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a) CIENCIA Y TECNOLOGIA 

Desde la aparición del hombre sus manifestaciones 

culturales se han transformado primero en forma pausada, 

después con un mayor dinamismo, pero siempre continuamente. 

El pensamiento del hombre conformó y sistematizó el 

conocimiento para estructurar la ciencia y a su vez la 

evolución tecnológica, fue también descubriendo nuevos 

horizontes, mediante la aplicación de variados procedimientos 

y el empleo de diversos recursos con la finalidad de alcanzar 

sus objetivos. 

La tecnologia es la aplicación practica de los 

conocimientos cientificos y el instrumental técnico en las 

actividades mecanicas, industriales y artisticas. En este 

sentido hay una estrecha interrelación entre ciencia, técnica 

y tecnologia; la ciencia proporciona, mediante diversas 

técnicas, los conocimientos necesarios, cuya aplicación 

empirica corresponde a la tecnologia (por ejemplo, una 

maquina). 

La ciencia y la tecnologia han caminado siempre juntas, 

·ya que son reflejo de la relación entre las fuerzas 

productivas, los medios de producción y las condiciones 
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sociales de ambos. 

da prueba de ello. 

El orden lógico del desarrollo clAsico 

El comunismo primitivo se caracterizó por ser una 

organización social basada en el clan y los sistemas tribales 

cada vez mAs complejos; la base económica se sustenta en la 

caza, pesca y recolección de frutos y vegetales; y, los 

el alcances tecnológicos estaban determinados por la coa, 

hacha, la lanza, el arco y la flecha y cuchillos de piedra. 

El esclavismo inicia la estructura de la sociedad basada 

en clases, entre las cuales destacan: la de los esclavistas 

y la de los esclavos; la organización económica se sostiene 

en razón de la agricultura, ganaderia, alfareria y diversas 

aplicaciones del hierro; 

principalmente el arado, 

las aportaciones tecnológicas son 

la yunta, las palas, carretas, 

canales, obras arquitectónicas, etc. 

En el feudalismo continuó la estructura de la sociedad 

basada en clases sociales que en este caso se dan en forma 

antagónica la feudal y los siervos; la agricultura es el 

sostén económico de este sistema que posteriormente da lugar 

a oficios que se van separando cada vez mAs de la 

agricultura, originando la artesania; las aportaciones 

tecnológicas estén en relación a telares artesanales, 

alfareria, acero, etc. 
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El capitalismo se caracteriza por las relaciones de 

producciOn determinadas por la propiedad privada que influye 

en las clases sociales de la burguesia y el proletariado; su 

economia es eminentemente mercantil que determina su 

producciOn industrial; la evoluciOn tecnolOgica es claramente 

dinélnica con producciOn de mAquinas para el servicio del 

sector agropecuario e industrial, asi como para el 

transporte, la medicina, etc. 

El socialismo también mantiene una diferenciaciOn de la 

sociedad, caracterizada por la relaciOn burocracia - obrero; 

su economia es planificada con una producciOn industrial; sus 

aportaciones tecnolOgicas no se distinguen de las mencionadas 

para el capitalismo. 

Hoy, a fines del siglo XX la ciencia y la tecnologia 

est4n en todos los campos de la vida social y econOmica, el 

hombre toma cada vez mAs conciencia de su paso por el planeta 

y de la necesidad de mejor sus condiciones de vida como ünica 

forma de subsistir mAs tiempo como especie. Sin embargo, la 

ciencia y la tecnologia han rebasado su pensamiento, pues 

ahora no sOlo puede dominar la naturaleza sino que tambHín 

sujeta el desarrollo de la tecnolog!a. 

La tecnologia ha alcanzado niveles elevados a tal grado 

que se ha logrado la exploraciOn espacial; como ejemplo est4n 

los recientes viajes a diversos planetas del sistema solar 
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por una nave equipada ccn :as mas sofü;ticadas maquinas y el 

disco enviado al espacio codificado con claves binarias para 

ser detectado por otros seres de inteligencia similar o 

superior a la nuestra. Como ha caminado el hombre por el 

sendero del desarrollo tecnológico para llegar hasta donde 

esté; antiguamente, su pensamiento estaba en el caréct;::r 

religioso y magico del movimiento de las estrellas y los 

demi!.s cuerpos celeste:;, hoy b~sca una explicación y pretende 

conocer a seres superiores, si ~s que existen. 

El arte y la cultura ta:nb.1 f .. n :a.JGst.t·an una tendenciu rL 

plasmar la tecnologia co;no triurifo t1 cu11tradicción del ser 

humano. Lo tenemos en el arte cinemar.ografi.co, poi· ejemp;u, 

notamos el reflejo de la tecnologia, con la gran cant . .idud de· 

filmes que desbordan el pensamiento y la imaginación. 

Es algo que esti!. presente en c.:ida rnom!"!nto de nue:ol..ril 

vida; vivimos en la época de la cibernética, la 

automatización y el desarrollo nuclear; asi existen infinidad 

de descubrimientos e inventos alcanzados en la actualidad. 

Un panorama general de los adelantos de la ciencia y la 

tecnologia contemporanea nos mostrarla que por ejemplo la 

quimica ha favorecido la industrialización del petróleo y sus 

derivados, tal es el caso del pléstico que anteriormente no 

era utilizado y en la actualidad es muy camón. 
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Los adelantos fisicoquimicos han permitido desintegrar 

el átomo para fabricar la bomba atómica que ya es superada 

por la de hidrógeno y la de neutrones; ¡;ero también, se 

encuentran en la generación de los avances en la 

electricidad. Tal es el caso del Rayo Laser (siglas de 

Light Amplification by Simulated Emission of Radiation, 

amplificación de luz por emisión estimulada por radiación) 

que en medicina se emplea como bisturi y para la 

cicatrización, as! como los oftalmólogos que operan las 

retinas desprendidas y los dentistas trabajan sin el dolor de 

sus pacientes. El rayo Laser es una fuente de energia en 

las comunicaciones, trasmitiendo la sefial por mil canales de 

televisión, as! como a 1 oo millones de lineas telefónicas. 

En geofisica se utiliza para prevenir o registrar temblores 

terrestres. 

Las radiaciones ultrasónicas perrni ten ver por medio de 

dispositivos a través de las paredes,· aparatos que registran 

cualquier movimiento a miles de kilómetros de distancia e 

instrumentos que pueden registrar el calor producido por un 

cuerpo celeste, como la luna. 

Las computadoras han alcanzado un desarrollo tal que se 

utilizan en todos los campos del saber humano; por ejemplo, 

en las actividades de control administrativo de las empresas. 
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El cicumulador de energia solar adaptado en una silla de 

ruedas para enfermo controlada, a su vez, por la voz; e, 

infinidad de mliquinas que funcionan con base en la 

automatización de los procesos repetitivos, es decir mediante 

robots o cerebros electrónicos. 

Quizli, el campo que actualmente esté encabezando los 

adelantos cientificos sea el de la medicina, manifiesta en su 

lucha contra el dolor y la muerte de procesos patológicos 

como el clincer. La inseminación artificial y los bebés de 

probeta son comunes e!1 Pl mundo moderno. El trasplante d8 

corazón y de otr•Js órganos, asi como restituir miembros y 

realizar implant.aclor.es plbsticas de huesos y arterias; por 

otro lado, es posibJ e ya, aumP.ntar la estatura de los niños, 

en 1971 se sintetizó la hormona que regula el desarroJlo 

fisico, ésta se produce en pequeñas cantidades actualmente. 

Gracias al avance tec~•1ológicn el cuerpo humano resulta cada 

vez mlis conocido pa?:a la medicina, los especialistas pueden 

observar el metabcl:srno cerebral, el desarrollo de los 

tumores y la actividad celular. 

En las comunicaciones y los transportes el mundo 

contemporáneo se caracteriza por la abundante información y 

la rápidez 
> 

telefónicos 

con que se difunden en 

trascontinentales y ondas 

satélites, cables 

radio telegráficas. 

Desde 1964 existe INTELSAT (satélite internacional de 

telecomunicaciones) sistema que permite utilizar lar; 
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satélites por medio de cooperación internacional, por ejemplo 

toda la información contenida en la Enciclopedia BritAnica 

(30 volumenes con más de mil páginas cada uno) puede 

trasmitirla en un segundo. La televisión por cable, el 

teléfono inalAmbrico, el empleo de r~yos Laser son algunos de 

los avances tecnológicos más notables de la presente década; 

asimismo, se fabrican aviones comerciales supersónicos como 

el franco - británico Concorde y el soviético Tupoliev que 

realizan vuelos transocelmicos y transcontinentales en el 

tiempo que nunca se imaginaron los hombres de la antigüedad. 

Los avances que realiza la ciencia son extraordinarios, 

prácticamente no hay campo del saber humano donde no influyan 

los adelantos cient1f icos del mundo contemporáneo y la 

aplicación de estos adelantos a la vida cotidiana; ha 

aumentado considerablemente el bienestar del hombre respecto 

a épocas pasadas. 

Aunque no siempre el gran desarrollo tecnológico ha 

conducido a consecuencias positivas. Tal es el caso del 

desgaste ecológico que el hombre ha propiciado con su avance 

sin un control eficaz; y, la marginación que se ha dado a la 

población ru~al. En el Ambito agropecuario la ciencia y la 

tecnologia tiene caracteristicas particulares, especificas y 

bien definidas que dan muestra de las condiciones sociales 

imperantes actualmente. 
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b) JUSTIFICJICION 

La historia manifiesta que el hombre de cualquier 

sociedad i1ecesita de alguna forma de la tecnologia para 

sobrevivir. Esta es inseparable a la evolución social, 

económica y politica; la tecnologia forma parte de una red o 

sistema de relo.ciones intergrupales e interdependientes al 

que llamamos sociedad. 

Dada esta interdependencia, la tecno'J.ogia se encuentra 

vinculada estrechamente al contexto social y politico, la 

cual se ve afectada especialmente por las relaciones de poder 

entre distintos sectores de la sociedad, por ello notamos los 

aspectos ideológicos que lo afectan do manera fundamental en 

su desarrollo y su implementación. 

La revolución cicntifica - tecnológica ha influenciado 

hoy al mundo entero, los adelantos tecnológicos se incorporan 

cada vez en menos tiempo al proceso de producción dándole al 

hombre la posibilidad de enfrentar los grandes retos que 

implican la supervivencia y el perfeccionamiento de la vida 

sobre la tierra. 
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Es indiscutible que la ciencia y la tecnologia al 

incorporarse como fuerza productiva directa, ha permitido 

~ajorar la calidad de vida en ciertos sectores de la sociedad 

y de algunos paises. 

