTOR CAllPESlNO 

2.1.1. LAZARO CAIUJENAS 

2.1.1.1. INSTITUCIONES 

En 1926 fui fundado el Banco Nacional de Crédito Agdcola • 

En 1934, el gobierno creó la CEIMSA ( C!a. l!xportadora e l111¡>ortadora -

Mexicana, S.A. ) 

En 1935, ful creado el Banco Nacional de CTédito Ejidal. 

Desde 1936 en muchos ejidos se han formado Sociedades Locales de CTé

dito Ejidal que pueden obtener préstamos de las agencias locales. 

En 1938 se funda en el Departamento Agrario, la Oficina Deslindadora 

de Coaunidade• lnd{genas. 

Se crea en Este mismo año la C.N.C., instrumento de corporativiza -

c16n del llOVimiento campesino. 

Transformaci6n del P.N.R. ( Partido Nacional Revolucionario al P.R.K. 

Partido de la Revoluci6n Mexicana ) 

2.1.1.2.- PROGIWIAS 

Ley de FoMnto a la Ganadei:!a 

El CÓdigo Agrario 

Planea Sexenales 
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2.1.1.3. IHPLEMENTACION 

En el período de Clrdenas, un requisito indispensable era el de lo

grar la calma para sentar las mínimas condiciones de seguridad para la -

producción, ello requirió como medida indispensable la distribución de -

la tierra a los campesinos organizados que la deaandaban violentamente. 

La Reforma Agraria, transforma la fisonomla del campo mexicano, se 

caracteriza por la determinación de liquidar al sistema hacendista, y -

para ello se pone en acción una multiplicidad de recursos y soluciones. 

Todas las leyes que regulaban la aplicación del artículo 27 de la 

Constitución son refundidas en un solo C6digo Agrario, de jurisdicción 

federal, con lo cual pierden importancia las comisiones agrarias de ca

da entidad federativa, pasando las mis de sus atribuciones y facultades 

al Departamento Agrario, del Poder Ejecutivo Federal. 

La ley de fomento a la ganadería, di6 facilidades para el desarro

llo de Esta importante industria, garantizando por 25 años la inafccta

bilidad de las tierras en aquellas porciones en que no exista problema.

agrario. 

El código agrario, introducía nuevas disposiciones relativas a los

peones acasillados. Contenía una claúsula que limitaba bastante los de

rechos de los peones acasillados, quienes no podían reclamar tierras de 

la hacienda donde trabajaban. Tenían la obligac16n de inscribirse en -

las listas de censos de los pueblos vecinos, de fuera de la hacienda o -

bien deb!an formar nuevos centros de población en tierras nuevas. 
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El ejido se fracciona en minifundios de usufructo familiar que ape -

na• si satisface las necesidades de subsistencia, es una fuente de com -

plementaci6n de los ingresos obtenidos en la hacienda. También es cene!. 

bido como una empresa cooperativa, eficiente, capaz de atender los requ.!. 

rhdentos del .. rcado (1) 

Con la legislación agraria. se formaron ejid~s con tierras pr6speras 

y de buena calidad, se afectaron haciendas formando ejidos. La Comarca -

Lagunera, productora de algod6n con 296 ejidos, fuE la primera afectada

beneficiando a 3500 campesinos; por caracter!sticas de la región, estos

adoptaron la fon.a del trabajo colectivo. 

Los planes aexenales con miras a la sustitución de importaciones pr!. 

tend!a iapulsar el ejido colectivo. con lo que se daba el giro total a -

la pol!tica de calles. 

Con este plan 1 se querra poner ffn a las tergiversaciones que habfan 

caracterizado a los mandatos anteriores y definir de una vez y para sie.!! 

pre, la orientaci6n que debfa tener la Reforma Agraria y las metas que -

deb:Ca esforzarse por alcanzar. 

Uno de los objetivos de este plan se proponía acabar definitivamente 

con uno de los restos mis característicos de las relaciones de tipos fe~ 

dal en el campo 11exicano y de privar en parte a los latifundios de la ID!. 

no de obra casi sierva que estaba asociada a ellos. 

!ata disposici6n permitía la formaci6n de un estrato de pequeños ca!! 

(1) Salo110n lckatHn, " El ejido colectivo en Mixico'! Ed. F .e.E México -

1966 p. p. 58-64 



35 

pesinos, ya fueran individuales, y fueran miembros del ejido, a quienes 

se querS:a dar una posici6n de hegemonía. 

Era una innovación importante, porque no se trataba de crear nuevas 

explotaciones privadas sino, por el contrario, de integrar las nuevas -

tierras en el programa de formación y multiplicación de los ejidos. 

Las diversas organizaciones de los trabajadores del campo se unifi

can en la ConfederacicSn Nacional campesina ( 1938 ) organismo que se in

corpora al partido del gobierno y del Estado ( Partido de la Revoluci6n

Hexicana ) • 

La política agrar!a, busca mantener un cierto equilibrio entre las 

diversas unidades productivas. As! el Banco Nacional de Crédito Agrícola 

y Ganadero opera con pequeños propietarios y el Banco Nacional de Crédi

to Ejidal, destina sus fondos a las empresas ejidales. 

La pequeña propiedad {*) puede ser-legalmente-hasta SO veces mayor

que la unidad de dotación mlnima establecida en la legislación agraria -

para los ejidatarios. El número de estas explotaciones crece, entre 1930 

y 1940, de 600 000 a 1200 000 unidades (2). 

2.1.1.4. RESULTADOS 

" La Reforma Cardenista, peraitió la reorganización de la e! 

{*) Es la propiedad inafectable, la que no puede ser tocada por el Estado 

para la distribuci6n de tierras. 

(2) Rodolfo Stavenhagen, " Social aspee ta of Agrarian Structure in México"• 
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tructura productiva en el campo en función del desarrollo -

industrial del Pah. 

Sus efectos perduraron por un cuarto de siglo; produjo el -

crecimiento de la producci6n, redistribuyó los recursos en-

tre loe grupos sociales, abrió el espacio que los campesinos 

como claae 1 pudieran subsistir y producir. Las Reformas van

encaainadas a facilitar la distribución de la tierra y la -

mejor organizaci6n del ejido. 

C.lrdenas quien enfrentó los efectos de la crisis del 29, re

foraulando el modelo· de desarrollo a partir de los planes ª! 

xenalea, con miras a la sustitución de las importaciones; el 

petróleo, significó una eecencial necesidad para lograrlo. 

Fué ctrdenas el que, apoyando los movimientos campesinos, -

expropió y repartió las tierras consideradas entre las de ~ 

yor productividad " (3) 

Fij6 en 50 hectáreas la propiedad privada como dximo de restitu -

ci6n, la dotación ser!a de 4 hectáreas de riego y 8 de temporal. Se conc!. 

dió adeds el derecho a los peones acasillados para solicitar tierra de 

las haciendas, con lo que se incorporó al caapesinado ejidal a un número 

i•portante del sector .&s explotado tradicionalmente. 

(2) en: Agrarian Problems & Peasant Hove•nts in Latin Aaerica, Nev York, 

Doubleday. 

(3) Roberto Beraúdez:, " Apuntes de las asignaturas de Situación Agraria ". 

!léxico 1984 Editado por la Escuela Nacional de Trabajo Social p.p. 39-43 • 
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c¡rdenas conjur6 pricticaaente un nuevo levantamiento popular. Con

el reparto revitaliz6 a la ideología de la Revoluc16n Mexicana en torne

a su Ol'igen: el agrarismo. 

La aceleraci6n del proceso de lleforaa Agraria, reposa en la partic! 

pac16n de loa caapeainos y ae apoya, final.Mote, en la organizaci6n ªTII.! 

da. 

A.al en sd'lo seis aiios se reparten ús de 18 millones de hectlreas ,

con la cual hacia 1940 ae registran alrededor de 15 ail ejidos. (4) 

El Gobierno de C&rdenas, contaba con un gran respaldo popular por -

que propició cierto aejoraaiento en las condiciones aateriales y cultur! 

les de la aasas trabajadoras, pero realmente reapond{o a los interesfs -

de la burguesía nativa, alcanzando tres grandes objetivos; fortaleciaie!!. 

to del Estado Capitalista, mayor control ideol6gico y org(nico de los -

trabajadores y amplias bases para el posterior desarrollo econ6aico del 

pa!s. (5) 

2.1.1. 5. ANALISIS 

" A pesar de las intenciones populistas y aocializantea del-

(4) Mario Ruacuja Rsuntree y Juan Felipe Leal. 11 Los campesinos y el -

Estado mexicano (1856- 1976 ) ". !léxico 1978, Consejo Editorial, Cuade!: 

nos Agrarios No. 5 Plg. 15 

(5) Edelairo Maldonado, " Breve Historia del Movimiento Obrero Mexicano". 

llExico 1978. Ediciones Estrella Roja. Pig. 221. 
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Cardeniemo siempre prevaleció un esquema capitalista diri&! 

do. Las condiciones en que H deja a los ejidos frente a. la 

propiedad privada Capitalista, con el carlcter tecnocrattco 

de los sucesores, no peraitir¡n a la econoa{a campesina -

" recampesinada " aalir ús a11¡ de un m!nimo fuera de su P!. 

pel C0110 productores de aliaentoa baratos que pemitan bajos 

aalarioa y altas tas.as de ganancia, apartadores de fuerza de 

trabajo barata para el campo y la ciudad y clientes del mer

cado del C&pital. " (6) 

Clrdenas i•pleaent«S una pol{tica de masas que le reportó amplios -

eleMntos para fortalecer al Estado, al darle ur, car&cter semicorporati

viata, apoyado en una política populista. 

La lucha agraria fue feroz, pero el gobierno supo manejarlo a pesar 

de la11 guardias blancas y las presiones del extranjero; los campesinos -

arudos defendían 11us dotaciones y la rebel16n de Cedilla. intento. fro&t!, 

do del Imperialismo y los terratenientes, no tuvo eco y fué aplastada -

personal.ente por Cárdenas. 

Si Cirdenas dió un golpe mortal a las últimas formas feudales de -

explotaci6n y obligó a los grandes ex-propietarios a transformarse rápi

daaente en cultivadores Capitalistas, también respet6 el principio de la 

"pequeña propiedad privada ". 

Las transforaaciones operadas por Cirdenas y principalmente la modi

ficación de las condiciones políticas iban a permitir que los partidarios 

de un.a Reforaa Agraria concebida para favorecer al gran Capital Agrícola-

(6) lDEll. de (3) 
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impusiet'an un nuevo rumbo a las transformaciones de estructuras: en ade

lante se trataba de afirmar el Capitalismo naciente apoyándostt en las ex 

plotaciones agr!colas ºviables". 

As!, la Refonaa Agraria, tuvo como objetivo central impulsar el de

sarrollo capitalista, fortalecer el poder de la burgues{a en el pa(s, -

elevar la capacidad de manipulaci6n pol!tica del Presidente, pues la fa

cultad que tiene de otorgar, quitar o modificar la posición de la tierra, 

ha sido un factor para la mediatización de las usas campesinas que des

pués fué reforzado por C.N.C. (7) 

En la política de Cárdenas no se encontraba un verdadero Plan Agra

rio de apoyo al campesinado se acentuaban las contradicciones de desi -

gualdad y explotación, tanto del capital-trabajo como de la industria -

agrícola. 

Por lo tanto la dependencia económica del pa{s respecto al imperia

lismo permite entender la política de Reforma Agraria, como una necesi

dad funcional y política del sistema capitalista dependiente mexicano. 

La ideología que se desarrolla se construye a partir de loe intere

ses campesinos, pero dándoles uti giro de 180• grados, puesto que para -

los camespinos representa una reivindicación pupular y para el Estado -

constituye un elemento de control político e ideológico que sirve para -

mediatizar y desmovilizar las luchas cupesinas. 

El populismo es un arma de la burguesía gobernante para nivelar el 

desequilibrio social. En deterainados momentos es posible que el Estado 

adopte posiciones refor.istas, incluso que adopte poses y caretas revol~ 

(7) lDEll de (5) p.p. 205 - 206 
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cionarias, pero siempre estar& actuando en función de mantener las condi

ciones de reproducción y acumulación de capital. 
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2.1. 2.- MIGUEL AVILA CA!!ACHO 

2,1,2.1.- INSTITUCIONES 

Banco Nacional de CrEdito Ej idal 

Departamento Agrario 

Confederaci6n Nacional de la Pequeña Propiedad Agrícola 

Sociedades Locales de CrEdito 

Fondo Nacional de los Campesinos 

Direcci6n de Organizaci6n Agraria 

2.1,2.2. PROGRAMAS 

El c6digo de 1942, consideraba inafectables aquellos terrenos hasta 

de 300 héctareas donde se produjera para la exportaci6n. 

Programa de crEdito por 55,460,661.30 

llegluento de inafectabilidad ganadera 

lle solución Dotatorias de Ejidos 

Ieforua de las Leyes Agrarias 

Parcelaaiento de loa Ejidos. 

2.1.2.3.- IllPLDIENTACION 

Las rectificaciones en la poHtica agdcola del Gobierno de Avila -

Caucho, fué en torno a la preferencia otorgada a la producción privada B.!!, 
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bre la ejidal, y el ejido fraccionado en parcelas individuales sobre el 

colectivo. 

Las primeras reformas legales que se decretaron a los primeros días 

de inaugurando su gobierno fueron las del parcelamiento de los ejidos. 

En 1941, se confirmaba la visi6n individualista delrégi•en en mate

ria ejidal al decretarse la expedición de certificados de derechos agra

rios: se aantendr!a la parcelación como política general, pero se conse.r 

var!a el rEgimen colectivo de explotación en los ejidos en que hubiera -

demostrado ser mis eficaz y productivo, y se concentraría en las zonas -

de bienes agr!colas para la exportación. 

Se implementó la parcela patrimonial, correspondiendo con ello, el 

individualismo en el Ejido. 

Las nuevas políticas crediticias desviaron el crEdito del sector -

ejidal al privado, nueva polltica de riego, reformas legislativas y sobre 

todo en una mayor lentitud en la d1stribuci6n de las tierras. 

El Código Agrario, promulgado en 1940, otorgaba garantfas a la pequ!_ 

ña propiedad y a la propiedad ganadera. 

Se ampliaron las superficies de la pequeña propiedad inafectable e -

introdujeron la aodalidad de la inafectabilidad ganadera. 

FavorecUS el fomento de la producción bovina; muchos latifundios co

menzaron a reconstituirse bajo el pretexto de practicar la ganaderla. 

Se establece el mecanismo de compensaci6n para los propietarios pri

vados cuyas tierras hablan sido afectadas según el cual salían ganando -

ús de lo que habían perdido. En dicho decreto se especifica que los pr,!! 

pietarios afectados indebidamente habrían de verse compensados con tie --
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rras en los sistemas de riego que construyera el gobierno o bien con te

rrenos nacionales. Y a la par se repudiaban las inva1iones de tierra -

y el gobierno se declaraba dispuesto a no tolerarlas. 

El amparo agrario causo' polémica y para conciliar intereses y a la 

vez atender la preocupaci6n oficial por la producción de bienes agríco -

las exportables - cuya demanda aumentaba por causa de la guerra mundial- 1 

se expidieron una serie de disposiciones: ampliaci6n de alicientes y be

neficios al sector privado otorgandoseles créditos oficiales asegurados. 

siempre y cuando aceptaron terrenos en las costas. Inafectabilidad de -

hasta 300 hect&reas si se estuvieran dedicando al cultivo de cocos; aut~ 

rización a la aapliaci6n de la parcela legal hasta el doble de la super

ficie que viniera trabajando el campesino, cuando existieran superficies 

vacantes en el ejido o se abrieran tierras nuevas al cultivo. 

Tamb1En coa el prop6s1to de au•atar la productividad se introdu -

cian dos medidas mis; de un lado se conced!a capacidad para ser ejidata.:., 

rios a los alumnos que terminaran sus estudios en las escuelas de Ense -

ñanza Agr!cola Media, Especial y Subprofesional; de otro se establecer!a 

la inafectabilidad para tierras en las que pudieran sostenerse 200 cabe

zas de ganado mayor, buscando con ello esti11Ular la ganaderla. 

Con el c6digo de 1942 se eliain6 la preferencia a los ejidos en re

laci6n al riego. Se dió un persistente intento de convertir el ejido en 

parcelas de plena propiedad, con lo que se· facilitarla la descampesiniz!. 

ci6n y la mencionada reconcentración de la propiedad. 

J;l aprobarse el Código Agrario, quedaba, establecido y confinnado

la tendencia general de la pol!tica agraria a fortalecer y defender al -
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aector privado. 

Se puso en marcha el programa de crEdito por 55,460.661.30 de los -

que se destinaron para avro 44,686,354.79; para refacción 6,339.510. pa

ra el mobiliario 962,595.62 y para comerciales 412,211.37. 

Las eociedades organizadas por el banco ejidal llegan a S, 200 y en 

ellas se agrupan 430,000 campesinos. 

Durante el período avilacamachista se aceleró la transición de una

agricultura de subsistencia a la producción de cultivos coaerciales y co 

.enzó la expansión de la agricultura de la exportación. 

El descontento campesino fue diluyendose en una serie de expectati

vas: recibir tierra, poseer una parcela en el ejido, o las de creer que

laa palabras presidenciales respecto al ejido iban ús alla de las -

buenas intenciones. 

2.1.2.4.- RESULTADOS 

Ubicados en el marco que daría la segunda guerra mundial y la conse

cuente de.anda de bienes agrícolas, determin6. e.l gobierno a seguir una -

política agrícola basada en el aumento r(pido de la producci6n de los pr.5!. 

duetos de exportación y los alimentos b5aicos. 

La orientación que se dio"', se basaba en que el ejido, comparado con 

la pequeña propiedad, padecia de una crónica productiva deficiente. 

Se otorgó apoyo político y económico a la propiedad privada agrícola 

fomentando su ex.pansi6n. 

Al ais90 tieapo se descuidar!a al ejido y se favorec!a en su seno a-



45 

la corriente individualista con el pretexto de otorgar a los ejidata -

rios la parcela. 

Las medidas (como el parcelamiento de las tierras) contradecía la

naturaleza misma de la concepción ejidal. La propagación de doctrinas -

exóticas y el ejercicio de indebidas hegemori!as era, pues, las razones -

de peso que abrían las puertas al individualismo en el ejido, que habría 

de redundar en perjuicio de la productividad ej ida l. 

La política de venta de superficies en los distritos de riego, adm!. 

nistrados por el Banco Nacional de Crédito Agrícola, para 1944, 97,000 

hectáreas - 60.4% - estaban en manos de pequeños propietarios y colonos, 

y de ellas 65 000 les habhn sido vendidas; sólo 63,&27 - 39.&% - se ha -

b!an entregado a los ejidatarios. 

Como era de esperarse, se desató en el país una espiral inflaciona

ria a partir de 1943 que, entre otras consecuencias, aportaría nuevos e.! 

bates contra el ejido. al que se quería hechar la culpa de todo lo malo

que pasaba, ignorando la falta de recursos y la guerra misma. 

La tasa promedio de crecimiento del producto agr{cola fuE de 3.5 % -

y en gran parte se debi6 a un mayor rendimiento por hectárea. ya que la

superficie cultivada aumentó s6lo en un O. 6% • 

Las causas que se atribuyeron al poco incremento dadas las condici~ 

nea del mercado y los fondos gubernamentales canalizados hacia ese sec -

tor; la magnitud de las obras de riego, la falta de obras menores com -

plementarias y la insuficiencia del crédito figuran entre ellas. 

La inversión en ganado disminuyó y el número de cabezas de ganado -

aumentó en promedio apenas el 0.7% anual ( 1940 • 100%, 194& • 105.3) -



46 

siendo todavia ligeramente inenor para el caso del ganado vacuno y de la~ 

aves. Las intensas sequías contribuyeron también a este lento ct"ecimie,!! 

to ganadero y sobre todo la falta de crédito, que fue casi inexistente. 

La tendencia antigrariata del gobierno, se demuestra a partir de -

que: las resoluciones presidenciales que amparaban 5 millones de hect& -

reas, dormían el sueño de los justos sin ser ejecutadas: mis de la mitad

- 691 - de las l, 112 solicitudes de tierras presentadas durante el pri -

mer trienio habían sido denegadas; en cambio se habían entregado cerca -

de 8000 resoluciones de inafectabilidad agrícola y 203 de inafectabilidad

ganadera, que amparaban al rededor de 3 millones de hectáreas. 

En la política agraria, a lo largo del sexenio las entregas de tie

rra disminuyeron notablemente con la argumentación de que las superfi -

cies afectables se iban reduciendo. Las tierras que se entregaban eran

muy pobres, los campesinos se negaban a recibirlas por ser cerriles o S.! 

litrosas. El tr&mite burocr&tico se volvid' cada vez más lento y penoso. 

Se recurrio' a las guardias blancas para evitar que se ocuparan tierras -

ya concedidas. 

2.1.2.5. ANALISIS 

" Avila camacho retom5 el camino tecnócrata en el proceso de Refor

• dandoel apoyo total al sector empresarial y frenando el reparto. 

Favoreció la expansión de la Agricultura Capitalista, apoyado en la 

propiedad privada y en las explotaciones agrícolas remunerativas: no -

cre!a en el ejido según la concepción cardenista. 
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Reform6 la constitución para fortalecer las garantías otorgadas a -

los propietarios de la tierra ". (1) 

El gobierno desarrollo una pol!tlca conciliatoria inclinaÓ.dose en f,! 

vor de la f6rmula que relegaba al Ejido y favorec!a la propiedad privada. 

Esta nueva política 1 habría de q.uedar conformada plenamente a fina

les del sexenio, adquiriendo su perfil principal: la búsqueda de una r&

pida tasa de desarrollo basada en la industralización acelerada, hecho -

que requerl'a a su vez un crecimiento satisfactorio de la agricultura, -

proveedora de materias primas y de divisas por la v!a de las exportacio-

nea. 

El gobierno no podía negar su legitimidad revolucionaria, que se ª!!. 

claba, en el mito de la Reforma Agrar1a, siguiendo un camino que cubrl'.a

las apariencias: adoptaba una medida favorable al sector privado del 

agro y se aprobaba otra que favorecia en apariencia al sector ejidal. 

La política de Avila Camacho, deRde sus inicios, trato' de cumplir,

ª travEs de medidas legislativas y de procedimientos burocráticos, con -

su compromiso expreso· de proteger y estimular a la propiedad agrícola. -

Dentro de las medidas que favorecían directamente a la propiedad privada 

resalta entre todas la concesión de certificados de inafectabilidad, que 

registro un aumento impresionante durante el sexenio. Y en tf:rminos glo

bales, el ixito de esta política se comprueba, por la disminución de qu!. 

jaa por supuestas o reales afectaciones indebidas ante la oficina de la-

(1) Roberto BeI111Udez, "Apuntes de las asignaturas de Situación Agraría". 

KExico 1984. Editado por la Escuela Nacional de Trabajo Social. p.p. 39-43 
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Pequeña Propiedad; mientras en 1941 se instauraron 769 expedientes de -

ese tenor, en 1943 se hablan reducido a 322, y en el último año del se -

xenio, a 36 • 

Una campaña bien orquestada, que se intensificó en los últimos -

añoa del sexenio de Avila Camcho, atribuy6 la escasez de alimentos a las 

fallas del sistema ejidal. 

Loa viejos enemigos de la Reforma Agraria arreciaron. sus ataques, 

a los que se unieron críticas similares por parte de algunos altos fun

cionarios públicos. 

Se fue creAndo, as!, un clima favorable para la relegaci6n del eji

do como unidad de producción agrícola. (*) 

(*) El subte&& fue elaborado a partir de los textos de: Luis Medina Cas

tillo, " Historia de la Revoluci6n Mexicana " del Cardenismo al Avila -

camachismo • No. 18 Ed. El Colegio de México. México 1979 

p.p. 231 - 281 y por Blanca Torres Ram!rez, 11 Historia de la Revolucli5n

llexicana" periodo 1940 - 1952 México en la Segunda Guerra llundial -

No. 19 Ed. Colegio de !léxico 1979 p.p. 301 - 329. 
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·2.1.3.- KIGU!L AL!IWI 

2.1.3.1. INSnTUCIONES 

Banco Nacional Agrícola '/ Ganadero 

Coa1oi6n Nacional de Colonizaci6n 

Fideicoaiso para el Fo•nto de Producci6n Agrlcola 

Banco Nacional de Crfdito Agdcola Ganadero 

Secretarl'a de Agricultura y Ganadería 

Coaia16n Coordinadora de Asuntos campesinos de la Presidencia de -

la República 

Secretar{& de Recursos Hidriulicos 

Instituto de Investigaciones Agrícolas 

2.1. 3. 2. PROGRAMAS 

Loa Program&a de liego 

El Juicio de Miparo 

El Proyecto Agrario 

Reforaas al Art!culo 27 Constitucional 

Iniciativa de Ley de Riegos 

Re[oraa de la Ley de Cddito Agr!cola 
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2.1.3.3. IMPLEl!ENTACION 

L&a tareas que reaaltaban dentro del nuevo prograaa de gobiemo -

fueron: el auaento de la producci6n para el consumo interno, incluyendo 

la auatitución de 111portacione1 de algunos aliaentoa y aaterias priaaa

agrtcolaa, y la elevaci6n de las exportaciones de este tipo de bienes. 

!l logro de estas aetas se aseguraba, fortalecerla la independencia ec.2 

n6aica del pala, argumento que venía a legitimar la aplicaci6n de am -

plioa recursos estatales al fondo agropecuario. 

Las primeras refonnas son al Artículo 27 Constitucional en 1946, -

la que marcó la ruta a la que se apegaría con celo el gobierno alemani!. 

ta. Esta reforma constitucional introducía el amparo en materia agra -

ria para los predios agr!colaa o ganaderos a los que se hubiera expedi

do o expidiera en el futuro certificados de lnafectabilidad. Se establ,!_ 

cia talli>i(n el Uaite de la pequeña propiedad: un total de 100 bectá -

r••• de riego o de humedad de primera o sus equivalentes. Estos llmitea

se ampliaban a 150 para los predios dedicado:i al cultivo del algod6n y -

hasta 300 para el cultivo de platano, caña de azúcar, hule, coco, uva -

y otros productos. Igualmente serian considerados ca.o pequeña propie

dad los predios ganaderos con superficies necesarias para mantener 500 -

cabezas de ganado. 

Como compensaci6n, se ampliaba la superficie míniaa de la parcela -

ejidal a diez hect,reaa de riego o su equivalente. 

Se aodificaron loa apartados X,XIV, XV del articulo 27 de la cona -

tituci6n, precisindose las condiciones de existencia de la "pequeña pro-
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piedad privadaº en un sentido muy favorable a los capitalistas privados. 

Esas modificaciones ten!an por objeto. favorecer el desarrollo de -

la agricultura Capitalista y mercantil protegiendo a las explotaciones -

din&icas de la Reforma Agraria. 

El juicio de amparo se cont1tuy6 como uno de los blancos principa

les del ataque del pequeño ~jidatario. 

Se dec!a que se le otorgaba protecci6n a la pequeña propiedad y 

ello la obligaba a rendir una alta producci6n 1 para satisfacer las nec.! 

aidades alimenticias de la poblaci6n. 

Se derogó la Ley de Colonización de 1926 y se expidió' una nueva. En 

esta ley, la coloniz:ac16n fue declarada de utilidad pública y se esta

blecieron las disposiciones necesarias para llevar adelante programas de 

ese tipo en tierras nacionales o de particulares, que deberían venderse 

a los aspirantes a colonos. 

La colonizaci6n debería basarse en propiedades privadas para las 

que regirían loa mis•os límites que en la pequeña propiedad. Los pre 

dios se vender tan a los precios prevalecientes en el mercado, o sea, sin 

subsidiar su compra. Para pro•over este tipo de actividades fué creada

la Comisi6n Nacional de Colonizaci6n, dependiente de la Secretaría de -

Agricultura, a la par que se establecía un fondo nacional con el mismo -

propósito. 

Se reflejó gran interés en la modernizaci6n del sector agrícola por 

laa fuertes inversionea públicas. 

La participación de la inversión agrícola en la inversión bruta fi

ja total aument6 de 12% en el período 1939-1947 a 20% en el de 1948-1950. 
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Si bien el cddito oficial se enstanc6, la banca privada dob16 el 

monto de sus pr,staaos destinados a la agricultura. 

Por lo qua se refiere a la importación de productos agrícolas en -

relac16n con la oferta interna total se reduj6 en los primeros tres -

años para elevarse en los siguientes y superar levemente en 1952 la Pª.! 

ticipaci6n que ten!an en 1945. 

!n la producci6n ganadera se reforwÍ la Ley de Crédito Agrlcola, a 

fin de que los bancos oficiales pudieran extenderlo a esta actividad. 

Igual.ente la Secretaría de Agricultura y Fomento fue transformada 

en la de Agricultura y Ganader{a. 

Se buscó dar facilidades a los ganaderos con la reforma del C6digo 

Agrario de 1949, que autorizaba la pr6rroga de las concesiones de ina -

fectabilidad. 

Paro la fiebre aftosa (+) y las sequ!'as provocaron el estancamiento 

de la producción ganadera durante la primera mitad del sexenio; y aunque 

en loa años siguientes comenzó a recuperarse• registró una tasa media de 

creciaiento en el período bastante inferior a la de la agricultura y un

poco 11enor que la del P.I.B. 

(+) Fue una epidemia que se declaró en el último tri•estre de 1946. Se -

cree que la enfermedad la trajeron a Mixico unos toros de raza cebú adqu! 

ridoa en Brasil. 

Sa sacrificaron 480 000 cabezas de ganado uyor y 200 000 de ganado 

•nor; ae asignaron indemnizaciones por 131 millones de pesos y entregado 

287 tractorea y 26 000 mulas para suplir el ganado de trabajo. (*) 
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El sector privado aumentó considerablemente su inversi6n, que se -

orientó hacia la compra de maquinaria agr!cola y la realización de obras 

de desmonte y de pequeña irrigación. Fue estimulado por el apoyo prefe

rencial y las seguridades ofrecidas por el régiMn, por la inversión pú

blica en grandes obras de riego, caainos y electrificación y por loa al

tos precios en el mercado internacional para productos como el algodón y 

el caU. 

En 1946, se creó la Secretar!a de Recursos Hidr§ulicos absorviendo 

las labores que hasta entonces realizar§ la Comisión Nacional de Irriga

ción. Tuvo amplias facultades para llevar a cabo no solo las obras de -

riego, sino el aprovechamiento de éstas, para la generación de energía -

eléctrica y el abastecimiento de agua potable en las poblaciones. 

Las grandes obras de riego fueron acompañadas de fuertes inversio

nes estatales en infraestructura: rehabilitación del transporte ferro -

viario. caminos. ampliación de instalaciones para el adecuado suminis -

tro de energ,ticos, etc~tera. 

La superficie total irrigada por el gobierno federal fue de 625,512 

hecta:reas, esfuerzo notable si se compara con las beneficiadas a partir

de la Revolución (que hasta 1946 sumaban 827,425). Poco mis de las tres 

cuartas partes fueron irrigadas mediante grandes obras y el resto con P!. 

queña irrigación; dos tercios de las mismas eran a:reas nuevas y el otro

freas mejoradas. 

Con los programas de riego, se reconstituía al Latifundismo pues, -

se entendf'.a que no se crearf'.an ejidos en las tierras de riego. que qued!. 

rían reservadas a las empresas privadas. 
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En 1947 se creó el Instituto de Investigaciones Agr!colas 1 para ela

borar investigaciones• acerca del uso de mejores insumos. Al mismo tiempo 

siguió trabajando la Oficina de Estudios Especiales organismo semiautóno

mo en que colaboraban desde 1943 la Secretar!a de Agricultura y la Funda

ción Rockefeller. En los siguientes seis años 1 los dos institutos invir

tierón en investigación agr!cola 43.5 millones de pesos, de los cuales -

la Fundac16n Rockefeller proporcion6 23.4 sillones y el rest6 lo financ16 

el gobierno mexicano. La tarea, se centro básicamente en dos cultivos, -

el trigo y el ma{z aunque también se obtuvieron semillas mejoradas de ªº!. 

go, soya, frijol y papa. 

2.1. 3.4. RESULTADOS 

El discurso oficial se centro en todo el sexenio en el aumento de la 

producción, y se habló poco de reparto de tierras, argumentandose que la

primera etapa de la Reforma Agraria, la del reparto y la liquidación de -

latifundios estaba casi terminada. 

Las dotaciones amparadas por resolución presidencial beneficiaron a-

108,625 solicitantes de tierras, con S.43 millones de hectáreas. 

Los primeros tres años del Gobierno aleaanista se contrajo notable-

•nte el reparto agrario y se aceleró en los siguientes. Este cambio se -

debió a las señales de malestar campesino traducidas en multitud de es-

crltos al Presidente de la republica, en a!tines y caravanas a la Ciudad

de !Uxico. 

Se mantuvo la tendencia, de todas foraaa 1 a entregar tierras de baj!, 
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calidad. 

Bajo una intensa propaganda, en el sentido de que se acabaría con -

el "agrarismo poU'.t1co11 y se daría seguridad al ejidatario, continuó el

proceso de individuslizaci6n del ejido, eato es, la diviai6n de la tie

rra en parcelas para ser trabajadas de manera individual. Las presiones 

externas provocaron o agravaron el mal funcionaaiento de muchos ejidos -

colectivos hasta au desintegración. 

A la falta de educaci6n de los ejidatarios para un trabajo de este

tipo, al individualismo y la corrupción de muchos dirigentes ejidales se 

sumaron a veces factores económicos adversos: superficies y rendimientos 

menores, un bajo número de implementos agrícolas, etc •• TambiEn contó la 

franca oposici6n a los ejidos colectivos tanto de propietarios como de -

políticos locales, y la relegación. 

Cuando no la abierta hostilidad, por parte de funcionarios de la -

banca oficial dedicada al campo. 

Aleún siempre se inclino a la propiedad empresarial y trató de fr!. 

nar la Reforma Agraria, logrando ponerle los más grandes bozales que pu

do: el amparo y la ampliacHin de la extensi6n úxima legal. 

Se hablo mucho de trasladar familias a las zonas sobrepobladas (Nu!. 

va Ley de Colonizaci6n) a lugares donde hab!a tierras disponibles, el n,!! 

mero de aquéllas no fue muy alto. Para 1952, 8272 faailias de Tlaxcala, 

Michoacan, Guanajuato, Nuevo Le6n, Puebla, Oaxaca y el Estado de México -

habían recibido 100 033 hect4reas de tierras en Tamaulipas, Veracruz, S! 

naloa y Colima. También hubo reacomodo dentro de los propios estados. -

Pronto se reportaron fracasos en estos intentos de colonización por que -
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no ae hab!an hecho adecuados estudios geoló¡icos, de mercado. etc. 

Durante el período menudearon tambU'n las quejas y se tienen algu

nas evidencia• de que las aejores tierras, las de las zonas abiertas al 

cultivo mediante el riego, fueron vendidas a personas que nunca se ha -

blan dedicado a la agricultura. Esto !aplicó que la colonizaci6n con -

tribuyera a eliminar la poblaci5n excedente de los ejidos del Altiplano 

o a reducir notableaente el nt'.imero de campesinos sin tierra. 

Como resultado del apoyo a la mecanizaci6n, en la década de los -

cuarenta se quintuplicó la maquinaria existente en los predios mayores, 

se duplicó en los ejidos y creció 2.5 veces en los predios menores. 

El crédito sigui6 siendo un mecanismo para inducir la producción -

ejidal de bienes necesarios para el mercado interno, cuyos precios cas

tigados no la estimulaban. Alrededor de la mitad de los fondos del Ba!!, 

co Ejidal se dedicó al financiamiento de la producción de bienes de pr! 

mera necesidad (malz, frijol, trigo y arroz), el 40% a materias primas

industriales, sobre todo el algodón, y el resto a otros cultivos de ex

portaci5n, 

La producci6n algodonera aumentó en proporciones considerables. Co

mo Ese tipo de producción requiere una mano de obra estacional, se favo

reció por otra parte el proceso de descaapeainización de los trabajadores. 

En 1949, el Sanco de Hfxico dejó de ser la principal fuente de fo~ 

dos para los dos bancos agr!colas oficiales. El gobierno asumio" las deu -

das que Estos tenían con el banco central y con el Banco Nacional de Co

Mrcio Exterior. A partir de ese momento el gobierno orientó fondos ha

c!a los bancos agrícolas a través de fideicomisos. 
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2,1.J,5 AllALISIS 

El caapo significaba la .odemizaci6n y la creaci6n de una aaplia 

capa da pequeños propietarios independientes. 

La agricultura creci6 r&pidamente collO resultado de las pol!ticas 

guberna.entales de apoyo directo a este sector, del desarrollo de la -

infraestructura, de la terainaci6n de obras de riego iniciadas en este 

sexenio o en los precedentee y de una demanda mundial favorable que se -

reflej5 en los precios de exportación. 

La tasa de crecimiento de la agricultura en este sexenio, de 8% -

fue la ús alta entre 1940 y 1960 y super6 en 2.8 a la de crecimiento

del P. l.B. 

El mejor año para este sector fue 1949, ya que en los dos siguien

tes su tasa declinó hasta volverse negativa en 1952, debido principal -

mente a malas condiciones climatol6gicas. 

La agricultura se convirti6 as! en el elemento de dinúico del 

crecimiento econ6mico en todos estos años; en otras palabras, el sector 

agrícola contr1buy5 a financiar , en general, impulsó el crecimiento ec~ 

n6idco del pa!s. 

El auaento de la producci6n agrícola obedeció sobre todo a la •• -

pliación de la superficie cultivada, pero también fue fruto de una con

siderable elevaci5n de los rendimientos (4. 3% contra 2. 0%); también CO,! 

tribuyeron loa cambios y el haberse dedicado las nuevas tierras a culti

vos de alta re.uneraci6n. 

La superficie cosechada creció en foraa constante, con exepción del 
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Glti>M> año del sexenio, y paso de 8.5 millones de hect!reas a 10.1. 

Práctica.unte todos los cultivos se beneficiaron con ese crecimiento. 

La agricultura comenz6 asl'. a cumplir una de las tareas que se le 

aaign6 para apoyar el crecbdento económico del pa!a, esto es, la de -

captar divisas. Los productos agropecuarios, que representaron el 

24.8% de lae aercanc{as exportadas en 1940, en el decenio elevaron su

participaci6n en latas hasta llegar al 47 .5% • 

En 1950 les correspondió el 28.3% de la exportación total de bienes 

y •ervicioa. 

"Alemán es otro de los más destacados exponentes de la posición -

tecnocrltica. El concepto gubernamental de la Refonna se inclina a su

polo burgu'8, institucionalizando el co111plejo ainifundio (8 a 10 Has, ) 

contra la "pequeña propiedad institucional" que puede alcanzar dimensi,g_ 

nea de latifundio y permite especulaciones e inmovilidad de la produc -

c16n a partir del .anopolio territorial creciente. " (1) 

Aprovechando las circunstancias• declar6 que " el resurgimiento 

del latifundio y del acaparamiento de la producci6n agropecuaria. no sis. 

nifican la contrarevolución. sino que la revoluc16n institucionalizada

iniciada en 1910 se adecua a las circunstancias actuales. 

Durante el mandato del presidente Aleún no solaaente se hizo lo -

posible por reforzar al sector capitalista de la agricultura sino que -

se abri6 la puerta a los capitales extranjeros. (*) 

(1) La legialaci6n agraria, Secretaria de la Reforma Agraria 1984 P•P• 

101-102 
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(•) La realizaci6n del podado fue elaborada a partir del libro de: 

Blanca Torrea, " Historia de la Revoluci6n Mexicana ", 1940 - 1952, ha

cia la utopia industrial. No. 21. !d. !l Colegio de !léxico p.p. 57- 85 

p.p. 252 - 269 • 
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2.1.4.- ADOLFO RUIZ CORTIKES 

2 .1. 4 .1. IKSTITUCIO!IES 

Consejo Nacional de Fomento y Coordinaci6n de la Producci6n 

Se independizan del Banco de México el Banco Agrícola y el Banco -

Ejidal. 

Nueva Organ1zaci6n de los bancos Nacionales de Crédito Ejidal y -

Banco Nacional de Crédito Agrícola y Ganadero. 

Fondo de Ganadería y Fomento para la Agricultura, la ca.nadería y la 

Avicultura. 

2.1.4,2. PROGRAMAS 

Plan de Emergencia 

Adici6n al artfculo 167 del c6digo agrario. 

Creaci6n del Seguro Agr!cola Integral. 

Ley de CrEdito Agdcola. 

2, l. 4. 3, IKPLEllENTACIOK 

La politice de Ru(z Cortines, era promover por todos los medios a -

au alcance la producci6n de ali.entes 

Se anuncio un Plan Agdcola para 1953 dirigid& especificuente a elevar

la producci6n del aa!z, frijol y trigo. Tratándose de una reorientación-
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de los grandes predios hacia la producción de cultivos alimenticios, -

y de la canalizaci6n de mayores recursos crediticios de la banca priva

da y oficial hacia el campo. Algunas áreas del norte del pa(s dedica -

das a la sieabra de algodtSn cambiaron temporalmente su cultivo por el -

de trijo y frijol. 

" La adición al artículo, disponía que las tierras ejidales en fo!. 

ma de parcelas individuales o de bienes colectivos que hubieran mejora

do por medio de obras de saneamiento ó cualquier otro tipo de trabajo -

que aumente su valor y que no haya sido realizado por los ej !datarios -

mismos, ser¡n sometidas a una nueva clasificación. La solución que se 

había hallado era: buscar tierras para distribu!r a los campesinos del 

ejido dentro del mismo terreno ejidal11
• (1) 

Con la Comisión Nacional de Colonización se procedió a estudiar y

localizar todos aquellos terrenos que sean suceptible de colonización -

para dedicarlo a explotaciones agrícolas o ganaderas y promover ante -

los particulares que se dedican a estas actividades para que se acogan 

a los beneficios que les otorga la ley relativa. 

Las primeras medidas tomadas en el aspecto del crédito agrícola. -

fuerón llevadas a cabo por el famoso Plan de Emergencia. donde la orga

nizaci6n de las Sociedades de Cridito Agrícola y Ganadero disfrutaban -

del cridito oficial, teniendo como objetivo el eeleccionar aejor los -

clientes para asegurar aejor la recuperaci6n de loa prista90s. 

Poca importancia recibió con esta poU'.tica la necesidad de brind&r 

(1) La legialaci6n agraria; S.R.A. lllóxico 1984. p.p. 101-102 
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ayuda a los pequeños agricultores• que no siempre podían demostrar su -

solvencia económica; por ello, el aumento de los fondos crediticios de,!_ 

tinados al campo tuvo el efecto indirecto de acentuar las diferencias -

entre 101 campesinos, 

La banca oficial y la privada canalizaron en conjunto a las activ! 

dadea agropecuariaa 2 1 053.4 aillonea de pesos cantidad respetable pero 

que a la postre• no bastó para asegurar las actividades primarias por -

que. entre otras cosas, los recursos que extrajo el sistema bancario de 

ellas fue mucho mayor. 

La política estabilizadora, basada en una restricción del gasto p~ 

blico, lleviS a limitar las partidas destinadas a promover la agricultu

ra y la ganader(a y las inversionea 1 en obras de irrigacU5n fueron laa

tds afectadas. 

Se tomaron medidas de car§cter complementario para fomentar la pr~ 

ducci6n de alimentos, como las encaminadas a subsidiar los fertilizan -

tes que se aplicaran a las siembras del u{z y frijol. Además se pros! 

guieron las laborea de invest1gaci6n para obtener semillas de trigo y -

ma{z de mayores rendimientos y ds resistentes a las sequías y a las -

plagas. 

Para 1954 se procuraba complementar y aprovechar mejor las obras -

conatruidas durante las administraciones pasadas. 

Con el seguro agricola, se segul'.a manteniendo el carácter tecnocr_! 

tico de la reforma y. se atendía adeús el riego y el financiamiento a

loa ejidaearioa asociados. 

La Secretaria de Recursos Hidr,ulico• incorpor6 al riego casi el -



63 

70% a las tierras aprovechadas con la terminaci6n de las obras emprend! 

das en tiempos anteriores y solamente el 23% a obras nuevas de gran -

irrigaci.Sn. Se tend{a a e levar la producción sin necesidad de efectuar 

grandes desembolsos. 

Para finales de 1953, se expide una iniciativa de Ley que pronto -

crearía el Fondo de Ganader!a y Fomento para la Agricultura, la Ganade

ría y la Avicultura. Ten!a collO finalidad principal garantizar a las -

instituciones de crEdito privadas la recuperación de los préstamos que

otorgan a la agricultura. 

Se concedieron facilidades para !aportar maquinaria agr[cola, nec!. 

sarta para aumentar la productividad de loa cultivos de exportaci6n • 

Para 1955 el monto de los créditos concedidos por la banca aumentó 

sensiblemente, rest&ndole incluso recursos a la industria. 

Para garantizar que el flujo de créditos siguiera manteniEndose, el 

gobierno sustituy6 la Ley de Crédito Agdcola de 1942 por una nueva exp!_ 

dida en 1955, donde se limitaba a hacer algunos ajustes de caricter ús 

bien administrativos; de ah{ su escasa trascendencia. 

El Banco Nacional de Crédito Ejidal y el Nacional de Crédito Agrlco

la adquir{an el carScter de instituciones descentralizadas, con lo que

auaentaba su autonoala; a las sociedades locales de crfdito ejidal y de 

crEdito agr{cola se les daba el car4cter de organizaciones auxiliares 

de crEdito agr!cola 1 y quedaban una vez úa suprimidas las uniones de ª2 

ciedades locales de crédito agr!cola y de crEdito ejidal, así como las -

aociedade1 de interés colectivo agr!cola, etc. 
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2.1. 4. 4. RESULTADOS 

El uso de mejores tierras y la pr4ctica de procedimientos modernos

perm.1tier6n que los rendimientos de trigo y frijol mejoraran en efecto 

lograndoae buenas cosechas. Sin embargo no se alcanzaron a satisfacer 

las necesidades de la poblac16n. Persisti~, pues, el dificit de estos 

ali.entes. 

El incremento agr!cola segui6, como en años anteriores, teniendo 

como puntal las grandes y aedianas empresas, motivo por el cual conti-

nuaron gozando 'atas del firme respaldo del gobierno. 

Loa productores aanufacturados e industriales en general vieron -

estancarse e incluso descender sus precios por la seria contracción de -

las actividades cOllerciales y el exceso de artículos manufacturados, 

los productos del caapo mantuvieron y algunos elevaron sus precios. 

La escazea de alimentos obtuvieron un exito parcial puesto que se

elevo la producci6n del mat'.z, trigo y frijol,aunque no en la medida de

las necesidades de la pi:>blaci6n. Por otra parte, el aumento en las cos!_ 

chas benefició muy poco a la gran mayorl'.a de pequeños agricultores que

continuaron relegados a la pequeña parcela y sujetos a las cao.biantes -

condiciones atmosféricas. En los primeros años se hab{an importado --

46 000 toneladad de frijol,373 000 de ma!z, y 242 000 de trigo, que re

presentaron i•portantes erogaciones en divisas. 

Para 1955 y 1956 se untuvó la producción agrt'.cola aunque atenua -

dos 1 para evitar que se volviera a situaciones como las de 1952. En el 

priMr año la producciCSn fue alentadora a pesar de los menores recursos 
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pablicoa canalizados hacia este a•ctor. En cambio, en el segundo au -

fri6 una severa contracc16n que evidenciaba la pobre participaci6o de 

la inversi6n pública por segundo año consecutivo y el deterioro de las 

relaciones comerciales con el exterior. 

El sistema bancario en su conjunto ampl16 sus operaciones de apo

yo a la agricultura y ganader!a hasta llegar a representar el 15% del-

financiamiento total concedido en 1958, lo cual represento" un incremen

to importante (l6S.3%) con respecto al concedido on 1952. 

La producc16n agr!cola de loa predios medianos y grandes reaccion6 

favorablemente, y con ello casi todos sus cultivos registraron !aporta!! 

tea aumentos, desde los alimentos hasta las naterias primas, lo mismo -

loa productos de exportación que los de consumo interno. 

2.1.4.S. ANALlSIS 

El ruizcortinismo podría ser considerado el sexenio ús propicio -

para el crecimiento global de la agricultura a pesar de no haberse cara.s 

terizado por las inversiones cuantiosas. A pesar de esto la producción

creció r¡pidamente. prueba de ello, ea que en 1952 solamente se aprove-

chaba el 21. S% de la capacidad de almacenamiento de los distritos de ri!. 

go, mientras seis años deapu's se llegaba al 85.2% • 

La actitud del gobierno frente a loa problemas agrarios fue en tér

minos generales similar a la de los dos gobiernos anteriores; su preocu

pación principal consistió en darle& a las udianas y grandes explotaci,!!_ 

n•a el úxiao de garantlas para que pudieran desenvolverse libremente -
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ain la presUSn de las autoridades agrarias o de los solicitantes de ti!, 

rraa. 

El aanteniaiento de la tranquilidad en el campo fue un objetivo -

esencial del gobierno de Rutz Cortinea ae le consideraba condic16n in -

diapensable para dar confianza a loa empresarios agr!colas, animarles a 

elevar aua inversiones y propiciar as! la .ayor productividad de sus -

predios. 

Loa obstlculoa que hubieran podido oponerse a esta tranquilidad -

fueron superados gracias a la colaboraci6n sin condiciones de la C.N.C. 

opercS en efecto, como un dique a toda expresión del descontento de eji

datarioa o ainifundistaa disgustados por la forma en que el gobierno -

asignaba re curaos •n el cupo. 

La pasividad de la C.N.C. di6 al gobierno de Ru!z Cortines - al -

igual que a los reglmenee anteriores un urplio margen de independencia

para decidir su polS:tica en materS:a agrícola y agraria. 

El objetivo primordial de aquella política era el incremento de la 

producci6n, en particular la de bienes alimenticios de consumo interno

y bienes de exportaci6n, con base en las unidades agrlcolas medianas y

grandea pertenecientes a particulares. 

Se aantuvo una politlca agraria muy conservadora tendiente a prese,! 

var la confianza de los empresarios agricolas. (*) 

(*) El per1odo fue elaborado a partir de : 

Olga Pellicer de Brody y José Luis Reyna, " Historia de la llevolu -

ci6n llexicana " da 1952 - 1960. El afianuaiento de la estabilidad pol! 



67 

iub Cortines hizó deaagogia y jineteó el reparto para sortear la 

cri1ie qua herede$ de su antecesor. 

Lo• bajos salarios y la creciente deuda aundado a la entrada de C!, 

pitalea trasnacionalea, obligaron a continuar el reparto, pero, llUY 

lant ... nte, y con •chas liaitaciones. 

Dentro de la pol!tica seguida por Ru!z Cortinea, dos son los aspe~ 

toa que tuvieron relevancia: el desfavoreciaiento al ejido y el apoyo -

y founto a las propiedades dedicadas a la ganadería. 

Al final de los aandatos de Aleún y Cort!nea, la propiedad priva

da ••taba finaemente asentada, los repartos son reducidos y las tierras 

de ula calidad, lo que constituye un freno claro al proceso agrarista

que responde al recuadro exigido por el Mrcado aundial. 

tica. 

22 Ed. El Colegio de MExico p.p. 32-36 y p.p. 123-129 

Olga Pellicer de Brody y Esteban L. Mancilla, 11 Historia de la ReV.!:!_ 

luciSn Mexicana " de 1952-1960. El entendiaieoto coa loa Estados Unidos 

y la geataci6o del desarrollo estabilizador. 

23 Ed. El Colegio de MExico. p.p. 122-130; 130-137; 189-192 y 236-242: 
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2.1.5, ADOLFO LOPEZ llATEOS 

2.1.5.1. INSTITUCIONES 

Jefatura del Departamento de Asuntos A¡rarioa y Colonizaci6n 

- Oficina de Organis110a Internacionales Agrarios. 

- Oficina de Cooperativas, Crédito Supervisado y Desarrollo 

de la Ca.unidad 

- Centro Nacional de Capacitac16n Cooperativa, Crédito Super -

visado y Desarrollo de la Comunidad. 

2.1.5.2. PROGRAMAS 

Alianza para el Progreso Raforaa Agraria Integral 
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2.1.S.3.- I!IPLEKENTACION 

En 1958, López Mateas ocupó la presidencia, en medio de una reci -

sión profunda de la economía mexicana y de vigorosos movimientos socia

les que eapujaban al país hacia formas ds modernas de relaciones soci.! 

les. 

Entre 1958 y 1959 1 amplios sectores de trabajadores del campo y de 

la ciudad estaban demandando el incremento de sus salarios 1 la democra

tización de sus sindicatos y sus participación en la administración de

las empresas del Es ta do. 

En el campo, los trabajadores agrícolas del corredo.r noroeste inva

dian las tierras de los agricultores "nylon" así llamados por su capac! 

dad para estirar sus propiedades hasta límites exorbitantes. 

Los campesinos, adem.is de la tierra exigían la reorientación de -

las políticas de irrigación y de crédito, que hasta entonces sólo ha -

blan beneficiado a la agricultura de exportación. 

El capital extranjero era visto como el elemento dinamizador que, -

asociado con el nacional, sacaría al pal& del atolladero. Pero los dóla

res no venlan solos, eran apenas la punta de lan::a de una estrategt'.a he

m.iefirica que fue conocida con el nombre de Alianza para el Progreso y -

diseñada para contener los movimientos revolucionarios del continente y

la influencia de la revolución cubana. Prevenir lo~ brotes subversivos

era parte fundamental de esta estrategt'.a. Esto sifnificaba, entre otras 

cosas que los estados del continente aumentaran considerablemente sus -

gastos sociales en uteria de educaci6n y salud. Dichos gastos sert'.an -
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sufragados, en gran parte, a travfs de los préstamos del Fondo de Pr!! 

greso Social del Banco Interamericano de Desarrollo. 

De esta manera, y como parte del proyecto, en 1962 México recibi -

ría úa de 100 aillones de dólares para invertir en la construcción de

viviendas, en el mejoramiento del uso y tenencia de la tierra, en los -

servicios de agua y en la educación. 

DespuEs de asegurada la " paz social 11
, el gobierno pondr{a en mar

cha un plan de reordenamiento económico que hacía &nfasis en la necesi

dad de planificar el desarrollo y de distinguir loa sectores preferenci!. 

les para la inversión. 

Tres años tardaría el gobierno de L6pez Mateas en reintegrar el de

sarrollo econGmico del pala por la senda de la industrialización y este

mismo tiempo necesitar{a para restablecer los cauces institucionales a -

travEs de los cuales esperaba canalizar los conflictos sociales. 

Hacía 1962, el gobierno había asentado su predominio en las &reas -

estratEgicas de la economía mexlcanizando industrias básicas como la -

electrica. 

En el campo de las reformas sociales el interés fundamental estaba

dirigido a extender los servicios educativos a grandes núcleos de la po

blaci6n urbana y rural y la capacidad de las instituciones de salud se -

habían acrecentado en mucho con la creaci6n del ISSSTE y de los grandes 

hospitales coao el Centro M5dico Nacional. 

En el infonte presidencial de 1962, se mencionaron algunos aspectos 

del contenido de la carta de Punta del Este que instituyó la Alianza para 

el Progreso. 
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Los representantes de los gobiernos americanos que la suscribieron 

México incluido, aceptaron, entre otros compromisos, lo que López Ma 

teos presentaba con suavidad entonces; citamos textualmente: 

" En dicha Carta se ha establecido que cada pa!s ha de elaborar 

programas tomando en cuenta sus propios elementos y tradiciones, a fin

de p°romover el desarrollo de sus recursos agrícolas, previa reforma de 

la propiedad; ••• " (*) 

En contraste con el énfasis puesto en los aspectos sociales de la 

Alianza para el Progreso, en el mismo informe López Materos dió a con!!, 

cer sus programa de Acción Inmediata para el trienio 1962 - 1964, cuyo

objetivo expll'cito, y al parecer único, era aumentar el producto nacio

nal por lo menos en 5.4 por ciento en promedio anual. 

Para alcanzar tal objetivo de crecimiento había que realizar un -

considerable esfuerzo de inversión y destinar &umas crecientes del pro

ducto nacional para capitalización. De manera complementaria se form~ 

16 un plan de inversiones del sector público federal cuya distribuci6n

es altamente significativa. 

Del total de estas inversiones, tres cuartas partes se destinaron -

al fomento industrial, al agropecuario al de comunicaciones y transpor -

tes, es decir a las llamadas " inversiones ba:sicas de desarrollo 0
• La -

cuarta parte restante se destin6 a la habitación popular y a los servi -

cios urbanos y rurales. 
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2,1.5.4. RESULTADOS 

" Después de 30 años de cumplir el papel de productor de artlcu -

los biS'.sicos para la alimentación del país y de materias primas para la 

agroindustria o la agroexportación, la economía campesina entra en cr! 

sis. 

En mucho han contribuido a esta crisis, el insuficiente apoyo te.E, 

nológico y crediticio y el congelamiento por largos períodos de los -

precios de garant!a, aunque su esencia es intrínseca a la contradición 

ciudad - campo misma y a al división del tr1tbajo en el seno de la -

agricultura. 

Ante la falta de competibilidad en el mercado, resultante de una

pol!tica que refuerza las desigualdades existentes, y ante la erosión

creciente de los suelos en las zonas temporaleras, muchos campesinos -

abandonaron el cultivo de granos y reorientaron su producción a culti -

vos ús redituables como el sorgo. En los casos extremos se vieron -

obligados a abandonar la producción agrícola y a vender o rentar sus --

parcelas. " (1) 

Este viraje se dio después de un período de cuarenta años durante 

el cual el sector campesino logró un verdadero milagro: aportar casí la 

mitad de la producción agropecuaria a pesar de contar con las peores -

tierras y una fracción a!nima de capital y de la asistencia técnica. 

(1) Luisa ParE, "La poU'.tica agropecuaria, 1976 - 1982 ". Cuadernos -

PoHticos Varios Autores I 33. Julio-Sep. 1982 Edici6nes Era Pag. 60-61, 
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Las zonas de producción campesina se han constitu{do en reservas 

de fuerza Je trabajo para la agricultura capitalista. Huchos campes! -

nos emigran de sus zonas de origen por períodos más o meo.os largos para 

trabajar como asalariados en las regiones de agricultura capitalista. 

En poco tiempo empezarían a emerger los primeros conflictos. En el 

campo la abrupta declinación de la producc16n agropecuaria contrastaba

notablemente con un ascenso creciente del Producto Bruto Interno y con 

el dinamismo de las manufacturas; estas útlimas constituyeron un imán -

irresistible para los campesinos desocupados que venían a engrosar el -

ejército industrial de reserva. 

La situación del campo era apremiante. La crisis agraria parecía

insuperable: la producción para el mercado interno había ca!do ese año

a niveles baj !almos y la canalizada al mercado exterior estaba casi pa

ralizada. 

Uno de los indicadores era el gran número de jornaleros que deslu!! 

brados por el espejismo del " progreso" y con la esperanza de hallar una 

vida digna llegaban por montones a las grandes urbes. 

Buscaban una vida que no hab!an encontrado en sus tierras resecas-

y desprovistas de insumos para el trabajo. Muchos de esos trabajadores

comenzar!an a agruparse en sindicatos de jornaleros agr!colas y a ocupar 

la tierra de los llamados agricultores "nylon" .. 

Rub(n Jaramillo, antiguo guerrillero zapatista, se había alzado en

armas y junto con cinco mil campesinos se posesionó de tierras ejidales

en manos de caciques. Los hombres que luchaban al lado de Jaramillo -

eran peones y ejidatarios sin tierra. 
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La respuesta del gobierno frente a estas protestas fue radical. 

Bl 23 de aayo de 1962 JaraMillo, su esposa y sus tres hijos, fueron as!. 

sinados por el ejercito. As{. ante la paralización de la producción -

agraria y la reactivación de las demandas campesinas, el camino escogi

do por el gobierno fue e 1 de la represión y el asesinato. Los campes! -

nos hablan dejado de creer en las promesas de la reforma agraria y · -

ahora exigían la depuración de las instituciones agrarias, como el De -

parta.mento de Asunto Agrarios y Colonización y el Banco Ejidal, as! co

llO el respeto a las resoluciones de dotación. 

La crisis hab!a llegado tambiEn a las organizaciones oficiales co

mo la C.N.C., verdadera entelequia apenas sostenida por el apoyo guber

namental. 

Totalmente desligada de las luchas agrarias, esta organizac16n so

brevivia en permanentes forcejeos internos. 

Frente al deterioro de la central campesina oficial iban creciendo 

movimientos regionales independientes tales como los encabezados por la 

Asociación C{vica Guerrerense y el Partido Obrero Agrario de Horelos. -

as{ como llamados a la unidad nacional. 

En enero de 1963 se funda la Central Campesina Independiente, que

agrupo a cientos de campesinos desposeidos que se pronunciaron por " una 

reforma agraria radical". Su nacimiento se vio acompañado de un llama -

aiento a la unidad de acción y a la independencia del poder público. 

Se reparten tierras, debido a la gran presión campesina, a juzgar

por la calidad de las tierras repartidas, casi en su totalidad eran tie

rras catalogadas coao no cultivables. 
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Ante la situaci6n que fueron conformando todos estos efectos diref 

tos e indirectos de la politica estatal en materia agropecuaria, la -

reacci6n de los afectados no tardó en manifestarse. 

Esta situac16n provoco desbordamientos campesinos ruptura con los

controles tradicionales, invaciones de tierras, revueltas y brotes gue

rrileros que, aunque aislados por las dificultades que la misma estruc

tura agraria determina, tuvieron como común denominador el sello de una 

lucha anticapitalista materializada en acciones legales, extralegales -

y aun insurreccionales, para las que la respuesta gubernamental fue in

variablemente represiva. 

En contraste con el sector agropecuario, la producción industrial

devino el eje de la acumulación de capital en México en esa etapa. 

El crecimiento industrial que registro México en esos años se basó 

por una parte, en la expansi6n del mercado interno propiciada por el -

crecimiento urbano y reforzada y prolongada por los efectos de la reforma 

agraria. 

2.1.s.s. ANALISIS 

Durante los años sesenta el modelo nacional de política econ6mica -

fue el desarrollo estabilizador, se consolidaron dos características ge

nerales y principales : en primer lugar el crecimiento basado en medidas 

inflaccionarias cedió su lugar al crecimiento con estabilidad económica¡ 

y en segundo tEraino la producción agrícola fue sustituida por la produ~ 

cil'Sn industrial C01IO eje de la acumulación capitalista nacional. 
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Este modelo formal de desarrollo, xecomendado por el Fondo Monet!. 

rio Internacional y el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, 

conceptuado y apoyado por la Alianza para el Progreso, llamado desarro

llo estabilizador o crecimiento con estabilidad JDOnetaria se logró a -

costa de un continuo y permanente desequilibrio externo, de un crecien

te déficit gubernamental, y en detrimento tambiEn de los salarios y el

desempleo que acentuar!an todavt:a rds la desigualdad social. 

En este periodo, la agricultura tuvo una tasa de crecimiento anual 

menor que la tasa de incremento de la poblac16n 1 mientras que el sector 

industrial, fue sin duda, el de ús r&pido y dinbico crecimiento. 

El deterioro de las actividades agrícolas tuvo efecto perjudicial

para el país en su conjunto. Desde el punto de vista de la producción, 

el subsector agropecuario, relegado a un lugar secundario en las preoc!!_ 

paciones gubernamentales, se convirtio en productor de mercancías diri

gido a atender la demanda de los sectores más modernos de la economía. 

Desde un punto de vista socio - econ611ico 1 al disminuir la produc -

ci6n agropecuaria se deterioro en conjunto la vida de la mayor parte de 

los campesinos, especialmente de comuneros, ejidatarios y pequeños pro

pietarios, al mismo tiempo que fue perdtindose la autosuficiencia obli

gando a la importación creciente de productos agropecuarios con la con

secuente desviaci6n de divisas y un incremento mayor de la dependencia -

del exterior. 

Aunque la producción agropecuaria se deterioró en conjunto, no su

cedió lo aism con las tierras concentradas y da beneficiadas gracias -

a las inversiones públicas y a los créditos bancarios .. 
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Las señaladas diferencias que se dieron en el campo mexicano en -

cuentran su mejor expresiiSn en los datos relativos a la concentración -

de la cierra, lo que conlleva al concentración del ingreso en el campo. 

Adem&s de los efectos indicados, la pol!cica estatal sobre las ac-

tividades agropecuarias también repercutiiS en el mercado de trabajo. -. 
Por una parte, la absorción del empleo en el campo se vio afectada por-

los cambios de cultivos que respondían a los cambios en los precios. 

Por otra parte, la mano de obra desplazada del campo, al emigrar, amplio 

la oferta de mano de obra urbana. 

Durante muchos años, pero en especial a lo largo de los lustros -

comprendidos entre los años de 1940 y 1965, la agricultura fue uno de -

los soportes principales de la economía del pa{s. Esto fue así por que 

la agricultura cumplió puntualmente con una serie de funciones muy pre-

cisas. 

En primer lugar, ella se encargó de suministrar alimentos baratos -

y suficientes para la población. 

En segundo término, surtió de materias primas igualmente baratas --

a las industrias establecidas en el pa{s. En tercer lugar, gracias a la 

exportación constante de ciertos productos del campo, se obtuvieron las-

divisas necesarias para mantener el ritao de la industrialización naclo-

nal. 

En cuarto lugar, la agricultura contituyó un buen mercado para los-

productos de las ciudades. 

Finalmente, cfe·I campo salieron los brazos necesarios para trabajar -

en las industrias cuando fstas lo solicitarón. En estas condiciones, los 
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campesinos cumplieron sin tropiezos graves su papel de base social del 

Estado. Las inconformidades y los movimientos organizados nunca rom -

pieron los límites regionales del campesinado, y generalmente tuvieron 

poca duración. De esta manera, en términos generales, la agricultura -

creci6 durante m.§s de dos décadas a un ritmo del 4.5 por ciento anual; 

es decir, a un ritmo aayor que el crecimiento de la población. (*} 

(*) El periodo fue elaborado en base a: Rocio Guadarraaa, 11 Los inicios

de la estabilizac16n" en Evolución del Estado Mexicano consolidación -

1940 - 1983 To.., lit Ediciones el Caballito ( Varios Autores ) p.p. 91 

- 109 y p¡g, 174. 
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2.1.6. GUSTAVO DIAZ ORDAZ 

2.1,6.1. INSTITUCIONES 

Banco Nacional Agropecuario 

Fondo Nacional de Fomento Ejidal 

2, 1. 6. 2, PROGRA!IAS 

La Alianza para el Progreso 

2.1.6.3. IHPLEl!ENTACION 

ESn 
SALIR 

TESIS 
DE LA 

N~ nrnr 
ofüUOTECA 

Para mediados de la df;cada de los sesenta ya se había experimentado 

por varios años una política económica con medidas monetarias sugeridas-

por Instituciones como el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomen-

to y el Fondo Monetario Internacional, las indicaciones para el desarro-

llo de organisaos como la Alianza para el Progreso, y los programas esp!:_ 

cificaa del gobierno aexicano, hab{an fructificado. 

De esta aanera al considerarse superados loa riesgos de caer nueva-

mente en loa errores inflacionarios del pasado, y habiendo resultado 

exitoso el crecimiento econ6mico sostenido, el gobierno de D!az Ordaz r!. 

to.o con mayor firmeza la política económica de su antecesor. 

PreaentS su proyecto de lineamientos para el desarrollo econ6mico -

social 1966 - 1970. En el se señalaban las directivas y los objetivos -
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2.1.6. GUSTAVO DIAZ ORDAZ 

2.1.6, l. INSTITUCIONES 

Banco Nacional Agropecuario 

Fondo Nacional de Fomento Ej idal 

2, l, 6, 2, PROGRA!!AS 

La Alianza para el Progreso 

2.1.6.3. IKPLEMENTACION 

ESTA 
SALIR 

Tf.~IS 
DE LA 

M~ nrnr 
liiULiiHECA 

Para mediados de la dEcada de los sesenta ya se hab!a experimentado 

por varios años una política económica con medidas monetarias sugeridas-

por Instituciones como el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomen-

to y el Fondo Monetario Internacional, las indicaciones para el desarro-

llo de organis90s como la Alianza para el Progreso, y los programas esp.! 

cificas del gobierno .exicano, habfan fructificado. 

De esta manera al considerarse superados los riesgos de caer nueva-

aente en los errores inflacionarios del pasado, y habiendo resultado 

exitoso el crecimiento econ6mico sostenido, el gobierno de D{az Ordaz 'I'!, 

tomo con mayor firmeza la política econ6mica de su antecesor. 

Present6 su proyecto de lineamientos para el desarrollo econ6mico -

social 1966 - 1970, En el se señalaban las directivas y los objetivos -
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nacionales de su gobierno, los cuales era1: 

l.- Alcanzar un crecimiento econ6mico de por lo menos 6 por ciento 

en pro.edlo anual ; 

2.- Otorgar prioridad al sector agropecuario, para acelerar su de

sarrollo y fortalecer el mercado interno ¡ 

3.- Impulsar la industrializaci.Sn y mejorar la eficacia productiva 

de la industria¡ 

4.- Atenuar y corregir desequilibrios en el desarrollo, tanto re -

gionales como en distintas ramas de la actividad¡ 

5. - Distribu!r con mayor equidad el ingreso nacional 

6.- Mejorar la educaci6n, la vivienda, las condiciones sanitarias -

y asistenciales, la seguridad y, en general, el bienestar social; 

7 .- Fomentar el ahorro intemo; y 

8. - Mantener la estabilidad del tipo de cambio y combatir pres lo -

nea inflacionarias. 

La invers16n presupuestada para apoyar este proyecto fu: dietribui 

da de m.o.nera semejante al programa de Acci6n Inmediata de L6pez Mate5s. 

Esto demostraba que las inversiones importantes para el crecimiento 

eran las destinadas a la industria, comunicaci6n y transportes y fomento 

agropecuario. 

La 1nversi6n pública considerada en conjunto en los gobiernos de L§. 

pez Kateos y D!az Ordaz, fu~ un poco superior al 40 por ciento de la in

versi6n total. 

De esta inversi.Sn pGblica fu{ mayor la de las empresas estatales -
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que la del gobierno federal. Loa sectores m!s favorecidos fue.ron, en -

tre 1958 y 1970, los destinados a la reproducción y a la capacitación -

de la fuerza de trabajo, al fomento de las actividades agropecuarias -

dirigidas a la exportac16n y a la producc16n de insumos para la indus -

tria. 

En los años comprendidos entre 1960 y 1970 los gobiernos mexicanos 

mantuvieron con mayor énfasis el objetivo formal del desarrollo del -

pal'.s como centro de su poU'.tica econ6mica. El modelo imperialistas de

desarrollo: la Alianza para el Progreso ( Al.PRO ) , institucionalizada

en la llamada Carta de Punta del Este, en 1961, tenia como objetivo al

canzar el pleno desarrollo económico de la regi6n latinoamericana en un 

plazo de diez años. 

El concepto de desarrollo económico de la ALPRO suponía altos nive

les de producción, de consumo, de ingreso, de industrialización, de uso 

de tecnología de capital, de ahorro y de inversión. Así mismo se reque

rS:.a mejorar la calificación de la fuerza de trabajo y sus actitudes an -

te el mundo contemporáneo. 

Para lograr los puntos anteriores la reforma agraria aparecia como 

condición. 

Con dicho objetivo y tales concepciones sobre desarrollo econ6m1co, 

se esperaba conseguir una distribución equitativa de ingreso nacional -

a fin de elevar el coeficiente de inversión y de este modo mejorar el n! 

vel de vida de los sectores de menores ingresos. 

Se part!a del principio de que mayor riqueza redundaría en mejor 

reparto, para lo cual era menester llevar a cabo algunas reformas 
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denominadas estructurales, como por ejemplo: cambios en los sistemas de 

producción agropecuaria, administrativos, fiscales, educacionales, y -

promover mejoras sanitarias y de vivienda. 

Estados Unidos pretendía obtener a travEa de la Carta de Punta del 

Estado el compromiso de los delegados latinoaaericasnos de modificar la 

estructura y el desarrollo industrial de sus países de unera convenie!!. 

te para las empresas trasnacionales as! como la promos16n de condicio -

nea que estimularan la influencia de inversiones extranjeras. 

La actuación de la ALPRO en beneficio de los interesé& trasnaciona

les norteamericanos no se reducía a asegurar las condiciones directame!!. 

te relacionadas con la inversión, sino que adeds compromet!a a los 

países signatarios de América Latina con la polítia anticomunista de E!, 

tados Unidos. 

2.1.6.4. RESULTADOS 

Loa efectos de la política econ6mica del Estado Mexicano habían de 

tráducirse para el gobierno en un d1Hicit presupuestal creciente. s6lo -

paliado en parte por el uso de ahorro externo. 

Para el sector agropecuario signicaron una gran polarizaei6n basada 

en la concentración de la tierra productiva y en la depaurizaci6n absol_!! 

ta de la mayor parte de la población rural. lo cual a su vez habría de -

convertir a MExico en un país dependiente de alimentos y en muchas de las 

.. terias primas necesarias para la industria. 

Los priaeros signos internacionales e indicadores nacionales que --
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apuntaban hacia la crisis se registraron en México alrededor de 1967. 

La desaceleraci6n del crecimiento de los pa!ses maG industrializados -

anunciaba cambios en la economía capitalista mundial. 

De inmediato, los países desarrollados iniciaron la reimplantaci6n 

de medidas restrictivas al comercio internacional, disminuyendo sus ca! 

pras de bienes primarios. Con ello se provocó la caída de los precios -

de estos productos, afectando a los países que dependían de su exporta

ci6n. 

El apoyo a la industria nacional y trasnacional, el Estado no ese! 

tim6 recursos ni mecanismos. Cuando el mercado de los productos agr!c2 

las redituaba considerables divisas, la industria se nutrio de ellas. -

Cuando se aiodificaron las condiciones y los precios internacionales, se 

desestimuló la producci6n agr{cola y se fomentó s6lo aquella que se de! 

tinaba a la exportación. A falta de esas divisas, el Estado recurri6 -

crecientemente al endeudamiento externo. 

El abandono relativo de la producci6n agr{cola aunado a una insa -

tisfacci6n acumulada de los campesinos, provocó que el descontento se -

manifestar§ desde la organización independiente y en contra del Estado, 

hasta los brotes guerrilleros e insurreccionales pasando por las inva -

clones de tierra. Para éstos la respuesta del Estado fue inmutablemen

te represiva. 

Para quienes por una u otra razón fueron expulsados del campo, las 

ciudades se convirtieron en una nueva esperanza de mejoría. Sin embargo 

su presencia también contribuyó al beneficio de la industria. Esta de -

mandaba mano de obra suficiente para, por un lado, ocupar los puestos de 
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trabajo en constante creación y, por el otro, mantener los salarios b,! 

jos que el exceso de oferta de fuerza de trabajo ocasiona. 

Empero, ni la industria pudo absorber toda la mano de obra que se 

liberaba del campo. ni las ciudades les proporcionaron a los campesinos 

los satlsfactores buscados. Mis bien esta población inmigrante se sumo 

a loa llamados cinturones de miseria de las grandes urbes para los cu!_ 

les, sólo se destinaba una aíniaa parte para dotarlos de los servicios 

públicos ús elementales. 

Para 1965, los precios de los productos agr!colas de exportación -

empezaron a bajar y las ventas al exterior se redujeron en forma consi

derable. Sin embargo, lo que resultó m&s grave fué que la producción -

del campo en su conjunto se vino abajo. 

De 1966 a 1969 la agricultura creci6 sólo a un 2 por ciento anual. 

Despu's la producción empeoró. de manera que en diez años, de 1965 

a 1975, creci6 a un 2 por ciento anual en promedio. Este descenso se -

registro sobre todo en las zonas de temporal, en las que se cultivan -

loa productos de autoconsumo. 

Los campesinos empezaron a dejar de producir mah. frijol y trigo -

porque los precios de garantía de esos productos se hab!an congelado d~ 

rante casi doce años. 

As{, la dEcada de los setenta se caracterizó por el inicio de las -

importaciones de alimentos. 
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2.1.6.5. AllALISIS 

Se alcanzó un crecimiento econ6mico sostenido, pero ese crecimien

to fue altamente concentrado. La riqueza producida fue acumulada por -

el sector externo de la economía a costa del interno; por el sector pr! 

vado en desmedro del público; por la industria en detrimento de la agr! 

cultua; por la ciudad en nenoscabo del campo; por el capitalista en pe!. 

juicio del trabajador; en f{n, por los ús ricos a costa de los ma§ po

bres. 