Los paises desarrollados dispusieron en el pasado de 

territorios que bajo su dominio coloni11l, les permitieron 

lograr la acumulación do capital necesaria para el desarrollo 

industrial y disponer de la fuerza suficiente para seguir 

obteniendo riqueza do los paises subdesarrollados. Ese 

progreso alcanzado les dejó destina.r recursos cada vez mlts 

importantes a las tareas de investigación y desarrollo; tales 

paises, cuentan hoy con la mayoria de los ciontificos que han 

existido en la historia de la humanidad y poseen casi la 

totalidad del presupuesto mundial que se destina a la 

investigación y desarrollo. 

Por otro lado, la orientación de la ciencia y la 

tecnologia ha acarreado beneficios y perjuicios por lo tanto 

no podemos afirmar categóricamente que la ciencia y la 

tecnolog~a se han orientado a resolver los problemas de la 

humanidad, los pueblos desarrollados o de los pueblos 

subdesarrollados. En un mundo con mAs de 500 millones do 

hambrientos¡ con millones de seres humanos sin atención 

médica, ni vivienda, ni educación; con mil 500 millones de 

habi tante11 que vi ven en extrema pobreza. En un mundo que 

hipoteca su futuro, en aras de los poderosos por un consumo 
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suntuario. Donde más de la mitad de los presupuestos de los 

cientificos se ocupan en generar maquinaria y equipo de . 

destrucción y perfecciona!:" las armas de todo tipo. La 

Revista Num. 427 de la UNAM menciona que permitió una 

facturación de 31 mil uillones de dólares en 1985, por venta 

de armas e insumos de destrucción tan sólo en los Estados 

Unidos de Norte América. No puede ~no menos que rebelarse y 

protestar ante tal situación inapropiada. 

Es cierto que la investigación cientifica - tecnológica 

les ha facilitado desarrollar medios, métodos e instrumentos 

que les permite y permitió dominar en gran medida a la 

naturaleza, obteniendo mayor productividad, generando más 

alimentos en menos tierra y con menor trabajo. 

México, al igual que muchos paises subdesarrollados se 

les presenta como un atractivo modelo, seguir él de los 

paises altamente desarrollados, sin analizar las condiciones 

histórico, sociales y económicas que se ha dado en su 

desarrollo. 

Es as! como, en muchos paises en subdesarrollo el 

progreso cientifico y tecnológico se ha concebido como la 

aplicación de los adelantos téc:nicos producidos en los paises 

desarrollados, concepción que se reforzó en el pasado, por 

algunos resultados presentados en algunas regiones del mundo. 

La productividad se elevó considerablemente en ciertas 
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regiones de cada uno de los paises donde se aplico y se 

generó un halo bondadoso alrededor de la tecnologia 

importada. 

En la agricultura, mediante el apoyo de la revolución 

verde se obtuvieron en México resultados espectaculares, a 

través de crecimientos significativos en los rendimientos de 

los cultivos. Pero, con el tiempo se han presentado las 

limitaciones y los inconvenientes de este paquete 

tecnológico. 

La Agrónomo Martha Perales de la Universidad Autónoma de 

Chapingo durante el seminario Internacional de Agricultura 

celebrado en noviembre de 1986, sefialó que: 

" •• • 11 lo ¡acial, se apreció qae aieatras 01 Z.5 1 de los productores 

del caspo se bablu beJeliciado aplia1eate coi Ia aplicación del paquete 

teciolbglco, el 97.5 1 se babia quedado al 1arge1 de m beaelicios; 

prorocaado coi esto, UH 1a1or co1ce1traclóa de la riqueza, oa desarrollo 

desigual e1tre las reglones agrlcoias 1 m 111or lcjustlcla social. 11 aso 

de las 1!quim agrlcoias, produjo adea!s de un cubio e1 los procesos, aa 

despluuie1to u la fuerza de trabajo, ea au pals doade lo que aboada es la 

1110 de obra. 

11 lo eco161lco, pasados los efectos de los prieros aJos do1de se 

prese1taro1 cred1Jeatos amles del producto agr!cola eJI ua 5.0 1, el 

dilaiJJrJ deca10 1 áo7 la tasa de crecl1Je1to se ubica alrededor del cero 
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porciealo¡ la aplicación del paquete tecaol/Jgico ao servla ra al creci1iealo 

del producto agrlcola. 11 

Por otra parte, la aplicación de este paquete produjo 

una mayor dependencia del extranjero; una porción importante 

de estos elementos debi~n importarse de otros paises, 

principalmente de los Estados unidos, con la consecuente 

salida de divisas que esto representaba. Frente a la 

naturaleza, el paquete tecnológico tuvo también sus efectos 

contribuyendo a la contaminación y a la destrucción del medio 

ambiente que hoy, representa uno de los graves problemas de:i 

género humano. 

Ante esta problemática es pertinente cuestionarnos si la 

tecnologia moderna generada en los paises desarrollados, es 

la adecuada para el desarrollo de nuestro pais. Tecnologia 

por la que anualmente pagamos una suma millonaria de pesos 

por derechos de uso, sin considerar la constante importación 

de maquinaria y equipo nuevo para sustituir a la existente. 

La observación directa de algunas de las comunidades 

campesinas de la región económica del sureste (Chiapas, 

Oaxaca~ Tabasco, Guerrero, Veracruz y Puebla) y de una 

comparación sistemdtica con las del norte del territorio 

nacional (Sonora, Sinaloa, Durango, Chihuahua, Nuevo León y 

Tamaulipas); asi como, la convivencia y relación directa con 

los campesinos de esos lugares, hizo percatarme de las 
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condiciones de desarrollo y atraso del agro mexicano en 

relación al uso de tecnología y maquinaria. 

Por lo tanto, considero importante llevar a cabo este 

estudio como una aportación y un tributo a estas comunidades 

olvidadas del desarrollo científico y tecnológico, ya que 

pueden ser objeto de una implementación que reoriente el 

desarrollo alcanzado en beneficio primero de ellos, los 

campesinos y después de todos los habitantes del mundo. 

Este tema de investigación es compuesto porque esta 

profundamente ensamblado con otros. Es imposible estudiarlo 

sin profundizar en forma paralela o coordinada otros asuntos, 

razón por la que se denomine interdisciplinario ya que se 

constituye por la intersección de otras 6reas teméticas. 

Este tema no cuenta con una delimitación de temporalidad 

por que no tiene un carécter restringido, es més bien 

genérico por lo amplio y la propuesta de una teoria general, 

por lo que rerpesentó un mayor esfuerzo por lo vasto del 

asunto para encontrar la hipótesis. 

En este aspecto he 

Taborga, Como Hacer una 

México-Barcelona, 1982. 

seguido el Criterio 

Tesis, Sexta Edición, 

de Huéscar 

Grijalbo, 
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Por otro lado este tema se encuentra delimitado por los 

siguientes aspectos: 

a) Factor Espacial. 

lugar y émbito. 

b) Factor de cualidad. 

Por estar circunscrito a un 

Por que limita al tema a un 

aspecto propiedad, particularidad, circunstancia, condición y 

manifestación. 

se han realizado 

campesinos de México, 

muchas investigaciones sobre los 

pero no debemos describirlos y 

explicarlos llnicamente, es importante procurar que alcancen 

un nivele de vida mejor, acorde con la ciencia y la 

tecnologla que tengan acceso a la educación, a una mejor 

alimentación, asistencia medica oportuna y a todos los 

servicios con que se cuenta en la actualidad para que su 

estancia se desenvuelva en condiciones óptimas. 

En consecuencia el objetivo de esta investigación 

bibliogréf ica es el de presentar un panorama de las 

diferentes posibilidades cientif icas y tecnológicas para 

desarrollar la agricultura de nuestro pais. Por otro lado 

por medio de estudios de campo, con un grupo 

interdisciplinario enriquecer y profundizar en el tema para 

transformar la realidad del campo mexicano. Lo complejo de 

este estudio hace necesaria la participación del profesional 
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de la Sociolog!a ya que los Ingenieros, Qu!micos, Biólogos, 

Agrónomos, Geogréfos, cientificos. unicamente describen una 

parte técnica del problema, y el Sociólogo profundiza y 

analiza las consecuencias y posibilidades, estructurando 

alternativas para una sociedad més justa. 

Con esta investigación no pretendo ajustarme a los temas 

tradicionales de las organizaciones profesionales que 

controlan y marcan los parámetros de nuestra disciplina por 

que acabarla entrando en lo. contradicción con la vocación 

cientifica que implica nuestra disciplina. 

se pretende delinear perfiles de investigación a través 

de la organización y planeación con el apoyo y participación 

de un grupo interdisciplinario de cientificos, para no 

fraccionar el conocimiento, planteándose como tarea 

primordial la de todo investigador; determinar los limites de 

la libertad y los de la razón en la historia. 

Ideologia Politica y Teória Sociológica son dos factores 

intelectuales !ntimaniente implicados en tanto enraizados en 

un mismo supuesto real. En este trabajo se manifiesta una 

posición personal ante la realidad social, como Sociólogo no 

se trata de colocarse frente a uno de los mültiples momentos 

en que se extasia la inagotable diversidad del mundo, sino un 

decisivo modo de ser, constitutivo de la propia realidad del 

sujeto en cuanto ser social. Aunque esa amplia libertad del 
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espiritu del Sociólogo conduzca en ocasiones a tomar 

conciencia de su propia frustración; debido a que se cuenta 

con una metodologia, pero ideológicamente inhibidos por la 

estructura de nuestro sistema. 

Estamos en un mundo lleno de problemas sociales que no 

encuentran quien este en condiciones de discutirlos ya que 

los programas de otras disciplinas en ocasiones no disponen 

de las herramientas necesarias para desart·ollar 

investigaciones globales de la realidad. 

Considero que en la actualidad no es posible que las 

Universidades continúen en ese compartiménto académico deben 

promover una progresiva colaboración interdisciplinaria, en 

1<1 que las ciencias humanas olviden su gran confinamiento 

analitico y esforzarse por un desarrollo progresivo sobre la 

base de su interdependencia metodológica en una libre 

discusión critica, interdisciplinaria para dejar de 

investigar un fragmento de la realidad. 

se trata en definitiva de coordinar los instrumentos 

teóricos necesarios para enfrentar eficazmente esta empresa 

de libertad que es la planificaGión para el desarrollo 

humano. Enfrentando el proceso global de gestación de una 

econornia moderna propia, de una nueva sociedad y de un nuevo 

hombre. 
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La hipótesis principal en que se sustenta esta 

investigación es: que dadas las condicioaes ecoDó1icas, sociales, naturales, culturales, 

pollticas e bist6ricas de nDestro pals, DO !JJda la tecnologla desarrollada CD el eitranjero es 

susceptible de aplicarse en léiico 1 no toda la que se aplica, contribu1e al desarrollo de nuestro pais. 



CAPITULO PRIMERO 
ANTECEDENTES 
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I. l. REVOLUCION INDUSTRIAL 

Este apartado tomó como referencia la posición de T. J. 

Ashton sobre su estudio ;ir.e.~c" de la Revolución Industrial. 