Las múltiples facetas de Alianza para el Progrreso, comprenden gl.5!. 

blamente el proyecto de desarrollo que Estados Unidos concibió para Am.! 

rica Latina. 

En el caso de México el modelo adoptado desde el principio fue ba!!_ 

tizado al final de la dEcada de los sesenta con el nombre de "desarro -

llo estabilizador". 

Los dos presidentes que estuvieron al frente del gobierno mexica

no durante esa dEcada, encontraron en los informes presidenciales oca

si6n para reiterar su adhesi6n a la Carta de Punta del Este que instit~ 

y& la Alianza para el Progreso. 

11 Con Dtaz Ordaz la agricultura present6 serios desajustes que re

flejaron los desequilibrios provocados por la canalización de recursos

ª la industria, descendiendo progresivamente la poblaci6n ocupada en la 

agricultura de 4.9 entre 1951-61 a 4.3 en 1961-68, hasta 2.6 en 1969, -

con el consecuente aumento de la superpoblación relativa que alimenta -

el ejErcito industrial de reserva que presiona sobre los salarios. 
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Durante 68-7-, la agricultura entró en un abatimiento sin v!as de 

recuperación, en tanto se aostenfa el crecimiento de la industria y se 

mantenían altos los niveles de la construcción y el transporte, con lo 

que se anunció el futuro desastre cuando la agricultura no pueda mant!, 

nerse con bajos precios y la progresiva importación de los implementos 

y •ercanc{as provenientes de economías inflacionarias º· (1) 

D!az Ordaz, reparti6 ds tierras que ninguno, pero también de -

las ús malas que nadie diera. Reclam6 ade-ds las inafectabilidades -

vencidas, pero solo cobró las de terratenientes decadentes y excedentes 

no rentables. 

En lo que concierne a los organismos campesinos, se hacen patentes 

las eXpreaiones de descontento de los campesinos, y la efectividad de

los l!derea oficiales se cuestiona abiertamente. 

La Confederación Nacional Campesina, es la principal promotora de

las directrices gubernamentales, este organismo ha proporcionado a to -

das las administraciones un margen de maniobra muy alto. 

El apoyo mutuo entre esta confederaci6n y el gobierno. y el con -

trol ejercido sobre el sector rural, ha permitido que las demandas rea

les de los campesinos sean excluidas de la política agrícola y agraria

foni:ulada por el gobierno. 

La resistencia de los campesinos a ajustarse a los canales establ,! 

cidos por el gobierno, aunada al desgaste del sector agrícola que el mo

delo econcSmico trae consigo, propiciarra la aparici6n, entre otros, de -

(l)loberto Bermudez "Apuntes de la Asignatura de Situaci6n Agraria" Méx.!, 

YO 1984. Ed. E.N.T.S. P•P• 46~49 
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grupos guerrilleros. La actividad de estos grupos fue perseguida de 

manera sisteaática hasta su 11quidaci6n. 

Las funciones desempeñadas por el Estado •exicano durante la dic.! 

da de loa sesenta, confirman su carfcter de clase y su coaproadso con 

el proyecto capitalista como sistema de producción internacional. 

Su papel de garante, conductor y promotor de la acumulación de ca

pital en México, se reflejo en el cumplimiento del principal objetivo-· 

de los capitalistas nacionales y extranjeros: acelerar el crecimiento

econ6mico necesario para asegurar altas tasas de ganancia. 

La justificación de la pol{tica económica predominante en la lla

mada "decáda mundial del desarrollo" era la misma a nivel nacional que 

internacional. Se afirmaba que para superar el subdesarrollo del país -

tenía que industrializarse¡ y para acabar definitivamente con la desi -

gualdad social había primero que producir abundante riqueza para repar

tirla en lugar de la aiseria. 

En t€minos generales, desde 1940 los sucesivos gobiernos de la R!, 

voluci6n implementaron políticas favorables a la acumulaci6n y central! 

zaci6n de capitales en la diversas rasas de la econoala. 

Hacia 1970, los aonopolios, habían crecido my por enciaa del res

to de la economía, y los grupos 80nopolistaa integrados alt'ededor de los 

bancos, estaban ya en una situaci6n i~jorable para disputarle el aando 

de la oaci6n al Estado. (*) 

(*) El periodo fue elaborado en base a: 

- Paulina Fernindez Cristhieb y Luisa Bejar Algazi, " La decada de los-
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(*) aeaanta", en tvoluci6n dal Estado Mexicano. Conaolidaci6n 1940- 1983 

To80 IlI ldicionn el caballito. ( Vario a AutorH ) 

p.p. 109-158 '1 Plg. 170-175 
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2.1. 7. LUIS ECHEVERRIA ALVAREZ 

2.1.7.1. INSTITUCIONES 

Banco Unico de CrEdito Agr!cola 

En 1974 el antiguo Departamento de Asuntos Agrarios y de Coloniza

ción se conviTtio en la Secretaría de la Reforma Agraria. 

El Banco de CrEdito Agr!cola, el Bando de CrEdito Ejidal y el Ban

co de Crédito Agropecuario se unificaron para crear BANRURAL. 

2.1. 7. 2. PROCIWIAS 

Programa de Inversiones para el Desarrollo Rural (PIDER) 

Ley de la Refonoa Agraria de 1971 

Ley Federal de Aguas 

Programas de Colectivización 

Prograaa Nacional de Inversión y Desarrollo campesino 

Programas de capacitación Técnica 

Programa de Industrialización 

Prograaa de Inversiones PGblicas para el Desarrollo Rural 

llodificaci6n del p¡rrafo tercero del art. 27 de la Constitución y -

de la Ley Federal de Refor.a Agraria. 
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2.1. 7. J. IKPLEMl!llTACION 

El Gobierno de Luis Echeverria adoptó varias medidas de emergencia. 

La primera de ellas, y una de las mis importantes, fue la promulgación -

de la Ley Federal de Reforma Agraria, que derog6 el C6digo Agrario vige!! 

te desde 1942. 

Con la Ley de la Reforma Agraria, se plante6 la necesidad de que -

el Estado canalizara la elevación de la productividad agrlcola, dando -

preferencia a los pequeños productores campesinos en materia de asisten

cia t&cnica, y en general, a todos los servicios que pudiera otorgar al

Estado. Se obligó a los productores de insumos a canalizar sus productos 

al sector ejidal y se 1ntent6 impulsar el ejido,se declaró que para ser 

sujeto de crédito era necesario organizarse colectivamente, para lo cual

el Estado impulsó. a través de promotores de distinta !ndole, la colect! 

vizaci6n, no contempló las particularidades de los campesinos y que ade

ús contó con la oposición de los caciques y la burgues!a local, as! có

mo de sectores reaccinarios de la sociedad. 

En el cambio del código agrario por la Ley de la Reforma Agrar!a, -

se introdujeron modificaciones importantes para propiciar la transforma

ción de la producción ej idal en t~na.inos de su escala, organización téc

nica, intervención en el mercado, etc.• conforme a criterios empresaria

les. Otra vez, la produccción y la productividad como resultado de la -

concentración se impusieron a la redistribución. 

Con el Banco Unico de CrEdito, se pusieron las bases para canalizar 

institucionalmente el f!n de la lleforma Agraria. 
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La funci6n de la S.R.A. estaba directamente en la regularizac16n de 

la tenencia de la tierra y a la organización general de la produccitSn -

agrícola, abandonando el caricter de repartidor de tierras 

La S.R.A. era la encargada de poner la " bandera blanca 0 

Con el PIDER. se iapulsaría la infraestructura en poblados de menos 

de J,000 habitantes. se ampliaron las actividades de Conasupo pero en -

tlrminoa generales se ahondo la expoliaci6n de los trabajadores del cam-

po. 

El Programa Nacional de Inversión y Desarrollo promovió y otorg6 -

crfditos a mediano y largo plazo, en favor de ejidatarios, comuneros y -

pequeños propietarios. 

Para "corregir las desigualdades 11 entre el desenvolvimiento de las 

zonas urbanas y las rurales, se llevó a cabo el programa de induatrial1-

zaci6n por conducto del Fondo Nacional de Fomento Ejidal. 

A través de Este se trat6 de que se constituyera en un 6rgano de ac

ci6n permanente al aervi~io de los hombres del campo. 

Con la "organizaci6n11 de campesinos, ae pretend{a establecer las -

ugnitudea de escala que permitieran la reproducci6n de capital,c:orres -

pondi,ndole al Estado ésta actividad, exclusivamente al Estado por ser -

quien invertla el capital. 

El programa de inversiones públicas para el desarrollo rural com -

prende obras de infraestructura con el uso preferente de mano de obra -

campesina, procura la creaci.Sn de fuentes de trabajo a trav~s. de la ape!. 

tura de nuevas tierras al cultivo y, el aejoralliento de las existentes.

as! co90 el establecimiento de agroinduatriae y centros artesanales. 
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Con la modificación del pirrafo tercero del art. 27, se pudo 0 ac!. 

lerar 11 la regularización de la tenencia y• se inicio una nueva etapa -

de la Refol'11B. Agraria fincada en la organizaci6n campesina y en la pro

gramac16n de las actividades agropecuarias. 

Con la Re~larización de la Tenencia de la Tierra, se han protegido 

los derechos, tanto de quienes han adquirido predios para constru!r, C.2 

ao de los campesinos. 

Con la promulgación de la Ley Federal de Aguas, se limitó a un dx! 

IDO de 20 hectáreas la superficie de loe nuevos distritos de riego crea

dos con ayuda del Estado. Adem.§s, para redondear el programa económico, 

el gobierno incremento la inversión y el cr,dito público destinados a la 

agricultura, y elevo los precios de garantla de los productos de abasto

para el .ercado interno. 

2.1.7.4 RESULTADOS 

Las tierras repartidas en fste sexenio se calculan en 11'507,563 -

hectáreas de las cuáles solo el 0.5 son de riego; 450,000 de temporal --

9.0% y 10,414,426 haa., que representan el 90.5% del total entregado de 

tierras iaproduct.ivas. Con esto se de11Uestra el car&cter no agrariata

del reparto. 

" El Gobierno de Echeverr!a pretendi6 eliminar a loe caciques loca

les pero en general, solo se trataba de un desplante populista liaitado 1 

ya que el caciqui890 ea parte modular del poder del gobierno. 

A partir de 1970, la crisis agr{cola ae hizo evidente. 
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La crisis general que se vive en MExico y, en particular, la de las 

finanza• públicas, imponen serios u:ntes al proyecto de capitalización

de la agricultura. 

El m&delo de la dfcada de loa sesentas llev6 a un deterioro de la 

balanza de pagos, que apuntaban el dificit manufacturero con el aector

agropecuario de exportaci6n que entr.S en quiebra progresiva al caabiar

la estructura del mercado externo, ante los efectos de la recesi6n mun

dial. " (!) 

De 1971 a 1975, loa precios de los productos agr{colas, siguen en

lo general la línea de los precios internacionales, solo los alimentos 

b¡sicoa mantienen precios de garant{a bajo control del Estado, pero a -

fin de cuentas siguen la l!nea exterior, aanteniEndose por debajo de la 

medida, con lo que los incentivos a la producción disainuye a la vez 

que ayudan a la proletarizaci6n del cupesino al liaitarae los ingresos 

y convertirlo en un trabajador del estado en su ejido. 

La producci6n del .. 1z diaainuy6 entre 1970 - 77 entre 1.26 y 1.21 

con una variaci6n porcentual de - 4.0. Asimisao, el frijol disainuyó -

en 1970-S.2 para au..entar sin precedentes en 1973-75, decayendo nuevaaen

te en 1976, en contraste con las oleaginosas, forrajea y trigo, €ate ú! 

ti80 cayó nuevamente en 1976. 

( 1) lloberto lletwudez " Apuntes de la Asignatura de Situaci6n Agraria " 

M&xico 1984, Ed. Escuela Nacional de Trabajo Social p.p. 49 - SO 
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2,1,7.5. ANALlSlS 

Echeverr!'.a intenta reactivar la producci6n por medio de la canali

zacU5n de sayorea recursos al campo y de la organizaci6n colectiva de -

los ejidos; a la vez, ae propone reestructurar a las organizaciones of! 

cialea dentro del Pacto del Campo. 

El agrari.., echeverrista no logro contener las movilizaciones ca!! 

pesinas y al exacerva loa lniaoa de la burgueal.a en contra de la polí

tica oficial. 

Al igual que sus antecesores, Echeverr!a solo repartió por necee! 

dad y se preaent6 como 11 capesiniata " en la medida en la que requer!a 

una base social que cada vez ae deterioró ala, como consecuencia del iJ! 

cumpliaiento profundo del pacto entre las .asas trabajadoras y estado -

.exicano. 

Laa Mdidae llegan deaasiado tarde y en auchos casos los estimuloa 

no logran au coMtido, úa aGn si se tou en cuenta que siguen prevale

ciendo loa procesos antidemocraticos y una concepci6n vertical y autor! 

taria de organi&aci6n. 

La sayor parte de los ejidos colectivos levantados al vapor y por 

decreto, y no coao resultado de un proceso autogenerado, ya han desap! 

recido (Jaliaco) o eatan en total cdsia. ~2) 

" El reai•n de Echevert'la intent6 inatltucionali&ar el paso de una 

(2) Luiea Pare " La Política Agropecuaria, 1976 - 1982 " Cuadernos Pol{

tico• f 33 Julio - Septieabre 1982 Edicionas Era, P5g, 61 
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reforma agraria t!pica y en el caso incompleta, hacia el concepto que d.! 

nominamos v!a tecnocrática de estrategia agraria que pretendía poner fin 

al reparto y dar prioridad a la producci6n 1 solo que la crisis y las mo

vilizaciones sociales, incluyendo las obreras y de grupos medios, condu

jeron al estado a conceder repartos coao los mencionados. 

Pero el carl'.cter tecniScrata se reflejó en la legislación y los al

cances de las acciones del Estado. " (3) 

La legislaci6n tambiEn incluye los aedios para dar una mayor capa

cidad de control al estado sobre la organización del ejido, sancionando 

las acciones de los funcionarios que ee aparten de la política estatal,

sobre todo cuando promueven invasiones. 

Luis Echeverr!a declaró en su informe de 1972 que se indeaniz6 por-

57 millones de pesos por concepto de expropiaciones que se \)izo de eji-

dos y terrenos comunales, lo que en ús de una ocasi6n se realiz6, pu -

diendo afectarse tambi~n a noeterratenientea. 

Para 1975, la exposici6n de los campesinos a la represi6n era segu

ra, en ocasiones por el estado y en otra1 por los neoterratenientea y 

sus pistoleros. las a.a.sacres y desalojos violentos, el convencimiento d.!, 

ug6gico, la elia1nac16n o captura ilegal de los lideres, la oposición -

a unifestacionea y u.rchas ful la respueata ú1 clara 1 1in eabargo en -

algunos casos todo estaba preparado y dirigido por el. propio estado .. En

otroa casos, de fundamental iaportancia 1 el gobierno cedió ante la repr.! 

si6 y actos campesinos y exprop16 tierras en zonas tradicional.Mote int.!:!, 

(3) La lagiolac16n agraria. S.l..A. !lbico 1984 Ug. lOS-106 
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cablea, por aer cuna de las familias de la Revoluci6n, las cuales que -

daron en pro11eaa de indemnlzaci6n y en muchos casos se realizó de inme

diato. Por au parte, los terratenientes eapreaarioa declararon un paro

patronal y bloquearon las carreteras con su u.quinaria contribuyendo al 

deaquiciaaiento de la econoala y llOBtrando su irracionalidad y ambic16n 

de 11e>nopolio. La aayor parte de las mejorea tierras fueron posterior -

Mnta regresadas. 

En lo fundaaental, el reparto agrario de Echeverría no afecta los -

inter••'• de la burguaala agraria y no ataca de raíz el probleaa. 

Se canalizo la deaanda de tierras hacia zonas seaidea,rticas, tie

rras inaerviblea , terreno• nacionales o hacia las selvas tropicales. 

La polltica "neopopuliata" de !cheverr!a, tuvo como efecto ahuyen -

tar laa inver1ionea del 1ector privado al ca•po. 

Loa espacios abierto• por Echeverrla lejos de mediatizar la lucha -

l• radicaliuban. 
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2.1.8. JOSE LOPEZ PORTILLO 

2.1.8.1. INSTITUCIONES 

Productora Nacional de Granos ( PRONAGRA ) 

Banrural 

Tribunal de Justicia Agraria 

2.1.8.2. PROGRAMAS 

Plan Nacional Agropecuario 

Plan Nacional de Reforestaci6n 

Ley de Fomento Agropecuario 

Teais Búlgaras 

Depuraciones Censales 

Plan Global de Desarrollo 

Sisteaa Alimentario Mexicano 

HodificacUSn al art. 27 constitucional 

Programa Nacional para la Regularización de la tenencia de la tierra 

2.1.8.3. IKPLE!IENTACION 

La pol!tica agrar!a del sexenio 1976 - 1982 se planteó como objetivo 

fundamental la t"ecuperacUSn de la autosuficiencia alimentaria. 

luaca roaper una excesiva dependencia respecto del mercado norte&m!_ 
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ricano en materia de alimentos. 

Otro de los componentes es la recuperac16n o el control por parte 

del !atado o del capital privado de las mejores tierras de los campes! 

nos y su aubordinac16n al proceso general de valorización del capital. 

Es en este contexto que se crearon los distritos del temporal en -

1977 y que se implementan el S.A.M. y la Ley de Fomento Agropecuario en 

1980 y para lograr lo anterior: una restructuraci6n de las organizacio

nes campesinas oficiales y una censura de las organizaciones caapesinas 

independientes. 

La reprea16n se presenta como parte estructural de la pol!tica a -

grarfa (1) 

El Plan Macional Agropecuario se expresa en convenios y acuerdos -

concretos. que establecen metas, recursos. acciones y responsables en -

tre el Gobierno Federal, los gobiernos de los estados y municipios y -

loa ejecutores directos de la producc16n. 

Dentro del Plan de Reforestación presentado por la S.A.R.H •• se r! 

comendaba comprar 60 000 tractores para ampliar la frontera agrícola e 

incrementar la productividad en el campo. 

Con la Ley de Fomento Agropecuario, se asegura un uyor espacio P! 

ra los capitalistas. Se recog!an en el las principales deaandas de los

capitalistaa: su asociación con los ejidatarios, la aplicaci6n de la -

ley de tierras ociosas en ejidos y coaunidades y la autorización para -

(1) Luisa Paré, " La pol!tica agropecuaria, 1976-1982" Cuadernos Polí

ticos I 33 Julio-Sept. 82. Ed. Era p.p. 59-72 
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que las tierras amparadas por certificados de inafectabilidad ganadera 

puedan destinarse a fines agr!colas. 

La Ley de Fomento Agropecuario, no ea otra cosa que el mecanismo -

legal para la aplicaci6n del S.A.M. 

La Ley de F .A.. plantea la planificación de la agricultura en las -

tierras de temporal se trata de transformar las relaciones sociales de

producción en el campo, de someter (a la larga) toda la tierra y el tr!. 

bajo campesino a la 16gica y al proceso de valorización del capital. 

Se trata ahora de penetrar en la organización del proceso product! 

vo mismo y de integrar en un solo proceso la producción, la comerciali

zación y en algunos casos la industrialización. 

En torno a la producción de granos se trata de fomentar un mayor -

desarrollo del capitalismo en las zonas temporaleras. 

La L.P.A. implica no sólo la capitalización del campo sino su priv.!. 

tizac16n es decir la aubordinaci6n del sector social (ejidal y comunal}

de la propiedad y de la producción al sector privado. 

La Ley establece la obligac16n de cuaplir con el Plan Nacional de -

Producción Agropecuaria que deterainarl el coa6, cuándo y cu&nto de los -

cultivos, señala las atribuciones de la S.A.R.H. 1 coao super empresa es

tatal que dirige todo el proceso, define los distritos de temporal como 

unidades de planeación con comitEs directivos compuestos principalaente

por funcionarios y un representante de cada una de las organizaciones -

nacionales de productores, que en la pr&ctica se reducirin a uno de la -

C.N.C. y otro de la C.N.P.P. 

Las unidades de producción que constituyen la instancia organizati-
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va, objeto de la programación y el financiamiento agropecwario. La Ley 

Federal de Reforma Agrar1'.a y la Ley de Crfdito contienen los lineamie!!. 

tos necesarios para la organizci6n de los ejidos y de las comunidades

con vistas a la producción. Lo que les faltaba a estos instrumentos -

jur!dicos para facilitar la expansi6n del capital privado en los ejidos 

ea lo que introduce ahora la L.F.A; la posibilidad por una parte de di

vidir al ejido o la comunidad y por otra parte de crear unidades de PI',!! 

ducci6n aixtas 1 es decir entre ejidatarios o comuneros carentes de cap! 

tal pero que cuentan con tierra y fuerza de trabajo y "pequeños propie_ 

carios" a quienens lee sobra capital y les falta tierra donde invertir

lo la intención de las U.P.M. ha de ser la de canalizar capitatalea pr! 

vados al campo sustituyendo las limitaciones financieras de la banca -

oficial. 

El 75% del Programa de infraestructura para el Desarrollo Agrope -

cuario fue destinado a gran irrigación y rehabilitación de distritos de 

riego. Los programas directamente relacionados con el S.A.H. como la 

asistencia ticnica, el de organización de productores ( con un subpro -

grama que incluye las Unidades de Producción Mixta ) y el programa de -

apoyo a las comunidades rurales sumaron 3 252 aillones de pesos, o sea

el 4% del presupuesto de la S.A.R.H. en 1980 y el 12.5% del Programa de 

Infraestructura para el Desarrollo Agropecuario. (2) 

Dentro de las tesis Búlgaras, se trataba de aumentar la producción

independiente del tipo de tenencia de la tierra sosteniendo que la riqu!. 

(2) l.D.E.M. 
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za no se inventa rompiendo r'cords de reparto. 

El mensaje iba dirigido a los capitalistas, más aún cuando la in -

aistencia en la necesidad de dar por terminado el reparto de tierras es 

una constante durante estos 2 años. 

Con el Plan Global de Desarrollo, se busca fortalecer a los empre

sarios sobretodo a partir de la alianza para la producci6n, en donde el 

trabajo pierde la posibilidad de la emancipac16n. Loa puntuales del 

plan se centran en el petróleo y el SAK. 

El SAM iba encaminado a lograr la autosuficiencia en aa!z y frijol 

para 1982 y en los otros cultivos bisicos para 1985. Para estimular la 

producci6n se amplió el crédito destinado a los productos bááicos ·y 

se redujo la tasa de interf:s al 3%; los fertilizantes, insecticidas y -

semillas mejoradas se distribuyeron subsidiados y se amplió la cobertu

ra del seguro agrlcola, incluyendo desde la preparac16n de la tierra -

hasta la cosecha y la retribuci6n de la aano de obra ocupada. 

El SAM da ampliación considerable de crEdito y subsidios para revi

talizar la producci6n de granos en tierras de temporal. 

La especificidad del SAM radicar!a en la relaci6n entre la evalua

ci6n de las deficiencias nutricionales y las aetas de producci6n y la -

intenci6n de modificar loa canales de diatribuci6n. 

Otro aspecto es que la organización campesina "debe fomentarse en -

su expreai6n multiactiva y asegurar una aayor retenc16n de valor agrega

do por parte de los campesinos que deber«n asociarse en torno a sistemas 

agro-industriales b.(sicos11 
• 

La reas1gnaci6n de recursoa p!iblicos hada el caapesinado aignifi -
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caba fundamentalmente asignarle nuevamente la tarea fundamental de pro

ducir granos. tal como había venido haciéndolo hasta principios de los 

setentas. 

Eata medida, sin embargo, no cuestion¡ la irracionalidad, la sobr!, 

capitalizaci6n, el despilfarro de recursos en los distritos de riego, -

pues no se toaan medidas para cambiar la orientaci6n productiva de la -

agricultura capitalista y para limitar la expansi6n de las empresas -

trasnacionalea en la agricultura. Sobre todo, no se cuestiona la ac -

tual tenencia de la tierra. 

En contradicc16n con el SAH se esta impulsando una mecanizaci6n -

acelerada del campo con un tipo de maquinaria ús adaptada a las necee! 

dadea de la gran producci6n capitalista que a las de la pequeña o medi!, 

na producc16n familiar. (3) 

Se propone hacer llegar una canasta de consumo básico con precios -

subsidiados a 19 millones de mexicanos subalimentados. 

Dej6 pdcticamente de lado el problema de la distrubuci6n de las -

tierras; no toca los distritos de riego, ni las empresas alimentarias -

traanacionales. 

Se proponía tambi(n revitalizar la alianza entre el estado y los 

caapeainos, agrup,ndolos en organizaciones superiores y deaocráticas. 

Con las modificaciones a la legislaci6n agraria, se hizo posible 

cualquier tipo de asociaci6n de los ejidatarios con los capitalistas me

xicanos 6 extranjeros. 

(3) I.D.E.M. 
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La S.A.R.H. anuncio un proyecto de ley que legalizaría la renta de 

parcelas ejidales y sancionarla a los ejidatarios que no cumplieran -

con las condiciones establecidas en este 11 ejido colectivo nuevo". 

2.1.8,4, RESULTADOS 

El Gobierno de L6pez Portillo, redefine tanto la función del Esta

do en la planeac16n de la agricultura (e incluso su participáción directa 

en la producción a trav&s de organismos descentralizados) cuanto el pa

pel del campesinado ya no sólo en la divisi6n del trabajo sino también

en las relaciones sociales de producción en el agro. 

La política productiva, protege al latifundismo improductivo y si

gue subsidiando a una burguesía agraria que poco se ha preocupado por 

la autosuficiencia alimentaria. 

Todas las medidas tomadas en materia agraria tuvieron como objeti

vo dar garant!as a la burgues!a agraria para invitarla a invertir más -

en el campo. 

En los termines generales de la infraestructura jur!dica se perci

be como objetivo central la reconstrucci6n y organizacU5n de las unida

des de producciiSn, tanto en la pequeña propiedad constitucional cowo en 

la propiedad social, a f!n de aumentar la producci6n y elevar la produ_!; 

tividad acelerar el proceso forutivo de capitales y abrir aa!, amplias 

posibilidades para constitu!r eapresas agropecuarias, . ~¡roindustriales 

y de servicios, aediante matiples forus de asociaciiSo entre loa dife

rentes tipos da productores y el estado. 
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Se prograacf para este período constitu!r, consolidar o reestruct.!!. 

rar 500 organizaciones agrícolas y continuar asesorando a las 3 745 º.!. 

ganizaciones ya existentes. 

El desarrollo de las unidades de producci6n mixta, retoma no solo 

una preocupaci6n sino una prictica ya iniciada desde antes en el no -

roeste para facilitar la expansi6n del capital privado en los ejidos. 

La pri-ra implicación de estas U.P.M. es la división en el seno 

de los ejidos y de las comunidades indígenas. 

El Instituto Lingtlistico de Verano sabe mejor que nadie que la de!. 

trucc16n de la comunidad y de las formas de organización tradicionalee

de trabajo es el primer paso para permitir la penetración de las rela -

clones capitalistas de producción. 

Las U.P.K., son la nueva telaraña para garantizar mayores ganan -

cias gracias a las aportaciones del trabajo y de la tierra del campesi

no, crédito estatal y los subsidios del SAM. 

Ya que los campesinos son considerados ineficientemente, incapaces, 

de organ_izar solos el proceso productivo, (muchas veces incluso no son -

sujetos de crédito por tener carteras vencidas o por problemas agrarios) 

el capital privado serviri ahora de aval del crédito oficial, de inter

Mdiario entre los campesinos y la SARH y de principal organizador del -

proceso productivo. (4) 

Las principales formas de "reparto agrario" seguidas en este perío

do fueron las depuraciones censales, que permitieron el reacomodo de so-

(4) I.D.E.M. 
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licitantes a costa del despojo de otros ejidatarios y que dieron origen 

a numerosos enfrentamientos entre campesinos. 

Se reprimen las invasiones de tierra. se modifica el Codigo Penal

pá.ra que los 11 invasores" o los autores intelectuales de las invaaiones

sean castigados con 40 años de cfrcel y se crea una Comisi6n: Programa

Nacional para la Regulación de la Tenencia de la Tierra que desahogar& 

el rezago agrario. 

Mientras los precios de los alimentos b&eicos aumentaban en el 11e!. 

cado mundial, el 60% del valor de la producción agropecuaria total fué 

equivalente al gasto en importaciones durante 1979. 

En estos dos años se revelan los interesés que los capitalistas -

juegan en el campo. Si bien la creciente monopolización y la expansión 

del capital financiero llegan al agro buscando nuevas fuentes de acumu

lación. se concentran en la producción destinada a la exportaci6n y a -

las agroindustrias, pero los cultivos de granos b§sicos no reportan la 

rentabilidad suficiente para atraer sus inversiones. 

Entre 1977-79 la pol!tica agraria oficial gir6 en torno a un eje: 

recuperar la confianza de la burguesía para asegurar la afluencia de C! 

pitales que pudiera reactivar la producci6n. Esta alternativa se vol -

vi6 prioritaria, en al medida en que el estrangulamiento de las finan -

zas públicas y los compromisos de reducir el gasto pactados con el Fon

do Monetario Internacional, restaban al Estado capacidad de acci6n como 

pro110tor de la 1Ktdernizaci6n del campo. 

" Hasta cierto punto al desactivar las críticas generalizadas a su 

política agraria. el gobierno de L6pez Portillo desarrolló una correla 
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ci6n de fuerzas favorables para imponer el proyecto de ley de fomento -

agropecuario que se venia prefigurando desde 1977 o desde 1975-76 a par

tir del programa propuesto por la burguesla agraria del noroeste " (S) 

Portillo prometio la fijac16n de los índices de agostadero¡ y la -

hizo, pero d{o lugar no al reparto sino a la, expedicUfo de certifica -

dos de inafectabilidad agropecuaria de latifundios. 

En su segundo inforwe de gobierno J.L.P. anuncia los pasos a se -

guir para terainar con el reparto agrario. Coao la existencia de lati

fundios es innegable, informa. sobre la afectacU5n de las propiedades -

de tres terratenientes ya legendarios. 

Le ha tocado también abrir ciertas válvulas de escape o espectat! 

vas para los campesinos, ofreciendo en sus informes de gobierno amnis -

tf:as para los trabajadores del campo encarcelados por problemas socia -

les y poU'.ticos; o alentando sus esperanzas en la dotación de parcelas, 

como propuso en su IV informe, correspondiente a 1980, señalar que la -

terainaci6n del rezago agrario "nunca" significo' la terminación del re

parto y que se compromet!a con la afectación de las propiedades llega -

lea que pudieran quedar. 

La producc16n agr!cola que hab!a presentado una recuperación del --

4% para 1978 presenta un decreaento conservador del 2% para 1979, prove

niente del de.terioro de la producci6n de alimentos b&sicos: 

?'.a!z ---- 181 

(S) Roberto Beraidez, "Apuntes de la Asignatura de Situación Agrart:a "

!léxico 1984, !d, Escuela Nacional do T.S. p.p. 54-63 
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Frijol --- 32% 

Trigo 16.5% 

Cebada 18% 

Sorgo ---- 4 % 

2.1.8.5. AMALISIS 

La política antiagraria del régimen ha profundizado el deterioro -

de las centrSles oficiales. El descontento campesino persiste y la re

aoluci6n definitiva de loa expedientes en trhite cancela tamb1€n las -

últimas esperanzas de obtener la tierra mediante las v.(as legales y pr! 

va a la C.N.C. de un poderoso instrumento de control. 

La propuesta de mantener al ejido coao una unidad de producci6n d!. 

aarrollada - y mitificada tambifn - desde la reforma agraria cardeniata. 

queda de hecho abandonada dentro de la nueve ley del fomento, donde se

formaliza la disolución de los ejidos, que se hab!a iniciado prlctica -

mente desde loa priaeroa repartos de tierra 1 pero que ahora puede inte!!. 

sificarse bajo una cobertura jurídica, que revela la destrucción del _

gran mito de la Revoluci6n Mexicana; el de la grao .asa de pequeños pr~ 

ductores autónomos aliados al estado agrarista. 

" Al reglamentar la asociación entre ej !datarios, comuneros y " P! 

queños propietarios ", obligando a los primeros a trabajar personalmen

te en las unidades de producci6n que resulten, y autorizando a los cap.!, 

taliatas a prolongar el contrato hasta a110rtiguar sus inversiones, que

da iapU'.cita la form.ulaci6n que el Presidente, la SARH y los empresa -
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aarios hicieran expl!citamente desde 1977: la tierra, el trabajo y el -

capital son factores diferentes e intransferibles que intervienen en el 

proceso productivo y cada uno de ellos tiene atribuciones y retribucio

nes especificas. O sea: a los capitalistas lea toca el control del proc!. 

so productivo y las ganancias; a los trabajadores ejidatarios o no, les 

corresponde un salario; y a quienes aportan la tierra se les retribuye

con un alquiler, cuyo pago será deterainado, dentro de un cierto aargen 

de negociaci&n, por el empresario que organiza el proceso productivo"(6) 

El SAM dejó practicamente de lado el aumento de la producción y la 

distribuci6n de leche, huevo, carne, fruta, verdura, azúcar, el proyec

to aoetr6 sus alcances: estabilizar la miseria de los campesinos, arra,! 

garloa a sus tierras y reducir las importaciones de granos básicos. 

La divisi6n del trabajo con los capitalistas estll impl!cita: el e.! 

tado se encarga de reactivar la producci.Sn en los renglones en que ésta 

no resulta rentable, canalizando subsidios a las tierras temporaleras ,-

principalmente hacia los ejidos, comunidades y parvifundios. 

Los instrumentos compulsivos de control ya probados por la SARH -

son los que se han impuestos: la producci.Sn queda controlada por los C!!. 

aitis directivos de los distritos de temporal integrados para hacer cu!: 

plir los programas de la SARH¡ o bien en PRON,\GRA alquila tierras que -

declara ociosas, para trabajarlas por su cuenta o aubarrendarlas a los

capital~ataa que se interesen en ellas. Aabos mecanismos cuentan con -

estatuto jurídico dentro de la nueva ley de fomento agropecuario. 

(6) La pol(tica Agraria en Hbico, S.R.,\. Hixico p.p. 181-183 • 
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El SAM no es proyecto alternativo a la organizaci6n empresarial y 

a la privatización del campo. como se trató de presentarlo. No s61o e.! 

tabiliza la divis16n del trabajo entre loa campesinos y los capitalia -

tas, sino que abre para los empresarios y ganaderoe nuevas alternati -

vas de inversiones rentable• y reintegra a los campesinos el papel de -

proveedores de alimentos baratos que cumplieron con eficiencia de 1940 

a 196S. en beneficio no del pueblo mexicano, sino de la clase capital!,! 

ta en au conjunto. 

L6pez Portillo se propone capitalizar al campo garantizando las 1.!!. 

versiones privadas y pretende dar por terminado el reparto de tierras,

privilegiando la producci6n por encima del tipo de tenencia. 

Para poner en aarcha su proyecto agrario, desartlcul6 al equipo P.!!. 

lítico echeverr1sta. El Pacto de Ocampo se desintegró y la única expl,! 

caci6n que se d16 fué que 11 hab{a nacido muerto 11 
• 

Bajo la consigna de que " no habra justicia a costa de la eficien

cia " L6peg Portillo anunci6 modificaciones a la legislaci6n agraria P!. 

ra hacer posible cualquier tipo de asociaci6n de los propietarios con -

los capitalistas mexicanos o extranjeros • 

La S.R.A., por su cuenta, se dar.§ a la tarea de concluir el rezago 

de expedientes agrarios, dando respuestas definitivas: habrá una revi -

aión de los índices de agostadero, para afectar las tierras excedentés y 

asegurar la inafectabilidad de las que queden dentro de los límites leg.! 

les; y se establece un límite de contrafianzas para que los campesinos -

puedan hacer proceder las resoluciones presidenciales detenidas por amp.! 

roa interpuestos por loa latifundios. 
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" As!, para 1982, despuEs de repartir las pocas tierras que pudi!_ · 

ran quedar serla posible conclu[r definitivamente la engorrosa Reforma 

Agrada. 

L6pez Portillo prom.et16 que la conclusi6n del reparto agrario pas.! 

ba por dar soluci6n definitivamente a loa expedientes en trámite; esta

se ha dado, pero casi siempre negativa para los campesinos ". (7) 

(7) l.D.E.M. del (5) p.p. 64-82 
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2.1.9. MIGUEL DE LA MADRID HURTADO 

2.1.9.1. INSTITUCIONES 

Secretar!a de Agricultura y Recursos Hidraulicos (SARH) 

1983 - HEctor Hernández 

1985 - Eduardo Pesqueira Olea 

Secretaria de Reforma Agraria (SRA) 

1983 - Horacio Ga1c1'.a Aguilar 

1983 - Luis Kartlnez Villieaña 

1986 - Rafael Rodríguez Barrera 

Consejo Nacional de Subsistencia Popular ( CONASUPO ) 

Josf' Ernesto Costeuialle 

Banrural - JosE Gamas Tornuco. 

2.1.9.2. PROGRAMAS 

1983 - Programa Nacional Agropecuario y Forestal 

1983 - Programa Agropecuario de la SARH 

1983 - Programa Nacional de Alimentación (PRONAL) 

1985 - Programa de Acción Inmediata de la SARH 

1985 - Programa Nacional de Desarrollo Rural Integral (PRONADI) 

1986 - Programa Nacional de Reforma Agraria Integral 

1986 - Programa Estrategico de Agroindustria 

1986 - Sistema Integral de Estimulos de la Producción Agricola (SIEPA) 
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2.1.9,3, IllPLEKENTACION 

El 3 de marzo de 1985, el presidente !liguel de la Madrid decidió -

volver los ojos al campo para compensar la calda del petróleo. Una Selll!, 

na despuEs, el titular de la S.A.R.H. ( Eduardo Pesqueira Olea ) habló -

en Washington para, inusitadamente, convencer a funcionarios norteameri

canos de las bondades de la inversUin en el campo de nuestro pa!s. Ya P!. 

ra entonces, la S.A.R.H., hab!'.a elaborado un programa de Acci6n Inmedia

ta para salir de la cr!sis, el cual se puso en marcha el miercoles 9 de

abril. Dice: " En el rubro de inversión extranjera ser.in establecidas -

normas para que la vinculación directa entre productores nacionales e 1~ 

versionistas extranjeros se realice con un sentido nacionalista, aprove

chando oportunamente la tecnología y los mercados, con el f{n de crear -

empleos y fomentar las exportaciones de cultivos de agricultura comer -

cial". (l) 

El jueves 16 de mayo de 1985, a mitad del sexenio, fue presentado y 

aprobado un nuevo plan para el campo; el PrograllB Nacional de Desarrollo 

Rural Integral ( PRONADRI ) que, al igual que el Programa Nacional de A -

limentación ( PRONAL ) y el ahora extinto Sistema Alimentario Mexicano -

( SAM ) tiene como objetivo fundamental alcanzar la autosuficiencia ali -

mentarla para " resguardar la soberania nacional y elevar el nivel de -

vida de los campesinos ", como lo manifest6 el presidente Miguel de la -

Madrid " ••• de crecer la dependencia aliaentaria se podría poner en pel! 