La Revolución Industrial no sólo significó una época de 

grandes descubrimientos sino también, una transformación de 

ideas y cambios en .todos los campos que conformaban la 

sociedad, tanto en lo económico como en lo pollLico, social, 

cultural, ideológico, etc. 

Este proceso ademil.s de aportar un nuevo entendimiento y 

un mayor control de la naturaleza, geueró también, una ,1ueva 

actitud ante los problemas sociales. 

se implementaron caminos más fuertes, mil.s rectos y mil.s 

amplios que las pobres vias de comunicación que unian a las 

aldeas; se ensancharon los mercados, lo cual benefició a los 

comerciantes. Cambios paralelos tuvieron lugar en la 

estructura de la sociedad; por ejemplo, el aumento de la 

población debido al decremento de los indices de mortalidad, 

al desarrollo de la higiene y a la aplicación de las primeras 

vacunas y gracias a ellas se suscitó, un incremento en los 

indices de natalidad. 
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Los prestamistas y la actividad de los primeros 

banqueros institucionalizados, jugaron un papel importante en 

el ofrecimiento de créditos con baja tasa de interés que 

invitaban a invertir para edificar nuevas ideas y 

prometedores proyectos. Se ofrecieron garantias a los 

inventores y hasta en algunas ocasiones se les premiaba, 

tales corno " ... Ja Sociedad para el Alieato de las Artes, laautacturas 1 Co1ercio, tuadada ea 

1751" =.!, quiénes ofrecian premios a los inventores que ponian 

a disposición sus innovaciones para el uso cornün. 

Pocos descubrimientos fueron producto de la casualidad 

pues detrás de ellos existia una verdadera acumulación de 

conocimientos que se presentaban en un orden lógico y un 

pensamiento cada vez más sistemático. El azar sólo favorece 

a las mentes que estén preparadas, pues la mayor parte de 

descubrimientos sólo se logran después de mültiples ensayos y 

errores. 

Los hombres ya sea como rivales o como asociados, 

crearon unidos la técnica que condujo a la Revolución 

Industrial. La invención, sólo cuando la división del 

trabajo se ha desarrollado permitiendo a los hombres a 

consagrarse a un sólo producto o sistema, es cuando llega a 

producir algo tangible y en evolución; dicha división del 

trabajo existia en los albores del siglo XVIII. 

ASH!OI r. S.; 'La Revolución Industrial, 1760 - 1830'; p. 20 
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La ciencia sin embargo no estaba lo bastante 

especializada corno para encontrarse en contacto con el 

pensamiento, el lenguaje y la pré.ctica de hombres comunes y 

corrientes, por ejemplo James Hutton quien era un 

terrateniente y famoso geólogo de su tiempo, inventó una 

mAquina excavadora que penetraba en la arcilla y corte.ha la 

roca, resaltando la estrecha relación que existía y existe 

entre la ciencia y la técnica con la pré.ctica; es decir que 

"de alguna manera el hombre a través de ella ha transformado 

su realidad, desde el momento mismo que se dio cuenta que 

sembrar y cosechar con las manos era mas dificil que 

realizarlo con picos y palas. 

La ciencia y la tecnología han estado de parte de un 

grupo determinado que representa intereses de clase con fines 

económicos, politices y sociales especificas. 

Por otro lado, " ••• se han dad~ 1ucbas ezpllcaciooes sobre la estrecha relación que 

ezisti/J eatre la .ildustrializaci/Jo ¡ la disidencia religiosa. " =.¡ Pues se ha dicho 

que aquellos que buscaban nuevas formas de fé, perseguían 

asimismo, nuevos caminos dentro del mundo. 

Cabe recalcar que estos disidentes en su mayoría 

constituían la fracción mas educada de la clase media, idea 

que se ve apoyada por el examen de la influencia que en el 

ASHTOI r. s.; op. Cit.; p. 27 
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movimiento económico tuvo la corriente de energla que 

desembocó en Inglaterra de la Escocia Presbiteriana como por 

ejemplo la de James Watt, " .•. el 1!s graade iaveator de la época quiea aportó su 

eaergla ieatal 1 su tuerza de car!cter a la agricuitura, el traasporte e iadustria siderdrgica iaglcsa, 

fruto del sisteia escocés de educacióa prfoaria qce rebasaba el de los de1!s paises europeos de la época 

1 por igual se puede atir1ar el de las ~oimsid;des. " ~ 

La disidencia religiosa se mostró tambiP.n en Glasgow y 

Edimburgo, aqul ios jóvene.; recibieron un adiestramiento 

mental y experimPntal que luego pudieron aplicar fácilmente 

hacia los fines industr .i a les; as1 con:o las academias de los 

disidentes ayudaron a la consecuc~ón de los objetivos, 

constituyendo a:lmácigo~ para el pensamiento cientifico; 

igualmente, muchas cit:dades tenian como propósito mejorar los 

métodos de pi:oducci 6:; ayudadas por instituciones como la 

Nacional de Artes. 

También la expansión industrial fue posible por una 

mayor oferta de tierras, de capital y de trabajo; es decir, 

la Revolución Industrial se vio favorecida por una mejor 

disponibilidad de los factores primarios de la producción: 

tierra, trabajo y capital. En el análisis histórico de la 

aplicación del carbón y del vapor es a donde debemos recurrir 

para explicar el combustible y la fuerza que necesitó la 

manufactura en gran escala para la época de la Revolución 

Industrial. 

Ibid9 
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El comercio que se efectuó con otras partes del mundo, 

gracias a la Revolución Industrial, amplió la idea geográfica 

del hombre, y la ciencia suscitó por otro lado con un cambio 

en la concepción del universo. 

Por su parte, la agricultura de la década de 1780 

dispuso de nuevos arados introducidos al mercado para su uso 

popular; asimismo, un constructor de molinos inventó una 

trilladora más eficaz. El incremento de la producción del 

hierro ayudó a sustituir la madera por los metales necesarios 

para la fabricación del arado, en partes de rodillo y en 

otras de rastrillo; asi como en 1803 se puso a la venta del 

mercado inglés un arado de acero. Nacieron algunos tratados 

y publicaciones sobre métodos agricolas, publicándose la 

primera revista de divulgación agropecuaria en el afta de 1776 

y el primer periódico editado por los agricultores en l!l06. 

Otras innovaciones se extendieron un poco más lentas, como el 

sistema de rotación de cultivos conocido con el nombre de 

Norfolk, los sistemas mejorados para la cr!a del ganado, el 

arado denominado de Rotherham, la sustitución del buey por el 

caballo y de la cebada o avena por el trigo. 

Las innovaciones en la industria del algodón 

consistieron en el blanqueado y teffido para el hilado de las 

telas, !ntimamente ligados al descubrimiento de nuevos 
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reactivos y tinturas, realizadas principalmente por quimicos 

escoceses y franceses. 

Entre las nuevas actividades que nacieron en el siglo 

XVIII se encuentra la ingenie~ia, su posible antecesor fue el 

zapador militar que junto con las necesidades estratégicas 

comerciales motivaron las mejoras en las vias de 

comunicación. 

Pero, no todo era avance y prosperidad; ya que con todo 

esto, nacieron algunos problemas y se agudizaron otros que 

mAs tarde afectarian a la sociedad. QuizA uno de los 

principales consistió en los cambios del volumen y la 

distribución de la riqueza, época en la que imperó la 

poli tic a de Laimr - r.ire. Gran cantidad de artesanos fueron 

sustituidos y asimilados por la producción mecanizada 

arrancéndoles de sus antiguas ocupaciones que habian existido 

y pasado por costumbre de generación en generación. 

Las fuerzas productivas se desarrollaron de manera 

insospechada para mucha gente; se modificaron las relaciones 

de producción; la contradicción capitalista fundamental 

adquiria su completo desarrollo. Cambio el proceso de 

• trabajo, expresado en la producción de la plusvalia; da lugar 

a la contradicción entre el trabajo y el capital que con la 

introducción de la maquinaria se expulsa a una masa de 
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obreros cuyo traslado a otras ramas de trabajo, disminuye 

notablemente el salario. 

Asi fue también la participación de la mujer y los nifios 

en el proceso de producción; si bien ya antes hablan 

cooperado en el trabajo, de una manera particular en los 

talleres textiles de carActer familiar, ahora lo realizaban 

de forma caracteristica y especifica en el modo de producción 

capitalista incipiente; esas formas, eran la prolongación de 

una jornada de trabajo y la intensificación de la misma. 

Dicho de otra manera, la utilización de la fuerza de trabajo 

femenina e infantil constituye una fuente de producción de 

plusvalia relativa, obtenida no como necesariamente 

consecuencia del grado de explotación, sino como un 

complemento de la masculina. 

No es ajeno pues que los obreros percibieran en la 

mAquina a un enemigo mortal, puesto que los desplazaba 

originando un excedente del ejercito de reserva para el 

trabajo. Es importante remarcar que la mAquina por si sola, 

no significaba un avance o una desgracia; sino que su 

utilización y sentido que se le daba o que se le da en cada 

modo de producción (capitalista o socialista) provoca el 

avance o la desgracia. 

El crecimiento y la utilización de la maquinaria en cada 

vez mAs ramas de la producción, a su vez necesitaba y exigia 
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de los obreros comunes y corrientes, sobre los que tenian una 

mayor capacidad y prllctica del manejo de las mismas, una 

mayor exigencia de éstos 1H timos sobre los primeros. 

MecAnicos, hojalateros, herreros, etc. representaban una mano 

de obra mAs calificada para los trabajos en la industria mlls 

especializada. 

La fundación de una fAbrica en un poblado y la llegada 

de muchos nuevos centros fabriles, creando una zona 

industrial, se constituian en ciudades que traian consigo 

hacinamientos humanos por sus alrededores. Grandes 

cantidades de trabajadores se posesionaron de las regiones 

cercanas, sin importarles las condiciones denigrantes en que 

se vivia o sin tomar en cuenta a los peligras que exponían a 

sus familias, fuese asi por los desperdicio~ qutmicos de las 

fabricas arrojados a los rios o lagunas ce:::canos, de los 

cuales tomaban agua para cubrir sus necei..i..dades o asimismo, 

de los gases tóxicos que respiraban al despedirlos por las 

enormes chimeneas. 

si bien, se instalaban asi, en los mejores casos se 

construyeron zonas habitacionales por parte de las mismas 

fAbricas, con sus respectivas rentas para los trabajadores; 

11 ••• estas construcciones qne coasist!aa ea edilicios de dos o tres pisos ea tona de cubos, con una o 

dos habitaciones, escasa veotllacióa, se proporcionaban a las taiilias de los trabajadores que no eran 

peqoelas ra que constaban frecueotemte de ocho o diez 1ie1bros, entre aooelos, nueras, hijos, nietos, 



32 

etc." !./ Originando una promiscuidad y caos insoportable 

para cualquier ser humano. 

Las ciudades de ese entonces presentaban calles con 

asfalto destruido, llenas de baches y charcos por la falta de 

drenaje, por todos lados niños andrajosos jugando entre la 

basura y miles de ratas corriendo por los sotanas de los 

edificios. Estos y otros aspectos marcan el resultado de un 

desarrollo económico alcanzado por naciones como Inglaterra y 

Francia y son algunos de los mAs importantes que nos muestran 

una visiOn de lo que trajo con sigo las innovaciones 

tecnológicas y la nueva maquinaria del si.glo XVIII; por eso 

podemos afirmar que la Revolución Indm;trial se origino con 

un gran costo social. 

!SlfOI r. s.; Op. Cit.; p. 
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I. 2. IHPORTANCIA DE LA HAQUINA 

Para mejor aprovechamiento de los recursos naturales no 

basta con el trabajo del ser humano y dadas las condiciones 

de desarrollo de la ciencia y tecnologia, la maquinaria 

auxilia al hombre en el desempefio de sus jornadas laborales, 

haciendo el trabajo menos pesado, en menor tiempo, con mayor 

precisión y eficacia. 

Las mil.quinas se han convertido en algo que forma parte 

integrante de nuestro mundo, asi como un elemento esencial de 

casi todas las actividades cotidianas. Uno de los rasgos 

peculiares de la vida moderna consiste en que siempre es 

necesario algón tipo de maquinaria para realizar casi todos 

los actos dentro del dominio social. Utilizamos mil.quinas 

para viajar, para comunicarnos, para producir articules de 

consumo, para administrar servicios e incluso para 

divertirnos. 

El carécter fundamental de la mil.quina, lo que encierra 

en si misma, es: ayudar al hombre en su trabajo, auxiliarlo 

en sus actividades (para hacerlo m!l.s fécil y efectjvo), 

preocuparse ella de la alienación, mientras que el ser humano 

ha de ocuparse de su emancipación y con ello crear un nivel 
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social propio del desarrollo humano. La alienación 

comprendida corno la impotencia del individuo cuando se siente 

controlada o manipulada por otra gente o por un sistema 

impersonal como la tecnologia. 

En los momentos 

sociedad humana. 

explotación de la 

necesidades propias. 

históricos por los que ha pasado la 

El hombre trabaja en grupos para la 

tierra, ünicamente satisfaciendo sus 

Con el cambio de ideas, el desarrollo 

del pensamiento y los inventos primitivos, evoluciona el modo 

de producción; con el desarrollo de las fuerzas productivas 

se sube la escalinata del desarrollo social, alcanzado hasta 

ese momento con sus contradicciones inherentes, es decir un 

invento que trae comodidades ünicamente llega a un sector de 

la sociedad. Un ejemplo sencillo de ésto se encuentra en el 

teléfono, al cual no toda la sociedad tiene un acceso 

directo, quedando marginada y condenada; si un grupo 

industrial o un gran comercio solicita el servicio o la 

reparación de una linea, es atendida répidamente e instalada 

o la compostura de sus redes telefónicas, pero si por el 

contrario, una persona de menores recursos como un anciano 

pensionado, requiere del servicio o la reparación del dallo, 

tarda mucho tiempo en conseguir el objetivo y en ocasiones 

hasta afias. 

Hago hincapié, no por el carécter de la méquina misma o 

el invento, sino por la forma en la cual una clase social la 
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emplea, la distribuye y le asigna un papel dentro de la 

sociedad. La tecnologia no es neutral en cuanto forma parte 

de un todo social en el que existe una idenlogla e intereses 

politicos. 

Del modo de producción asiAtico, el mundo occidental 

cuenta con escasas referencias en ccianto al desarrollo 

cientifico - tecnológico y con lo poco que se dispone se 

destaca su permanencia estacionaria; sin embargo, estudios 

recientes arrojan mucha luz sobre su desarrollo cientifico -

tecnológico en contraposición con lo que ,,e pensaba de esta 

etapa histórica del desarrollo humano. 

La concepción de que China duranh· e.l me.do de producción 

asiAtico estuvo estancada es erróneo; io c-:.ntrario, es una 

concepción falsa de occidente, ya que e11 t11 sociedad china 

tradicional se manifestó un progresn gene~al cientifico y 

continuo y sus " ... dembri!ientos e inrenciones frndamta!e: rea!frados ea China tueroa 

trmltldos a ruropa; por eje1plo, la cieacia magnética, las coordenadas celestes ecuatoriales 1 la 

lnstalaclón ecuatorial de instrumento: Je obsmari/Jr amonltica, la cartografla cuantitativa, la 

tecaologla de la tundlcl/Ja del t.!erro, los co1pomtes esencial":: de 'ª 1lqma de vapor de e1bolo, el 

reloj 1ec~nlco, el estribo de la 1ontnra, los arneses eririenle: para cabalqaduLa, para no hablar de la 

polrora 1 de todo lo que se desprendió de el~." ':_/ Pcsiblemente las escasas 

noticias que tenemos del der;.orrcl lo cientlfico y tecnoJ<'>gico 

s lllDBAI Josepb; 'La t'iP.nda r !~ Sociedad de O! i~rtr 'J':-:ide11t.~, l.\ Ciencia dr. !·i fj,~1wfn 1 • 
p.p. m - m 
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responden a intereses ideológicos y económicos del monopolio 

de la comunicación. 

Asi vemos que la agricultura no es un aspecto aislado 

dentro del sistema capitalista, sino que se encuentra inmersa 

en todo un complejo social. 

David Barkin y Blanca suArez autores de 1111 Fia de la 

Autosuficie1cia Alileataria" al analizar las relaciones sociales de 

producción determinaron la configuración del mercado 

capitalista internacional dentro del conjunto de actividades 

relacionadas con la agricultura, concretamente en la 

producción de granos, marcando la interrelación que existe 

entre la industria, capitalismo, agrj.cultura, ciencia y 

tecnologia. 

Nosotros, con nuestra actitud pasiva, estamos 

contribuyendo, somos cómplices activos de este holocausto; en 

esta reflexión estamos de acuerdo con las ideas de Marcuse 

planteadas en su libro lL BOIBRI UIIDllllSIOIAL. Por milenios el 

hombre ha tratado infructuosamente de dominar al medio 

ambiente y a sus procesos naturales en su beneficio; esto era 

un sueno; pero ahora, el conocimiento cientifico estA 

realizando ese ancestral anhelo, supliendo los viejos métodos 

ya es posible efectuar ciertas modificaciones geofisicas. 

Como siempre dichas innovaciones ofrecen usos pacificas que 

resultan altamente satisfactorios y positivos; sin embargo, 
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el aspecto negativo consiste en la posible utilización de 

destruir a la raza humana, ante el "San Benito" de acabar con 

el enemigo 11 
•• • Hediante la introducción de 

elementos extraños en la composición del medio 

ambiente tales como hielo seco, plata o propano 

liquido se puede producir lluvia; la cual serla 

utilizada para obstaculizar la movilización del 

enemigo, bloquear las rutas de transporte, y 

producir inundaciones; por el contrario, si se 

utilizarán para dispersar nubes y niebla con el fin 

de visualizar libremente los bancos de ataque, se 

crearlan tormentas eléctricas al incrementar las 

descargas naturales, provocando incendios, 

destruyendo las vi.as de comunicación, etc." ~ 

" ••• Actual1ente, se llevan a cabo estadios que e1uinan la posibilidad de esparcir una capa 

de aceite sobre Jos océaaos 1 lagos para evitar la evaporación con objeto de provocar tor1entas 7 1alas 

cosechas; estilular las erupciones volc~nicas 7 los 1ovi1ientos telórícos para destruir bases 1ilitares e 

instalacíom estratégicas; crear orificios en la capa de ozono de Ia atlllslera para destruir la vida al 

no haber protección contra los raros solares; 71 derretir las capas de hielo polares para producir 

inundaciones 1 el desvasta1ieato de las zonas costeras. " ?../ 

Existen evidencias serias de que el gobierno de lo 

Estados Unidos en los afies 1967 a 1972, implementó misiones 

secretas ambientales en Viet Narn para formar nubes con el 

Revista de la UIAl 1 127 
UIAf, Revista 1 m; 'Efectos ARbientales del !rrareatino'; p. 11 
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objeto de intensificar y prolongar la temporada de lluvias en 

dicho pais. ~ 

" ... La tuerza ~erea de lstados Uaidos arrojo desde avioaes C·113 PROVIDIRS alrededor de 76 

1i!Jo1es de libros de herbicidas defoliantes; el IJs conocido de ellos, fue el 'Agente lmnja', este 

detolia1te llmdo asl por su color nacaaja de sus coatenedores. La tor1fü del 'Agente laraaja' 

rbiodaa o l1dosulfaa es 1-1-D 1 1-1-S·r 1 su aplicacióD deja residuos de dioziaa sostaocia que geoera el 

caacer. Uos después de tlaaii211da la guerra de Vietaar, 1iles de veteranos estadaoidenses, atribu1en 

sos probieras sicoiogicos 1 geaeticos a su coatacto con el 'Ageote laranja' que destro10 la vegetación de 

Ja selva viet1arita1 Jos ezpertos esti1aron que el oso de estos herbicidas causo dafios ecologicos a 

rfeta111 que se prolo1garh IJs de aa siglo. 

llistea diversos estadios reiaciooes coa los ddos que provor.a el 'Agente laraaja', Lillian A. 

Albert poblicll 01 iatom SDbre tolicoiogla ubieataI, ea el que revelo que los bijas de los soldados que 

rertiero1 el tozico e1 rieta111 sufrieron 1altor1aciones coageaitas. ra1biea reporto alto !adive de 

rortalidad por mcer ea Jos vietia»itas que estavieroa eipoestos al tozico, " '!!!./ 

Es importante mencionar que el desarrollo tecnológico 

siempre depende en gran medida del apoyo financiero, 

principalmente del que proviene del sector militar. Muchos 

de los primeros ingenieros de la talla de Leonardo da Vinci 

se ganaron parcialmente la vida ejecu;tando proyectos para 

dirigentes politices militares. En la actualidad la 

situación es bastante semejante, en 1962 el aumento que pidió 

la administración de Nixon al Congreso, para proyectos de 

Revista EPOCA 1u1. B, 1é1ico, D. F., 19 de Julio de 1991; P~gs. 11T13. 
Ibidu 
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investigación y desarrollo militar fue el rnds alto que el 

solicitado conjuntamente por otros sectores de investigación 

y desarrollo incluyendo sanidad, transportes y servicios 

sociales; es lógico pensar que la administración de Reagan no 

disminuyó, por el contrario lo aumentó; como un dato rnds, 

podernos afiadir que en 1969 trabajaban para el departamento de 

defensa de ese pais, el 62.0 % de los cientificos y 

profesionistas contratados por el gobierno, para realizar 

actividades de investigación y desarrollo. 