(1) Proceso 1 443 14 de Abril de 1985. Pág. No. 24 
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gro la soberanía alimentaria, tenemos que pagar a los campesinos el pr!. 

1110 de su trabajo". El programa recoge la prioridad que debe tener la -

alimentación del pueblo mexicano, la necesidad de perseguir una sacie -

dad da igualitaria, que no ha sido posible en México." Resalto que." ••• 

no podemos destacar la desigualdad social entre campo y ciudad. Esto pu! 

de generar nuevas situaciones conflictivas que, tarde o temprano, dese~ 

bequen en el rompimiento de la paz social que ha generado y sostenido la 

Revoluci.Sn Mexicana ". 

El titular de la S.H.C.P., Jesús Silva Herzog, dijo que lu activi

dad agrícola recibir& la inayor parte de los financiamientos, al absorber 

ds de la mitad del total programado para apoyar al sector agropecuario

durante el periodo 1985 - 1988. Durante el presente año se contemplan -

apoyos por un billón 113,000 millones de pesos (2) 

En el PRONADI el desarrollo agroindustrial, considerado como prior! 

cario estar& permeado por una concepción diversa a la que ha prevalecido 

en el sector rural mexicano¡ cuya meta es el incremento de la producción 

agrlcola, objetivo fundamental en un país que atraviesa por una crisis -

econ6mica y cuyo crecimiento demogr4fico exije una acelerada producción

de alimentos. 

El Programa Nacional Agropecuario y Forestal y el Programa Agrope -

cuario de la S.A.R.H. de 1983, fuerón los únicos que se dieron a conocer 

en la primera mitad del sexenio de la Madrid, sin embargo no se logro -

precizar sus objetivos, metas o resultados, debido a la fecha de inforrll! 

(2) Proceso I 446 20 de Hayo de 1985 P&g. 30 - 31 
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ci6n de los mismos. 

El secretario de Agricultura y Recursos llidr!ulicos, Eduardo Pes -

queira Olea, anunció que la cartera vencida de todos los organismos cam

pesinos con el Banrural y la Banca Nacionalizada, serl restructurada a -

cuatro años a partir del pr6ximo ciclo de otoño y 25 por ciento del ade~ 

do ser& subrogado por los gobiernos estatales. Por otro lado afirmó que

aún con la cr!sis econ5mica el gobierno de la República mantendr.( como -

prioridad la producci6n agropecuaria, y no habrá limitaciones al finan -

ciamiento en el campo. Dijo que incluso se consideran nuevas l{neas de

financiamiento al campo gracias a las nuevas perspectivas por la firma -

de compromisos internacionales • (3) 

2.1.9.4. RESULTADOS 

Para 1983 miles de campesinos ni siquiera han preparado su tierra -

para el cultivo del presente ciclo. (4) 

Las organizaciones independientes rechazan el Plan Nacional de Des.! 

rrollo del Sector Agt'ario porque, argumentan. tiende a favorecer a los -

productores con mayores recursos, por lo que generá mayor tensión, deseo~ 

fianza, inquietud e incertidumbre. Los precios de garantía significan 

perdidas, benefician a los ganaderos y desalientan la producción, los 

campesinos estan siendo orillados a ya no producir. (5) 

(3) La Jornada. Luis Alberto Rodrfguez 16 de Agosto de 1986 Pag. 4. 

(4) Proceso I 333 21 de marzo de 1983 

(5) Proceso I 347 27 de Junio de 1983 y I 341 16 de mayo de 1983. 
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A pesar de que el Programa Nacional de Alimentos contempla como fu.n. 

damental la organizaci6n de los campesinos para recuperar la autosufi -

ciencia alimentaria, el gobierno federal determincS la liquldaci6n del F! 

deicomlso para la Organización y Capacitación para los campesinos (FOOC) 

con lo que se interrumpieron los trabajos que se realizaban con 600,000 

productores, que trabajabanenseis millones de hect&reas. (6) 

Durante el año 1983, México importará 30.6 alllones de toneladas de 

alimentos de Estados Unidos; entre ellos. 2. 7 millones de toneladas de 

maíz, 3. 4 millones de toneladas de sorgo , 300,000 toneladas de trigo; 

900,000 toneladas de soya, 600,000 toneladas de semilla de girasol, 

170,000 toneladas de semillas de algodc5n, según cifras proporcionadas por 

la Compañ!a Nacional de Subsistencias Populares ( CONASUPO ) • 

Para 1984, el PRONAL repite los errores del SAM, esto es, tiende a -

reproducir una relación de dependencia entre las regiones m&s desarrolla

das y las atrasadas• ya que est&s últimas son vistas como simples objetos 

de subsidio, cuando lo que se debe hacer es desarrollarlas. (7) 

El producto agropecuario descendió, en los últimos 40 años, de 20 a 

por ciento dentro del Producto Interno Bruto, mientras que la represen

tación de población rural disminuyó de 50 e 33 por ciento. (&) Arturo Wa! 

man. 

En los últi110s dos años dieminuy6 el apoyo real al campo y preciso -

que gran parte de los recursos destinados al agro - un billon y medio de-

(6) Proceso I 365 31 de Octubre de 1983 Pig. 29 

(7) Proceso I 381 20 de Febrero de 1984. 
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pesos - se dirigen al gasto corriente para pagar a la burocracia, en lo 

que podría corresponder a siete personas por cada ejido. (6) Gustavo E,! 

teva. 

El 90 por ciento de la población rural se alimenta en forma defi _ 

ciente y est¡ desnutrida, el 98 por ciento no tiene acceso a la vivien

da y solo el 7 por ciento tiene acceso a loa servicios médicos. (&) Ju

lia Carabia, 

Para 1985, la política de inversión extranjera en el campo ha des

pertado de inmediato el interés de trasnacionales, que ya han ofrecido 

invertir por lo menos 7,000 millones de d6lares - 3.5 billones de pe -

sos - en los pr6x1mos tres años. La cantidad equivale a casi tres ve -

ces el presupuesto asignado en 1986 al desarrollo rural del pata ( un b! 

116n 293, 600 millones de pesos), (8) 

11 Esto es inconcebible si se toma en cuenta que tan s61o en 1982 -

disminuyo la superficie de cultivos en tres millones de hectáreas pues -

al campesino le resulta incosteable producir con bajos precios de garan

tía y por la inseguridad que priva en la tenencia de la tierra, situaci,2 

nea que han acrecentado la emigraci6n rural a la ciudad, fen6meno que se 

reflejó en este año en una baja de casi dos aillones de toneladas en la 

producci6n de aliaentos. 

Hasta la decada de los 60, el país fui: autosuficiente, pero partir

de esta fecha el deterioro es unifiesto. Pese a todo, el sector tuvo -

(&) La Jorndada 2 de dicieabre de 1984. Pal. 7 

(8) Procuo f 493 14 de abril 1985. Pig. 24 
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un saldo superavitario en la balanza comercial, lo que se perdió un año 

despuEa, cuando se hicieron las compras de alimentos mis elevados de la 

historia, al ascender 3,688 millones de dolares. 

Según el dirigente empresarial, preocupa que el sector agropecua -

rio haya decrecido su aportación al Producto Interno Bruto, en 12.2 por 

ciento en 1970 a 8 por ciento en 1982. Ese año la superficie cosechada 

de cultivos básicos fuE de 11. 7 millones de hectáreas ( tres millones -

menos que en 1981 ) y la producc16n de 25 millones 93,000 toneladas re

sult6 por tanto inferior en 3.5 millones a la del año anterior. 

Este declive continúa, ya que el año pasado la producción de ma{z, 

frijol, trigo y arroz disminuyó en ús de 10 aillones de toneladas. 

Sin embargo, si se recurre al Programa Nacional Agropecuario Fores

tal de 1983, el primero de este gobierno, resulta que los esfuerzos por 

lograr la autosuficiencia alimentaria iban por buen camino. 

Por ejemplo, establecía una producción de 28 millones 430,645 ton.!. 

ladas de granos b§sicos cifra superior en 3 millones 337 ,664 toneladas 

a las que se obtuvieron en 1982. 

Pero el absurdo en las estadísticas se da a al toaar en cuenta las 

metas del Programa Nacional de Desarrollo Rural Integral 1985 - 1988 • 

Resulta que éste fijó para el año pasado una producción de 19 mill!!, 

nea 5,000 toneladas de granos bisicos ( ma{z, frijol, trigo y arroz ) C.!!, 

mo objetivo ideal para alcanzar la autosuficiencia: sólo que en el Progra

aa Agropecuario de 1983 ae fijo la aisu •eta en 19 millones 70,652 ton.!. 

ladas, lo cual quiere decir que la soñada soberanía aliaentaria en esos

ali•ntos se había logrado desde dos años antes. 



11 e 

Lo peor de todo esto es que se vuelve a presentar la contradicci6n 

JosE Ernesto Costemalle 1 director de Conasupo, infortn6 el 21 de enero -

pasado que este año el pata importar& aproximadamente 6.9 millones de -

toneladas de alimentos, lo que significa una reducción de 10% respecto

al año anterior. El costo de las compras ser& de 600 millones de d6la -

res. ". (E) 

11 El Programa Nacional de Alimentac15n, anunciando en 1983, tampoco 

coincide con el Programa Nacional de Desarrollo Rural Integral de 1985. 

El primero dice que para 1988 se requerir§: un total de granos bisicos -

de 22 millones 665,000 toneladas; el segundo afit1U que ser&n 23 millo

nes 560,000 toneladas!'(t) 

~· El Programa Nacional de Reforma Agraria Integral no se queda -

atr,s. Cualquier punto por tratar es cuestionable y denota que falta -

coordinación entre las instituciones que tienen que ver con el campo. 

Comparado con el PRONADI, hay que subrayar que los dos documentos fue 

rón presentados en el aismo año. El Primero, establece: de 1985 - 1987 -

se tiene previsto repartir un millón 950,000 hectireas de dotaciones y -

ampliaciones de tierra. Esta meta ha sido fijada en base a las estima -

ciones de disponibilidad, sin perjuicio de que podra alcanzar un 1tOnto -

superior ••• ". (E) 

Lo curioso del asunto es que el PRONADI descubrió, al parecer, en -

el aisao año, una mayor superficie susceptible de entrega. 

Durante el período - dice - se avanzarS sustancialmente en la fase -

(E) Proceso I 491 31 de Marzo de 1986 •• Guillermo Correa, P&g. 26-27 
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de reparto de la tierra legal~ente afectable, con la entrega de 3.1 m!. 

llones de hectáreas mediante dotaciones, ampliaciones de ejidos y con -

firmación de bienes comunales, as! como la creación de nuevos centros -

de población ej idal. 

Un ejemplo mis: mientras el primero prevee expedir un millón 

375,000 certificados de derechos agrarios a ejidatarios en los cuatro -

años reatables de la actual administracHin, el otro establece que s61o 

ser4n 375,000. Coinciden, eso si, en que se entregar&n 330,000 cert! 

ficados de inafectlbilidad a la pequeña propiedad, 

As! mismo, el Programa Nacional de Reforma Agraria Integral se re -

fiere al levantamiento del Catastro Rural. Este ha sido, en la presente 

administraci6n, el proyecto ds importante de esa dependencia y su valor 

radica en que se le puede comparar con los Censos Agrícola-Ganaderos y -

Ejidal, en cuanto algunos resultados. 

Las metas del proyecto para el período 198) - 1987 son el levanta -

miento de 833,000 predios a los que corresponde una superficie de 104 m!, 

llones de hect,reas. 

Su importancia es de tal magnitud, que el d!a de su anunció por el

exsecretario de la Reforma Agraria, Luis Mart!nez Villicanña, éste no ª!. 

b!a siquiera el número de jornaleros que, aproximadamente existen en el 

pds. 

Al rendir su último informe como dirigente de la Confederación Na -

cional Campesina (CNC), Mario Hernández Posadas, criticó al gabinete -

agropecuario " por el grave deterioro que sufren los precios de garan -

t!a" • Pidió al funcionario Secretario de la Reforma Agraria Rafel Ro-
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dr!guez Barrera, " tomar nota del descontento campesino ••• " 

Al referirse al Instituto Lingllistico de Verano y multitud de sec

tas religiosas, afina6 11 que operan a ciencia y paciencia de nuestras -

autoridades", dijo que "atentan contra nuestros valores fundamentales" 

en una campaña de desnacionalización de grupos importantes, por lo que 

demand6 la intervención de las autoridades correspondientes "para que

cese de una vez por todas,, esta actitud complaciente y antipatriótica". 

Dij6 que los campesinos quieren "no un partido dirigidó por tecn6-

cratas, sino una organización pol!tica fiel a su raigambre popular". El 

titular de la SRA señaló que se han repartido m&s de 105 millones de 

hect4reas aunque reconoció que esta superficie "no siempre ha estado i_!! 

tegrada con tierras de buena calidad". (9) 

"En México 54% de los campesinos est.§ subalimentando, deficiencia -

que afecta a la quinta parte de los 80 millones de mexicanos, indica un

estudio de la Organización Internacional del Trabajo difundido aqu!. 

El problema de subalimentac16n, señala, se agrava por las condici2. 

nes de oferta y demanda de alimentos 1 orientada preferentemente a los -

ese.ratos de ingresos medios y altos, y a la inequitat.iva distribución

de la producción agropecuaria en Ame rica Latina". (10) 

Entro en operación el Programa Estratégico de Agroinduscria, cuya -

realización requiere un crédito del Banco Mundial, que representa el 45% 

de las inversiones programadas. El financiamiento exterior aún no se ob-

(9) La Jornada 28 de Agosto de 1986 Rosa Rojas Pág. 

(10) La Jornada 5 de Septiembre de 1986. A. F.P., Lima Pág. 8 
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tiene: rúa aún: no se ha solicitado oficialmente. 

Se anunció la puesta en marcha del Sistema Integral de Estimulo a

la Producci6n Agropecuaria (SIEPA) el cual, dijo el secretario de Agri

cultura y Recursos Hidráulicos, Eduardo Pesqueira Olea, "no es un nuevo 

programa ni presupone una bolsa adicional de recursos". 

Las metas iniciales de producción del Programa Nacional de Desarr~ 

llo Rural Integral también fueron recortadas y para este año "el volú -

men de producción estimado significa una disminución de un millon 800 -

mil toneladas menos respecto al obtenido en 198511
• ( 11) 

El comportamiento de la agricultura en los últimos seis años expre

sa viejos y desde luego nuevos problemas; ese desarrollo contradictorio, 

con crecimiento y recesión, trajo consigo una situación que en ese lap

so se. caracter!za por lo siguiente : 

- estancamiento de la producci6n de granos alimenticios. 

- ascenso de la producci6n de oleaginosas y granos forraje-

ros. 

- desigualdad en los incrementos de los precios de garantía. 

- reducción del financiamiento estatal hacia el agro. 

- desminución de las importaciones de granos; en realidad es 

difícil entender por que caen las importaciones de granos

a! aún la producción nacional de ma{z y frijol no abastece 

la demanda interna, es probable que sea la reducción del -

consumo humano, pero sobre todo el consumo animal lo que 

(11) La Jornada, PERFIL DEL CAMPO. 30 de Septiembre 1986. Hermenegildo -

C&sto. Plg. 3 PERFIL. 
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explique tal situación. Lo cierto es que pese al descen

so persiste la dependencia de las importaciones de granos 

para el consumo humano, y sobre todo para la agroindus 

trra aceitera y la de alimentos balanceados, además de 

que persiste el d€ficit comercial de productos agr!colas 1 

pues tanto en 1984 como en 1985 las importaciones fueron 

superiores a las exportaciones en 25% y 14% respectivame!!. 

te. 

- reducción del presupuesto asignado a la Secretaría de 

Agricultura y Recursos Hidráulicos. 

- impulso de la inversión extranjera y el fortalecimiento -

de empresas monopolisticas agroindustriales. (+) 

2.1.9.5. ANALISIS 

Dos políticas contradictorias para el campo: la del Plan Nacional

de Desarrollo que en cierta forma es un continuación del SAM y la del -

Programa Agropecuario de la SARH, que se caracteriza por castigar los -

ingresos campesinos y pone en peligro la soberanía nacional. Mientras -

que el Plan Nacional de Desarrollo anunciado por el presidente Miguel -

de la Madrid busca la autosuficiencia alimentaria, ésta ha dejado de --

(+) Para ampliar informaci6n, de cada aspecto señalado, consultar: Es -

trategia, Revista de Analisie Político, 

de la Agricultura Mexicana 11 p.p. 28 - 33 

71, Sep-Oct-86, 11 La Crisis-
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ser el eje de la política agrícola. 

El viraje es evidente ahora prevalecen los criterios del programa

instrumentado, por el secretario de Agricultura, Horacio García Aguilar. 

Se ha caido 1 dicen, en un juego peligroso: diversificar cultivos -

para exportar y comprar con las divisas los alimentos que hagan falta¡ 

abandonar a sus propias fuerzas a más del 50% de los productores de gr.! 

nos b(sicos en el pah y abrir, de plano, todas las puertas a la inver

sión ex.tranjera en el campo. 11 La realidad es que el proposito de obte

ner divisas y la estrategia global del plan tendran un costo social muy 

alto 1 tanto por el olvido del campesino como por la dependencia del ex

t.erior". (12) 

La autosuficiencia alimentaria que es una meta indispensable para -

garantizar la soberan!a nacional, resulta negada en la práctica por la 

presente administración. Y esto se puede observar claramente con las -

recientes modificaciones hechas a la Ley Federal de Reforma Agrar!a. con 

la finalidad de abrirle camino a la fracasada Ley de Fomento Agropecua

rio de José López Portillo que tiene como objetivo primordial fortale -

cer el capital nacional y extranjero en detrimento de los campesinos.(*) 

Luisa Paré (investigadora del Instituto de Investigaciones Sociales 

de la U.N.A.M.) advierte que el Plan de Desarrollo Integral, que se des

prende del Plan Nacional de Desarrollo, omite toda consideración sobre -

(12) PROCESO 349 11 de junio 1983. Humberco Barquera, Director del CEA. 

(*) PROCESO I 381 20 de febrero de 1984. 
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la crisis agraria y atribuye todo el problema 11 al proceso de deterioro 

al que se ha visto expuestos el empleo y el ingreso de grandes núcleos

rurales ". (*) 

A.sf, tres son los grandes instrumentos que ha recurrido el gobier

no de Miguel de la Madrid para administrar la crisis: el Plan Nacional

de Desarrollo (PON) 1 el Programa Nacional de Alimentación (PRONAL) y e~ 

mo el más poderoso de ellos, el convenio financiero con el Fondo Monet_! 

rio Internacional (FHI). 

El PON asegura que la presente crisis en la producci5n de alimentos 

b&sicos es atribuible a cinco factores¡ una estrategía que alentó la a -

gricultura comercial de riego en detrimento de la de temporal: la subor

dinación del sector rural el crecimiento urbano industrial; el cambio -

de patrones de cultivo y de usos de tierra en favor del crecimiento de la 

ganaderta extensiva, la agricultura y al porcicultura; la modificac16n -

negativa de los patrones de consumo atribuidas al predominio de empresas 

multinacionales, que ademá:s condicionan la producción agropecuaria a sus 

requerimientos y un aparato comercial alimentario que propicia no inter

mediarismo excesivo de las zonas de temporal y encarece artículos para -

la poblaci6n de más bajos ingreso. (*) 

Sin embargo el gobierno decidió negar créditos a quienes de 11 ante

mano se sabe que su tierra es improductiva" o sea, poco más de 70% de -

los agricultores del pa!s. La decisión fue anunciada por el director del 

Sanco Nacional de Crédito Rural ( BANRURAL ) Eduardo Pesqueira Olea. (13) 

(13) Proceso I 332 Harzo de 1983. 



El Secretario de la Reforma Agraria, Martínez Villicaña afirmó -

" que en el campo no hay desempleo ••• que los campesinos prefieren de

dicarse a otras actividades por que la agropecuaria es muy pesada ••• 11 

(14) 

En el caso del PRONADI 1 se generaliza una visión del país que no -

corresponde con la realidad: no se considera las diferencias del suelo

en extensiones rurales del norte, que del altiplano, de zonas aridas -

que a regiones selvaticas del sur de la república. 

11 Incluso del pasado reciente pueden extraerse experiencias que r_! 

fiere el fracaso de planes que ha tratado de vulnerar las formas tradi

cionales del trabajo compesino 1 ya que esto se encuentra profundamente

arraigado a una concepción ancestral de la organización productiva de _ 

los hombres del campo, de tuanera que es posible hablar de una cultura -

campesina imperante en una gran parte del territorio nacional. Cierto-

es que existe la urgente necesidad de incrementar la producción agrícola 

pero no parece adecuado tratar de introducir mecanicamente formas de ex

plotac16n rural capitalista en zonas donde su ineficiencia ha sido com -

probada. En todo caso convendr{a pensar en la manera de estimular, me -

diante apoyos crediticios y técnicos la producci6n agr{cola propia de C.,! 

da región, respetando las relaciones productivas de los campesinos y ev,!. 

tando violentar formas de organización enrabadas en una concepción cul

tural ajena a la logica capitalista de explotac16n de la tierra11
• (15) 

(14) La Jornada 13 de diciembre de 1984. Pág. 9 

(15) La Jornada 18 de mayo de 1985 Pág. 
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El director t~cnico del Cenero de Estudios Agrarios (CEA), explica 

que los problemas de tenencia de la cierra, los irrisorios precios de -

garant!a, el apoyo productivo selectivo y controlado, las medidas emer

gentes y superficiales y la carencia de una estrateg{a de desarrollo r_!! 

ral, son los factores que propician que millones de campesinos naveguen 

a la deriva y fomenten nuestra dependencia alimentaria del exterior. (16) 

Para Fernando Rello, Premio Nacional de Economra, la decisión del

gobierno es "absurda" y contraria a lo que se debe de hacer, "se quiere 

salir a toda costa de la crisis y obtener las divisas que ha dejado de

aportar el petróleo sin considerar, que medidas como ésta hipotecan el

futuro del pata, en vez de solucionar, agrav4n su situaci6n. " (*) 

" La de Pesqueira es una pol!t.ica inadecuada, miope y contradicto

ria incluso, a su Programa Nacional de Desarrollo Rural Integral ( PRO

NADI) que si por algo se caracter!za es por su nacionalismo. Pero ahora 

sale con un nuevo plan. que no toma en cuenta los resultados del proceso 

de trasnacionalización en los últimos 20 años y por eso, con seguridad,

va a crear más problemas de los que intenta resolver. (*) 

En el caso de SIEPA, en donde participan las principales instituci,!?_ 

nes relacionadas con la producción agropecuaria como la S.A. R.H. 1 Refor

u Agraria, Sanrural, Conasupo, Anagsa, Fertimex 1 FIRA del Banco de Méx! 

co y organismos como la Confederación Nacional de la Pequeña Propiedad,

el Consejo Nacional Agropecuario, la C.C. l., y la C.N.C. 1 consta de los -

lineamientos de pol!tica para el sector agropecuario, quedando claro que-

(16) Proceso I 338 2$ de abril de 1983. 
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la "reactivacicSn productiva del medio rural " depende en buena medida

de la inversió~ extranjera, cuestión que se vislumbra no sólo en el ca

so de la agricultura y las actividades pecuarias sino en el conjunto de 

la economía. 

El estado impulsa una política que, paradójicamente, promueve los

desequilibrios internos y contribuye a profundizar la dependencia res -

pecto del extranjero. Esto Gltimo se refleja en el contenido del Pro -

grama Nacional Agroindustrial y del Sistema Integral de Estímulos a la

producción agropecuaria. ( SIEPA ) 

Si las metas de cualquier plan gubernamental consisten en hacer que 

el país sea más autosufic:iente en alimentos, en elevar el nivel de nutr! 

ción de los pobres, en dinamizar el campo donde viven 40 millones de me

xicanos, sobre todo a los pequeños productores y en lo general al desa-

rrollo rural, las autoridades deben estar conscientes de que eso no se -

alcanza con capital extranjero. 

A las transnacionales, no les interesa comprar la tierra o invertir 

en la producción de alimentos b&sicos; lo que buscan son productos expo.r 

tables o bien, su transformación industrial y su comercialización. Una

de sus salidas es el rentismo y los prestanombres. Su peligro radica en 

que se ubican en ramas estratégicas, lo que les permite dominar la pro -

ducci6n de los alimentos que les interesa. México es uno de sus anhela

dos objetivos por que tiene seguro el 60% de 80 millones de habitantes -

como mercado efectivo. Se trata de productos para el mercado interno, -

lo cual est( en consonancia con la estrateg!a global que siguen las tra.! 

nacionales en los pa{ses dependientes: el dominio de su crecientes mere! 
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dos. 

Su estrategia expansiva la ha llevado a la monopolización de sus -

ramas predilectas. La compra de empresas mexicanas. la guerra de pre -

cios. las reiterativas y costosas campañas publicitarias, son tacticas

empleadas comunmente por las trasnacionales para dominar el mercado. (*) 

La Asociación Nacional para el Estudio de los Problemas Agrarios -

(ANEPA), planteó que las actuales pol !ticaa agr!colas gubernamentales -

est•n más relacionadas con los proyectos de modernización y transnacio

nalbación que tiene la clase política mexicana que con la busqueda de 

la autosuficiencia alimentaria. 

As{, frente al respeto a la gran propiedad, el neolatifundio y el -

rentismo, la urginaciiSn de millones de campesinos del crEdito y la asi.!. 

tencia tfcnica, se da el impulso a la presencia de las compañias trans -

nacionales en el campo, que orientan el uso de los recursos a una produ.f. 

ci6n de alta rentabilidt•d económicaJ principalmente de exportación. 

A ello se añade el establecimiento de políticas oficiales de pre 

cios de garantía. que contra todo lo que diga el gabinete económico de -

sestimulan la produccitin de b§sicosJ y el resultado es que, tan s6lo es

te año, Cona supo importar§ 6. S millones de toneladas de alimentos entre 

los que se cuentan principalmente ma!z, frijol,granos forrajeros, setni -

llas oleaginosas y leche en polvo. (17) 

Sin embargo el presidente Miguel de la Madrid dijó en una reunión -

(*) Proceo f 493 14 de Abril de 1985. Pa¡¡. 24, 25 y 26 • 

(17) La Jornada 14 de Octubre de 1986, Pág. 9 Rosa Rojas. 
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privada en la que se evaluaron los trabajos de la Secretaría de la Re

forma Agrar!a, en el Salón Carranza de los Pinos: "hemos partido de 

diagnóstico realistas de los problemas del campo y hemos reaccionado en 

consecuencia, con programas tambi'n realistas, con programas que atacin 

al fondo de los problemas y con programas que responden a las demandas -

aut~nticas de los campesinos". (18) 

La crisis de la agricultura mexicana durante ya dos decádas, lejos 

de concluir, tiende a agravarse. 

Diversos factores intervienen en esta situación: un desarrollo quP 

ha privilegiado la producción de insumos agroindustriales en vez de gr!l 

nos alimenticios; una fuerte expansión de la actividad pecuaria que im

pliciS la ganaderizacic5n del agro; una profundizacic5n de la dependencia

estructural a partir de la consolidación de los monopolios agroindus -

triales y de las crecientes exportaciones (sobre todo en la presente d! 

cada ) de productos del campo hacia los Estados Unidos, y una pol!tica

econc5mica que ha reducido el gasto corriente, la 1nversi6n y el finan -

ciamiento hacia la producción agr!cola y que exhibe la clara tendencia a 

favorecer la inversi6n extranjera. directa en la producci6n primaria. {19) 

La crisis tienda a profundizarse y ahora con un ingrediente que, -

sin ser nuevo, tiende a generalizarse: frente a la real reducción del -

presupuesto y de las inversiones productivas del Estado, se pretende dar 

solución a la crisis agrícola con la transnacionalización de la agricul-

(18) La Jornada 4 de Octubre de 1986 Pág. 6 

(19) 1.D.E.H. de (+) 
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tura, no obstante que ello atenta contra la soberanía nacional y la -

sobrevivencia del campesinado. 
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IIl.- FORMAS DE ORGANIZACION CAMPESINA PARA LA PRODUCCION 

Entendida la organización campesina como las formas de agrupación 

para establecer una relación con la tierra, sea trabajo, tenencia, ocu

paci6n, etc.• requerida por el hombre para satisfacer sus necesidades -

de sobrevivencia. 

Ubicamos a la organizaci.Sn campesina en facetas que ha ido adqui -

riendo a trav&s del tiempo, en sus diferentes manifestaciones de acuer

do al desarrollo del país, en que se encuentra inmersa, as! como a la -

participación de los trabajadores del campo en su debenir histórico. 

El desarrollo del capítulo estaré enfocado al ejido como una mani

festación de organización campesina en su proceso histórico, as{ mismo

introducimos fonnas de organización campesina independientes del Estado 

como resultado del proceso de participaci6n de los trabajadores del ca~ 

po. 

Las delimitaciones en la composic16n del cap{tulo • nos permiten ir 

proporcionando elementos para la comprensión del capítulo cuarto en el

funclonamiento interno del ejido de nuestra investigación e ir delinean

do las pautas del Proyecto Alternativo en el cap{tulo sexto. 

3. 1. OFICIALES 

El ejido es una forma de organización social que sustituye por nue

vas estructuras productivas al sistema hacendista de la economía colo -

nial, en la fase del proceso de Reforma Agraria. que transforma radical-
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mente la fisonomía del campo mexicano. (+) 

Pasa a formar parte del Estado como principal organismo de control, 

representa la cflula org§nica, a partir de la cual se confecciona toda -

una estructura de mediaci6n que, hasta la fecha, ha sido la garantía -

principal de la eatabilidad social y poHtica del agro, 

El ejido es un núcleo de población rural cuyos derechos a la tierra 

han sido reconocidos y ejecutados. 

Se entiende por ejido la totalidad de los individuos que participan 

de una dotación, a sus f.amiliae, bienes y a la tierra misma. Un ejido -

se forma con, al menos, 20 jefes de familia. A partir de loe 16 años de 

edad se adquiere la capacidad para solicitar tierras• lo cual es es ten -

eivo a hombres y mujeres, siempre y cuando reúnan ciertos requisitos le

galmente estatuidos. 

Las tierras de los ejidos no forman siempre una superficie continua, 

por lo que las parcelas pueden estar dispersas. Hoy en d!a existen cerca 

de veintidos mil ejidos. 

Todos los ejidos del pa!s están sujetos a la Ley Federal de Reforma 

Agrar!a y a sus reglamentos. La legislaci6n agraria reconoce al ejido -

como una persona jurfdica, cuyos poderes residen en su asamblea general y 

cuyas funciones administrativas se delegan en dos comités locales, a ea -

ber; el comisariado ejidal y el consejo de vigilancia. 

La autoridad suprema del ejido descansa, as!, en la asamblea general, 

que es la última instancia en todos los asuntos internos. Esta sesiona -

por regla general una vez al mes, previa convocatoria del comisariado eJ.! 

dal, y se constituye legalmente con un quorum de más del 50 por ciento de 
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NU!IERO DE EJIDOS, SUPERFICIE Y NUKERO DE EJIDATARIOS 

( 1940-1970 ) 

No. de 
Año No. de Ejidos He e ti reas Ej idatarios 

1940 14 683 28 922 808 1 601 392 
1950 17 579 38 893 899 1 552 926 
1960 18 699 44 497 075 1 597 691 
1970 21 475 60 331 936 l 985 774 

FUENTE : 

Censo de Poblaci6n de 1940; Censos Agrícolas, Ganaderos y -

Ejidales de 1950 y 1960; Directorio de Ejidos y Comunidades-

Agrarias, V Censo Ejidal, 1970, Secretaria de Industria y -

Coaercio, Direcc16n General de Estadistica. 

los miembros a la primera convocatoria, y con cualquier número de aais -

tentes a la segunda convocatoria. Todos loa aiembros - incluyendo a las 

mujeres que tengan derechos ejidales - tienen el mismo voto. En todas --

las asambleas generales debe estar presente un representante de la Seer!. 

tarla de la Reforma Agrar!a. 

El com.isariado ej idal detenta la func16n ejecutiva de los asuntos -

ejidales. 

Se compone de tres miembros - presidente, secretario y tesorero - y 

de sus respectivos suplentes. Para ocupar estos cargos se requiere ser -

ejidatario en disfrute de sus derechos, haber residido en el ejido por -

lo senos seis aeses antes de la elección, saber leer y escribir y obser-
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var buena conducta. Los miembros del comisariado ejidal son electos, -

por mayoría de votos, por un periodo de tres años y pueden ser reelec -

toa por el voto de por lo menos las dos terceras partes de la asamblea

general; (1) 

El estatuto particular del comisariado hace a Este desempeñar un -

papel decisivo en la lucha de clases dentro del ejido: el miedo a las

represarias físicas, econ6micas 6 políticas que pueden ejercer sobre -

sus contrarios basta para falsear el mecanismo "democr§tico" entero de

la gesti6n, ó sea el de la votaci6n levantando la mano. 

El comisariado ejidal est& investido de funciones sociales autiint! 

cemente represivas. Por ejemplo, lleva la responsabilidad jurídica en

la aparición de conflictos entre los ejidatarios: pero su principal re.! 

ponsabilidad jur!dica es la de 11 ocupaciones de propiedades rústicas -

privadas por loe ejidatarioe " ( Art, 153 del C6digo Agrario ) • 

Puede tenerse á ésta cláusula por una de las más importantes fuen

tes de la corrupción pol!tica que reina en la mayor!a de los ejidos, ya 

que a cambio de algunas ventajas personales, materiales ó morales liga

das a la función de dirigente ejidal, los comisarios hacen de portavo -

ces político& y de policía represiva de las clases dirigentes en el int!_ 

rior de las comunidades. Por todos los medios se esfuerzan, a f!n de co!!. 

servar su puesto y evitarse 11 problemas11
, por frenar las luchas de clases, 

y en particular las que toman la forma de ocupación de tierras privadas, 

(l) Mario Huacuja Rountree y Juan Felipe Leal 11 Los problemas del campo 

mexicanoº México 1978. Consejo Editorial Cuadernos Agrarios# 5 p.p. 18-25. 
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por lo general integradas en latifundios camuflados. (2) 

El consejo de vigilancia es el cuerpo supervisor y auditor del eji

do. Su constitución, elección, reelección y requisitos de sus mit!mbros

son an4logos a los referidos para el comisariado ejidal. Sin embargo, -

en caso de que el comisariado sea electo por la mayor!a de la asamblea

general -y no por unanimidad-, el grupo minoritario elegirá al consejo 

c;te vigilancia. (*) 

Según la ley de Crédito Agrícola, debe operar el Banco Ejidal con 

sociedades locales de cr€dito y no con ejidatarios individuales. De m.! 

nera que los ejidatarios que quieran concertar crEditos con el Banco -

Ejidal deben constituir previamente sociedades locales de crEdito, cu

ya funcHS:n es la de hacer prEstamos a sus socios y asumir todas las -

responsabilidades frente al Banco. 

La constituci6n de una sociedad de crédito local requiere de un m! 

nimo de 10 miembros, lo que significa que se admite la existencia de V!, 

rias sociedades de crédito en un mismo ejido. Las mixima autoridades de

la sociedad es la asamblea general, en la cual cada miembro o socio tie

ne un voto. La asamblea elige un consejo de ad11.inistración -de tres o

de cinco miembros-, para dirigir los trabajos de la sociedad, represen

t&ndola legalmente, as! como un consejo de vigilancia -de tres o de el!!. 

co miembros-, para vigilar las transacciones, controlar el movimiento -

de fondos, revisar los libros y comprobar las operaciones del consejo -

(2) Miguel Gutelman, " Capitalismo y Reforma Agraria en México " Edicio

nes Era. l!Exico 1974 p.p. 131-151. 
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de administraci6n y de todos los miembros. El consejo de vigilancia se

integra por el grupo o los grupos minoritarios en la asamblea general. 

Ambos cuerpos - administración y vigilancia - son electos por un peri6-

do de tres años. En todas las reuniones de la asamblea general debe e.! 

tar presente un representante del Banco Ejidal, quien tiene voz pero C! 

rece de voto. La sociedad está autorizada a cargar a sus socios el uno 

por ciento ús de lo que ella paga al banco por concepto de interés, P!. 

ra cubrir sus propios gastos. Las sociedades locales de cr~dito ejidal 

estln sujetas - en todo lo que atañe a su estructura legal e interna -a 

la Ley de CrEdito Agrícola. (3) 

Junto al EJIDO cl.bico hay EJIDOS llamados COLECTIVOS, que se dif!_ 

rencian escencialmente de los individuales por el hecho de que en ellos 

la tierra no est& dividida ni repartida entre los ejidatarios. Los pr,! 

meros ejidos colectivos datan de 1936, siendo la Comiei6n Nacional Agr.! 

ria quien expidió la famosa circular 151 en donde se hablaba por prime

ra vez, de explotación colectiva en el sentido moderno de la palabra. ! 

quella circular ten{a la intenci6n de ser revolucionaria y citaba a -

Karl Marx, Kautsk.y y Maxime Leroy. Se planteaba por objeto la aboli -

ción de la pequeña explotación agrícola que impide la mecanización y -

&fitaa que el EJIDO debe estar organizado de un modo cooperativo, por -

que la acción social debe triunfar sobre el egoísmo y la conveniencia -

personal; que era necesario reconocer el divorcio entre la organización 

de las fuerzas productivas que tienen tendencias a ser colectivas, y el 

(3) IDEK (l) 
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rfgimen de la propiedad individual, ya superado. Señalaba adem&s la n!. 

cesidad de no dejar, la iniciativa de la colectivización a campesinos

empobrecidos por una explotaci6n prolongada que los imposibilitaba pa

ra reunir e 1 capital indispensable para modernizar la agricultura. Dos 

años después del promulgado el Código Agrario fueron creados oficial -

.ente los primeros EJIDOS COLECTIVOS en las regiones de grandes culti

vos industriales, principalmente en LA LAGUNA (algodón) y, en YVCATAN 

(henequEn). Su creaci6n obedec!a a la vez a DlOtivos políticos inmedi,! 

tos ( grandes huelgas de millones de peones en las regiones algodone

ras) y, a razones pr&cticas; imposibilidad técnica de dividir las pla!!. 

taciones de cultivos industriales. Desde entonces, y hoy todav!a, es 

el Presidente de la República quien decide de acuerdo con el expediente 

e inspir.&ndose en el C6digo Agrario si el EJIDO tendrá car4cter colee -

tivó ó individual. 

Los ejidos colectivos, asentados por lo general en regiones de es

tricto monocultivo industrial, no tienen tierras propias para la produc_ 

ci6n de v!veres. 

La organización interna de los ejidos colectivos son objeto de una 

intervención estatal mucho mis fuerte y agremiante. Un triple control. 

administrativo, técnico y financiero se ejerce sobre ellos. directamen

te y por mediación de ciertos organismos financieros, siendo los Bancos 

de Crédito los cuales en algunas ocasiones pueden intervenir directame!!. 

te en la gestión de los ejidos, donde disponen del derecho de VOTO en -

las decisiones de las asambleas generales. As! puede oponerse a toda m.!:_ 

dida que el Estado no considere conforme a los intereses de los ejidat!. 
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rios, aunque éstos ion sus au·tores. 

Es de imaginar que el Gobierno ejerce asl directamente una consid,! 

rable influencia pol!tica¡ dispone de un medio de control muy estricto

aobre el conjunto de la vida econ6mica 1 pol!tica y social de los ejidos 

colectivos. !so garantiza la "benevolencia" del consejo para con el C.!:!, 

miaariado Ejidal al que se supone debe controlar 

En realidad los ejidos colectivos, que no han dejado de tener dif! 

cultades 1 ya no son de de 200 anualmente. Muchos de ellos, por raza -

nea de organizaci6n interna y por la oposición disimulada del poder p~ 

l!tico, estin amenazados de pronta desaparición ó derogaci6n. 

Mediante la distr1buc16n del crédito, el Estado orienta la produc

cicSn. Los préstamos a61o se conceden para las producciones comprendidas 

en el Plan General de Producci6n del Estado, plan muy elástico por cie~ 

to. 

Como en todo sistema de crédito Capitalista, el problema de la so! 

vencia constituye el elemento determinante en la conces16n de préstamos 

Por eso los Bancos de Créditos Ejidales no prestan m&s que a Sociedades 

Locales suceptibles de reembolsarles. Este criterio crea por sí solo un 

proceso pr.§'.ctico y psicol6gico de diferenciación social. El sistema de 

garantía impuesto por el banco refuerza por los demás con sus implica -

clones concretas la formac16n de un clase Capitalista en los ejidos. El 

pequeño Campesino, y en particular el ejidatario, no puede sobrevivir y 

desarrollarse como tal sino a condici6n de recibir una ayuda técnica y

financiera importante. Pero asilado no puede ser un deudor interesante

para un sistema bancario Capitalista. Por eso, el crédito Ejidal no --
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concede a los individuos sino a agrupaciones de campesinos. (4) 

Como se aprecia en el organigraM. son mGltiplea y disímbolos los

organiamos estatales que actúan aobre la vida ejidal. Aún as!, son tres 

las depenencias gubernamentales que se encargan directaaente de ejercer 

un control y una vigilancia eatatalea sobre la econom(a ejidal: la Se -

cretada de Agricultura y Canaderla (S.A.G.) actualmente Secretaría de

Agrlcultura y Recursos Hidr&ulicos, el Departamento de Asuntos Agrarios 

y Colonizaci6n (O.A.A.e.), recientemente transformado en la Secretar!a

de Reforma Agrar!a (S.R.A), y el Banco Nacional de Crédito Ejidal, ac -

tualmente denominado Banco Nacional de Cr~dito Rural (B.N.C.R.). 

La Secretar!a de Agricultura y Ganaderia cumplía sus funciones a -

travla de la Dirección de Organización Agraria Ejidal, la cual envía g! 

neralmente un delegado para vigilar las asambleas ejidales. Las tareas

asignadas a la S.A.G. en relación a los ejidos consistian en: estimular 

el empleo de mejores pr(cticas agrícolas; aprobar los contratos sobre -

frutos, recursos y aprovechamientos que celebren los ejidos entre s{ o

con terceros; coordinar todos los esfuerzos para mejorar la agricultura 

y la ganader!a de los ejidos, y determinar sobre diversas cuestiones -

de la organización ej idal. 

La Secretar!a de la Reforaa Agraria se ocupa de aplicar las resolu

ciones presidenciales sobre expropiación de tierras, constitución de ej! 

dos, ampliaci6n de las dotaciones, delimitación delos linderos y demás -

derechos agrarios. 

(4) IDEM del (2) 
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El titular de la S.R.A ea el representante del presidente de Méxi

co, facultado para otorgar a los ejidatarios de derect.os ejidales. 

El Banco Nacional de Crldito Ejidal -hoy en d!a B,N,C,R.- tiene -

la encomienda de otorgar crEdito a los ej !datarios a través de las so

ciedades locales de crEdito ejidal. Su capital variable se cubre por -

medio de la em.igrac16n de tres series de acciones. La serie A, suscri

ta por el gobierno federal; la serie B, suscrita por los gobiernos de

los estados, y la serie C, suscrita por particulares y por las socieda_ 

des locales de crGdito ejidal. El banco cuenta con un consejo de admi

traci6n, cuyos integrantes son -en su mayoría- designados por el presi

dente de la RepGblica. Por regla general, el presidente del consejo -

de administrac16n es el secretario de Agricultura, y el vicepresidente, 

el secretario de la Reforma Agraria. Como se desprende fácilmente de -

los datos presentados, el banco posee enormes facultades para determinar 

qu€ es lo que se cultiva, cómo se hace, cu&ndo se realizan las faenas,

cuál es el precio del producto y a d6nde debe destinarse la producción. 

Todas estas agencias están articuladas con el presidente de México, 

cuya investidura reposa en una serie de facultades constitucionales que

lo convierten en el centro de la administraci6n pública mexicana. En lo 

que atañe a la vida ejidal, es el titular del Poder Ejecutivo Federal -

quien determina - en ultima instancia - la forma de explotaci6n de los -

ejidos, de acuerdo con las siguientes bases: 1.- _Deberán trabajarse en

forma colectiva las tierras que, por constituir unidades de explotación

infraccionables, exijan para su cultivo la intervenci6n conjunta de los

coaponentes del ejido: 2.- En igual forma se explotarán los ejidos que -
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tengan cultivos cuyos productos e.st«n destinados a industrializarse y 

que constituyen zonas agrícolas tributarias de la industria. 

En este caso también se determinarán los cultivos que deban lleva! 

se a cabo. 

Podrá, asimismo, adoptarse la forma de explotación colectiva de 

los ejidos, cuando por los estudios técnicos y econ6micos que se reali

cen se compruebe que con ella pueden lograrse mejores condiciones de v! 

da para los campesinos y que es factible implantarla; deberá cuidarse -

que las explotaciones de este tipo cuenten con todos los elementos téc

nicos y económicos necesarios para garantizar su eficaz desarrollo. 

Como se observa, los "campesinos" beneficiados con la reforma agr,! 

ria no sólo no reciben el título de propiedad -en términos privados - -

de la tierra que les corresponde en usufructo, sino que tampoco contr.2_ 

lan - legalmente hablando - las condiciones de su producci6n. Estas d!, 

penden - en última instancia - del arbitrio estatal. 

A la fecha, un treinta por ciento de los trabajador del campo son

ejidatarios, quienes hacen producir cerca de la mitad de la superficie

nacional de labor; la que, a su vez., est& controlada por el Presidente

de México, la Secretaría de Agricultura y Ganadería, la Secretaría de -

la Reforma Agraria y el Sanco Nacional de Crédito Rural. Sin embargo,

son más las dependencias gubernamentales que en ello inciden, como se -

muestra en el organigrama 

Gran parte de la agricultura ejidal comercial se concentra en los 

distritos de riego operados por otra instancia estatal: la Secretar{a -

de Recursos Hidráulicos, actualmente Secretaria de Agricultura y Recur-
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sos Hidráulicos. Además, los precios de garantía de los productos del

campo son establecidos por la Compañía Nacional de Subsistencias Popu

lares, S.A. - CONASUPO -. organismo pGblico responsable de regular los 

precios y las condiciones de almacenamiento y de venta. 

Asimismo, vale considerar la influencia que la Secretaría de Educ!. 

ci6n Pública desarrolla en el medio ej idal a través de las escuelas ru

rales. Y, desde luego, no pueden omitirse los cuerpos de defensa rural, 

complemento armado de la política de reforma agraria. La organizaci6n , 

dotaci6n de pertrechos y el adistramiento de estos cuerpos corren por -

cuenta de la Secretar!a de la Defensa Nacional, en los términos que dic

ta el capítulo VIII - artículo del 88 al 93- de la Ley Orgánica del -

Ejercito y de la Fuerza Aérea Mexicanos. Los integrantes de estos cue!. 

pos no portan unifonne, ni reciben paga por sus servicios. No son, en -

suma, soldados de planta, a pesar de que gozan de algunas prestaciones -

que la ley les otorga. La composici6n de estas fuerzas es, esencialmen

te, de campesinos ejidatarios, quienes voluntariamente se incorporan a -

sus filas; en general bajo el mando inmediato de oficiales de la Secret! 

r!a de la Defensa Nacional. Los cuerpos de defensa rural configuran una

fuerza numéricamente superior a la de los destacamentos armados .regula -

res. Estimaciones recientes fijan su monto en unos 120 000 efectivos, -

aunque, por una serie de razones, su capacidad militar no corresponde a -

su importancia numerica. Su papel consiste. las más de las veces. en -

complementar las tareas de vigilancia político-militar que desempeñan -

las fuerzas armadas profesionales en el campo. 

Además de la subordinación econtSmica. social, ideológica y militar-
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que mantienen los campesinos frente al Estado mexicano, hay que agregar 

su subordinaci6n pol!tica al mismo. En efecto, loa ej idatarios est'n -

encuadrados - dentro de una cierta concepción corporativa - en el par

tido del gobierno y del Estado a travEs de la Confederac16n Nacional -

Campesina (C.N.C.). 

Organización que, al lado de la Sociedad Agronómica Mexicana - en -

la cual se hallan veterinarios, agrónomos y otras fuerzas agr!colas prE_ 

feaionalea -, integran al 11sector agrario" del Partido Revolucionario -

Institucional (P.R. I.). 

La C.N.C. es una organización heterog(nea que engloba a los ejida

tarios - que representan el mayor grupo numérico -, a los ind!genas que 

viven en comunidades, a pequeños agricultores - con un máximo de 25 be~ 

t&reas de tierra de riego, o su equivalente en tierras de temporal -, a 

los miembros de las "colonias agr!colas", a los jornaleros organizados

en sindicatos de trabajadores agrícolas, a las asociaciones de arrenda

tarios, a las asociaci.ones de mie11bros de cooperativas, a comités de &.!:!, 

licitantes de tierras, a agrupaciones juveniles y a ligas femeniles. 

Organizaciones todas que se integran en varios planos -local, re -· 

gional, estatal, nacional -, para dar vida a la C.N.C. 

Otra dimensii5n organizativa de la población rural dentro de la C.N .. 

C. la forman las diversas ramas de la producción : agricultura, ganade

r!a y silvicultura la C.N.C., sostiene que cuenta con nueve millones de 

miembros, cifra superior a la de la poblaci6n econónomicamente activa en 

la agricultura, la ganadería, la silvicultura, la caza y la pesca -

5 103 519 personas en 1970-, dado que reclama a las mujeres de los ejid,! 
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tarlos como socias, aunque no se considere a Estas como "ocupadas" ,y• 

por consiguiente, no están incluidas en los censos econ6micos. 

A pesar de todo, la C.N.C. estA: muy lejos de ejercer un monopolio

total sobre las organizaciones de los trabajadores del campo, aunque -

desde luego, s! ea la agrupaci6n mis importante del agro. (5) 

3.2. INDEPENDIENTES 

Las organizaciones han luchado principalmente por conseguir la tie

rra, por salarios justos, mejores precios y crfditos y contra la repre -

si6n. Existen grupos que tienen años de estar luchando por la tierra ,

algunos de manera unificada y otros independientes una de las instancias 

que unifica a dichas organizaciones es la Coordinadofa Nacional Plan de

Ayala fundada en 1979, agrupando aprox. a 20 organizaciones regionales , 

distribuidas en 22 estados de la República y el D.F •• Según datos de --

1983, 523 grupos de solicitantes, ejidos y comunidades, diseminados en -

195 municipios del pa{s estaban unidos para hacer frente a la política -

antiagrarista del gobierno. 

Muchos de los grupos que hoy están en la C.N.P.A. provienen de las -

filas de organizaciones oficiales como la C. N.C. y la e.e. I. porque se 

han dado cuenta que estas organizaciones están aliadas con los terrate 

oientea y con el gobierno 

En la e.N.P.A. hay solicitantes de tierra, ejidatarios y comuneros. 

(5) IDEM. del (1) 
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Los ejidatarios luchan por investigaci6n de usufructo parcelario, depu

raciones censales, conflictos por senderos, contra despojos de terrenos 

invadidos por ganaderos· y terratenientes y por renovación y elección d_!. 

mocratica de autoridades agrarias en los ejidos. Los estados de la r!, 

pública donde se encuentra el mayor número de grupos de la CNPA en pie

de lucha y donde las gestiones y tr(mites agrarios son más numeras y -

conflictivos son Michoac(n, Sonora, Chihuahúa y Chiapas. 

La lucha agraria se da en primer lugar 1 porque pese a todo las de

claraciones oficiales que ya no hay tierra que repartir y a los certif! 

cadas de inafectabilidad, los campesinos conocen su terreno y exigen la 

tierra que ellos necesitan y que saben que existe en manos de latifun -

distas abiertos o encuviertos y del mismo Estado. TaablEn se da por que 

los campesinos han sido despojados de sus tierras por los caciques. 

compañia& agro industriales, fraccionadoras o porque est&e han sido com -

pradas ilegalmente a pesar de ser ejidales o comunales. En esta lucha

los campesinos se enfrentan no a61o a los terratenientes, sino a las ª.!! 

toridades agrarias, los jueces, la fuerzas del orden; en una palabra, -

el gobierno que los representa y defiende. Una unera de defenderlos -

ea hacer el tramite agrario interminable. (1) 

La acci5n y el tr§mite agrario de las organizaciones de la CNPA, se 

refuerzan y complementan con otras formas de lucha tanto a nivel nacio -

nal como regional, frente a las autoridades agrarias locales o federales 

o frente a otras instituciones. Entre las movilizaciones que realiza la 

(1) Boledn de la CNPA. C.<IMPESINOS EN LUCHA CNPA-ANEPA, editado por 
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CNAPA estSn las marchas, mitines y plantones que, junto con la toma de

oficina agrarias y de otro tipo, constituyen un medio de presi6n fund!_ 

mental. La aovil1zac16n ha permitido avances en la acci6n agraria y, -

aún en condiciones de repree16n se ha recurrido a ella para detener fa

ta. Finalmente, buscan la unidad campesina frente a loa que quieren d! 

vidir a los ejidos, comunidades y grupos de solicitantes para debilitar 

loa y romper su independencia, e& tambifn una forma de lucha. 

" ••• La CNPA ha venido extendiendose y poco a poco ha ido -

ganando un lugar importante en la lucha social en México. -

Ahora en 1985, muchas agrupaciones campesinas se han dado -

cuenta que a travEs de la organizaci6n, tienen m!s fuerza -

para sus luchas ••• " (2) 

Asl mismo tenemos grupos que lucha en forma independiente integra

dos como coaliciones, uniones, grupos campesinos, ejidos colectivos, -

etc. 

Mencionaremos algunos de estos grupos enfocando b4sicamente su co~ 

posiciSn orga:nica. 

{l) (Asociación Nacional para el Estudio de los Problemas Agrarios y la 

solidaridad con el movimiento campesino e indigena, con la colaboraciSn 

de: 

Instituto de Estudios para el Desarrollo Rural "Maya", A.C. 

Grupo de Estudios Agrarios, A.C. 

Educaci6ny Desarrollo de Occidente A.C. 

Equipo Pueblo 

(2) !DEI! del (1) 
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El proyecto Coalic16n plantea que se tiene que lograr un desarrollo 

independiente basado en sus propias fuerzas y organizados en base al tr!. 

bajo. Se tenía que transformar la organización no a6lo económicamente -

sino la colect1vizaci6n de loa •ecaniaoa de decisión, crear prlcticas º! 

ganizativaa que permitan que las decisiones sean colectivas, que las re.! 

ponsabilidadea del trabjao no recaigan unicamente en los dirigentes. Una 

organización en donde todos opinen, discutan y decidan sobre los proble

us y como resolverlos. Trabajar la organizaci6n interna de la directi

va de la Coalición. Se realizaban cada semana reuniones del Consejo Te_f 

nico de la Coalición con la participación de todos sus directivos y de ~ 

los responsables tEcnicos que trabajan en ella. Este Consejo TEcnico ti! 

ne como objetivo principal el que los asuntos de la Coalición en su con

junto ( Fondo Común, Unión de Crédito, etc.) se discutan ampliamente e_!! 

tre todos, para que dejen de tomarse decisiones personales. Se intenta -

adeds organizar la administración. la contabilidad, las finanzas, en -

fin todo el trab~jo al interior que permita efectivamente ser, a nivel -

del conjunto de ejidos, a nivel de la coalición, tan eficientes y produc

tivos como lo eran en la producción agrícola, a niveles de cada ejido. (3) 

La poaici6n de los ejidatarios es organizar desde abajo la produc -

ción y en ese sentido el camino es la producción de tipo colectivo, coo

perativo, siendo formas de alta rentabilidad de la tierra. 

" Esto esta demostrando en Sonora, Sinaloa, en el Noroeste y que i~ 

cluso supera los rendimientos de la propiedad capitalista, teniendo como 

(3) Boletln de la Coalición de Ejidos Colectivos de los Valles de Yanqui 
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ejemplo a la Coalici6n de Ejidos Colectivos de los Valles del Yanqui -

y Mayo, que es un proceso de organizac16n surgido desde la base de los 

ejidos y que va desde la siembra hasta la venta de productos'!. (4) 

El caso del Ejido Batopilas todos los problemas son resueltos por 

los aiembroa del ejido, no es únicamente la autoridad del ejido la que 

resuelve los problemas, sino es todo el ejido en su conjunto, con base 

en Asambleas Generales y en las decisiones de sus miembros para que la 

ej ecus16n de sus problemas corra por cuenta de comiciones. 

La diferencia es que el gobierno propone una organizaci6n donde le 

da autoridad a personas y esto, de alguna manera, por el mismo sistema, 

ae desvia y ae corrompe. 

" Somos tres ejidos colectivos: Batopilas, San Isidro, y -

Yucatin, del Municipio Fransisco I. Madero; alrededor de -

800 ejidatarios. La alternativa para el ejido es controlar 

el proceso de producción 11 .(5) 

" En la unión de uniones luchamos porque las masas vayamos 

decidiendo en todo momento nuestro propio destino, nuestra

propia historia. " (6) 

La unión de uniones ejidales y grupos campesinos son una organiza-

(3) y Hayo • Hayo 1981. " Hacia nuevas formas de organización campesina 

(4) " El Callo Ilustrado " 1207 Ejidos Agroindustriales. 

HEctor Raafrez Cuellar El Día !léxico 1985. 

(5) " El Gallo Ilustrado " 1208 Ejido Colectivo. 

Neaesio García Bueno El Día, México 1985. 

(6) Folleto de la Uni6n de Uniones Ej idales y Grupos Campesinos Solida -
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ci6n campesina independiente de cualquier central campesina o partido -

poU'.tico, formada por 156 comunidades tzeltales, tzotziles, chales, to

jolabales y castellanos; ubicados principalmente en la selva lacandona -

altos y norte de Chiapas. Se unen para resolver problemas cotlO la te

nencia de la tierra, la producci6n y comercializac16n de productos como 

el cafl, la madera, el ganado, el ma{z y el frijol, por medios de tran.!_ 

porte y tiendas cooperativas del consumo. Se organizan por asambleas 8.! 

nearles de las 156 comunidades en zonas y por representantes en un Con

sejo de Representantes donde se proponen comisiones de tipo económico -

por linea de producción o servicio. 

Las decisiones de car§cter general se toman en asambleas generales, 

se reunen cada tres meses. Se procura que los acuerdos y proposiciones

vengan siempre desde las comunidades pasando por las asambleas genera -

les de cada uni6n o zona. 

Uno de los problemas principales es la econom.!a, por lo que se -

plante6 fonaar una uni6n de crEdito para poder obtener crédito ús bar!. 

tos, en el tiempo en que se necesitan y con la administración de ellos -

mismos, o sea que se va a fon.ar algo parecido a una cooperativa de cre

dito campesino que sea t.rabajada por ellos mismos, siendo el Banco de la 

Uni6n de Uniones, 

Unos cuantos datos nos dar(n la idea de por qué la lucha por la t.i!, 

rra para el que la trabaja es la demanda central, unificadora y ús gen! 

ralizada del movimiento campesino: de los casi 5 millones de trabajado -

(6) rios de Chiapas Enero 1982. 
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res del campo. apenas un poco más de 2 millones tienen tierra ejidal o 

de propiedad privada, pero de ellos 8 de cada 10 no obtienen de su Pª!. 

cela ingresos suficientes para subsistir. 

Es decir casi 2 millones de familias con parcelas pequeñas en ti!. 

rras malas y de temporal se ven empujadas a luchar por ús y mejores -

tierras, sin que esto excluya el combate por mejores precios, obras de 

riego, crA'dito adecuado, etc. 

Por otra parte existen poco aás de 2. 5 aillones de campesinos sin 

tierra propia, muchos de los cuales trabajan temporalmente la parcela

faailiar o cultivan tierra en aparcería, pero que dependen sin embar

go fundamentalmente del jornal. De estos, s6lo una pequeña minoría, ge

neralmente especializada, tienen trabajo permanente y con salario de 

subsistencia; los demás dependen de trabajos irregulares, inseguros y 

plaimaaente pagados. De ellos, ús de un aillon son jornaleros migra

torios que la uyor parte del año viven hacinados en barrancas. 

Es decir, que cerca de 2.5 millones de trabajadores sin tierras pr~ 

pias, dependientes de un trabajo insuficiente, duro, mal pagado, estan

empujados a luchar por una parcela que les permita subsistir. Sin que

~ fato excluya el combate por mejores condiciones de vida y trabajo, aay,2. 

rea salarios, etcetera. 

En esta lucha y en torno a esta demanda confluyen minifundistas -

privados o ej !dales con tierras insuficientes que completan su ingreso

con el jornal, medieros o aparceros que ceden parte de su raquítica co

secha, peones acasillados de las fincas del sureste que además de ser

vir al hacendado trabajan una parcela prestada. Participan todos aque -
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llos que cultivando un pedazo de tierra para al aiaaos. no obtienen lo 

1uficiente para subsistir o tienen que ceder parte de au cosecha. Pe

ro se incorporan también masivamente loa jornaleros eventuales o petlll;! 

nentea de las zonas de agricultura moderna e incluso auchos trabajado

res irregulares de las ciudades rechazados de nuevo al campo por el d! 

•••pleo urbano. 

Se incorpora de una u otra forma a la enor.e· aayorla de la pobla

c16n rural trabajadora. 

Existen otros frentes de lucha : 

- luchas de los pequeños y medianos productores por aayores pre -

cios de venta y en general por mejorar las condiciones de su prE, 

ducci6n y c011ercializaci6n. 

- luchas de los asalariados del campo, incluyendo a ciertos ejidat_! 

rioa que en la prictica son asalariados del banco, por jornales -

aayores y mejores condiciones de trabajo. 

- luchas de todos los oprimidos del campo contra el despotismo, la 

iaposici6n y la represi6n de caciques y autoridades orientada &

imponer una cierta democracia a nivel de comunidades y aunici -

pios. 

Estas luchas no son excluyentes, los aissos campesinos que demandan 

tierra, pueden luchar como jornaleros en las zonas de contrataci6n por -

mejores condiciones de trabajo. 

Existen pues, ?Ús de 4 milloens de trabajadores rurales sin aedios

de producción propios o con medios insuficientes, empujados a luchar por 

una parcela como alternativa casi única de subsistencia. Esto significa 
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que el mviaiento campesino porque la tierra 1ea del que la trabaja es

t& poniendo en accicSn, de manera ús o •eno• decidida, a una tercera -

parte de todos loe trabajadorea del pa!s. (7) 

(7) Arundo lartra, " Polemica sobre las clases sociales en el campo me

xicano". El ascenso del Moviaiento Campesino. Ed. Macehual. México --

1979 p.p. 104-106 

(+) Ver Primer tap!tulo en el 1.1.2. 

(*) Tiene modificaciones en la Ley de Reforu Agraria de diciembre de 

1983. 
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IV. PAPEL DEL TRABAJO SOCIAL EN LA PROBLE!IATlCA AGRARIA. 

4.1. HETODO DE INVESTlGACION DEL TRABAJO SOCIAL. 

La ciencia como prictica social esti enmarcada e influenciada 

por el avance de las fuerzas productivas y las relaciones de produ~ 

ción de cada momento histórico. Por lo tanto, la ciencia depende de 

las condiciones históricas en las que surge la concepci6n de clase

que la formula, el nivel de producción y de experimentos, as! como

de las normas sociales imperantes. 

Lo que en cada momento histórico es considerado como Método -

Científico, se basa en una Teoría General, es decir, una concepción 

de la naturaleza y la sociedad ya sea materialista o idealista; la

teor{a es por lo tanto un cuerpo de conceptos y en base a este, es

ti el Método como la forma de alcanzar un objetivo. 

El MEtodo General utilizado fue el de la Dialéctica Materiali_! 

ta que parte de la práctica pretendiendo la transformación. el conE 

cim.iento de la realidad se da a partir de esti, haciendo abstrae -

ción, conceptualizando y regresando a la realidad para transformar

la; al hacerlo, se adquiere un nuevo conocimiento el cual se vuelve 

a abstraer se conceptualiza y se comprueba en la práctica, todo es

to como un proceso que no termina nunca, ya que la materia está en

pennanente transforución 

El Método está constitu!do por tres etapas del conocimiento: 
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la sensorial, la racional y la organizativa, Estas tres etapas no -

ae dan llnealaente, se van dando simultaneamente a lo largo del pro

ceso, ae conoce, se actúa, se critica y se sistematiza. 

Dentro del Método el conocimiento· sensorial representa la pri

Mra etapa de acercamiento a la realidad; el primer enfrentamiento

de la visión de la realidad que tiene el trabajador social con la -

realidad misma, ae trata de un primer momento de aproximación al 1!!, 

gar de trabajo; es una etapa de asimilación de la realidad, de ela

boración del universo por la inteligencia sensorial-motr!z. 

Se utiliza la técnica del diario de campo que consiste en una

deacripción exhaustiva de lo observado. Esta primera etapa tiene -

acercam1.ento cr!tico a la realidad superando loa prejuicios, las -

falsas concepciones del mundo y la sociedad en sus aspectos exter -

nos aparentes. 

La segunda etapa se obtiene a través del conocimiento racional 

es lo concerniente a los aspectos económicos, ideológicos y políti

cos y se realiza por medio de las percepciones. Se empieza a organ! 

zar el pensamiento y se relaciona con las apariencias de la primer

etapa a través del reconocimiento, buscando las determinaciones; ya 

no se describen las cosas sino las relaciones intense y externas. 

Ahora es una observación no del espacio sino de las relaciones 

sociales. 

Esta etapa permite llegar a la realidad que se busca interpre

tar:laa formas como la comunidad produce, distribuye y consume el -

excedente económico y determinar as! las relaciones de intercambio-



156 

( valor de cambio ) que definen al sistema social en que se vive. En 

la etapa del conocimiento racional la captación del objeto se da por 

las percepciones, clasifica los datos ya conocidos, se reflexiona y

discute sobre ellos y se emiten conceptos y conclusiones lógicas. 

Permite conocer la realidad y el porque de ella para asumir una 

posición de clase. Es importante el grado de compenetración que se -

logre en la comunidad, es necesario "vivir" sus situaciones, ya que

de otra forma nos consideran como extraños y no se logra percibir -

realmente la explotación bajo la cual se vive. Para esta etapa del -

conocimiento, se utiliza la técnica de la Cédula de Csmpo. que se -

realiza con entrevistas y reuniones de personas de la comunidad, ex

presando por escrito la situación que se percibe. tratando de dar -

una interpretación teórica de esta realidad. 

El desarrollo de esta etapa nos permite hacer un diagnóstico -

anal!tico descriptivo para partir a la tercera et.epa de organización 

que pretende hacer una interpretación teórica de la realidad, buscan 

do llegar a la ra!z del problema e ir planteando una respuesta a los 

problemas que se van presentando. 

Es imprescindible que los frutos de la práctica sean sistemati

zados para que realmente representen la realidad de la comunidad y -

se desprendan los ejes que girara la organización de la misma. 

La sistematización es el trabajo de ruptura de la apariencia, -

es el punto en que se une la acción, la investigación y la evalua -

ción, es el trabajo del cual se racionalizan la práctica para hacer

la cient!fica, oponiéndose a prácticas espontáneas, subjetivas o ---
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a!ticas. 

La sistematización genera el conocimiento cient!fico para la -

acci6n partiendo de la situación inicial y es por medio de este con~ 

cimiento que podemos tranformar la situación dada en otra cualitati

vamente diferente • 

La sistematización se realiza en todas las etapas del método y

sin ésta, la acción que se realiza tiene pocas posibilidades de lo-

grar una verdadera transformación de la situación que se pretenda ~ 

dificar. (+) 

4.2 Antecedentes de la Organización Social en el ámbito Campe

sino. 

Uno de los antecedentes a nivel documental con respecto al Area 

Rural es un estudio realizado en el Departamento de Investigación de 

la Escuela Nacional de Trabajo Social, por V!ctor Im:úa Canales y Y,2 

landa Aguirre Harria, con la finalidad de dar "una primera aproxima

ción al estudio de las alternativas del trabajador social en el Area 

Rural". 

Se plantea como una de las funciones del trabajador social la -

lnvestigación-Desarrolo de la Comunidad, con el propósito de que di-

(+) Basado en la tesis de "Experiencia Hetodol6gica en una colonia-

de la Ciudad de México" por Pilar Moreno Bolaños y Patricia Nava 

1ldgz. Gil. Tésis por el dtulo de Lic. en Trabajo Social • ENTS. 

"Vasco de Quiroga" 1978. 
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señe, dirija y aplique programas de desarrollo de la comunidad. Se -

caracteriza el programa de Desarrollo de la Comunidad, "por el es-

fuerzo consciente de sus integrantes para acelerar y dirigir los ca!!! 

bias sociales y culturales deseados", uno de los primeros pasos debe 

orientarse,, con .:1 objeto de ayudarla a formar un juicio más exacto

de cuáles son ellas y las formas de satisfacerlas11
• 

La investigaci6n se concibe como la primera función del trabaj!_ 

dor social en la comunidad rural para identificar los problemas con

lo cual se harán predicciones que permitan estructurar políticas y -

estrategias de acción, dándose soluciones a los distintos problemas

que afectan a la comunidad. Y para lograrlo, se plantea que la inves 

tigación debe ser apoyada por loe niveles políticos que tomen las d!, 

cisiones para incidir en el desarrollo social de los núcleos de po-

blación con problema social, requiere de la participación de diver-

sas profesiones para dar diferentes enfoques teórico-metodológicos y 

lograr una S!ntesis o un anilisis más completo y realista. Finalmen

te se deben de programar las actividades tendientes al desarrollo de 

la comunidad mediante el trabajo coordinado de sus habitantes• de 

las autoridades o por los recursos de las diversas instituciones. 

Las actividades deben tender a conseguir la participación de la 

comunidad en la reflexión de sus problemas• as{ co~ en la elección

de alternativas de acción, lograr que la comunidad actúe por medio -

del estímulo y mediante técnicas de sensibilización y motivación, -

concretar la participación en la formación de grupos los cuales se-

r¡n asesorados y supervisados cont!nuamente por el trabajador social. 
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(5). 

El estudio refleja una serie de contradicciones que se han man,! 

festado en el desarrollo del capítulo• asimismo la ubicación del pa

pel que jugó el desarrollo de la comunidad a lo cual daremos mayor -

amplitud: 

llistóric.e::i.ente el desarrollo de la comunidad fuE utilizado como 

un instrumento de mediatización y manipulación a través del cual las 

potencias imperialistas esquilmaban a sus colonias. Posteriormente -

ae le asoció a la poli.tics desarrollista de Alianza y Progreso en -

AmErica Latiraa 1 siempre con fines neocolonialistas. Los poderes --

criollos han llamado desarrollo de la comunidad a programas para su!. 

traer materias primas, obtener mano de obra barata, llevar la socie

dad de consumo al campo y fingir posiciones populistas que les han -

permitido manejar ventajosamente los conflictos y din5micas reivind,! 

cativas que se generan en los sectores populares. 

Al generalizarse la cr{tica contra la imposición tecnocrática y 

el paternalismo 1 la clase dominante ha dado en llamar desarrollo de

la comunidad a cualquier acción por intrascendente, impositiva, pa-

ternalista o tecnocrática que pueda ser. 

El desarrollo de la comunidad tendl'.a como instrumento de incor-

(5) V!ctor lnzúa Canales y Yolanda Aguirre Harria, "Perspectivas -

del Trabajador Social en el Area Rural" 

Ed. ENTS. México, 1981. Pág. 7 y P•P• 69-67 
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poración al sistema de equilibrio de los campesinos y trabajadores.

llegando al exceso de exigirles a la población recursos y trabajo a

dicional para el desarrollo de la comunidad. 

Se utiliza el concepto de Desarrollo de la Comunidad para des-

virtuar y neutralizar los procesos reivindicativos de la clase trab.! 

jadora en virtud de las esperanzas que despiertan, pero que jamás se 

traducirán en un mejoramiento cualitativo. Se constituye así una fo!. 

ma sublima! de dominio;una mistificación que hablando desarrollo, d.!:_ 

mocracia y educaci6n, produce precisamente los efectos contrarios. 

Por todos estos motivos se considera que el concepto de desa--

rrollo de la comunidad, había sido desvirtuado, pero sin embargo, -

por constitu!r una herramienta útil de trabajo, se le debería de re.! 

catar, utilizando por un tiempo el mismo término pero con una leve -

modificación denominada:desarrollo comunitario. (6) 

El método de desarrollo de la comunidad ha respondido tan solo

ª esquemas aislados e inoperantes. El hombre en su ámbito comunal ha 

sido utilizado como simple instrumento de experiencias exploratorias 

como elemento circunstancial y aislado de los aspectos sociales, po

líticos y económicos que conforman una totalidad global. El ~todo -

está influenciado por una fundamentación teórica positivista y fun--

(6) Revista de la Escuela Nacional de Trabajo Social. Epoca 11 1 a

bril-junio I 12 México, 1976. "III Congreso Nacional de Trabaj,! 

dores en Desarrollo de la Comunidad". p.p. 20-32 
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cionalista que le impide desarrollar una acción realmente transform! 

dora del medio por la gestión del hombre• objeto del quehacer profe

sional. Su gestión simplista dispersa y aislada fomenta dependencia

y pasividad de la gente. sin crear positivos valores, ni promover -

actitudes colectivas de la cooperación "J relaciones sociales. (7) 

Los antecedentes de organizaci6n social en el ámbito campesino

aon dniaos y tienden hacia el desarrollo de la comunidad. Posible-

mente existen investigaciones más serias en esta ¡rea en lo que res

pecta a las prácticas académicas y quizás institucionales, pero des

afortunadamente no existe una sistematización de dichos trabajos. 

4.3. lntervenci6n del Trabajo Social en el Ejido San Martln -

Cuautlalpan. 

En esta parte referiremos la participación que tuvo el Trabajo

Social dentro del universo de trabajo para poderse ir introduciendo

en el mismo. 

A partir de ahf:, pondremos de relevancia la importancia que --

dentro de la profesión tiene el trabajo en comunidades pues, este -

hace aás fácil la continuación de una investigación hecho que refle-

(7) Revista de la Escuela Nacional de Trabajo Social. Epoca 11, ju

lio-septiHbre I 9 México, D.F., 1975. Por Lilia R. De Hateo A

lonso, "Tendencias en Educación para el Desarrollo de la Comun! 

dad y el trabajo de Comunidades". P.p. 6y7 
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jado en San Martrn Cuautlalpan repercutió para ·que a nuestro reto!, 

no la Comunidad colaborara con nosotros a partir de tener ya la e_! 

periencia del grupo de trabajo que funcionó dos años antes con el

grupo de prácticas de la E. N. T .S., dentro del /rea de educaci6n y

aervicios principalmente. 

De hecho se dieron algunos obstáculos para lograr facilmente

la aceptación de nuestra investigación y el principal, lo represen. 

tó la desconfianza de las autoridades del lugar al pensar que in-

veatigar acerca de la base econ6mica del Ejido representado por su 

forma de producción y la organización dentro de la misma, implica

profundizar en los problemas que esto oculta como son entre otros: 

el caciquismo, las formas de explotaci6n del campesino, el control 

gubernamental aun en lo más recondito del Ejido. 

Todo ello estuvo presente e influyó para que se presentara -

tal resistencia misma que fué superada al momento de mostrarnos i!!. 

teresadas para participar en actividades que fuesen importantes pa 

ra el Ejido. En ese momento, surgió la propuesta de levantamiento

censal del poblado mediante el cual, además de satisfacer la in-

quietud de las autoridades en lo relativo a cifras de habitantes -

e ingresos, daba margen para asegurar la información que nos inte

resaba relativa a la Organiz.ación para la Producción. 

Es importante destacar la habilidad que siempre debe tener el 

profesional de Trabajo Social para lograr su vinculaci6n con auto

ridades relacionadas con el problema que se trata de investigar. -

representado en este caso por el Coaisariado Ejidal. el Delegado -
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Ejidal y el mismo Director de la escuela secundaria. A partir de -

lograr la aceptación con las autoridades se obtuvo la colaboración -

de los alumnos para la aplicación del censo y por parte de la pobla

ción su aceptación para contestar el mismo. 