" •• • K! sector 11litar e1plea quizá basta del JO.O al fO,O 1 de todos los borbres de ciencia e 

iogenieros, caros esfuerzos podrlaa, ea vez de ello, dedicarse a atacar probleras globales de salud, de 

alimtos 1 a1bieatales. SegOa cfüulos de ua estudio de 1979, la tuerza de trabajo e1pleada por la 

industria 1ilitar ea los palses cubiertos por dicha investlgaci6a, es co10 sigue: lstados Unidos 2 

1illones, Uai6a Soviética f 1illoaes soo 1il, RepOblica Federal de Aleiaaia, 32 1il 500 Reiao Uaido 600 

1il, lgipto (0 1il, Israel 70 1il e Iadia 270 1il. lstas tuerzas laborales iac/area 1ás iageaieros, 

ho1bres de ciencia ¡ gerentes que la econo1/a civil, 1achos de ellos a/tarente especializados para 

deseipeDar tareas en la producci6a 1ilitar. " ~ 

" •• • Aaaal1eate, duraate los Qltiros JO anos del 5.0 al B.o 1 de la producción total nadial 

se ha asignodo a gastos •ilitares, se calcula que en la actualidad alrededor de 50 ril ojivas nucleares 

se hallan desplegadas 1 su potencia erplosiva co1binada, equivale apro1i1ada1eate a un 1illón de bo1bas 

co10 la que cayó sobre la ciudad de Hirosi1a ea 19f5. " =..=.! 

10 UIAl1 Revista I m; Op. Cit.; p. 18 
9 UIAl, Revista j m; Op. Cit.¡ p. 16 
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Lo anterior reviste una gran importancia económica en 

los mercados internaciones porque obtienen grandes ganancias 

de ello i ya que 11 
••• se calcula que 1ls de 16 1illoues de dólares son destinados auualaeute 

al tráfico de a11ueotos entre los paises desarrollados 1 los subdesarrollados, al listo tieapo, ea 

distintas partes del mdo, ba7 alrededor de 510 1illoaes de personas 1al nutridas, 800 1illones de 

analfabetos, 1il 500 1illom de seres humos que careceu de todo o en parte de servicios 1édicos 1 250 

lillones de nilos que 10 van a la escuela. 11 ~ 

Esto representa una limitante del proceso cientifico 

tecnológico; por lo tanto, concuerdo con la reflexión vertida 

en la revista de la UNAM y con ella, me permito afirmar que: 

11 • , .LA UBICA ALTERNATIVA VIABLE PARA LA PRESERVACION DEL 

JIEDIO AJIBIENTE, ASI CONO PARA LA CONTINUIJCION DE LA ESPECIE 

HUJIA1/A CONSISTE EN, LA INPLANTllCION DE UN NUEVO ORDEN 

INTERNJJCIONAL QUE REDICERE LAS INJUSTAS ESTRUCTURAS DE LA 

SOCIEDAD INTERNACIONAL ACTUAL Y OFREZCA HUEVAS OPCIONES DE 

VIDA Y BIENESTAR A TODOS Y CADA UNO DE NUESTROS CONGENERES, 

SIN DISTINGOS DE RAZA, IDEOLOGIA O CREDO. 11 !:!./ 

Las ventajas que la tecnologla ha alcanzado estAn 

rodando por los suelos gracias a su utilización desorganizada 

y elitista, puesto que la mayoria campesina no cuenta con los 

recursos económicos para emplearla y la ayuda que le brinda 

el gobierno en condiciones desventajosas nos mantiene en la 

crisis agrlcola actual. 

11 Ibide1 
ll um, Reiista 1 m; op. Cit.; p. 18 
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David Dickson menciona al respecto: 11 ••• la tecaologla que 

origiaalreate se desarrolló coro un sedio de elevar al horbce por enciia de una vida de pobreza, de 

esfuerzo 1 entecredad, ruestra actual1ente su oteo rostro coro Ja principal arenaza contra su eatidad 1 

supervivencib. Sia que ello sea sorprendente, rucba gente a co1enzado a notar que uuestra ciriJizacióu 

tecnológica a abierto la verdadera cuja de pandara 1 se esta vieudo r!pidarente superada por su 

contenido." ~ 

Por lo tanto, es considerable la reorientación de 

carActer cientifico - tecnológica con fines congruentes con 

las necesidades del ser humano. Asi las cosas, es 

fundamental hacer una diferenciación y caracterización entre 

la maquinaria moderna respaldada por el desarrollo cientifico 

- tecnológica y la maquinaria basada en la fecnologla alternativa como 

propuesta de solución a los problemas viables, asi como 

fundamentadas en la realidad concreta y objetiva. 

se ha hablado de Tecnologia Alternativa, se han expuesto 

algunos ejemplos; sin embargo, para mayor aclaración es 

esencial que en esta parte definamos lo que entendemos por 

Tecnologia Alternativa las maquinas, instrumentos y técnicas 

elaboradas; mediante una tecnologia basada en la relación 

armoniosa entre el individuo con el medio ambiente natural y 

los demAs miembros de la sociedad•que mantenga un modo de 

producción uo opresor y no 1auipulador y una relación de conservación 

del medio ambiente natural que incluye la minima utilización 

U DICISOI David; •recnologla Alternativa'¡ p. 16 
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de los recursos no renovables. Es decir, tenga presente los 

costos sociales impuestos a la comunidad y sea aplicable a los 

recursos y necesidades de una realidad concreta, acompañada 

de una filosofia de conservación de los recursos naturales y 

no de su destrucc.i.ón que no desc-::upe al hombre, pero si lo 

ocupe de una manera racional. 

Existen diferentes planteamientos que se entrelazan en 

algunos aspectos; como la. rninirna utilización de los recursos 

no renovables de la Tecnologia Alternativa, ellos son: 

Tecnologia Flexible, Radical, de Bajo Impacto, Intermedia, 

del Pueblo, Liberadora, Autóctona, etc. 

Por un lado, tenernos la maquinaria agricola moderna, la 

cual es ubicada en un contexto económico determinado que 

busca la obtención y rnaxirnixación de la ganancia; es decir, 

la maquinaria moderna tiene un carActer productivista 

proporcionado por la ciencia y la tecnologia, localizada en 

zonas geoecónornicas especificas, sin preocuparse de sus 

consecuencias sociales, económicas y politicas. 

La tecnologia y por ende la maquinaria agricola en 

México esta impulsada por la burguesia internacional y 

nacional proirnperialista que puede arriesgar un proyecto 

cientifico tecnológico que cuenta con una red de 

comunicaciones y contactos en los mercados 

internacionales que aseguren la producción 

nacionales e 

que de dicho 
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proyecto se deriva. La máquir.o. es puesta ya ne antemano con 

la predisposición de obtene~ una producción q .. m rebase las 

necesidades de un grupo productor en particular ;· es el medio 

para producir grandes cantidades de productos agricolas 

comerciales y redituables dejando de lado las implicaciones 

que esto trae consigo. 

Paralelamente a ésto, hay una amplia participación del 

Estado, la cual se manifiesta concretamente con la 

implementación de la politica agr!cola, la que se caracteriza 

fundamentalmente por la creación de infraestructura y el 

otorgamiento de créditos, as! como la gesLación de la 

investigación abocados al sector agricola. 

La maquinaria agr!cola moderna penetra al campo como un 

insumo por parte del inversionista y no como un elemento 

cientifico, reflejo del pensamiento humano y creador, y 

dententado para el beneficio social y no capitalista; pierde 

entonces su carácter de beneficiaria universal. 

La maquinaria agrlcola moderna forma parte de los 

procesos de renovación que de manere natural o dirigida se dan en 

México. La forma natural se realiza por parte de agentes con 

recursos económicos, como el sector privado, capaz de 

incorporar la tecnologia al proceso de producción y que 

buscan fundamentalmente áreas que ofrezcan la obtención la 

ganancia; frecuentemente la encontramos en el norte del 
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pais y en el )<ajio. La forma dirigida es implement:ada por el 

gobierno a través de sus dependencias, para beneficiar a una 

parte de la economia campesina, en bnsca de un potencial 

productivo. 

La Revolución Verde de México es un ejemplo de politica 

tecnológica dirigida a paises subdesarrollados que no preven 

las consecuencias de importar tecnologia de paises 

desarrollados. " .• . ws desecllos de la guerra de Cocea, atinaa algunos estudlosos, ante 

una ~1siinuci6a de la actlvldad bélica moatraron sallda co10 fertilizantes agrlcolas. La iadustcla 

qu!lica 1 petcoqu111ca subsn1la as! la ecoao1Ja rural dentro del coasum de bienes industriales¡ 7, la 

econo1la de los paises afta predo1luaates agrarios podla llegar a deraadar eno11es caat1dades de 

fertllimtes l1portados. " ~ 

Un ejemplo de lo anterior es ~1 paquete tecnplógico 

financiado por la Fundación Rockefeller que consistió en un 

programa de ayuda técnica que pretendia elevar el nivel de la 

producción agricola, mediante la investigación realizada por 

norteaméricanos que se abocab~n entre otros aspectos, al 

estudio genético de las semillas hibrid~c.: sin embargo, este 

estudio no respondió a las caracterlsticas fisicas y 

climatológicas de la generalidad de México. 

otras de las caracteristicas de la maquinaria moderna 

estriba en su funcionamiento que requiere necesaria y 

obviamente de combustible (carbón, gas, petróleo, etc.) para 

15 VACB¡ Revista fertua! 1 l; p. Zl 
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su trabajo eficiente, y dada la dificultad y lo costoso de la 

obtención de dichos energéticos, es cada dia rné.s dificil y 

caro su mantenimiento; unido a ésto, las consecuencias que 

ocasionan el uso de estos combustibles en el medio ambiente, 

corno la contaminación del aire y la degradación de la tierra. 

Asimismo, la susti tuci.ón de cultivos comerciales sobre los 

bé.sicos de consumo nacional y la ganaderia intensiva 

requieren generalmente de una plar.ta de refacciones y 

servicios para su mantenimiento cubierta por las refacciones 

y -partes rnecé.nicas de origen extranjero; en pocas palabras, 

una infraestructura completa y de capacitación para su 

provecho. 

El proceso cientifico - tecnológico ha beneficiado sólo 

a la agricultura empresarial, llevé.ndose la mayor parte de 

las ganancias la burguesia extranjera, trayendo consigo para 

la agricultura tradicional una creciente depauperización y 

descarnpesinización; desplazando la fuerza de trabajo, ya que 

un trabajador en una segadora trilladora realiza en un dia de 

labor, lo comparable con varias decenas de hombres en el 

mismo lapso. En la moderna cria de animales, por ejemplo, 

un lactoducto de establo 11 
••• ordena, recupera 1 refrigera la leche de 150 aaimales 1 

es vigilado por uu sólo ho1bre. 11 ~ 

Es asombroso el desarrollo alcanzado por la tecnologia 

moderna; pero a la vez, las consecuencias que de ella se 

16 COIACff; 'Descubri1ieato de la recuologla'¡ p. ll 
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desprenden representan una limitante, para la convivencia del 

ser humano. 