Destacaremos la coordinación que a nivel interdiciplinario se -

tuvo tanto con alumnos de veterinaria en el apoyo que nos dieron en

el curso de capacitación para controlar la conducta de los alumnos -

y por parte de arquitectura respecto a la estructuración del diseño

del apartado de la encuesta referido al tipo de vivienda y materia-

les de la misma. as! como al levantamiento del croquis del Ejido y -

la toma de fotografías; faltando de nuestra parte el haber ampliado

dicha coordinación hacia el área de agronomía y sociología que en un 

momento dado hubieran sido de mucha utilidad dado el objeto de estu

dio. 

Dentro del curso de capacitación se pusieron en práctica las d! 

versas técnicas grupales que tienen como finalidad el evaluar el a-

prendizaje de un grupo; dentro de dichas técnicas mencionaremos la -

d!namica de grupos, phillip.s 6-6 y pequeños grupos de discución ene.! 

ainados todos ellos a lograr que los alumnos conocieran y manejaran

totalmente la encuesta que había de aplicarse. Se dificultó la impl!_ 

mentación del curso de capacitación dado a la falta de experiencia -

en manejo de grupos numerosos (60 alumnos) y las caracterlsticas de

los alumnos de secundaria lo que propició que la asesoría para el -

curso se fuera iaplementando en el transcurso del mismo, auxiliando

nos aieapre de dinámicas enfocadas a retomar la atención de los alu!! 
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nos. 

Fué importante la etapa de evaluaci6n y retroalimentaci6n que -

entre las dos compañeras del trabajo de tesis siempre se dió a fin -

de ir corrigiendo algunas preguntas además de que, se logró la dete

cci6n de líderes naturales dentro del grupo, los cuales sirvieron P.! 

ra apoyar la idea de formación de equipos de encuestadores coordina

do cada uno por su respectivo l!der. 

Dentro de esto, la importancia del estudio piloto durante el -

curso de capacitación fué algo que dentro del m~todo de investiga-

ción se tuvo que implementar, dado al poco tiempo de que dispon!amos 

para contar con el apoyo de los alumnos y con su ayuda y los ejerci

cios de aplicación de ellos a sus padres fuimos afinando la encuesta 

Otra técnica utilizada fué el recorrido de campo que se efectuó 

para tener una idea de la fonna en que debiamos abarcar al Ejido con 

el fin de no perder el control entre la pBrte encuestada y la que -

por diversas circunstancias (viviendas desocupadas, terrenos baldíos 

etc •• ) sa iba quedando sin censar por lo cual, se implementó una fo.r 

ma de avance a través del levantamiento de croquis, lo cual no estu

vo contemplado desde el principio. 

La amplitud de nuestro universo de trabajo fué algo que en un -

momento dado nos desesperó, al grado de pensar que nunca ibamós a -

terminar de censar, y el tiempo con el que podíamos contar con los -

alumnos terminaba; este hecho pensamos que debe de tomarse muy en -

cuenta desde el momento en que se proponga dentro de cualquier inve.! 

tigación un cambio que favorece al momento coyuntural presentado en-
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el fenómeno a estudiar, a partir de ah! es importante destacar la -

flexibilidad que todo método cientHico debe tener, a fin de modifi 

car en lo general la forma de abordar el problema de estudio. 

Una actividad que tuvo importancia para las autoridades del -

Ejido, Padres de Familia y Alumnos que apoyaron el censo, estuvo r.! 

presentada por la entrega de reconocimientos avalados por el Profe

sor Roberto BermÚdez, como estímulo para los alumnos dentro de lo -

que podrfa llamarse su primera experiencia de servicio social, pues 

se hizo alusión tanto a su participación en el censo como en el CU!, 

so de capacitación; queremos manifestar aquí la falta de apoyo de -

las autoridades de la E.N.T.S. para avalar el trabajo de los alum.--

nos. 

Se agradeció a los alumnos su participación mediante la entre

ga de un pastel. 

Dentro de la etapa de codificación de datos nos referiremos al 

obstáculo que nos represento' encontrarnos de pronto con tal cantidad 

de información que pensabamos no iba a ser fácil de sistematizar, -

lo que nos impulsó a buscar la forma mecánica de codificación que -

dado su costo y la complejidad del programa del sistema al que de

bió haberse soaetido, no quedó otra alternativa más que la de codi

ficar manualmente la información, etapa que se hito lenta y pesada

por la cantidad de encuestas (824) y el número de varibles maneja-

das en cada una. 

La falta de conocimiento del problema del campo se vi~ reflej!. 

do al diseñar el instrumento de recolección de datos, mismo que es-
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pectficamente en la pregunta 11 inversión anual en el proceso de sie!! 

bra" ,no se determinó que en este proceso existen varias etapas que -

requieren un gasto que var!a en su periodicidad ( que comprende des

de el deshierbe, barbecho, sieabra, cosecha, rastrojo y abono de !a

tierra.), lo que propició dejar de lado los resultados obtenidos de

esa variable. 

Asimismo el poco conocimiento de le problemática del campo nos

llev6 una vez terminada la investigación a darnos cuenta de la no e~ 

rrespondencia del marco te6rico con el desarrollo general del traba

jo hecho que fuimos modificando a lo largo de la elaboración del in

forme.. 

Esta intervención en el Ejido como trabajadoras sociales nos pr~ 

porcionó una serie de enseñanzas tanto personales como profesionales 

las cuales ser!an difíciles de enumerar• lo importante es resaltar -

el significado que tiene una investigación con recursos propios y en 

la cual se confronta el conocimiento teórico de nueve semestres de -

la carrera. 

Los errores y avances que se presentaron aportaron conocimien-

tos para posteriores estudios además, se clarificó la función social 

que como profesionistas tenemos para con la población de diferentes

sectores. 

La participación del Trabajo Social será evaluada en la medida

de las aportaciones que reciba la población en general. 
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V.- PROCESO DE INVESTIGACION PARA CONOCER LA INTERVENCION DEL TRAJ!! 

JO SOCIAL EN LA ORGANiz.ACION SOCIAL Y PRODUCTIVA DEL EJIDO SAN

llARTIN CUAUTLALPAN. 

5.1. ESTUDIO DESCRIPTIVO 

5.1.1. Ubicaci6n Geográfica. 

Antes de iniciar el desarrollo de este tema, creemos pertinente 

aclarar la situación presentada durante el proceso de inserción al -

Ejido hecho que nos modificó un tanto la propuesta original de part! 

cipaci6n del trabajo social en la organización social y productiva -

del Ejido. 

Lo anterior dado a que la coyuntura presentada al momento de -

realizar el trabajo de campo requerir!a de nuestra participación pa

ra elaborar y coordinar un estudio socio-económico del lugar, por -

carecer en el Ejido de esta información. 

A partir de aht 1 nuestro instrumento de recolección de datos t.!!_ 

vo que contener principalmente datos de población y servicios, ade

cuando solo un apartado menor para profundizar en las formas de or&! 

niz:acU5n para la producci6n existentes en el Ejido. 

Ante esto. el proyecto de organización para la producción del -

cual haremos referencia en el cap!tulo VI, se puede instrumentar en

otroa Ejidos con caracter!sticas sociales, econ6micas, pol!ticas y -

geogrlficaa similares a San Kart{n, lo que conllevarla a un trabajo-
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que deberl realizarse con un mayor rigor cientlfico y contando ade-

ús, con una mayor experiencia en el ámbito de la organización. 

Ahora bien, creemos indispensable el hacer referencia a un pri

mer acercamiento que del Ejido tenla una de lae integrantes del equ!. 

po, por haber constitu!do San Mart{n el lugar de pr,cticas del grupo 

2321 al cual perteneció durante 1984, lo que dejó una información -

inicial que fué retomada, ampliada y actualizada en el presente tra

bajo por lo cual, en el desarrollo de este capitulo podri notarse -

una relac16n cont!nua entre aspectos Económicos, Pol!ticoa y social

es, con porcentajes y referencias a cuadros, lo que permitió darle -

cuerpo y presencia a los datos obtenidos del Censo aplicado. 

Daremos inicio al desarrollo del teaa ubicando un poco al Ejido 

San Mart!n Cuautlalpan, cuyo nombre proviene del siguiente vocablo: 

Cuahtitl-irbol 

Tlalli-Tierra 

Pan-En-en Tierra 

11 En Tierra Poblada de Arboles" 

El Ejido San llartln Cuautlalpan pertenece al Municipio de Cbal

co, estado de México; entre loa 19• y 17 1 de latitud Norte y entre -

los 99• y 50 1 latitud oeste del Meridiano de Greenwicb 1 siendo sus -

limites: 

Norte: Autopista México-Puebla. 

Sur: Santa Mar!a Huexoculco 

Este: Barranca del Atla.ora 



1 69 

Oeste: San Lucas 

Noreste: Bosque del Potrero 

Noroeste: San Marcos Ruixtoco 

Sureste: Cañada Ortizco 

Suroeste: San Gregorio Cuautzingo 

(ver croquis. Anexo 1) 

5.1.2. Aspectos Económicos 

Tenencia de la Tierra 

Las formas de propiedad comunal es una de las más evidentes que 

implican una estrecha relación entre el trabajador y las condiciones 

naturales de la producción;tamhién expresa formas de cohesión colec

tiva y de trabajo cooperativo muy fuertes en el seno de comunidades

dominadas por relaciones de producción asentadas por el consumo de -

valores de uso. 

El Ejido es una creación de la Revolución de 1910 materializada 

por el Estado. quien lo convirtió en una célula de su sistema buro -

critico cooperativo. 

San Mart!:n Cuautlalpan es una comunidad de estructura eminen -

temente campesina, fundamentada en terrenos ejidales dentro de los -

cuales se encuentra una zona boscosa, localizada en la parte alta -

del Ejido, explotándose en ella la madera que es vendida a la flbri

ca de papel "San Rafael, S.A." y otra zona llamada ladrillera que, -
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se encuentra a la entrada del pueblo y en la cual se fabrica el ado

be y ladrillo, rentada una parte significativa a personas que no pe.r 

tenecen al Ejido y que sin embargo, a pesar de la contaminaci6n que

producen as{ COllO el desgaste del suelo apto para la siembra, no ha

sido posible el restitu!r los mismos para actividades meramente a -

gr!colaa, debido a que las rentas que pagan para usar estos terrenos 

representa una foraa de obtener fondos para obras de beneficio so -

cial dentro del Ejido, administrando ese fondo el Comiaariado Ejidal 

del lugar. 

Adeús de eso, el trabajo como hornero es la segunda ocupación

iaportante dentro de la poblaci6n económicamente activa del Ejido -

(vor srUica 110.1, en Anexo.) hecho que atañe a loe hijos de familia 

al Ejido, como forma de obtener ingresos complementarios al del jefe 

de familia, trayendo co.o resultado la existencia y permanencia del

núcleo familiar dentro del Ejido (ver cuadro No.2, en el punto 5.2.3 

Existen dentro del Ejido problemas econ6micos y sociales deriva 

dos fundamentalmente del tipo de tenencia de la tierra la cuál, en -

térainoa generales se encuentra integrada de la siguiente manera: 

a) Terrenoa Ej ida lee 

b) Propiedad Co•unal 

e) Propiedad Privada 

Presentando cada tipo las siguientes caracter!aticas: 
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DIVERSOS ANGULOS DE LOS TERRENOS EJIDALES 
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a) TERRENOS EJIDALES. 

La mayor parte de estos se encuentran ubicados en la parte alta 

del Ejido, perteneciendo a los 303 ejidatarios existentes en la co

munidad, los cuales representan el 91.08% de la población que tiene

este tipo de tenencia de la tierra (ver gráfica No. 3), siendo el t! 

po de la misma de temporal, presentándose además la siguiente si

tuación: 

a) Se posee la tierra y no existe fuerza de trabajo para hacerla 

producir. 

b) Se posee la fuerza de trabafo pero no se posee la tierra. 

Se da entonces la medier!a como figura caractcr{etica de este -

Ejido, que no es otra cosa más que repartirse a medias el producto

de la cosecha, lo que en un momento dado nos representa una mayor -

cohesión social quelleva impl{cito un mismo f{n: la lucha por la -

subsistencia misma. 

Para hacer producir la tierra, además de la fuerza de trabajo -

recurren a la utilización de instrumentos de trabajo, algunos no -

tan costosos como serla el caso de: coa, gGadaña. pala, azadón, ba

rreta, machete, zapapico, hacha, vieldo, zeta, hoz (ver grifica No. 

4), todos ellos utilizados fundamentalmente en el proceso de la -

siembra y de la cosecha y que por lo general pertenecen a cada uno 

de los ejidatarios y, otros que debido a su costo y a la poca fa-

cilidad de obtenerlos. tienden a alquilarlos, prestarlos o bien -

pedirlos a cambio de la medier!a como es el caso del tractor, la -
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ASPECTO DE TERRENO EJIDAL JUMTO A LA VIVIENDA 

ZONA BOSCOSA 
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yunta tanto de caballos como de bueyes, la máquina picadora y, la -

máquina empacadora (ver gráfica No. 5). 

b) PROPIEDAD COMUNAL. 

Es el tipo de propiedad comGn a los 303 ejidatarios, esta zona -

se encuentra ubicada en la loma del pueblo, es una zona boscosa de -

la cual es explotada la madera, siendo utilizada el producto de la -

renta en obras de beneficio comunal, como son entre otras cosas: es

cuela, relleno de calles (material), etc.; presentándose aqu! una -

organización de trabajo a través de la faenas que se realizan tanto

en el transcurso de la tala de madera y la reforestación de la zona

boscosa, como también en los trabajos comunes relativos al empareja

miento o relleno de tepetate y piedra, en los caminos que por causa

de los aguaceros dificultan el paso de la gente y de los automóviles. 

Es en este tipo de trabajo en donde participa toda la población~ 

dándose aqu! la Organización Social, comprobado con el número de re!. 

puestas obtenidas en lo relativo a la forma en que la población con

tribuye a la solución de sus problemas; destacindose un sentido de -

participación que en momento dado no es el factor que estE obstacul!, 

zando el desarrollo del Ejido, debido a que existe la cooperación -

tanto económica como de fuerza de trabajo. 

En e1te sentido quiz¡ el problema para el desarrollo del pueblo

se estl dando al nivel del control pol!tico existente en el Ejido -

a través de las instancias gubernamentales representativas del Ejido 
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as! como la figura del cacique y terratenientes que en momento dado

hacen caer a los habitantes en el juego político de la competencia -

por lograr la representatividad a trav&s de las dos instancias más -

fuertes en el Ejido y que son: la Delegación Municipal y el Co --

misariado Ej idal dando como resultado el divleionismo entre los ha-

bitantes del Ejido que los enfrenta contra los candidatos de uno y -

otro puesto pol{tico que implica un control vertical hacia el Ejido

logrando con ello que se vean más ~nfrascados en esa disputa que -

conlleva problemas entre familias ':! por generaciones, dejando de la

do el interés que debe representar el organizarse para luchar por un 

mismo f!n que los haga obtener mejores créditos 1 precios de garantía 

que les d~ la oportunidad de liberar un poco los gastos de insumos -

efectuados en el transcurso de la siembra para que al momento de la

cosecha1 sea equilibrado ese gasto con el precio pagado por el pro-

dueto. 

e) PROPIEDAD PRIVADA. 

La mayor parte de la poblaci6n representada por el 61. 52% cuenta 

con un pequeño patio al cual usufructúa en forma individual por lo -

general ubicadas a la entrada de sus casas, sembt'ando pequeños huer

tos que en un moMnto dado ayudan a reforzar su dieta. siendo estos: 

calabaza y avena;el resto de la población representado por el 39% no 

cuenta con esa opción. 

llELACIONES SOCIALES DE PRODUCCION. 



176 

El nivel de las Relaciones Sociales de Producción se establece -

a partir del trabajo mismo, es decir, en el proceso de la acción del 

hombre sobre la naturaleza para lograr su transformación. 

La desigualdad de las Relaciones Sociales de Producción en el -

campo• hace salir a los productores de la Economía Mercantil. 

Al menos en San Mart!n únicamente el 19. 63% (ver gráfica No. 7)

de los 303 ej !datarios se dedica a la comercialización de su cosecha 

y es en cantidades m!nimas. 

Además, existen factores que hacen que la poca capacidad de co-

mercialización por parte de los ejidatarios se vea frenado, siendo -

entre otros: 

a) La calidad de les tierras por lo general de temporal en las

cuales únicamente pueden darse los cultivos básicos como son maíz, -

frijol y eventualmente trigo. 

b) La falta de créditos de parte del gobierno sabiendo que no -

es fácil recuperarlos dado a los problemas que se presentan que mu

chas veces impiden obtener la cosecha en este tipo de tierras como -

son las heladas, sequ!as, plagas. etc; dando mayor preferencia a los 

créditos solicitados para terrenos de riego en los cuales se da 

mayor impulso a loe productos para forrajes .. 

d) La mayor cotización que tienen en el mercado los productos -

para exportación como es el caso de: café, algodón, trigo, frutas, -

entre otros.; en comparación a los productos básicos que por lo gen!_ 

ral se tienen que importar pues los producidos en el pal'.s son insuf! 
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chmtes dado que la demanda de los mismos supera a la oferta como -

es el caso del mah. y del frijol. 

e) Lo indispensable y natural que para e 1 campesino representa 

dar prioridad a la alimentación de su familia antes que comerciali

zar, además de que es imposible en primera por la extensión de su -

parcela (de l a 2 Hectáreas) y en segunda por las razones ya expue!. 

tas con anterioridad. 

f) La explosión demográfica que incide en las zonas rurales en 

las cuales los núcleos familiares oscilan entr'=! 5 y 8 miembros. --

siendo mas indispensable contar con productos que contribuyan a la

alimentación (ma{z y frijol) de ln familia, restando importancia la 

competencia en el mercado. 

Esto determina en un momento dado que la mayor{a de la pobla -

ción campesina no pueda satisfacer sus necesidades ínfimas requeri

das. 

El ejidatario al tener su propia parcela no recibe un salario -

sino que, obtiene su ingreso mediante la venta minima de algunos de 

sus productos, pues la mayor parte de los mismos es utilizada para

au autocons\190 (ver gráfica No. 7) • siendo esto lo más usual debido 

entre otras cosas al bajo promedio de la cantidad que cosechan (ver 

gráfica No. 8) • por lo que la poca gente que llega a hacer uso de -

la comercialización lo hace para completar con ese ingreso sus nec!. 

sidades. 

Las Relaciones Sociales de Producción que se dan en San Martín

Cuautlalpan son fundamentalmente agrícolas, existiendo alguno~ te--
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rrenos, en donde se ubica la zona ladrillera, que son rentados a Pª!. 

ZONA LADRILLERA 

VIVIENDA DE LA POBLACION QUE TRABAJA EN LOS HORNOS 
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Sirviendo la renta de los miemos para preservar el fondo común

del Ejido a trav's del cual se compran algunos instrumentos, como ea 

el caso del tractor y yuntas tanto de caballos como de bueyes¡cuya -

renta a los ej !datarios es baja en comparaci6n con las tarifas soli

citadas por particulares. 

Dentro de esos hornos se utiliza la fuerza de trabajo de los -

miaatas habitantes del Ejido asl como de Ejidos cercanos, sobre todo

de los campesinos que no tienen terrenos propios para trabajar, adc

mia de los integrantes de la familia que contribuyen al ingreso fam! 

liar. Esos factores pueden explicar porque existe esa zona. 

Hablaremos ahora de las condiciones de trabajo que se dan en -

los hornos, siendo evidente el trabajo en condición desfavorable re

feridos a la falta de equipos de seguridad (protectores para manos y 

cara) de las personas que ah{ laboran, las cuales se exponen al fue

go directo sin que en un momento dado exista servicio médico que le

atienda. La fuerza de trabajo no es remunerada por jornada sino por

la cantidad de ladrillos y tabiques que elaboren durante el dla y B!. 

tisfaciendo ante todo los compromisos contra!dos por el dueño con -

los compradores particulares del producto. 

A pesar de ello es importante el papel que desempeña la zona l!. 

drillera en la permanencia dentro del Ejido de algunos miembros de -

la familia pues evita la salida de los mismos además, la ocupación -

de hornero representa la segunda forma de trabajo más importante en

el Ejido. 

Ahora bien, la tranferencia de la ganancia del sector ejidal -
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al empresario agr!cola se hace a través del mercado ya que los pro

ductos lanzados por este sector son generalaente de altos costos de 

producción justificado por el requerimiento para producción en 

tierras de temporal las cuales necesitan una infraestructura de al

to costo adeús de los insumos de los cuales se requerirá para que

la calidad de los productos pueda competir con los provenientes de

los terrenos de riego. 

La CONASUPO es la Institución Estatal que tiene como función -

comprar los productos de los ejidatarios para lanzarlos al mercado

•iendo el precio de compra de $53,000.00 la tonelada de malz (en -

junio de 1986) y, de $60,000.00 (en junio de 1986). 

Como ya se ha venido diciendo únicamente el 19.63% de los ejid! 

tarios comercializan su producto a CONASUPO la mayor parte represe!!. 

tada por el 57 .59% destinan su cosecha básicamente para el autocon

sumo y, el 22.51% restante la almacena para reponerse y utilizarla

en épocas que por causa de heladas, aguaceros, sequ!as o plagas -

pierden la cosecha. 

5.1.3. ASPECTOS POLlTlCOS. 

Cobra importancia dentro de este aspecto la figura clásica del

cacique el cual para su existencia requiere de ciertas condiciones

coaio son: una zona aislada y ecológicamente favorable en la que no

exista presi6n excesiva sobre la tierra. 

De este .odo, la región debe permitir a los campesinos un 
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cultivo de subsistencia seguro y estable y, al cacique, la gran --

propiedad territorial y una actividad comercial fácilmente exporta-

ble. 

Desde este punto de vista las condiciones al menos en San Mart!u 

están dadas y se conjugan para dar paso a esta figura que refuerza -

su poder económico a través de la usura a los habitantes del Ejido -

en momentos de malas cosechas, enfermedades, etc. las cuales hacen -

que muchas veces la poca cosecha obtenida tengan que dividirla entre 

la alimentaci6n de su familia y la entrega de la otra parte al caci

que como forma de pagar poco a poco la deuda contra!da; dejando --

abierta la opción de dependencia económica de algunos habitantes en

relación a esta figura. 

Además. disfraza su papel de intermediario entre los productos-

y la comercialización de estos en Chalco, en donde tiene como activi 

dad de comerciante de ropa. en tiendas de su propiedad; lo que en un

momento dado hace más fácil la distribución de los productos del 

Ejido al mercado de Chalco, dado los contactos que tiene aqu!. 

Desde la perspectiva pol!tica, existe un contubernio entre las-

autoridades y el cacique ejercido al interior del Ejido a través de

la manipulación que se hace con los grupos que se enfrentan a la lu

cha por lograr los puestos del Comisariado Ejidal, el cual juega un

importante papel dentro de la toma de decisiones al interior del -

Ejido. 

La manipulación la percibimos al nivel del juego en el que se -

hace caer a los habitantes del Ejido en la lucha que hace que se --
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enfrenten no con la instancia sino con la persona que la representa

logrando con esto, una división política lograda por la manipulación 

del PRI por un lado y, el PAN por el otro. 
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Para su Organización Política, San Martín cuenta con instancias 

que tienen como función lograr el control de los habitantes, respD!!, 

diendo asl al interés del gobierno por mantener controlado al sec-

tor campesino desde su base principal, el Ejido. 

Las instancias son las siguientes: 

- Delegac16n 

Ubicada al centro del Ejido y conformada por el delegado y po

licías originarios todos ellos del Ejido, desarollando su función -

en forma gratuita y recibiendo el apoyo económico de los habitantes 

para actividades dentro del Ejido, 

Su función está encaminada en mantener el orden dentro del 

Ejido ade81ás participa en la coordinación de servicios médicos de -

tipo preventivo ofrecido a los habitantes del Ejido a través del -

sector salud. 

La Presidencia Municipal de Chalco ofrece apoyo económico a la

Delegación en lo relativo a la preparación de m!tines de apoyo con

refrigerio para la visita de cualquier candidato o autoridad de -

Chalco y Toluca, los cuales, esporádicamente llegan al Ejido, sobre 

todo en períodos de campañas políticas. 

Existe una rivalidad entre la Delegación y el Comisariado --

Ejidal del lugar, motivado por un lado, el manejo de dinero con el

cual se desempeña el Comisariado y por otro lado, consecuencia de -

lo anterior es el peso que tiene para la toaa de decisiones dentro

del Ejido. 

- Jefes de Manzana y de Barrio 
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Conformado por siete personas representantes cada una de los -

siete barrios existentes en el Ejido siendo su función principal, -

la relativa a colaborar directamente con la Delegación Municipal -

del lugar para las actividades que se crean de urgencia como fué el 

caso de la campaña de vacunación as{ como las visitas a las vivien

das haciendo labor de convencimiento para que se presentarán al -

m!tin de apoyo que durante nuestra estancia en el Ejido realizó el

Presidente Municipal de Chalco. 

- Consejo da Colaboración Municipal 

Formado por cinco personas que tienen los cargos de presidente, 

secretario, tesorero y vocales respectivamente, sirviendo de auxi-

lio de la Delegación, en un momento dado son los que administran -

los fondos que se lleguen a recolectar. 

- Consejo de Vigilancia 

Formado por tres personas que tienen como funci6n el auxiliar

a los polic!as para la vigilancia del orden en el Ejido. 

- Comieariado Ejidal 

Formado por tres personas que tienen los cargos de presidente, 

secretario y tesorero respectivamente siendo su función principal -

la gestión con las autoridades superiores en lo relativo a proble-

aas ejidales, para lograr su resolución. 

Teniendo peso en la toma de decisiones relativas a obras de -

benefico social que se construyen en el Ejido con fondos de los -

ejidatarioa. 



185 

ESCUELA EN CONSTRUCCION POR CONCEPTO DE FONDOS EJlDALES 
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Este hecho justifica en un momento dado una ventaja dentro de -

las fuerzas económicas tanto dentro del Ejido como fuera de este -

sobre todo sabiendo que es indispensable para cualquier gestión con 

los ejidatarios identificar el poder de una persona (presidente) 

como forma de la fácil aceptación del conjunto de ej !datarios. 

En un momento dado las autoridades o fuerzas del Ejido, para 1!!, 

grar la manipulación de ejidatarios es mas fácil que identifiquen -

sus intereses a través de una sola persona, en este caso, la repre

aentatividad del Comisa riada Ej idal que al f!n y al cabo es una in.! 

tanela que va a responder al Estado pues de este mismo se origina -

una parte de su poder. 

Una prueba de esto lo representa las Asambleas de Ejidatarioa -

en las cuales las autoridades de la Reforma Agraria a través de su

Delegación respectiva, manipulan el transcurso y los acuerdos de -

la misma al 110mento de la votación de algún acuerdo contrario a los 

intereses tanto del cacique como de las mismas autoridades. en don

de los ejidatarios temen hacer valer la voz y voto conferidos por -

temor a la represalias que puedan sufrir dado a que la población -

de ejidatarios en general son jefes de familia que pasan de los 40 

años. 

Desde este punto de vista podemos afirmar que lo inaenso de la

pirim.ide política de control al Ejido a través de las instancias -

referidas con anterioridad, las cuales no justifican su existencia

en nú.ero dado al bajo número de habitantes por lo que podr{a ex -

plicarae el control hacia los habitantes del Ejido que impide la -
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la formaci6n de un tipo de Organizaci6n que tenga como obje.tivo la

lucha por -tl logro de créditos, asesorl.a, precios de garant!'.a e in

fraestructura necesarios e indispensables para loa ejidatarios, d.!. 

do los problemas que por falta de estos se tienen en el Ejido. 

5.1.4. ASPECTOS SOCIALES 

CLASES SOCIALES • 

San Mart!n Cuautlalpan es una muestra de la generac16n de cla-

ses sociales al interior del campo mexicano como reflejo del desa-

rrollo del Capitalismo en México para lo cual, detectamos tres el!. 

ses b¡sicas: 

a) Campesinos con tierra. 

Conformados por productores independientes que viven básicamen

te del trabajo de su parcela, generando lo suficiente para mantener 

al núcleo familiar y en momento dado subsistir pero no ahorrar. 

b) campesinos sin tierra. 

ltepresentado por aquellos campesinos que al no poseer la tierra 

tienen que trabajar la de otros para poder contar con un ingreso -

empleándose para tal fin al momento de la aieabra, en época de la -

misma Y• fuera de esta se ocupan como bornero• dentro del •isaio 

Ejido, aunque con esta funci6n abarquen el sector relativo a la in

dustria extractiva, saliéndose de la agricultura. 

Lo iaportante es la subsistencia ais .. , teniendo que apoyarse -
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algunas veces con el ingreso complementario de otros miembros de la 

familia. 

Existiendo una cantidad m1'.nima representada por el 9.9% de la -

población que poseen terrenos de hasta 9 hectáreas y que inclusive

cuentan con una pequeña bomba de agua cercana a estos terrenos, que 

pertenece a los terratenientes quienes emplean fuerza de trabajo de 

los ejidatarioa del lugar pagando $1,800.00 diarios por jornada de-

8 horas, quienes se convierten en controladores pol!ticos del Ejido 

y, deciden sobre el desarrollo que debe seguirse. 

Esta caracter!atica tiene su explicac16n en la medida en que -

estas personas (terratenientes) por generaciones han obtenido di

chas parcelas las cuales han sido sumadas a la dotaci6n de otros -

miembros de la familia, haciéndose inexplicable dada la caracter!s

tica y los requisitos legales para dotar a un ejidatario. 

Sin que represente la explicaci6n total, haremos referencia al 

compadrazgo existente entre las autoridades de la Delegación Agra-

ria de Toluca y• los terratenientes. quienes cuentan con un poder -

econ6•ico extendido hasta fuera del Ejido. 

La calidad de estos terrenos 1 tiene aás facilidad para la pro-

ducci6n dada sus cualidades de riego. 
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TERRENOS DEL CACIQUE 

BOl!llA DE AGUA 
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Pudiendo observarse en la última foto la presencia de pipas de

agua que además, surten de este líquido a la parte alta del Ejido -

localizada en la loma, existiendo un abuso por la cantidad de din!. 

ro a la que ea vendida a los habitantes. 

A pesar del descontento de los ejidatarios por el abuso co -

metido por estas personas, las autoridades agrarias correspondientes 

no han intervenido para resolver tal situaci6n a favor de loe ejida

tarios. 

ALIMENTACION 

En San Martín Cuautlalpan la alimentación no comprende los nu

trientes básicos necesarios para el desarrollo natural del indi -

viduo dado que su dieta se basa principalmente en: tortilla, frijol 

sopa, café, chile y ocasionalmente huevo, leche y carne, obtenida -

esta, de los animales de granja con que cuenta la mayor!a de la po

blación, representada por 569 familias que poseen por lo general -

gallinas y guajolotes, 

El resultado de la poca ali.entación es el bajo nivel adquisit! 

vo que predomina en la zona en donde la mayorla de la población 

apenas gana una vez el salario a!nimo (ver gráfica No. 2). 

Debido a que la aliaentación es insuficiente ee presentan las -

siguientes caracter!sticaa en la población: 

- altos !ndicea de mortalidad 

- baja estatura 
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- bajo peso 

- bajo nivel de aprendizaje 

San Martín Cuautlalpan es una comunidad en la cual la casa se -

reduce al lugar en donde el campesino repara las fuerzas perdidas -

por agotadoras jornadas de trabajo, siendo la misma en su mayor!a -

de propiedad privada, representada por el 64.80% en segundo lugar, 

existe la vivienda por donación del Ejido formado por el 23.06% -

y, el 6.99% restante vivienda prestada por parientes que por diver

sas razones se fueron del Ejido en forma eventual dejando la casa a 

cargo de familiares con la condición de que se le dé a la misma el

aanteni11iento y la contribucie5n por concepto de servicios correspo~ 

dientes. 

El tipo de uteriales ús representativos para la construcción-

de las viviendas son en orden de importancia: 

Pisos de ceaento 

Muros de adobe, tabique y tabicón 

Techos de 1¡a1na de asbesto, adobe y loza de concreto. 

l>el tipo de .aterial utilizado se desprende la predoainancia -

de la vivienda definitiva en un 58% y, la provisional en un 38.95%. 
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TIPO DE VIVIENDA 

VIVIENDA Y CALLES 
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Se nota además, en la parte posterior de las viviendas la cons

trucción de corrales provisionales en los cuales guardan a sus ani

males, 

Existen en total 2,076 cuartos en los cuales se distribuyen las 

824 familias existentes en el Ejido, dándoles los siguientes usos: 

- 46.12% lo utilizan como recámaras 

- 34.91% lo utilizan como cocina 

- 11.26% lo utilizan para usos múltiples, entre ellos graneros, 

corrales, bodegas, etc. 

- 6.11% restante lo utiliza como sala-comedor. 

Se pudo detectar una existencia numerosa de animales en el -

Ejido pertenecientes, a 569 familias que poseen los mismos, tenien-

do predominantemente los siguientes: 

Tieo de Fa~na Total Existente 

Gallinas 1,246. 

Perros l, 126. 

Guajolotes l, 123. 

Puercos 418. 

Borregos 260. 

Conejos 249. 

Gatos 206. 

Ovejas 183. 



Tipo de Fauna 

cabras 

Burros 

Caballos 

Hu las 

Patos 

Otros 

1 94 

Total Existentes 

178. 

128. 

94. 

80. 

21. 

6. 

5,318. 

El servicio mi;dico que más se utilizo en el Ejido es el parti-

cular en un 50% como reflejo del trabajo eventual que desarrolla · -

la aayor!a de los habitantes. 

La cl!nica del campo ubicada en Chalco, es utilizada por el --

40% de la población. 

Un 5% utiliza el dispensario médico ubicado en el Ejido el 

cual ee deficiente tanto en atenci6n como en la calidad de los 

pasantes de medicina que eventualmente visitan el Ejido. 

El restante, representado por el 5% hace uso de los remedios 

caseros y el automedicamento 1 debido esto a la desconfianza que -

tienen hacia la medicina en general. 

EDUCAC!ON 
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Dentro de las instituciones educativas existentes en el Ejido -

se detectan las siguientes: un jardín de niños. una primaria y una

secundaria estatal con una parte de financiamiento de los padres de 

familia y otra parte 1 la mayor 1 proporcionada por la Secretaría de

Educaci6n Pública a través del CAPFCE, que es el responsable direc

to de las construcciones fuera del Distrito Federal, una secundaria 

financiada la construcción por los fondos ej ida les y, un tecnol6gi-

co. 

Dado que en San Martín existen 41,544 habitantes (ver gráfica -

No. 12) y siendo la población en un 751 joven, las escuelas son -

insuficientes por tal motivo algunos niños acuden a escuelas del -



Municipio de Chale o. 

Existe un bajo porcentaje de analfabetismo representado por el-

3.6% de la población total, sobre todo localizados entre la pobla-

c16n adulta. 

El 40.04% carece de instrucción primaria completa. 

También se puede observar un bajísimo porcentaje de profesioni!. 

tas existentes en el Ejido, representado por el 1.82% de la pobla-

ci6n total ( ver gráfica No. 13). 

El bajo nivel de escolaridad de la población es un reflejo del

interés en el campo para subsistir contTibuyendo en el gasto fami-

liar en lugar de satisfacer la necesidad de instrucción, observado

ello en el alumnado que participó en el curso de capacitación de -

los cuales un número elevado ya estaban trabajando en los hornos -

y, velan pocas posibilidades de continuar estudiando pues su sport.! 

ción al ingreso de la familia es indispensable. 

SERVICIOS 

Los servicios públicos con los que cuenta la población son: 

a) Transporte colectivo 

Representado por camiones que salen del Distrito Federal perte

necientes a la línea San Francisco. Existen también servicios de -

cambia que ofrecen un servicio da rlpido a diferencia de los ca-

llliones aunque el costo es el doble en relación al priaero. 
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Otra forma de transporte utilizado lo representa la bicicleta. 

b) Caseta Teléfonica. 

Este servicio es insuficiente dada la demanda de la población-' 

que no es satisfecha por el corto horario con que funciona en pro

medio calculado de 6 horas. 

Además ese corto horario tiene que cubrir dos funciones, por -

un lado servir como puente de comunicación entre los pocos partic.!:!, 

lares que tienen teléfono en sus casas, y que para lograr su fun

cionamiento deben hacer contacto con la caseta y por la otra parte 

debe dar servicio a la mayor!a de la población que por no contar -

con ese servicio recurren a la caseta. 

e) Servicio de Agua. 
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CASETA TELEFONICA 
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El servicio de agua es distribu{do por una bomba ubicada al ce!!. 

tro del pueblo y a un lado de la Delegación, econtrándose con fre -

cuencia en mal estado por lo que, la mayor parte del tiempo únicame.!!. 

te los vecinos del centro del pueblo cuentan con ese servicio. 

La parte alta del Ejido se surte de agua a través del servicio

de pipas que es abastecida de un pozo que pertenece al Ejido. 

d) Luz 

Es muy reducido el número de postes de luz existentes en el Ej! 

do lo que permite que la mayoría de los habitantes usen los "diabli

tos" para contar con este servicio. 
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e) El drenaje entubado solo existe en una de las avenidas pri!!. 

cipales del Ejido, utilizando la mayoría de la población las cepas a 

cielo abierto como forma de evacuar desechos y aguas jabonosas. 

f) Dentro de otros servicios con que cuenta el Ejido, haremos

referencia a una iglesia católica ubicada sobre la avenida principal 

del Ejido; 
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Además existe una farmacia. la única en el Ejido ubicada tam-

bién en la avenida principal. 

i· .l..¿<;.;~ 

'..~~·· 

También se nota la existencia de misceláneas un poco surtidas_ 

y distribu{das en todo el Ejido. 
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A pesar de ello, es bajo el número de tiendas de abarrotes en el 

Ejido, por lo que la población para abastecerse tiene que recurrir al 

mercado de Chalco Y• eventualmente al tianguis que llega al Ejido ca

da 8 d!as, el cual resulta insuficiente en cuanto a la variedad que -

ofrece a la población en general. 

S. 2 DESARllOLLO DE LA INVESTIGACION. 

CONTACTO CON EL EJIDO. 

En abril de 1986 se llega al Ejido con la finalidad de dsr a co

nocer nuestra inquietud relativa a conocer las causas que originaban_ 

la falta de Organización para la Producción, para lo cual nos hab!'.a-_ 

moa fijado como meta llevar a cabo este trabajo con los 303 ejidata-_ 

rios que conformaban nuestro universo de trabajo y, desde un princi-_ 

pio en trabajo de gabinete hab!amos determinado que lo principal para 

permitir la aceptación de nuestro trabajo era el contacto con las au

toridades del lugar para lo cual, se procedió a establecer y plantear 

nuestra investigación a las siguientes Instituciones existentes en el 

Ejido: 

AUTORIDADES CONTACTADAS: 

!.- Delegaci5n Municipal. 

2.- C09isariado Ejidal. 
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3.- Secretar!a de la Reforma Agraria (a través de su respectiva 

Delegaci6n Agraria en Chalco). 

4.- Director de Escuelas Secundarias. 

5.- Población en General (y particularmente un compañero de Ar

quitectura que vive en el Ejido). 

APOYOS OBTENIDOS: 

Delegaci6n Municipal: 

- Aceptación casi inmediata de nuestra investigación en el Eji

do con la condición de que se apoyara con un censo poblacional que -

les arrojara datos relativos a los niveles de escolaridad de la po

blación as! como el monto de ingresos de los jefes de familia. 

Promesa de apoyo de material requerido para el diseño del Censo 

(hojas 1 lápices, gomas 1 etc.). 

Ofrecimiento de apoyo humano a través de alumnos de tercer año_ 

de secundaria, que nos auxiliar!an en la aplicación del Censo. 

Apoyo para gestionar ante la Presidencia Municipal de Chalco el 

otorgamiento de Recursos Materiales para la elaboración del Censo. 

Comisa ria do E j id al: 

- A través de Asamblea de ejidatarios se planteó la importancia 

del levantamiento censal para tener cifras estimativas del total de 

población y tipos de problemas relativos a los ejidatarios (tenencia 

de la tierra, fauna, etc.). 
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Se aprobó y propuso una partida de dinero ($30,000.00) que, de

b!amos de utilizar para comprar el material que utilizaríamos lo 

cual, no fué posible puesto que en la misma Asamblea se comprometió_ 

la SRA a proporcionarnos lo. 

Se hab16 también de apoyo material a través de camionetas del -

Ejido para trasladar a los encuestadores en las zonas más alejadas -

durante la aplicaci6n del Censo. 

Reforma Agraria: 

- A través de su Delegación Agraria en la Asamblea de ejidata-_ 

rios se comprometi6 a financiar los recursos materiales requeridos,

ª cambio de la entrega total de la información recolectada. 

Obstaculización para iniciar la aplicación del Censo al rededor 

de 3 semanas debido a.l retraso de la entrega del material prometido 

el cual al fin y al cabo, nos entregaron en total: 3,000 hojas blan

cas tamaño oficio, 3 extensiles, 100 folders, 3 cajas de clips, sao_ 

hojas tamaño carta, 50 ligas, 30 gomas y, 2 blocks de tabulación; no 

respetando el acuerdo relativo al apoyo con el mimeografo para la 1!!! 

presión de los censos, actividad que se llevó a cabo con los propios 

recursos de las integrantes del equipo. 

Director de Escuela Secundaria Estatal: 

- Se logró la aceptación para autorizar el apoyo de 60 alumnos_ 

de 3er. grado, poniendo como única condición, nos responsabilizára-_ 

moa de loa alumnos y, nos couiprometiéramoa a través de la lista de -
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asistencia, a reportar las faltas de los mismos. 

Dió facilidades para prestarnos dos salones de la Escuela para 

llevar a cabo el Curso de Capacitación a los alumnos, as! como la -

ocupación para reuniones antes de cada aplicación, con la finalidad_ 

de ir revisando el trabajo de los alumnos. 

Población en General: 

- De parte de ellos se obtuvo la ayuda para proporcionar cube-_ 

tas de agua de frutas para los alumnos al término de cada día de Ce~ 

so y lo ús importante; su colaboración para llevar a cabo el traba

jo, autorizando el permiso a sus hijos para colaborar con nosotros -

tanto en la capacitación como en la aplicación del Censo. 

Hablamos en particular de Germán Vega, compañero de Arquitectu

ra quien nos apoyó en lo relativo al asesoramiento de la mejor forma 

para ir abarcando al Ejido, trazó también un pequeño croquis del Ej! 

do mismo que se encontrará en el anexo 2. 

5.2. l SELECCION Y DISE~O DE LA MUESTRA. 

Hablaremos aqu! de la forma en que manejamos un número de 303 -

ejidatarios, universo detectado a partir de la investigación previa_ 

que se tenía del Ejido, la cual se refirió en la primera parte de e!. 

te capitulo. 

Existió una modificación de ese universo dado a que la coyuntu

ra presentada por el Ejido, requería que se trabajara a nivel censal 
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con TODOS LOS JEFES DE FAMILIA existentes en el Ejido¡ lo que impli

caba abarcar a 521 habitantes más que nos daba un total de 824 jefes 

de familia con los que habla que trabajar dado a que, se carec{a de_ 

datos exactos de población por edad, nivel de escolaridad y, pobla-_ 

ción económicamente activa, información que al momento de llegar al_ 

Ejido se hacía necesaria debido entre otros factores a: 

- El requerimiento de parte del INEA para ver la conveniencia -

de impartir cursos de Alfabetización. 

- La cooperación económica que se pretendía recolectar a partir 

del número de habitantes económicamente activos, para la construcción 

de una barda del panteón del Ejido; además se quer!a ver a partir de 

el monto de jefes de familia solventes, para poder negociar la soli

citud de un crédito ante FIFONAFE. 

- Conocer el número de niños menores de 5 años para efectos de_ 

realizar las visitas para aplicar la vacuna contra la poliomielitis. 

De esta forma nuestro universo de 303 EJIDATARIOS se ampliaba -

al total de 824 JEFES DE FAMILIA, para lo cual se diseñó el instru-_ 

mento de recolecc:i6n de datos, representado por el Estudio Socioeco

nóaico, presentando propuestas para el misaio tanto el Comisariado -

Ejidal como el Delegado; quedando el diseño final del mismo a cargo_ 

de nosotros. 

S.2.2 DISE!IO Y APLlCACION DE LA ENCUESTA. 
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En esta parte vamos a hablar de los problemas que tuvimos para -

diseñar la encuesta y, como poco a poco se fué afinando en el trans-_ 

curso de la misma capacitación impartida a los alumnos de secundaria. 

Al hablar de problemas para el diseño del instrumento de recole~ 

ción de datos, nos vamos a referir a la etapa de operacionalización -

de variables que iban a soportar teóricamente, a través de las pregu.!! 

tas, nuestro cuerpo de hipótesis. 

Básicamente haremos referencia al hecho de la selección general_ 

de la inclusión de todas y cada una de las preguntas contenidas en el 

cuestionario. 

En ese momento cada pregunta del Censo pensábamos que nos iba a 

arrojar los resultados que iban a aprobar o a rechazar nuestras hipó

tesis, lo que al momento de la sistematización de la información, qu~ 

d6 desfasado debido entre otras cosas a que se incluyeron algunas pr!_ 

guntas que al momento de la aplicación fué difícil contemplar la res

puesta. 

Específicamente nos referiremos a la pregunta relativa al gasto_ 

de los ejidatarios para hacer producir la tierra durante el proceso -

de la siembra. En primer lugar no particularizamos cada una de las -

etapas que cubren el per{odo de la cosecha, para de ah{ sacar un cos

to aproximado del gasto total por concepto de insumos a la tierra pa

ra lograr la Producción. 

Este error se contempló al final de la aplicación y, no hubo ma

nera de recuperar la inforaación al respecto. 

Pode.os decir que un obstáculo que se nos presentó por el cual -
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no pudimos controlar esa situación es la concerniente al poco énfasis 

que se pone de la situación agraria en la materia del mismo nombre, -

la cual únicamente hace referencia a la génesis del problema del cam

po a partir del Desarrollo Capitalista pero en un momento dado, no e!. 

pecifica todos y cada uno de los problemas con que se enfrenta el ca!l 

pesino desde el momento mismo de la dotación del Ejido, hasta su poca 

o casi nula participación en el mercado, y los problemas a favor o en 

contra que esto implica. 

Quizá el conocimiento mis detallado de cada uno de los aspectos_ 

relativos al problema relacionado con el proceso de Producción as! C.!!_ 

mo a la misma Organización dada, nos hubiera sido muy útil para que -

no se hubiera visto obstaculizado el resultado para probar o dispro-_ 

bar nuestro cuerpo de hipótesis. 

Es importante además hacer hincapie en el tema referido al proc.!:_ 

so mh~mo de la Investigación Social. a la cual la profesión únicamen

te le dedica el último semestre de la carrera hecho que creemos debe

r{a de ir mejor reforzado desde mediados de la carrera dada la impor

tancia del aspecto social con el quehacer del Trabajo Social, lo que 

deber!a andlizarse y de alguna forma satisfacer el requerimiento tan_ 

importante que de esta materia se deber{a tener. 

Lo anterior sin caer en justificación únicamente pretende demos

trar los problemas a los que se enfrenta todo profesionista que pera! 

gue como objetivo. lograr la titulación a través de un trabajo de in

vestigación en un aspecto de la problemática social en general. 

Ahora bien, pasaremos a anexar cada una de las modificaciones 
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que fué sufriendo la encuesta misma la cual, en su primera forma que-

d6 as!: 

,,.,lñul• -------- .. bllt.•·-----------~--------
C1HDIO P.&•ILIAll - __ .. 

1".1 ' 1 11 1 ' t s 11' 1 e 1 o 1 • 
flfO '9 00119tNacllllU °"9UU1b ( ) S..1-U'l&UI. ( ) ,__1.o ( ) lo to aiart.. -- tJl•I -.-n. ( ) 0..b ( ) 

..a. ( ) ~or ( ) tat• -.il\lpl• ( ) J,p.1 ~ ._loUl.arla ( ) rt .. ( ) l&dt 01 ( ) M ( ) lllw:l.aJ•• 91 ( ) ao ( 

Po.la .. p\lDI ( ) S..Vtoe ( ) Uh UW. ( ) Scn.olo .atJ.oo1 • ( ) •l ( ) 1Jmi1 ....-. • ( ) ol ( ) 

iionilo t'NmJ'Ol"'MI hnn ( ) o.toa ( ) JVttJtuid ( ) °'" ----__ -----
T 1111C1 & 111 LI tlllll 1 

fipo .. ,...,1-.a1 ~Wal __ ........... --- ......... ---··--- l'Nll ..... h1n4.a _____ _ ... ___ .... ________ _ 
111111 J • 

'1JO 111• "'1Un ________ rwtoüoL4 ... ________ .Zlrt'_..l ... __________ _ 

CUU.M4 ca......._ _______ o.eotAJ.1 .. uk _______ .,_ -----------

&POTO OOllllJlllTAL 1 

c.tlt\•------------U•Orl• "-t• -------------------...,... ____________ ...., ---------------------~ 
POl•&s DI 010•11iac1011 

:::!.i..,.---------------
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::u ... -----------------------------------
oata•• •• 1.1 0101111101011 

::::::------------------------------------
a1i. ... 1 .... _____________________________ _ 

En un segundo w>mento, la presentaci6n asi coao algunas varia-

bles fu¡ modificada, logrando la siguiente encuesta. 
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lSTUOIO IQCID(CD.af!ICO DtL lJJDO SAR MUTll Cl.MUTl.ALP'H,MPID. DE CKALCO UTADO Dt MCXICD. 

NOPltf.U.ID---··------·-··-· DOftlCILID••••·-------------·••• FCCKA -·---------

lDAD SEXO PAJttNIUCO 

WJ'YIEJIDA Y SCAYlCIOS 

TlPO DC CQil.StRUC:ClOJll 1 ftMAHtaTS C ) HCN'lSIOMAL C ) POR *'3CIAR ( ) 

MTCRlAl.CS OC 
0

C<ICSTRUCCJON1 MUROS T&OfQ PllQS -..v;AO DI: CUA&f'DS ---
USOS 1 ~r.A e } COCIMA ( ) ... "º ( ) SA1A CCR::DOA ( J usos t1JLTIPLCS l ) QfltOS 

S...VlCI051 AWA .~11 e J "° ( J TOMA. DOKIClt.lARlA l J PlPA ( } ACAAll:O WMO-- W% e ) ( } 
CC. Hi:DIDOR ( ) Ce»& Dl.A&LO ( J DRl:HAJ& ( l FOSA S&:PTICA ( ) u:fiUMA l ) AIU l..IBR&: l ) SG::llVIClO HC>ICO NC t 
SI ( J CUAL rOAM Dt .u>.STO 1 TIENDA ( ) 'flAHGUlS ( ) CQU.SU'PO t J OV0l.CO l } ;':'RO ---
TolAN$POltTC .:xT;MNOI Pts.:10 e) CAHION ( ) PUTICULAll e , a1c1cw:TA ( ) MOfOClc.ETA e ) 

Sunaporte INTl:IUI01 llCJO..."?A l ) MOTC.CI:::LtTA ( ) CA6AU.O ( ) IUUO ( ) OTllO 

T¡fil.:#ClA OC U. TIURA 

TIP<> DC PROPltoADl CJIDAJ. ( } ~·o º' HOCTAUAS ( J ' t>OSt!: TITULO º' PROPlt.D>.Dl H e ) JIO ( J PORQ\lt -

AKACWl)ADA ( } 1 CUAICfO 1----- --------U CJJltN 1 FAUICUl.AJI ( >------
PMIW:Alt ( ) OntO -------

P«lP16.DAD .-RIYAOA 11 ( J llO ( ) ' pesa; Tl'NZ..O OC PROP11DAD J S1 ( > m ( J ' POICIJEJ -------
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SJ::MIM 

TIPO DC CULTIVO UtatJ:ClDAD -------IWVtllSICll AJCUAL -----
CAWTlOAO COSCCMADA -----~ ----«G• 
DCS1'1NO Dt LA COSCCKAt AUTOCWS\MO C ) T1WCWl ( l CCIEllCIALlU.ClC* ( 1 AIA'CDW'llCtttO ( ) OTRO ----

lJISTRuttt:MTO:S DE tltABAJO UTlL.IU.OOS 1 All.\tlO DC ""DCAA COI 'l\Jlf?A Dt IUCTSS ( ) ' CUANTO? ---- TL'CTOll C 1 
L CUANTO 1 --- AAAPO DE CADtMA tlil YUNTA DC l1fJtAS Y CABAu.o5 ( ) L C\IMTO l Tl:INMDm DC 

JIASTflOJO ( ) ' cu.urro l '"'-' ( ) ~ ( J CAUCTA e ) IAIUlCTA ( ) Meffi:TC e , ZAPAPICO ( ) 

K..\OtA ( ) CM ( ) GUAOdA ( ) VICl.00 ( ) UTA ( ) HOZ ( ) O'Z110S ----------
APOYOGUIU:~'-1.. 

ca101ros1 NO 1 ) SI ( ) LDC QUltNl -----------' CUAJrtO 7 ----------
AUSOltlA TCOllCAI M0 ( ) SJ ( ) L OC QUIPll OC QUI TIPO ---------

CD'VltA1 C('W.SUPO ( ) PAltTlCut.All ( ) DUO----------------------
tAUM 

' QUC AN1"Al.tS TUNE l •UJlROS ( ) •ucn:s ( ) "'-11.>.S ( ) a..A1LCIS ( ) IMJUDJOS ( ) YACAS ( ) 

GAU.110.S e , IAT'OS ( ) GU"'1ot.Of'CS ( ) CMIVOS e ) CERDOS ( ) COMl!:.JOS e l OrROS 

FCIRJV.S OC ~N11ACION PAAA LA PRt»UCCI<* 

lllDJVIDUAL ( 1 L CMPLCA TRABA.JA.OOti.ts l MO ( l 51 ( ) L CUANTQS 1 --- SUEU>O --f'lOCl:DCllCl'." -

COLECflVA e ) ' OW'LL' TAAllAJA.PO«CS 1 JitO e J Sl ( ) icuAH'TCl.Sl -- SUW>O --

--- PAOCtDCCV. ------

SITVAClON GCllCltAL 

L QUt PAOIJLEK'S COllSlOCRA. Wt U1STCW CW SAN MRTIN l -------------------

' IJUICM y CCllO LOS 1u:sua.v1: l -----------------·--------< NA PAnlCIPMIO USTED P.t.ltA SU SOWC:lOM 7 ----

Para lograr todo esto nos ayudó bastante el desarrollo del CUR

SO DE CAPACITACION impartido a los 60 alWlllO& de secundaria que nos 

auxiliaron en la aplicación del Censo, siendo la siguiente forma en_ 

la que se realizó. 

En Mayo de 1986 con horario de 17:00 a 19:00 horas los d!as 

miércoles y viernes y, de 8:00 a 10:00 de la mañana, los sábados d!! 

rante 3 seunas, se inicia el curso con inforaación relativa a lo -
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que significaba el Censo, su importancia. los tipos, y la mejor forma 

para obtención de datos confiables. 

Se puso énfasis en lo importante que es el crear confianza al e!l 

cuestado, iniciando para ello con una presentación clara, senc'Ula -

as! como una pequeña explicación del porque del Censo dentro del Eji

do; todo ello debido a que ninguno de los alumnos hab!a aplicado an-_ 

tes una encuesta, por lo que a partir de esa pequeña introducci6n pr!_ 

tend!amos dejarlos interesados y comprometidos para lograr informa- -

ción confiable. 

En la la. semana del mismo mes de Junio y durante 4 semanas con

secutivas hasta la la. semana de Julio, se inició con la presentación 

de nuestro instrumento y a la Capacitación sobre el mismo, el cual P.2 

co a poco y mediante los ejercicios de aplicación del instrumento en

tre los mismos alumnos y ellos (en casa de cada uno) a sus padres, se 

fué afinando nuestro instrumento de recolección de datos hasta que se 

logró su forma final, misma que se anexa enseguida. 
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cen.a e h ;ia 11Giil"°'8 ... •Jlllo ..., N\..-C.,, Cw-.lt:~ 

~ da Chelllia .n el ••Cedo d9 M9•1oo 

PIOPlfUllO ____________ .OIJGEll _____ OOJUCJUO. ________ .FfCHA~J 

~10 PANJLIAI 
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1 
r 

VIYJElllOA. Y Sl!IVtCtOS 
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nor14 11 PISOS·-------- lfCUIAR.4 .1 1 A.GUA S1 1 1 NO 1 1 LUZ flO 1 1 SI 
IUTAU 1 1 •uros. _______ _ COCtMA. 11 TOltA POMlCfLIA.UAI 1 COJf llUJPOI 
IJOUCIOlll OEL !JipO t 1 TfCHOJ _______ _ UlA COMUOI 1 J PIPA 1 1 ACAllfOI 1 vrouro 
OUA. _____ _ 

•.-iUO ti( CuAITOJ 1 1 usos MULTIPLU l 1 ouo. ____ _ 
SUVICJO 11rorco lfO ( 1 JJ ( 1 CUA.Lf 
fOIM llf A.IASTOr ruurorrr unno1 
TUlftA 11 PUflO 11 
TUMGUIS 1 1 C.üllOll 11 
C01114SUPO 11 PAIJICUL.41 11 
Clll'AlC'O 1 1 llCICtnA. 11 
OTIOS --- lfOTOCfC'U'TA. 11 

1 F " f "I C J A D ~ t ' t 1 E 11 R. A. 

ino rr rtOf'HPAV• 

f.JUIAL 1 1 111. t'E HECTAUA.5 1 
AnE•DAoA 1 1 •o. oc 11rcuttAS 1 

ano ___ _ 
TUt1.SNIT1 JllTElllOi 

llCIClrTA 1 1 ... 'ª 1 1 
l&OTOCJCUU. 

C.UALLO 
: : anos __ _ 

1airo 11 
PAITICUUI 11 

PlfllAJC lfO( I .st I I 

uo •u1111c1PAl 1 1 

A CIELO AIJflTO l I 
0110 ____ _ 

OESCCllOS FfC4LF! 

FOSA. SfrflC'A. t 

LfUllllA 1 
Atlf Ullf I 

1 ••osrr TfrUlO Pf nOP'HtAP SI 1 1 110 f 1 ¿POtnurr ____ _ 

1 ¡C'UAlfTOr ··--- ruro __ llUIEllA t 1 ¿A OUHllP1 PUfrf(Ul.U 

------- FAMJlUt 01'!" 
1 1 lft, t'l lf[CfUUS 1 1 ¡POSff TtTUlO P[ PllOPIFPAIH Jt 1 1 lit' 1 1 •l't'ltlUff,~----

U PECTE 

fllllU 
ACNOS 

~AllA t'UAN'9CI VACUllil. 

corto 11uE. 

~OA CUANPC OESPUl.SIU 
C'OlfTU. nuE 

.... _ ···- "'" ......... ""'- ~ .... """""""'"":::;: :3::, 
UAH tllYfCTAU SI 1 l 110 1 1 .ilf r.uSUIJ.t. .0101oru JI 1 1 ~o 1 1 jCIEE MfCUUU lA F•ISTfllC'I' OE UllA f.l,,INiCU l'ffC'' 
MUJA flf ESTE PO!Ut'O SI 1 ) 110 1 1 •'010Uf1' ______________________ _ 

~...!..U...!.... 

Tl..il H t'U[TJVO rr110tHCIOAt> _______ 111111r1s10Jt ANUAL_ ·--·-·--· 
CAWllllAP COSECHAOA1 Tl,;fll[lAP~ --- (UOs ___ nrcto O! GUAllTfA __________ _ 

OUflNO or u ~SfClfl.1 AUTOCOfSUltO 1 1 ('0MflCIAttUC1011 1 1 AUfACfHAJllEllTO 1 1 flU!l!Uf 1 1 ouos ________ _ 
COllUCJALIZACI01f1 CON.UUPO 1 1 •.UTJC'UlU 1 1 orro. ____________________ _ 