Por otro lado, se yergue la incipiente tecnologia que 

presenta un panorama i:itopico para los capitalistas, ya que 

estA no puede ofrecer la producción a que estA acostumbrada 

una agroindustria. Una segadora tr:illectora disef\ada para 

terrenos de 10 a 15 hectAreas con ~o~~ de corte de 3 metros 

de largo y que trabaja 500 cortes por minuto, con un peso de 

5 toneladas, disponible para moverse en las grandes praderas 

norteaméricanas; no satisface por su parte las necesidades 

que requiere el campo mexicano, no puede ser aprovechada en 

toda su capacidad en la sierra de Guerrero o en la de oaxaca. 

Por el contrario, si se proporciona y facilita el tractor 

Chapulin pequef\o y económico que estA delineado para el 

terreno mexicano, entonces si satisface las necesidades 

concretas del campesinado nacional en su totalidad. 

Esto, económicamente no requiere de un gasto fuerte y si 

aporta beneficios a la colectividad campesina. La 

fabricación de esta tecnologia y su mantenimiento se elabora 

aprovechando los recursos naturales y humanos mexicanos. No 

altera el 

cientif ica 

medio ambiente y 

tecnológica 

desarrolla la 

del propio 

creatividad 

campesino 

reincorporandolo a su comunidad, sin requerir conocimiento 

técnico profundo y complicado; aprovechando las capacidades 
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preocupados por su sociedad. 
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e investigadores mexicanos, 

En México existen pruebas de las rnagnif icas ventajas que 

ofrece la Tecnologia Alternativa; por ejemplo, en el estado 

de Baja California Norte, precisamente en el poblado de Cerro 

Prieto se utiliza la geoterrnia corno energia natural 

aprovechando el calor de la tierra. La temperatura interior 

de la tierra es de 5 mil grados centigrados, la cual se 

aproxima a la que existe en la superficie del sol, a medida 

que se penetra en el subsuelo la temperatura aumenta 3 grados 

cada 100 metros; el calor de la tierra es captado por las 

capas de agua que se filtran entre los mil 500 y 2 mil metros 

por las rocas porosas; para explotar esta agua caliente se 

excava un pozo similar a los petroleros obteniendo la 

energia, a la cual se le dan varias aplicaciones, entre 

ellas, la generación de energia eléctrica, pero que en un 

80.0 % se exporta a los Estados Unidos. 

Otra muestra, se encuentra en el volcé.n Chichonal de 

Chiapas, al despertar abrió las puertas ante una nueva 

oportunidad para demostrar corno la Tecnologia Alternativa 

puede resolver muchos problemas (sin' recurrir a la energia 

nuclear), por su localización el volcé.n puede traer 

beneficios a esa región del pais corno la energia térmica o 

los abonos orgé.nicos naturales del suelo. 
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Otro tipo de energia que se obtiene sin alterar el medio 

ambiente esta representada por los rayos solares; la energia 

solar ya es utilizada en algunos paises corno Francia, Estados 

Unidos y en México (la Casa Ecológica de Chapultepec) a 

través de captores y f otoceldas que la transf orrnan en 

energ ia. 11 
••• Si la eoecgla solar se tcaostouad ea eoecgla eléctrica coa ua readi1iento del 

lo.o 1 1 Ja tiecca recibe 16 1H veces 1!s del total de eoecgla instalada por el bolbce ea centrales 

tér1icas, bidc!ulicas, nucleares 1 oteas, bastacla que oaa tercera pacte de la pequeña isla de Sicilia se 

cecubclera con paneles de batecla solaces para ali1eatac con electricidad a todo 1é1ico, Aaécica Central 

1 a la totalidad del Sabara. 11 =::.../ Esta energia es gratuita, no 

contamina y es casi inagotable, los astrónomos pronostican 

que la vida del sol es de 5 mil millones de afias. 

otra fuente de energia es la del viento o eólica. El 

viento se utiliza desde hace miles de afias, los molinos de 

viento con eje vertical jugaron un papel muy importante en la 

agric\?J.tura de la Europa medieval, principalmente en Holanda. 

La energia procedente del viento proporciona una fuente de 

energia mecanica para un tipo de molino pequefio que es 

posible implementar en las faenas agricolas de México, este 

tiene múltiples palas que aunque no producen una alto volumen 

de energia, tiene la ventaja de que funciona con vientos 

normales; estos molinos de viento se utilizan en el campo 

australiano para elevar el agua que necesitan aquellos 

rebafios que no estan al cuidado de ningún pastor, ademas que 

la energia obtiene se puede almacenar. 

17 COIACYT; Op. Cit.; p. 22 
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" ••• La enerqla hidr!u!ica puede ser utilizada dlrecta1ente a partir de corrientes o de rlos 

de dpido caudal, pero cuando dis1inu7e, es posible au1entarlo por 1edio de diques o presas, adquiriendo 

la capacidad necesaria para generar electricidad o 1oler el trigo coa ruedas hidr!ulicas; la tueru de 

las iareas ta<hién se puede aprovecbar para producir enerqla. 11 ~ 

El gas metano es otra fuente de energia ecológicamente 

solida; se produce por la descomposición de los desechos 

orgAnicQs tales como el estiércol de granja, la basura 

doméstica o el excremento humano; se puede utilizar para la 

calefacción de las casas y hasta un automóvil que se mueve 

11 •• • con etanol y metanol derivados de la catia de 

azilcar y la mandioca" ~, usado principalmente en Brasil 

y poco en los Estados Unidos. 

otra fuente de Tecnologia Alternativa se da en el abono 

orgAnico para la producción de alimentos y la fertilización 

de la tierra, etc. 

Por lo anterior, la tecnologia encierra una importancia 

vital pues hasta ahora ha jugado un papel de enemiga del 

hombre, obligAndolo a adaptarse a su ritmo de desarrollo y no 

al reves. Es importante darle un viraje al desarrollo 

cientifico - tecnológico antes de que sea tarde para la 

adecuación conforme a su realidad; por lo tanto, es 

IS DICISOI David; Op. Cit.; p. 104 
19 cormr; op. cit.; p. 12 
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importante: que, las politicas reafirmen con hechos lo que 

pregonan; que, el carácter productivista de la tecnologia se 

reoriente; que, necesitamos satisfacer las necesidades de una 

población hambrienta; y que, las politicas sean 

reinterpretadas en el seno de les pequefias comunidades 

campesinas, las cuales se encuentra hoy al margen del 

desarrollo cientifico y tecnológico. 

Tal como lo describe Herber Marcusse, debemos actuar en 

otra dimensión, no como lo hemos venido haciendo hasta hoy, 

una dimensión alternativa que produzca un hombre nuevo y 

verdaderamente feliz. 



CAPITULO SEGUNDO 
EL HOMBRE Y LA MECANIZACION 

• 
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II. l. EL INICIO DE LA HECANIZACION AGRICOLA 

A medida que la Revolución Industrial se propagaba por 

todo el mundo, los inventos y descubrimientos de la 

maquinaria que ayudase al hombre a realizar su trabajo 

eficientemente y de manera rnAs sencillo, fueron ganando 

terreno; de tal manera que los agricultores y terratenientes 

con mayores recursos y posibilidades adquirieron los primeros 

adelantos agricolas como el arado de acero y las segadoras 

rnecAnicas que harian de la tierra una mayor fuente de 

recursos y una productividad mayor que antes. 

Esto a su vez, originó caracterlsticas muy particulares; 

las rnAquinas de combustión interna fueron sustituyendo 

algunos de los instrumentos de trabajo propiedad de los 

campesinos mas poderosos . Es asi corno Marx concedió un 

importancia decisiva a los instrumentos de trabajo, " .•. lo que 

distingue a las épocas econtl1icas unas de otras, ao es lo que se bace, sino c:o10 el se bace, conque 

instrnmtcs de trabajo se bace; los iastramtcs de trabajo no son solamte el bartl1etro indicador del 

desarrollo de Ja tuerza de trabajo del bolbre, sino taibiéa el erpoaeate de las condiciones sociales en 

que se trabaja • " ?:./ 

rARl Carlos; 'KI Capital'; fOIO I; p. l3l 
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Por lo tanto, debernos hacer hincapié en la existencia de 

una división de la sociedad rural que refleja la posesión o 

no, en este caso, de maquinaria, puesto que en el sistema 

capitalista, 

excepcionales 

para tenerla se requiere de condiciones 

que permitan aprovechar y utilizar 

ef icienternente los medios de producción sin importar el 

desalojo del mayor número de integrantes de la fuerza de 

trabajo campesina y cada vez rnAs ligada a la 

industrialización. 

La agricultura de nuestro pais presenta un desarrollo 

desigual de tal manera que podemos hablar de regiones donde 

predomina una agricultura netamente capitalista y regiones 

donde predomina la agricultura parcelaria o campesina. !J 

La tecnificación de un sector de la agricultura ha sido 

posible por la canalización de la inversión pública y de los 

créditos a este sector ya ha dado lugar a un desarrollo 

desigual de la agricultura, por una parte, existe una 

agricultura propiamente capitalista con altas inversiones de 

capital y con abundante uso de mano de obra, orientada al 

mercado y que opera con ganancias, y por otra una 

agricultura campesina basada en el trabajo familiar, con un 

bajo desarrollo tecnológico 
) 

con una gran parte de la 

producción orientada hacia el autoconsumo. 

1 APPllDIII lirstea 1 Vaaia Salles, Agricultura Capitalista 1 agricultura campesina en li!rico, 
li!iico, 11 Colegio de lélico, ces 10, 1975 
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El modo de producción capitalista no tiene fronteras 

menos aftn en la época del imperialismo sin colonias al grado 

que se filtra al campo transformando su estructura social. 

Siendo las clases sociales del campo tan heterogéneas es 

necesario dar una definición de ellas para nuestro trabajo. 

Con la intención de esclarecer el carActer de clase del 

campesino mexicano desarrollamos las siguientes reflexiones, 

que reodea la complicada red tejida sobre el tema, sin 

embargo para nuestro trabajo considero que ayudan grandemente 

a orientarnos. 

La Antropologia nos ofrece una definición simple 

destacando aspectos culturales, valores morales y condiciones 

determinadas, ~nicamente, como el apego a la tierra y a los 

cultivos, o que campsino es todo el que vive en el campo. 

En la Antropologia Económica los elementos definitorios van 

ha estar determinados por las relaciones sociales 

establecidas por el campesino con el interior y hacia el 

exterior de su comunidad. Estos aspectos constituyen ya un 

valioso intento de descubrir las relaciones sociales del 

campo. 

Sin embargo no podemos definir al campesino por sus 

determinaciones antropologicas culturales - jurídicas como lo 
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hacen algunos ~, que aunque destacan elementos importantes 

para su comprensión no los ubican en un contexto económico 

politice y social amplio dentro del sistema capitalista. 

Existe otro tipo de enfoques que aportan elementos 

importantes define a las clases sociales con base en las 

relaciones de propiedad con los medios de producción y en 

particular con la propiedad de la tierra y su extensión. 

Atribuyendoles un carácter de jornaleros agrícolas 

integrandose a dos sistemas de trabajo, uno a la agricultura 

comercial capitalista y otro en la agriculta de susbistencia. 

otro planteamiento destaca que la posesión de la tierra 

no es determinante para hablar de un proletario en términos 

estrictos ya que el desarrollo del capitalismo en el campo 

mexicano no ha creado categorías estrictas sino mil.s bién 

situaciones ambiguas e impuras. Y por el contrario 

manifiestan que es la importancia del salario en el ingreso 

global lo que nos permite hablar de un proletariado agrícola. 

~ 

Hay quién plantea el problema de las clases a partir de 

la articulación de un modo de producción mercantil simple al 

J la este aspceto poderos revisar las posiciones de Krober, rirth, ritfogelt, Barnes, Readtield, 
Foster, en LAS COLfURAS rRAD1CIOIALlS r LOS CAIB10S flCllCOS, lérico, FCE. 1980. 
4 SfAVllHAGll Rodolto, Aspectos Sociales de la Estructura Agraria en lérico. Ed. luestro Tie1po, 
lérico 1968; ppll-56. 
5 rARlAI Arturo, Los Ca1pesiuos 1 lL KSTAOO, eu sie1pce1 Dicie1bre de 1976 
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modo de producción capitalista, dividiendolo en varios 

estratos; además de las clases tipicas del capitalismo: la 

burguesia y el proletariado. ~ 

Otro esquema de las clases sociales parte también de la 

articulación de un modo de producción mercantil simple al 

modo de producción, destacando que no se integran totalmente, 

destacando como clases en el campo; a campesinos pobres, 

medios, burguesia agraria y jornaleros agricolas. Los dos 

primeros definidos por la relación complementaria que se 

establece entre su trabajo asalariado y su trabajo como 

productor. ?../ 

Hay otra corriente para la cual todo es capitalismo y 

por lo tanto sólo existen las clases sociales propias de este 

sistema: la burguesia, pequefia burguesia y proletariado e 

identifica al campesino con la pequefia burguesia. ~ 

Luisa Paré en su posición referente a la estructura de 

clases, ella dice que 11 ... esU co1pm!a por la burguesla, el ca1peslsada: 1 el 

proletariado coa sos respectivas fcaccioaes de clase. f eu la 1edlda qoe se erosJouau las for11s de 

producciOa ao capitalistas que se sobordiuaa al capital, mbia el cdcter de clase del ca1pesina 

couviertieadose ea asalariado o burques. 11 ~ 

B!R!llA Roger, lstructura Agraria 1 Clases Sociales ea lérlco, lérlco; Ira, ms. 
7 BARYRA Anaudo, Sobre las Clases sociales ea el Caipo 1e1lcaao; cuaderaos Agrarios, H1. l, 
lérico; loero-lauo 1916, pp. 7-Jl. 
B POfAS Ricardo 1 B. de Pozas Isabel, Los ludios ea las Clases sociales de lérico, rérlco, Siglo 
m; 1916. 
9 PARE Luisa, 11 Proletariado Agclcola ea lérico; Siglo 1111 lérico; 1981. 
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Ahora bien se puede diferenciar a los trabajadores 

totalmente proletarizados y a los campesinos que se sostienen 

de sus tierras, unos conservan la propiedad sobre sus medios 

de producción, mientras los otros no, implicando estos rasgos 

diferencias ideológicas importantes. 

Destacando que quienes pretenden sostenerse de sus 

tierras son semiproletariados a su vez ya que son productores 

independientes, y proletarios en su carActer de asalariados 

para complementar su economia. En algunas obras de Marx, no 

existe una conceptuación del campesino y de sus 

determinaciones bAsicas , y en los pocos lugares en que se 

refiere al campesino de una forma mAs o menos sistematizada, 

se refieren al régimen de la propiedad parcelaria de los 

campesinos. Desprendiendose el concepto de que son 
• trabajadores directos que mantienen una relación de posesión 

parcelaria sobre la tierra y sobre las cuales se asientan 

relaciones técnicas de producción familiar. '!!../ 

Ahora bien, es verdad que el régimen parcelario tiene ya 

una larga existencia, pero también es ciergo que la 

predominancia del modo de producción capi.talista le ha 

otorgado características particulares que han ocasionado en 

10 RArmr seth; 11 Car!cter de Clase del catpeslaado e1 c. lm, r. lagels 1 v.1. Leala; 
raterlales de la Domcla, laestrla ea Socio!ogla Rural, UACB, ldlcloaes de Soclologla Rural; 1983, 
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él cierto deterioro con respecto al modelo clásico de 

posesión individual o familiar de la tierra. 

La posibilidad de invertir o la posesión de capital, ha 

sustituido a la posesión de la tierra corno la base 

fundamental en el desarrollo de la explotación agraria. La 

empresa marca el ritmo del crecimiento productivo que hace a 

la parcela agricola competir con la que sólo se requiere 

fuerza de trabajo familiar para lograr la subsistencia, ha 

persistido. su continuidad responde en primer término a las 

limitaciones impuestas por el capitalismo que determina la 

concentración de los recursos más productivos en pocas manos 

y que se muestra incapaz de absorber toda la mano de obra 

liberada resultante de dicha concentración. -

La empresa agricola capitalista selecciona en su 

funcionamiento los recursos productivos más efeicaces y 

remplaza el empleo de la fuerza de trabajo por el de 

maquinaria. El resultado de dicha selectividad ha sido la 

permanencia de mano de obra en posesión de recursos 

productivos marginales que brindan parte, o gran parte, de la 

subsistencia requerida. La obtención de la subsistencia 

completa requerirá necesariamente de ACTIVIDADES 

COMPLEMENTARIAS no agricolas o externas que la parcela esta 

en posibilidades de ofrecer, concretamente la actividad 

jornalera que, bajo determinadas condiciones, adquiere gran 

predominancia. Aqui radica la diferencia que marcó la 
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hegemonia del modo de producción capitalista en el carácter y 

función del régimen parcelario clásico. 

" ... Los IJ1ites en la tierra provocan qae la 1aao de obra se vuelque a activid~er artesanales, 

co1erciales 1 otras actividades 10 agrlcolas para alcanzar el equilibrio econ61ico. " -::..::._¡ 

El campesino, situado bajo el régimen parcel1~rio, ha 

dejado de desempeñar solamente uno o dos roles dentro de la 

actividad económica; una forzosa combinación de empleos, 

aunada al subempleo agricola, define actualmente la función 

económica y social que desempeña. 

En este contexto se situa la problemática actual del 

régimen parcelario en México que ha permtido que el campesino 

no viva mAs de la tierra y que extraiga sus ingresos fuera 

del sector agricola para seguir manteniendo su reproducción 

como grupo rural. 

El desarrollo capitalista con base en el mantenimiento o 

incluso en la creación de formas no capitalistas de 

producción y en la integración de economias campesinas a 

procesos de producción capitalista nos da un proletariado 

agr!cola que no es homogéneo y que en sus diferentes 

categorias refleja el paulatino proceso de descomposició!. del 

campesinado. 

11 mmav, A.V., La organización de la Unidad caipesina, Ed. lueva Visión; léiico, p~g. JOJ; 
1914. 
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Debido a la hetereogeneidad del campesino y su movilidad 

como porletariado agricola dentro del esquema planteado 

debemos tornar en cuenta que no puede haber categorias 

uniformes y puras para todo el pais, en este sentido debido 

al desarrollo desigual tecnológico de la sociedad rural. 

Esta investigación abarca principalmente a la economia 

campesina proponiendo posibilidades de desarrollo 

agropecuario implementando una tecnologia propia en armenia 

con la ecologia y que permite elevar los niveles del 

desarrollo humano. 

Pero tampoco deja de lado a la agricultura capitalista 

ya que la desenmascara y le quita el disfraz del desarrollo 

cientifico y tecnológico moderno alcanzado ya que ha llegado 

al limite por el elevado costo social que representa para su 

aplicación en nuestro pais. 

Por otro lado, el cultivo de la tierra estA determinado 

por los caprichos geogrAficos y climatológicos de cada una de 

las regiones, por lo tanto la introducción de la maquinaria 

al campo, debe contemplar todas y cada una de estas 

situaciones y con la finalidad de que se desenvuelva 

satisfactoriamente debe disponer de una 

minima que permitiera luchar y vencer 

infraestructura 

los obstAculos 

naturales. Esto, no es igual a desarrollo o progreso. 



61 

En México dado su matiz histórico y geo\;::-i\tico se 

obGerva que a pesar de sus riquezas naturales no c·)ntaba con 

explotaciones de yacimientos de carbón quedando al margen de 

la Revolución Industrial; los bosqu(!G "~l;~an s.Ldo agotados 

por la mineria; no existian los m~c:!L··~ para prc1:!•.1cir la 

energia requerida para dar movimiento a la may~inaria propia 

do la industria; la energia que producian los bastos rios no 

podia ser aprovechada, sino, con grandes inversiones de 

capital que no estaban en posibilidad de realizar los 

particulares o el gobierno; •• ... el desarrollo fabril se encontraba rcr •. ,·ido P'r la 

lspafia I1perial, porque sólo esteba poa!tido el m-0 de hilados 1 tejidos." ~ 

Bajo estas circunstancias es posible observar que en 

México, cuando menos hasca la independencia, no existia una 

clase social dirigente y pndf:rosa con capacidad ind;.::strial, 

solamente agraria hasada en la explotación directa ··a los 

campesinos. Influyó sobremanera para la no 

industrialización, la condición social del pueblo, una 

población eminentemente rural, 11 ••• de abl que 1ieotcas que eo una sociedad 

i!ldustria1 el progreso individual 1 colectivo estaba en la aco1ulacillo 1 1ovi1ieato de plusval!a con Jo 

cual aparecla el fe10reno de que la riqueza industrial se realizara de abajo para acriba, eu la sociedad 

rural el desarrollo fabril rarcbaba de focaa contraria, esto es de arriba paca abajo debido a lo cual en 

la co1111idad agr!cola se cequeria la imcsilla capitalista. " ~ 

JZ UIU; •1stodios de listaría loderna 1 conte1poc~oea de lé1ico'; p.p. 91 a 95 
l3 UIU; Op, Cit.; p. 95 
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Por lo tanto, en México al igual que t:n el >:::os':0 ;;.~ le. 

paises subdesarrollados, siempre se mantuvo la proscn·"ia de 

personajes corno empresarios industriales y fin:rncieros que 

introdujeran al pais los bienes de capital nece~aria para la 

producción de bienes de consumo que pcrrnitian por un lado el 

desarrollo de sus econornlas y por la otra la dependencia de 

las nuestras; asi, en el peiiodo de independencia " ... destruida la 

labricacióa de telas coao coasecueacia dt ló guerra de auwno11a 1e1kc:a 1 pasados los d!as de euforia 

que siquierou al triuuto del trigaraute, se p:asó eu la aecesidad de rLjacerla, pero luego se advirtió 

q;ie '"~ establecáiento teda que llevarse a cabo rediaote Ja iaversióu de capitales; 1, co10 ésto uo 

eiist!a ea lé1ico se wiarou los disposifüos coaducentes para traerlos del eztraajero." ~ 

Dada la insistencia de las ~otencias económicas que esperaban 

un momento para introducirse en paises que como México eran 

colonias o acababan de independizarse para ofrecer su a1uda 

ecoa61ica 1 aoral, pero claro con el fin dt'l obtener beneficios 

propios a cambio de esta •'/Uda. 