IN!TJ:UJOFllTOS Uf! TlAJAJO 

llil!UUllflllOS 

~~~,·~·'-~~---+----4---1-~--1--~+----+----+----+-~-- -·~- --
AIADO PE CAllUA f!J VUliTAS 

ITIOS 
PALA 1 1 AZ.lp01f 1 l CAllHA 1 ) UUfTA ( ) IACllfff 1 1 ZAPA'JCO 1 1. N4COfA t 1 C'OA l 1 GUAOA.14 1 1 rJflOO 1 ! 
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('UIUOJ1 ltO 1 1 JI l 1 ¡Pf euu~r1 IANIUUL 1 1 FIF01'AFf 1 1 ('OIA.IWI 1 1 PA.lTH'll1A.I 1 1 on:o 1 1 ,('UAloT~, ·-· -

ASUOUA J(('lllf('A1 110 1 1 JI 1 1 ¡Pf PUlfllr1 JAllf 1 1 JU 1 1 IOIUU1 1 1 rrrONAH 1 1 ('OPAGf .. 1 1 """'"'"'") 1 1 
PAITJ('UlAI 1 1 OTIO _____________________ ----·- _ ·---

Of rtl"O 1r uuo11A1 sr•rUU=I 1 runuuwru 1 J P'11.cu1c11u l 1 cu1nvos 1 1 ouo.s ____ _ 
FOl~AS DE OlCANIZACION PARA LA P'IODUCCJOH 

l .. IVUltM.l 1 I HllP'lU TUWAOOIUt ltO 1 J JI 1 1 ¡('UAllTOSf 1 I JOUAOA ___ SUflPO ___ P'•OCEPf.llC'IA 

FOHA lf OrGANIUCJOlf P'AIA ll TIAW01 CUADUlUJ 1 1 Cl.PATAZ 1 l CUAHIUA.S r ('4'AUZ 1 1 oru.s ___________ _ 
COLfCTU'A. 1 1 ¡fllPlU TIAIUAPOIUt "'" 1.1 JI 1 J ¡Clll.llTOH.I 1 JOlli'A.OA ___ sufUO ____ ,,OCf#fNCU 
ro1au.. Pf OIGANIUCJO# 'º"u TUl.U01 cuouu.u 1 1 CAPATAZ 1 1 CUAOULUJ V ('APAU.l 1 1 orus ______ . ___ ---
fAJIJllU 1 1 ¡fliPlU UU.UAPOIUt lihJ 1 1 SI 1 1 ¡CU.ülTOSI l 1 JORllAOA ___ .SUflOi.J ___ PIO('f0fMCl4 ______ _ 

IOWJ Pf OIGAJ.IJZA.('1011 ........ El TIA.1001 t'OAUZ 1 1 CUAPl:lttA.J 1 1 CUAPIJUA.J ., ('AUUZ l 1 &)ru.s ___________ -- -
tllf91fllA O APAICUJA.1 ______________________ _ 

StTUACION Cl!lfl!IAL 

•OUf rronuAS Ch.SIPfU QUf UUTU Ell SA.• llAlflllf ________________ ·--·---- -

-------------------· JiOUIO 'f COtlO lOJ IUllfO'ff ______________ _ 

•t1A PAUICIPAPO L!SJU Ui' Ju JOlUCIOllt _______ _ -------·· ·---·-·---------------------------·-----------·----·--

En las 2 Últimas semanas de Julio, aprovechando el mismo curso -. 

se realizó la organización de la forma en que se abarcar.ta al Ejido -

para ir aplicando en censo, seleccionando a los alumnos que mejor do-

ainaban el censo y a los que más asistencia tenían, para nombrarlos -

coordinadores de cada grupo de encuestadores, quedando la supervisión 

general a cargo de las dos integrantes del equipo de tesis, ·se cont6-

durante el curso y al 110mento de la aplicación con 40 alumnos. 
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Dió inicio la aplicación del Censo en la 2a. semana del mismo -

mes de Julio. y en horarios de 8:00 a 13:00 horas, únicamente sábados 

y domingos, concluyéndose la misma en la tercera semana de Agosto de

bido a que ese era el tiempo l!mite que la escuela hab!a autorizado -

para contar con el apoyo de los alumnos, pues deb!an entrar a período 

de exámenes finales. 

La forma para Organizar los grupos de encuestadores fué la si- -

guiente: 

- 8 grupos con cuatro integrantes cada uno, encabezados por un -

coordinador, que aparte de coordinar el avance era responsable de ir_ 

realizando un levantamiento de croquis por cada zona encuestada, con 

la finalidad de llevar un control de las viviendas que iban quedando 

pendientes ya fuera por no encontrarse las personas o bien por cons

tituir un lote baldío. 

Además, esos pequeños croquis sirvieron de auxilio para elaborar 

el plano del Ejido con la ayuda de un compañero de Arquitectura pero_ 

que por problemas de localización, no se pudo lograr el anexarlo en -

su forma final, rescatando únicamente el primer trazo del mismo. que_ 

se anexa, (ver anexo 2). 

Para poder abarcar el Ejido sin correr riesgo de perder el con

trol de avance de zona• dada la falta de nombres de la mayoría de las 

calles as! como la numeración de las casas 1 se dividió al Ejido en -

cuatro zonas principales, iniciando por la parte alta (la loma), para 

llegar a la entrada del mismo (zona Ladrillera) 1 y de ah{ se avanzó -

por toda la avenida circundante (avenida Nacional) 1 hasta sus límites 
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LA ETAPA DEL !JE LA SECUNDARIA Etl CENSO. 
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con el otro Ejido (Huexoculco) hacia el Oriente (Barrio Santa Ka, 

Atlahuitle y zona boscosa) .. 

En un principio el tiempo utilizado por encuesta era de aproxi

madaaente 45 ainutos 1 los cuales al transcurso de las 2 primeras se

unas fué disminuyendo considerablemente a 20 minutos, esto debido -

ús que nada a la habilidad que iban adquiriendo los alW1I10B en la -

aplicación del Censo, finalizando el mismo en el tiempo estipulado -

o aea la tercera semana de Agosto, cubriendo el total de 824 fami- -

liaa exiatentea en el Ejido. 

Realizando al final de esta semana la toma. de fotografl'.aa, llia

aaa que se anexan en cada uno de los temas de este cap(tulo. 

Culminó nuestro contacto con los aluanos mediante la entrega de 

Constancias Alusivas a su participación tanto en el curso de Capaci

tación como en la aplicación del Censo. 

Efectuándose la entrega de Constancias en la ceremonia celebra

da con motivo de la culminac16n del nivel secundaria de los alumnos. 

agradeciendo por parte nuestra el apoyo y el interés brindado tanto 

de elloa como de las autoridades que apoyaron nuestro trabajo, que

dando la parte de codificación as{ como la presentación de resulta

dos a nuestro cargo. 

S, Z, 3 PlOCESAl!IElfIO Y R!SUL TADO DE LOS DATOS. 

En Septie•bre iniciamos el procesamiento de datos. etapa más P.! 

aada de la Investigación dado a que de 40 personas que participaron_ 



220 

APLICACION DEL CENSO EN LA ZONA DE LA LOMA 

SUBGRUPO DE ENCUESTADORES 
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SUBCllUl'O DE EllCUESTADORES Ell RECESO 
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•n la encuesta, ae reducla a las doa inte&r•ntes del equipo el proc.!. 

aaaiento de 824 encuestas con un total de 55 preguntas cada una, re

preaentendo un total de 45.320 datos. 

Eata etapa nos llev6 todo el Ma de Septiembre• Octubre y Mo- -

viembre, fecha en que 1e inici6 la selección de la información Úa -

iaportant1 tanto para el Ejido co110 para nuestro objeto de Estudio,_ 

••leccionando para tal f!n, los siguientes reaultados: 
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CUADRO I l. 

OCUPACION DE LA POBLACION ECONOKICAMENTE ACTIVA 

OCUPACION FRECUENCI A % 

campesino 701 56.12 

Homero 103 8.24 

Obrero 173 13. 75 

Empleada Doméstica 35 2.70 

Chofer 51 4.08 

Empleado Público 38 3.04 

Empleado Privado so 4.0,0 

Herrero 6 .48 

llecinico 15 1.20 

Comerciante 26 2.08 

Profesionista 17 1.36 

Panadero 9 .32 

Sastre 4 .32 

carpintero .32 

Otros 24 1.92 

1,249 99.93 

FUENTE: Censo Socioecon6mico del Ejido San llart!n Cuautlalpan 

Kpio. de Cbalco, edo. Kex. 1986; T.S. de la ENTS. 

Cuadro relativo a la ocupación de la población, dentro de la -

cual tiene una gran predominancia el campesino y como actividades -

compleM:ntarias obrero y hornero dentro de las ús representativas_ 

que logran la permanencia del núcleo familiar dentro del Ejido y en 

contacto la producción de la parcela. 



MONTO 

1-10,000 

10,001-18,000 

19,001-27 ·ººº 
27 ,001-37 ,000 

37,001-46,000 

46,001-55,000 

55,001-64,000 

64,001-73,000 

73,001-82,000 

82,001-91,000 

91,000 + 

Variable 
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CUADRO I 2 

NIVELES DE INGRESO 

FRECUENCIA 

33 

84 

167 

171 

238 

335 

75 

32 

37 

24 

39 

9 

% 

2.70 

6.80 

13.42 

13.74 

19.13 

26.92 

6.04 

2.57 

2.97 

1.92 

3.13 

.72 

---------------
1,244 100.04 

FUENTE: Censo socioeconómico del Ejido San mart!n Cuautlalpan, Kpio. de 

Chalco , Edo. México. 1986¡ Trabajo Social de la ENTS. 

En este cuadro podemos caracterizar a la población con ingresos -

por debajo del salario únhio vigente. 
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CUADRO , 2.a. 

INGRESOS POR FAMILIA 

No. DE INGRESO FRECUENCIA % 

496 60.20 

189 22.93 

3 73 8.86 

4 19 2.30 

s .84 

6 .24 

.49 

S/ING, 17 2.07 

S/INF. 17 2.07 

824 100.00 

FUENTE: idem al anterior • 

Podemos decir que para subsistir el núcleo familiar, se nota la 

participación de otros ingresos correspondientes a otros miembros de 

la familia. De hecho es mayoritaria la participación del jefe de fa

milia como contribución al sostén de la familia. 

.. 
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CUADRO I 3 • 

• TIPO DE TEllEllCIA DE LA TIEUA 

TIPO 

ljidal 

Arnndada 

Privada 

FllOPIETAlllOS 

275 

12 

IS 

303 

FUENTE: ide11 al anterior. 

PORCENTAJE 

91.05% 

3.86% 

4.96% 

99.96% 

Ea iaportante hacer notar que a pesar de que el -

Ejido tiene com uno de los principios en que la propie-

dad no puede venderse,rentarse o enajenarse,es raro pero 

ee pudieron detectar al gunos casos ejemplificados en -

la gr&ftca correspondiente como en eate cuadro. 
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CUADIO I 4. 

llSHOllEHTOS DE TllABIJOS nADICIOIW.!S 

TIPO DE lllSHUKEllTOS llUMEllO DE USUARIOS 

Pala 257 

AzedSn 237 

~~u u 

~uu in 

Machete 186 

Zapapico 186 

Hacha 206 

Coa 271 

Guadaña 243 

Vieldo 197 

Total 1,953 

FUENTE: id•• al anterior. 

In la coapoaición de este cuadro se detecta la predominancia 

de ocupaci6n de inatru.Mntos que podrlámoe llasar tradicio -

nalea,,deatacindoae la capacidad humana para hacer producir -

la tierra. 
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CUADRO I S • 

ORIGEN DE LOS IllSTl.UllEllTOS PESADOS 

Odgen Del Ejido Rentado lledierfa Pre1tado': Propio 
In.ot. 

Tractor 136 101 12 12 32 

Arado de 

C&dena y 29 151 16 21 62 

yunta 

!U quina 

Picadora 16 52 SS 20 

!U quina 

Ellpacadora 13 48 60 19 

CollO se puede observar ,ea alnilK> el nG.ero de personas 

que utilizan estos instrumentos y que los mismos son de su pr!!_ 

piedad,coaparadoa con loa usuarios que tienen que utilizarlos-

vla renta del Ejido,partlcularea o,préataao. 

* caracter!'.atica encontrada en el Ejido, se presenta como una-

íoru de intercaabio de productos cosechados como pago po~ la -

ayuda recibida de parientes o vecinos durante los trabajos de -

siembra y cosecha. 
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CUADRO ' 6. 

INTEGRANTES DE FAMILIA 

No. lNTEGllAllTES ·F R E e u E N e l A % 

12 1.46 

64 7.77 

83 10.10 

4 117 14.20 

148 17.97 

6 134 16.27 

105 12. 74 

8 65 7.89 

46 5.59 

10 29 3.51 

11 16 1.94 

12 0.37 

13 2 0.24 

100.00 

Fuente: idea a la anterior. 
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CUADRO I 7, 

DESTINO DE LA COSECHA 

Destino El1datar1os Porcentaje 

Autoconau.o 220 57.59% 

Alucenaadento 86 22.51% 

Co.rc1ali&aci6n 75 19. 63% 

Trueque 0.26% 

382 99.99% 

FUENTE: idem a la anterior. 

En este cuadro adeús,es importante destacar la situaci6n 

que dentro de la poca coaerciali:r:aci6n que se da,los ca -

nalee utilizados para llevar a cabo ese proceso es vía: 

Conasupo en un 61.33%,Particulares en un 29.33% y, Veci

nos en un 9.34%. 

Ee interesante hacer resaltar la caracter!stica de Ec.a. 

nada de subsistencia a partir de la calidad de los terr! 

no• aa! COllO probleMB de Infraestructura del suelo. 



TONELADA 

- 1/2 

1/2 

1/2 

6 

8 

2 1/2 

10 

+ 10 

2 31 

CUADRO I &. 

CANTIDAD COSECHADA 

FRECUENCIA 

58 

59 

63 

16 

56 

17 

11 

3 

303 

FUENTE: idem al anterior. 

19.14 

19.4.7 

20.79 

5.28 

18.48 

5.61 

2.31 

3.63 

.99 

.99 

.33 

.33 

2.31 

.33 

99.99 

En este cuadro se refleja la característica del Ejido como Eco

noa!a de subsistencia por el lado de la poca cantidad recogida en t.!?, 

neladas al aomento de la cosecha 
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CUADRO I 9 

ORIGEN DEL APOYO PROPORCIONADO AL EJIDO 

IMSTITUCION FllECUEllCIA 

---------------------------------· 
CODAGEM 

a.\IWJliL 

PA&TICULAIES 

HllllICIPIO 

SCT 

SARll 

Sii.A 

FIFOllAFE 

S/IllF, 

Fuente: idem al anterior. 

108 

80 

53 

22 

12 

9 

8 

5 

6 

35.64 

26.40 

17.49 

7.26 

3.96 

2.97 

2.64 

1.65 

1,98 

Podeaoa observar en este cuadro la incidencia del gobierno -

hacia el Ejido a pesar de ser éste un núcleo que apenas alberga 303 

ejidatarios; ain eabargo el tipo de apoyo que se proporciona es 

principalmente crediticio y, en nulo porcentaje a nivel de asesoría 

agrlcola y de organización para la producción. 



HECTAllAS 

1/4 

1/2 

3/4 

4 

6 
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CUADRO I 10. 

!lo. DE HECTAllEAS 

FRECUENCIA 

2 

141 

128 

19 

s 
4 

303 

FUENTE: idem del anterior cuadro. 

% 

0.33 

0.66 

0.33 

46.S3 

42.24 

6.27 

l.6S 

l. 32 

0.33 

0.33 

99.99 

Vemo·s reflejado aqu{ la cantidad de poaesi6n entregada a cada -

ejidatario la cual y debido a las caracterlsticas del terreno. 1-pl! 

can de alguna forma la intención del gobierno de asegurar la muerte_ 

paulatina delcampesino quien sin embargo y ca.o se advierte en el -

Ejido, se resiste a desaparecer haciéndose de otros medios de subsi.! 

tanela que le peraltan y reafir.n el arraigo a la parcela y/o Ejido. 
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CUADRO I 11 • 

TIPO DE CULTIVO 

CULTIVO PRODUCTORES POllCl!NTAJE 

Mal& 224 64.37 

Frijol 66 18.96 

liaba 25 7 .18 

Avena 11 3.17 

Trigo 13 3, 73 

calabaza ,58 

ca bada 5 1.43 

Tomate 2 .58 

348 100.00X 

Fuente; idem a la anterior. 

Pode110s observar que uno de los cultivos ús cosechados en

el campo es el Ka{z, y, en pequeño porcentaje el frijol. 

Esto obliga a la importación de dichos productos para lograr 

••tiafacer la necesidad de la poblaci6n. 
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5,·2.4 AllALISIS E INTERPRETACION DE LOS DATOS. 

En este punto básicamente haremos referencia al avance logrado 

en los objetivos que se plantearon al principio de la investigaci6n_ 

as! como las hipótesis planteadas en lo relativo a la Organización -

para la Producción, como la figura del cacique y, el papel del Trab! 

jo Social. 

Lo anterior más que nada como un rescate del resultado de la 1~ 

vestigación que nos lleva a negar o aceptar las hipótesis plantea- -

das, las cuales sirvieron de eje para el desarrollo de la presente -

1nveatigac16n. 

Ahora bien, iniciaremos haciendo referencia al logro del primer 

objetivo el cual cumpli110s en un 100 % debido a que la descripción -

Social, Pol[tica y Económica del Ejido se dejó plasmada en los prim!_ 

roa tres puntos de este capítulo. 

Se logró la ubicación del lugar de trabajo dentro de la estruc

tura Político y Social Mexicana en la cual. el Ejido no es más que -

un reflejo del comportamiento del Capitalismo al interior del campo, 

que implica la existencia de elementos que a continuación baremos r!. 

ferencia. 

- Econóaicos. 

La caracter!stica fundamental del Ejido como Unidad Campesina -

de Producción. se detectó a partir del elemento principal de dota- -

ción de tierras a través del Ejido el cual, produce básicamente para 

el autoconaumo de los habitantes del lugar, rescatándose un interés 



236 

colectivo por la supervivencia, representado por mantener su estre-_ 

cha t'elaci6n con la tierra, factor que es apoyado y reforzado por el 

reato de la composici6n familiar, principalmente los componentes ec.!!. 

n6aic1i;mente activos los cuales contribuyen con su salario a mantener 

la permanencia del jefe de familia y su esposa as! coao el resto de 

911jeres que trabajan en el hogar. 

Esto debido entre otras cosas a lo numeroso de la composición -

faa.Uiar {5 aieabros por familia) lo cual es representativo e !•por

tante de destacar si se tratara de núcleos familiares que contaran -

con un ingreso seguro y estable pero, por la caracterS:stica de camp!_ 

sinos inclusive sin tierras propias algunos, es sintomático ese nÚll!_ 

ro de componentes de la familia puesto que el poco ingreso, apenas -

si alcanza para cubrir las necesidades mJ'.niaas requeridas. 

Otro factor que nos hace hablar de econom!a campesina, es el r.!. 

lativo al tipo de cultivo tradicional que se da en el Ejido básica-_ 

•nte, aa!z y frijol cultivos importantes dentro de la dieta de ali

•ntación los cuales son los que más fácilmente pueden consumir. 

Estos cultivos resultado de la caracter!stica de la tierra de -

dotación, en un 100 X de temporal con probleaas, de abastecimiento -

de agua lo que hace un poco más difícil la dotación de cultivos den

tro de los terrenos dotados por el Ejido. 

Como consecuencia de esto la utilización de instrumentos de tr.!. 

bajo que hasta cierto punto podr!amos llamar tradicional pues lo que 

destaca para que se logre hacer producir la tierra, ea la capacidad_ 

Huaana de trabajo puesto que la •canización al .anos en el Ejido, -
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no logra su consolidación. 

En un momento dado podr!amos decir que resulta hasta permisible 

por parte del Estado la existencia del cacique por lo que respecta a 

la forma de adquisic16n de algunos instruaentoa de trabajo no tan -

tradicionales co.o es el caso del tractor y la úquina empacadora -

los cuales en 2o. orden de iaportancia son utilizados a través del -

alquiler a particulares que viven en el aismo Ejido y que aparte de 

todo, NO SON EJIDATAIUOS. 

Es importante además el reforzar esa hipótesis a partir del si

guiente fenómeno observando en el Ejido: - La existencia de los Ho!. 

nos para fabricar ladrillos y tabiques asentados los mismos en terr!. 

nos EJIDALES y a pesar del descontento y gesti6n de los E.!IDATAIUOS, 

el Departamento Jur!dico De La Secretar!'.a De La Reforma Agraria le -

ha dado largas al asunto y no resuelve a favor de la desocupación de 

esa actividad que si bien es cierto que ayuda a mantener el núcleo -

faailiar, tambi€n erosiona en forma por deús grave la utilización 

del suelo apto para la siembra temporatera. 

Hasta cierto punto podr!amos ••enturar el decir que los dueños_ 

de esos hornos (alguno pertenece a gente pudiente del Ejido) pagan -

muy bien la contribución para hacer uso de esos suelos, contribución 

que directamente se gestiona Ante la Delegación Agraria correspondie!l 

te as! colM> al cond.sariado Ej idal del lugar, avalado todo a través -

del Fideicomiso de los Fondos Nacionales De La Federación, el cual -

tiene una cierta incidencia en los manejos de fondos del Ejido para_ 

"cierto tipo de Obra Ej id al". 
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Otro elemento de apoyo del Gobierno a través de la misma Del.s:, 

gación Agraria que refuerza la presencia del cacique es la existen-

cia de un pozo ubicado en terrenos ejidales localizado en la parte -

baja del ejido¡ aparte de extraerle al pozo toda el agua posible, la 

venden a los habitantes del lugar a precios demasiado altos. 

Pareciera existir complicidad entre autoridades Agrarias y el 

cacique dado a que por mas gestiones legales que se realicen en Tol!! 

ca, obstaculizan el papeleo burocri~ico que haga favorable a los ej! 

datarios el administrar la bomba por parte de ellos. 

Nuestro segundo objetivo relacionado a conocer las causas que 

originan la falta de Organización dentro de los habitantes del ejido 

quedó fuera de contexto dado a que pudimos observar la Organización

tan.to para realizar las faenas colectivas para servicios comunes co

., la aiau Organización para la Producción. 

Lo anterior es importante si se pone de relieve la poca inter

venci6n que en este renglón tiene el gobierno; mas bien ha sido a in! 

ciativa de la aisaa población lo que los ha llevado a organizarse en

una forma incipiente por lo que se hace indispensable por perte del -

Trabajo social profundizar y consolidar esta primaria organización a

través de un trabajo comprometido enfocado a lograr la autogestión de 

loa ejidatarios;en ello radica la importancia del proyecto alterna -

tivo que proponemos. 

La hip6tesia planteada en lo relativo a la tendencia de los -

ca11pesinoa hacia la búsqueda de canales de Organización independiente 

como reaultado del~ agudizaaiento de las contradicciones internas que-
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repercuten en el detrimento de las clases populares, se vió refutado 

en su totalidad debido al resultado de algunas entrevistas que arro

jaron el temor a la represión hacia los movimientos organizativos -

independientes lo que hace que los ejidatarios se cierren y se mues

tren indiferentes ante esa opción la cuil. hasta el momento no ha l~ 

grado mayor auge en el Ejido a pesar de que éste forma parte de la -

Unión de Ejidos Forestales del Valle de Chalcoen el cual existe una

parte de auspicio de Organización independiente. 

Hablaremos de nuestra tercera hipótesis que hace referencia a

la intervención Estatal que valiéndose de la ley, divide al campesino 

de acuerdo al tipo de posesi?n e introduce una división vertical al

interior del mismo ejido; reUejindose en la forma diferente de con

ceptualiz:arse respecto a la propiedad de su parcela lo que para unos 

consiste en perpetuar la pequeña parcela dedicándose tanto él como -

su familia exclusivamente a sembrar y cosechar mínimamente para el -

consumo familiar mientras que para otros, el trabajo en la parcela -

no es ús que un complemento para subsistir, provocando la salida no 

solamente de los hijos sino también de los propios jefes de fam.ilia

dando los terrenos en arrendamiento a otros parientes. 

El objetivo relativo al an alisis cr!tico con la población en

lo referente a la situación estudiada, se logró al nivel de la po

blación joven que cursa la secub.daria quienes participaron en la In

vestigación, especUicamente en la aplicación de la encuesta. 

El cuarto objetivo se logrará cumplir en la medida en que se -

valore e instnmt'nte el proyecto propuesto para que sea de utilidad-
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al Ejidc, 

Con lo anterior nos estamos re(iriendo a la importancia de la

contribución con el proyecto el cual, rescata alternativas de acción 

a partir de elementos que Iinanc!en el apoyo tanto económico como -

técnico durante el proceso de cosecha; no descartamos además la pro

puesta cooperativa como un elemento importante dentro del problema -

de Organización. 

Re(erente a la hipótesis que contempla a la organización como

factor determinante para el desarrollo de un poblado, es posible -

siempre y cuando la población estudiada determine si ese es el factor 

que esta impidiendo el desarrollo del Ejido, fenómeno no sucedido en 

nuestra investigación dado a que los principales problemas detectados 

directamente de las respuestas obtenidas son: 

La falta de servicios fué el fenómeno que más se destacó, acep

tando la población que la solución se daba a través de los trabajos -

realizados en faenas, forma importante de organización. 

Al problema relacionado..._t;on los obstáculos encontrados durante 

o para la produccción, hicieron hincapié como algo importante la fal

ta de agua necesaria en los terrenos dada la caracter!stica de tempo

ral de los mismos, destacándose en este punto la impugnación legal -

que los ejidatarios están realizando con la finalidad de administrar

ellos la única bomba de agua con que se surte al Ejido. 

En conclusión podemos a[irmar que nuestra hipótesis principal -

referida a la falta de Organización Social en el Ejido no fué acepta

da dado a que el trabajo común s{ existe en el Ejido, lo importante -
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es que no se ha centrado en la defensa para la protección de los pr! 

cios de garant!a y el logro en la obtención de mejores créditos asl

como la falta de aseaoria agrlcola tan importante para evitar el. que 

se sigan perdiendo muchas cosechas ademla de la poca competitividad

de loa productos con los poblados aledaños. 
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S.3 Algunas Reflexiones sobre la tnvestigaci6n 

lniciareaos esta parte señalando el 9011.ento de aparición de la

leforaa Agraria Mexicana a trav&s de dos objetivos Usicos del dgi

•n guberna11ental de ese tieapo:controlar la efervescencia que se e!. 

taba dando en el caapo y facilitar, la penetraci6n capitalista al 1!!, 

terior del agro. 

Por lo anterior, no podemos decir que a partir de la Reforma A

graria se resuelven los problemas del campo puesto que, con su prin

cipal postulado "la dotac;i6n de tierra", el gobierno pretende escon

der otros aspectos no eenos importantes dentro del probleu del cam

po como son:la aseaor!a tanto técnica como crediticia dentro del pr!?_ 

ceoo productivo en el Ejido. 

Lo anterior ae refleja en el Ejido en el cull, la dotaci6n de -

terrenos de caracterlstica temporaleros, requiere de una constante -

aaeaorta dada la baja calidad del terreno, siendo casi inexistente -

en eate aentido, la presencia gubernaaental. por lo que la aayor!.a -

de las vecea el Ejidatario ha perdido au1 cosechas dada la existen -

cia de plagas, heladas, aequlaa, etc. y alguno• otros fen6•noa oct.!! 

ralea que en un *11Mnto dado podrfan evitarse con un aayor conoci -

atento de aaeaort:a t¡cnica preventiva por parte de 101 ejidatarioa. 

Por ello, pensamos que la actuaci6n que deber!& tener el Estado 

en este sector ea, volver sobre lo repartido u auspiciar apoyo a Pª!. 

celas ejidalea con airas a elevar la productividad, sin descuidar el 

Mjoraaiento del nivel de vida de loa ejidadatarios. 
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En este contexto, dentro del Ejido San Kart!n Cuautlalpan pode

.os hablar de una penetración del capitalismo que presenta las si

guiente• circunstanciaa:concentración de las Mjores tierras en ma -

noa de caciques y particulares, penetración de maquinaria ús tecni

ficada que, por su costo implica la explotación de una parte del sa

lario del Ejidatario para lograr su renta a loa dueños de esos ins -

tru .. ntos, representado en el Ejido por los caciques y particulares

quienes de esta especulación aseguran su subsistencia y reafirman su 

poder económico. 

Se visualiza una estrategia en el lento proceso que en materia

de cr¡dito, asesorla técnica o simple tramitación de certificados a

grarios, tiene el gobierno para con el Ejido y de esta forma, da co

bertura a la actuación de intermediarios, caciques y particulares -

que en un momento dado influyen para la toma de decisiones al inte

rior del Ejido. 

El levantamiento del censo fué una actividad importante dentro

del ejido. los habitantes una vez informados de la actividad, mostr!. 

ron curiosidad e interés colaborando para la obtención de la inforlll!. 

ción¡ las inquietudes se despertaron al suponer que el censo implic,! 

r!a indirectamente una maniobra del gobierno para incrementar sus i,! 

puestos pero, al tiempo de conocer loe motivos del censo Y• percata,r 

se que colaboraban en él jóvenes del Ejido. se rompió la inquietud -

favoreciendo esto el desarrollo del trabajo de campo. 

Se hace necesario señalar el aporte que representó para el Ejido 

el cendo aplicado dado a que• se obtuvieron ele•ntos que eervirlan-



244 

para negociar Mjor con las autoridades, la cuestión de los créditos 

Ma iaportantea. 

Apartir de abt, reaarcamos la importancia que tiene el censo P.!. 

ra efectos de que la población conozca aejor su Ejido, tanto cualit~ 

tiva como cuantitativamente y de esta foras utilicen la inforaación

de la for.a que mejor convenga a aua interesés de grupo. 
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VI.- PROYECTO ALTERNATIVO 

6.1 ALCANCES DEL TRABA.JO SOCIAL EN LA ORGAIUZACION PARA LA PRO-

DUCCION CAMPESINA. 

Una de las finalidades del presente capitulo, conaiatla en pro-

porcionar un Proyecto de Organización para la Producción al Ejido, -

donde realizamos nueatra investigación. 

Lo que !aplicaba aantener una relación constante con algunos -

aiembroa del Ejido. e ir estructurando el proyecto conjuntamente, de 

acuerdo a las necesidades e intereses del poblado. La relación no se 

dió debido a una serie de limitantea que no habfaaos contemplado. 

Una de las prinipalea radica en la Investigación, la cual, pro-

porcionó inforaaci6n varia, pero no la necesaria para elaborar los -

elementos que apoyarran la realización del proyecto. Esto sucedió -

porque no tuvimos la capacidad como trabajadores sociales de desarrE,_ 

llar un instrumento que nos condujera hacia los fines previstos, ya 

que no contamos con una serie de elementos acerca de las particular! 

dades en que se desenvuelve la problemática agr!cola. 

Asfaiamo, no obtuvi110s un eco por parte de loa ejidatarios, les 

interesaba más loa datos aocioeconómicos del Censo por fines partiC!!, 

lares de conseguir un crédito de la Delegaci6n Agraria del Estado de 

México para servicios públicos del poblado. 

Otra liaitante iaportante, fue que en la -.dida del desarrollo_ 

de la investigación nos di110s cuenta que la propuesta era rebasada -
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por otros requerimientos tanto del Ejido coao de la problemitica en_ 

general, concebf'.amos la Forma de Organización para la Producción co

., la "linterna m&gica" que resolver!a en gran medida los problemas 

que enfrentaran loa ejidatarios. 

Por lo que, decidimos e laborar una serie de aiedidaa que podrían 

estar contempladas en un Proyecto ús a•plio de Productividad en el 

Agro, en donde consideramos: 

Al Ejido se le ha golpeado y ha sido minado de una u otra aane

ra por el deaarrollo de los grandes capitales en el campo, lo que ha 

permitido un alto rentismo de parcelas ejidalea en los Últimos tiem

pos. Esta situación ha provocado que en la última década el Ejido i!!. 

cluso haya disainu!do su capacidad de Producci6n en algunas ramas. 

En la historia del Ejido mexicano, se ha demostrado que cuando 

al Ejido se le inyectan créditos, insumos, aaquinaria, técnica, etc., 

todo lo que requiere para producir, ha sido un productor principal -

(+). 

Los principales esfuerzos han de quedar en manos de los campe~! 

nos, para el desarrollo de sus explotaciones, en los términos de su 

Organización Productiva y hacia una rápida .adernizacicSn adaptada a 

sus pautas. La cuesticSn de la Organización Productiva en el campo 9!. 

xicano, para lograr su modernización y desarrollo, puede plantearse 

(+) El Día, semanario, "El Gallo Ilustrado" 1 1206. José Dolo-_ 

res L6pez. Apropiarse el proceso productivo. Pag. 7. México, D.F., 4 

de Agosto de 1985. 
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como un problema prácticamente insalvable si con ello se hace refe

rencia exclusiva a la forma Capitalista, Pública o Privada, de Orga

nización para la Producción. Si se reconocen, las notables capacida

des de desarrollo que puede tener la Organización Campesina, para el 

logro de metas tanto Productivas como Sociales, y si se pone empeño_ 

en fomentarlas, desaparece el problema inicial de Organización: el -

punto de partida del proceso es la Organización Campesina en la Com!!, 

nidad rural, que es la forma campesina de existencia. Con base en -

ella, que obviamente manifiesta gran heterogeneidad en sus rasgos -

concretos, ser!a posible desatar los procesos de desarrollo que po

dr!an llevar a formas superiores de Organización Social, que avanza

rían tan rápidamente como lo permitiese la evolución de sus contra

dicciones internas y externas. (l) 

El Ejido requiere esencialmente de Autonomta, donde pueda inci

dir en el mercado Capitalista en mejores condiciones de negociación_ 

y que ese mismo proceso le permita irse transformando en una instan

cia, en un Organismo de poder popular que tenga el control de su pr!!_ 

ceso productivo agropecuario. El Ejido como un l>rgano de poder popu

lar1 como un órgano de autogestión, que a travi!s del control del pr!!_ 

ceso productivo está también perfilando a un nuevo esquema de la so

ciedad rural. El Ejido debe tener Autonoa!a en tres terrenos esen- -

cialmente: el crediticio, el comercial y el técnico. El técnico es -

(1) Gustavo Esteva, "¿y si los campesinos existen?". Comercio -

Exterior. Volwneo 28 1 6 México, Junio 1978. Pag. 709 y 710. 
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un punto clave. Es decir, el Ejido y los organismo de agrupamiento -

ejidai de mayor envergadura, de carácter regional por ejemplo, las -

uniones de Ejido, las asociaciones duales de interés colectivo, las 

uniones de crédito, deben de tener sus propios técnicos y deben de -

·tener sus propios procesos de Investigación Tecnológica. Es factible 

hacerlo, y es mucho más eficiente que pensar que el propio Estado -

pueda realizar Investigación Tecnológica o asistencia técnica, o ex

tenaionismo a todos los Ejidos. 

Esto le puede permitir al Ejido traducir la demanda campesina -

en proyectos técnicos concretos. La Autonom1a crediticia no quiere -

decir que el Ejido se sustraiga al mercado de dinero, al mercado de_ 

capital, sino quiere decir que los ejidatarios puedan incidir, por -

ejemplo, en la definición de la cuota de avlo, en la operación del -

propio crédito. (+) 

Desafortunadamente una enorme proporción de los Ejidos formados 

bajo el enfoque de la pequeña propiedad tutelar no tienen una estru~ 

tura, en este tipo de Ejidos la lucha por la Autonomía implica la l!!, 

cha por la reconstitución del Ejido como una empresa social. Se tra

ta de una lucha que se expresa a través de lucha por la tierra, por

que estos viejos Ejidos parcelados, minifundios desde el origen, se 

han hecho cada vez ús ainifundistas. Entonces para reconstituirse -

como conjunto social tienen que ampliar su base territorial. Y depe!!. 

de de la ampliación de su superficie territorial, en buena t?ledida, -

(+) Gustavo Gordillo, "Paso a la Autonomla Ejidal" Pag. J. 
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la posibilidad de convertirse en un grupo capaz de disputar por su -

Autonomía. 

En la lucha por la Autonom!a habr!a que distinguir entre el Es

tado y el gobierno como dos cosas. Es decir no podrá haber una Auto

nomla del Estado. El Ejido será'. necesariamente un administrador de -

recursos públicos. El Ejido tendrá que desarrollarse con los recur-_ 

sos de la Naci6n. Entonces, la Autonomía implica un nuevo modo de r! 

laci6n con el Estado pero no la ruptura con el Estado. 

Evidentemente. la Autonom!a golpea a los intereses burocráticos, 

pero no implica necesariamente una contrad1cci6n con el Estado y la 

única alternativa que tiene para seguir contando con el apoyo del •,! 

dio rural, es renegoc:tar los términos de la alianza y entregar la Au

tonom{a porque, además, la Autonomía tiene que ver con otro de los -

grandes problemas del Estado tutelar¡ el de que es muy mal adminis

trador. Ra sido históricamente pEsimo administrador, y la nueva al

ternativa administrativa es el Ejido autónomo. 

Es necesario una readecuación de todos los mecanismos de trans

ferencia de recursos del Estado. Esta readecuación requiere necesa

riamente de ampliar la superficie del Ejido si no carece de sentido_ 

y de posibilidad. Muchos Ejidos del pala han sido condenados, por la 

política, a convertirse en ingresos complementarios al salario, pero 

sin posibilidad de convertirse en una empresa social. (+) 

Los ejidatarios deben recuperar su decisión en torno a cuestio-

(+) Arturo Waraan, "El Ejido, semilla de futuro" Pag. S. 
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nes inherentes a la constituc16n y funcionamiento cotidiano del Eji

do. Esto implicar{a trasladar áreas de decisi6n y de poder a las or

ganizaciones campesinas de carácter productivo. La relación del mov! 

miento campesino con el Estado se tiene que replantear, en términos_ 

de una alianza real, no una supeditación. El pacto la concertación,_ 

se debe dar entre entidades aut6nomas que acuerdan en función de in

tereses superiores, como en este caso es el interés del pa!s, acuer

dan cosas que van a beneficiar a ambos. 

Parecería haber una disputa entre s{, el Ejido es la alternati

va para el sector agrlcola, o bien que la alternativa está en la pr~ 

piedad privada para el agro mexicano. 

La disyuntiva no es privatización o estatlzac16n, la disyuntiva 

hoy es un mayor control del proceso productivo por los productores -

directos, o seguir produndizando una red de intermediación económica 

y pol!tica que ahoga el propio proceso productivo y que lo vuelve al 

tamente ineficiente. Desde ese punto de vista, la autogestión en el 

campo supone la rector!a del Estado, supone la iniciativa de los in

dj.viduos agrupados en comunidades económicas y supone un cierto pa

pel para el mercado también, pero a partir de ese agrupamiento so-_ 

cial. 

Existe la necesidad de invertir la pol{tica agraria, ahorita el 

Ejido es lo descapitalizado, lo marginal cuando debiera ser lo cen-_ 

tral. La transferencia de recursos al Ejido es una de las cuestiones 

fundamentales para su eubsistencia y para poder avanzar. Tiene que -

haber reforus .uy profundas en lo que ser{a la definición, elabora-
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ción y operación del gasto público en el sector agropecuario. Es fu!!. 

damental que una gran cantidad de recursos presupuestales que se 

asignan a las secretarías sean trasladadas a las propias organizacif?_ 

nes de productores. Pero también tienen que discutirse y proponerse_ 

mecanismos para que esos recursos lleguen eficientemente a los pro-_ 

ductores rurales. logren sortear la maraña burocrática donde frecuen. 

temente queda atrapada una parte importante del presupuesto asignado 

al sector. (+) 

(+) Gustavo Gordillo, "Paso s la Autonomía Ejidal" Pag. 4 y 5. 
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6. 2 CONSIDERACIONES GENERALES 

6.2.l A la Escuela Nacional de Trabajo Social 

Trabajo Social profesionalmente sostiene una vinculación popu-

lar que le permite una vez inmerso en la realidad, el tener elemen -

tos más objetivos para elaborar programas enfocados a los intereses

y necesidades de la población;a partir de ah! consideramos la impor

tancia que en lo académico debe tener el replanteamiento del plan de 

estudios, enfocado a especificar más las áreas de planeación y pro-

gramacH5n, como actividades importantes, para que de esta manera y -

con el trabajo interdisciplinario se auspicien programas que rompan

con la verticalidad de las Instituciones en el diseño de los progra

mas a la población que de ninguna manera reflejan los intereses y º..! 

cesidades de esta, por lo que la mayor!a de las veces no se logra su 

colaboración ya que carecen estos programas, de vinculación con la -

realidad. 

El elaborar programas de acuerdo a los intereses de la pobla -

ci6n, llevan la ventaja el respaldo de la gente para en un segundo -

momento sean presentados a las autoridades respectivas para que se -

implementen y ejecuten posteriormente. 

Con lo anterior ponemos de relieve otra aptitud del trabajador

social como concientizador de la población para el logro de la auto

gestión en la solución de sus problemas. 

Actualmente, la vinculación popular nos permite integrarnos a -
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problemáticas comunes de sectores urbanos, sub-urbanos y rurales pa

ra contribuir a través de actividades primarias de nutrición inte 

gral, salud comunitaria, econom!a familiar y huertos familiares. 

La ejecusión de programas sociales introduce al trabajador so-

cial con la poblaci6n, siempre y cuando las actividades se elijan de 

acuerdo a inquietudes manifestadas por la población y as!, conoceT -

aspectos de mayor relevancia que en un primer momento no es dado a -

conocer por la .desconfianza a gente ajena del Ejido. 

La participación del trabajador social es fundamental en dicha

etapa la cu'l debe llevar impl!cita la seriedad, constancia y apor-

tación de las partes que actúan en este proceso y de esta forma, lo

grar la retroalimentacilin de experiencias 1 punto fundamental para la 

evaluación de avances en el trabajo de organización. 

6.2.2 Al Ejido San Mart!n Cuautlalpan 

En el caso del Ejido, la implementación de programas sociales -

es una tarea por realizar, se detectó que existe interés por conocer 

opciones de alimentación que doten de mayor nutrición a la familia -

en general;la integración a formas de organización encaminadas a re

solver abasto y costo de productos básicos para el consumo de los -

habitantes del Ejido;la organización común para resolver problemas -

de servicios, como es el caso de la bomba de agua, que particulares

de pipas usufructúan, proveniente de un pozo ubicado en zona ejidal

para venderla a sectores aledaños al ejido. Se requiere legalizar el 
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el pozo para uso ejidal, a través de gestiones en la Reforma Agraria 

deslindando ael la propiedad particular a la ej idal y poder terminar 

con el abuso de los particulares y de paso, iniciar la creación de -

un fondo revolvente encaminado a financiar obras de beneficio ejidal 

como por ejemplo, la compra de maquinaria utilizada a lo largo de t.!!, 

do el proceso de siembra que, siendo de la propiedad del ejido se o

frecerla a una renta más baja a diferencia de la que dan los partic!!_ 

lares. 
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CONCLUSIONES 

En el transcurso del desarrollo de cada uno de los cap!tulos, hemos 

inclu!do algunos elementos que componen parte de las conclusiones ya sea 

al capítulo o al trabajo en general. Ampliaremos dichos elementos y el.! 

boraremoe para cada capítulo los acuerdos a que llegamos como conclusio

nes. 

Los tres primeros capítulos contienen el marco teórico-histórico -

de la investigación, elaborado el primero de lo general a lo particular

y los dos siguientes de lo particular a lo general, esto nos proporcionó 

mayor claridad para comprender tanto la problemática agrícola en general 

como la situación en específico del lugar de trabajo. 

El capítulo 1 fué reestructurado por la necesidad de ir articulando 

los conocimientos te6ricos al trabajo de la investigación en s!. 

La reestructuración nos situó en las manifestaciones de la penetra

ci6n del cap!talismo en México y las transformaciones que a ocasionado -

en su proceso de incersión. 

Partimos del surgimiento del ejido por ser la etapa en que se dese.!! 

cadena una serie de cambios en el sector agrícola; se manifiestan inte -

resEs que responden a las necesidades mismas del capitalismo, así como a 

los paleativos que otorga el estado para equilibrar el descontento so -

cial y posibilitar el desarrollo del capitalismo. 

Se transforma el campo por las modalidades que se adquieren en el -

proceso productivo, se distingue una desigualdad en forma de producir : 

mayores costos y menores; formas de distribución : intermediación y aca-
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ramiento del mercado por mejores precios de garantía y la estractifica -

ci6n del sector campesino, evidenciandose más las formas de explotaci6n

y los mecanismos a que recurre el campesino para su sobrevivencia. 

El proceso de transformaci6n lo vamos visualizando a partir de ca

da per!odo presidencial conociendo a fondo los verdaderos interesés que 

se asumieron para elaborar e implementar programas y reformas al sector 

primario • 

La famosa Autosuficiencia Alimentaria siempre fué un objetivo pero 

hasta la fecha no se ha concretado como f!n. 

El capitulo 11 aporta el papel que ha jugado nuestro gobierno y go

biernos pasados en la s1.tuaci6n agraria y en la económica en general. -

Distinguiendo a cada uno de los ejecutivos a partir de la política que

implementaron la cual a pesar de no variar cualitativamente responde a

momentos que vivit5 y vive México tanto Nacional como Internacionalmente. 

La importancia de estos primeros capítulos es sustancial, refleja -

una serie de causas por las que se encuentra el Sec;tor Primario en cr!-

sis ante la Economía Nacional, debido a la necesidad de importar tonela

das de granos, en lugar de obtener divisas en la exportación, porque se

dice n "'xico cuenta con todos los recursos para ser autosufic1ente11 
,

pero para cuando y en que ? • 

De igual forma se expresan las causas de porqué millones de campe

sinos salen a las ciudades y despuEs regresan, del porqué sus condicio

nes miserables de sobrevivencia del porque sabemos de terratenientes y -

caciques que viven en la opulencia y del porqué comemos cada día la tor

tilla, el pan, etc .. , a precios ús altos. 
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El capitulo III nos proporciona 1nforaac16n acerca de lu formas 

estructurales de arganizaci6n para la producci6n. El fin del cap!tulo -

ae 11ait6 a conocer las funciones al interior de organizaciones oficia

les e independientes, y con ello de tomar alguno• elementos que fueran 

integrandose para la elaboraci6n del Proyecto Alternativo, aal ai.890 e~ 

ao coaprender el funcionaaiento del ejido invastiC;ado. 

Una de las conclusiones importantes de este cap!tulo fuf el damos -

cuenta que en la forma de organizac16n no radican loa problemas agrarios 

y que independientemente de las formas de organizaci6n que asumieran loa 

trabajadores del campo las limitantes para su producción continuarian, -

por ejemplo: el tener tierras de aejor calidad o insumos para hacerlas 

más fertiles; contar con aeaillas adecuadas (mejoradas) riego, insecti

sidu, etc.). 

Concebía.os la organización para la producci6n como el aecani&WJ -

que tend!a hacia la resoluci6n de aue probleaas, los que no niega su ia

portancia para buscar la resolución de aanera organiEada, pero no como -

fin aino c090 .edio. 

El cuarto capítulo es la real1Eaci6n de la investigaci6n con la cual 

obtuvims una serie de enaeñanzaa desde lo concerniente a comprobación -

de conociaiento• acadlaicoa del trabajo social C090 a nueatra función de 

Cient!ficos Sociales. La investigaci6n noa peraiti6 enfrentarnos a una

realidad no del todo desconocida pero si difusa en sus caracter!aticaa -

particulares para dar respuesta a intereses del ejido y necesidades pro -

pi•• de nueatra invaatigación. 
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Conaidera.oa que el papel que Tealizam>a coao trabajadores sociales

• inveatiaadarea fué illpartaote en la •dida que orgaohaaos y trabaj&llOB 

un censo poblaciooal apoyandonaa en las autoridades ajidalea y aunicipa -

l••,, como en la poblaci6n en 1an1ral. 

Si bien loa objetivos de profundizar •D el conocimiento de formas -

de organizaci6n para la producci6n tuvo SUB limitantes por la falta de -

conocimiento de las particularidades del eate aspecto que nos 111.pidio el 

adecuado diseño del instrumento de recopilaci6n de informaci6n, el traba

jo de levanta.lento de la encuesta, su aplicaci6n, codificaci6n, e inte_!. 

pretaci6n fuf auy valioso. 

A.si coao la relac16n directa en una zona rural de caracter!aticas -

tradicionales pero que responden a las nuevas formas que se eatan asu

aie.ndo en el campo tanto de caracter!sticaa campesiniataa como deacaa

peeiniataa. 

El V capitulo referente a trabajo social plantea la problemática en 

que se encuentra inmersa la profesi6n tanto en su definición, objetivos

Y funciones com en su quehacer acadáaico y profesional. Esto implica -

para cualquier profesional del 'rea el situarce c090 científico social -

en el campo investigado a pesar de dichas lialtantea e ir trabajando con 

otros prof••ion.alea en conjunto la aiate.atizaci6n de las experiencias -

pr&cticaa y te5ricas para ir proponiendo mecania.aa que den pie a la con!. 

trucc15n de un verdadero Trabajo Social .. 

r.n la inv••tiaaci5n documental que se realiz6 para conseguir infor

uci4n del quehacer acad,alco y profesional an el Area Rural, se encon -

tr6 una participacilSn a!niu quo difícil.mote daliooar:Ca un cupo de ac-
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ci6n para la profesi6n. 

En nuestra investigación de campo podemos retomar algunas inquietu

des del posible quehacer en el Area Rural, sin embargo consideramos que 

es aínima y que se requiere de mayor profundizac16n teorico-prA:ctica -

para deliaitar acciones que ae desempeñen por la profesión atendiendo -

verdaderaaente a los lnteresés de la población campesina. 

El sexto último capítulo de nuestro trabajo se compone de algunas 

Mdidas para el ejido donde se realiz6 la investigación y para el campo

en general. 

Nuestro inter's es resaltar la necesidad de apoyo que requiere el -

campesinado para poder producir en sus tierras. Y en cuanto al apoyo -

plasmar la inquietud de nuestra participación ca.o trabajadores sociales 

respondiendo a las necesidades e interesés de los sectores más desprote

gidos en el Area Rural. 
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SUGElll!NCIAS 

Loa aportes que proporcionemos estan ligados a las dificultades que 

tuvhlos en el transcurso de nuestro trabajo en general. 

- Una de loa priaeros obstáculos a saltar, ea la v1nculaci6n teÓri

ca-pr,ctica de la inveatigac16n. Elabora.,& marcos te6ricos que no res

ponden necesariamente a la inveatigac16n a realizar, esto debido por una 

parte a la falta de conoclldento específico del te.a a estudiar y por --

otra, a la inexperiencia del trabajo de campo. La propuesta es consid!, 

rar un primer acercamiento teórico al estudio que sea flexible a cambios 

y aodificaciones de acuerdo a las necesidades e interesé& de la inveati

gaci6n y no asumirlo como una receta de cocina para trasladar mecanica -

mente nuestro conocimiento a la realidad. 

- Una de las limitantea en nuestro trabajo consistió en la falta de 

conocimiento de las particulariedades del problema en estudio propician

do confuci6o en los objetivos de la investigación. As! como el abarcar

aspectos que no contemplamos en el desarrollo de la profesi6n. 

Esto necesariamente nos planteo' la necesidad de retomar elementos 

de otras profesiones (Sociología Rural) para precisar objetivos y fines 

de la investigaci6n y obtener conocimiento ús amplio de las especificid! 

des de la probleútica a estudiar. 

Situaci6n que se present6 por la falta de atenci6n adecuada al Pla.!! 

teaaiento del Problema y la visi6n requerida como profesionales del -

Area Rural, 

- Una de las dificultades que se presentan generalmente en el pro-
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ceaÍ> ·de investigación es la etapa de la elección del instrumento de

recopilación de información por lo que proponemos que se apoye la e

laboración en un estudio piloto, que confiraen la aportación de la

información requerida. 

Las actividades en el Ejido se multiplicarían a partir de cono

cer cada dla las manifestaciones de diversos problemas detectados en 

los resultados obtenidos por el censo como por ejemplo: 

Alfabetización; se tratad'.a de abarcar de preferencia a las mu

jeres en edades de 18 a 30 años, edad en que por lo general incidió

el analfabetismo, la razón puede explicarse al ejercicio de que hace!. 

es domésticos que ocupa la mayor parte de su vida;por lo que se pro

pondrían horarios vespertinos para aprovechar el poco tiempo libre -

a esa hora. La coordinación que proponemos para esta actividad serta 

a través del !NEA, para darles a las interesadas el reconocimiento -

oficial que mis adelante le facilitar!& poder continuar otro nivel -

escolar en caso de interesarse. 

Loa niveles se adecuarían por el resultado obtenido de la expl~ 

ración de conocimientos generales que aporten cada una de las inter: 

sadas. 

Para lograr la proaioción de los cursos se pedir!a el apoyo de

los grupos sociales y pollticos detectados en el Ejido. 

Capacitación en el Trabajo;la ocupación en fuentes de trabajo -

es limitada a los servicios, se implementarían conjuntamente con es

cuelas de enseñanza técnica cercanas al poblado, curaos de capacita

ción que vayan de acuerdo a sus intereses co90 pueden ser: costura -
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electricidad, plomer!a, carpinter!a,etc. 

Organización Social; dentro de esta actividad se trataría de -

promovf'rla mediante dinámicas grupales con los Ejidatarios, reenmar

cando la importancia de la Unión de Ejidos Forestales como defensa -

de intereses encaminados a lograr mejores precios en lo relacionado

con el uso y explotación racional de la madera, para obligar a la -

empresa que se las compra, a mantener constante la reforestación de

la zona boscosa. 

Es indispensable el consentim.ento de los ej !datarios para in -

tervenir en este tipo de actividades por lo que, el trabajo social -

debe desplegar todas las técnicas necesarias para lograr el interés

de los ej !datarios destacando las ventajas que representa el trabajo 

dentro de la Unión de Ejidos Forestales, uno de los mejores logros -

de toda Organización Campesina para la Producción porque implica el

control y administraci6n de los mismos ejidatarios en el intercambio 

comercial de aus productos. 

Se trataría de hacer referencia a los logros que ha tenido la -

Uni6n de Ejidos Forestales del valle de Chalco, como forma de despe.! 

tar el interls de los habitantes de San Martín. 

Proponemos abarcar tanto a los 303 ejidatarios del lugar como -

a sus hijos mayores que se encuentren inmersos dentro de los traba -

jos de la parcela, estableciendo horarios contemplados dentro de sus 

horas fuera de la faena de cultivo;el lugar de las reuniones podrían 

ser los mismos terrenos de siembra para lograr una mejor identifica

ción y comunicación dentro de su ambiente de trabajo. 
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