Los Estados Unidos dada su posición fronteriza con 

México, siempre disputó el beneficio de colonizarlo cuando la 

hegemonia espafiola terminara¡ pero, por variadas 

circunstancias no logró realizarla de una manera tajante, 

sangrienta y eficaz; sino que con politicas, demagogias y 

tra.tados poco a poco lo han conseguido. Francia e 

Inglaterra también, tenian sus ojos puestos' en México como 

una posible de sus colonias. Tal vez, desde entonces los 

Estados Unidos con su afán belicista y omnipotente, tenian en 

11 um; op. cit.; p. 96 
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mente el consolidarse como una potencia hegemónica mundial. 

Primero como una superpotencia continental de toda América, J1érica para los 

Alericanos segun lo pregona la frase nacida con su independencia 

en la doctrina monroe; en segundo lugar, del mundo entero. 

Estamos conscientes de que las inversiones no fueron 

cosa fAcil para ellos, pues se enfrentaron al obstAculo 

primero por un lado, la desconfianza que representaba un pais 

que habia tenido una revolución social de carActer agrario y 

segundo, por la oposición que existia en el pais ante la 

intromisión de empresarios y del capital extranjero. Las 

manifestaciones iniciales de industrializad.ón en México se 

remontan al afio de 1830 con don Lucas AlamAn en la 

instalación de la manufactura de algodón, él " ... logró que se palpasen 

los primeros frutos fabriles, no sólo aseguró la inaigracióa de capitales ertraajeros, sino que pudo 

bacer la iastalaciOa de la raautactura de algadóa, coavirtiéudose as! este do ea ua do de felicidad 

para lérico. " ~ 
• 

No podemos negar tampoco que ya antes existia maquinaria 

en México, pero solamente eran destellos, no es sino hasta la 

época de la llamada Revolución Verde donde notamos que se presenta, 

de hecho, una introducción de los mecanismos tecnológicos y 

mecAnicos en el campo mexicano, con rasgos acentuados y 

definidos intereses económicos nacionales e internacionales. 

15 lbide1 
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La llamada Revolución Verde es una categoria, un 

concepto que se utilizó para designar diferentes cosas, como 

por ejemplo una investigación genética y para nuestro objeto, 

en concordancia con la profesora Hewitt un mecanismo general 

de modernización agricola. Sea pues que " ... Ja Revolacióa Verde es 

algo es que aa iivestlgacióa de laboratorio 1 reaos que aaa estrategia de 10decaizaci/Ja1 es 

ciectueite, la iltcodacciól de UI paquete detec1iaado de pc/Jcticas e iasa10s (la atili:aci/Ja de se1Illas 

1ejocatu¡ la aplicacl/J1 de tectilimtes qollicos, iasecticidas, herbicidas 1 la cuidadosa cegulaci/Ja 

del agua) 1eC1>sacios paca eiplotac el poteacia1 de elevados mdilieatos de que se dot/J 1ediaate la 

i1restlgaci/J1 ge1ética a iaera: raciedades de gmos alimticios. " ~ 

La Revolución Verde comprende la implementación de una 

politica económica, tanto por parte del gobierno de los 

Estados Unidos como por él de México; surgió como resultado 

de exhaustivas investigaciones llevadas a cabo por 

profesionales norteaméricanos y algunos cuantos mexicanos 

especializados en los Estados Unidos. Este cuerpo de 

técnicos y cientificos eran fuertemente financiados por la 

familia Rockefeller a través de su fundación; por ende, esta 

investigación responde a una concepción con intereses 

económicos netamente capitalistas y no sólo eso, sino que 

también orienta todo el progreso cientifico y de técnico de 

nuestra agricultura, de acuerdo con los intereses financieros 

que estaban representados por sus empresas productoras de 

insumos agricolas. 

16 Hlflrf c,atbia¡ •u lodecaizaci/Ja de la Agcicaltara le1icaaa 1 1910 - 1970'; p.p. 11 a 13 
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Después de muchas investigaciones se descubrió en suelos 

mexicanos una semilla, el trigo enano, con cualidades 

superiores a la de otros paises por los mayores rendimientos 

por hectárea, su fortaleza para resistir plagas como el 

chahuiztle y el enorme ahorro de fertilizantes que produjeron 

grandes ganancias. 

Declamas anteriormente, dado su 1atiz bis!érico 1 geoqrMico, también 

porque México se divide en dos 

economicosociales diferenciadas una de otra: 

grandes 7onas 

la del sur que 

en cierta forma se ha quedado rezagada al "graadioso desarrollo" 

económico y social, y la zona norte (norte y baj io) que se 

destaca por ser la gran región de desarrollo economicosocial 

y tal vez politice del pais, en su momento. 

Este esplendor de crecimiento económico en los estados 

del Norte de México no nació as! porque si, ya que si nos 

remontarnos un poco en la historia política de México podíamos 

encontrar a algunos de sus personajes que han ocupado los 

cargos pllblicos mAs importantes y militares con una 

característica particular: ellos mismos, padres, hijos, o 

hermanos han nacido en el norte o han sido grandes dueflos de 

tierras en esta zona; la clase social mAs rica del norte, 

poco a poco fue creando aun después de la independencia y e~ 

la época de la revolución de 1910 influía en las decisiones 

del gobierno, posteriormente varios de sus representantes 

ocuparon los cargos de Presidente de la Repllblica (Venustiano 
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Carranza, Alvaro Obregón, Abelardo Rodriguez, Plutarco Elias 

Calles, Adolfo de la Huerta, Roque Gonzalez Garza, etc.) y 

como es lógico estaban ahi para representar y defender los 

intereses de una clase social y favorecer en todo lo posible 

a esta región. 

Los pactos efectuados entre el gobierno de México y la 

fundación Rockefeller para la realización de investigación de 

semillas y nuevos cultivos lógicamente se materializaron y 

llevaron a la práctica en el norte y el bajio, 

particularmente en Hermosillo, Sonora, Chihuahua y Sinaloa; 

como resultado, son los estados m<'ls adelantados en lo que 

respecta a maquinaria y tecnologia agricola. Hay que 

agregar también, el desarrollo de esta zona se debe a la 

existencia de extranjeros que se asentaron en esta zona 

geogrAfica y han contribuido al desarrollo económico 

alcanzado; a la presencia de holandeses, alemanes, italianos 

y claro a estadounidenses; emigrantes que llegaron primero al 

vecino pais del norte, en busca de la riqueza que brindaba la 

liebre del oro y después pasaron a nuestro territorio, 

convirtiéndose en agricultores y al poco tiempo en 

terratenientes. Con el movimiento independista algunos 

salieron, pero después ante grandes ventajas y garantias 

ofrecidas por el gobierno de Diaz, regresaron para nunca mAs 

salir (cuando menos hasta el dia de hoy). 
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Deciamos que después de la lucha armada de 1910 se 

empezó a conformar una clase industrial agricola, en el norte 

del pais que tomarla las decisiones con respecto a la 

introducción de tecnologia y maquinaria agricola destinada a 

la producción de productos rentables y a la explotación de la 

tierra con fines capitalistas. La clase de los capitalistas 

agricolas del norte del pais presentaba sus rasgos 

caracteristicos 1 " ••• Jos grandes propietarios privados de la tierra de Sonora no eran 

lle1bros de fa1ilias vinculadas de tie1po atrhs con la tierra 1 coa los babitaates de pu<blos vecinos 

eran 1 son, capitalistas de estilo 1oderno que entraban ea la agricultura coso ea una e1presa 

muuerativa, donde la especulación ea la co1pra y venta de tierras fue a veces ua ele1euto tan 

i1portaate co10 la producción de cosechas coierciales... r los encabezaban lie1bros de failias 

pol!t1caieute poderosas, curas ligas con pollticos revolucionarios 1 1ilitares de relieve nacional les 

otorgaban la facultad de pedir 1 recibir apo10 federal para costosas obras pdblicas, crédito 1 oucbas 

otras coucesloues. " =:!_/ 

Observamos entonces que los años de inicio de la 

mecanización de la agricultura van acompafiados primero, de 

solvencia económica, necesaria para la introducción e 

investigación de maquinaria exista capital con que comprar la 

maquinaria agricola y que ésto responde a fines bien 

definidos de la producción principalmente de bienes de 

exportación, y que haya por lo menos una infraestructura 

minima. 

11 rmrr c1atb1a; op. cit.; p. 110 
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La mecanización agricola va acompañada por una élite que 

tiene los recursos económicos, politicos y cientificos para 

sustentarla. En paises como el nuestro, la mecanización se 

da bajo una subordinación cientif ica tecnológica 

internacional, por un lado dependiente y receptora de 

tecnologia y maquinaria desechada por los paises altamente 

desarrollados. Esto no quiere decir en ningún momento que 

se debe emprender una lucha de destrucción contra las 

maquinas, " ... DESTRUIRLAS 1 que e1pmdc1os un 1oriJieato Laddita" ~, 

sino que corresponde a un modo de producción especifico: el 

capitalismo que las utiliza de tal 

contra de los desempleados por 

desesperada por la subsistencia. 

18 DICISOI Davis; •recaologla .llteraatlva•; p.p. 61 a 62 

manera que las pone en 

ella y en una lucha 
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II. 2. POLI.TICA AGRICOLA 

La maquinaria utilizada en el norte, noreste y el bajio 

ofreció en un inicio, la oportunidad de empleo a algunos 

trabajadores del campo y hasta se llegó a pensar que la 

implantación de la maquinaria seria la salvación de los males 

de la agricultura mexicana inclusive la de toda 

Latinoamérica, 

aquejaban al 

ésta seria la panacea de los problemas que 

campo mexicano, ya que al incrementar la 

productividad, originaria mAs empleos; pero, paulatinamente 

fue uno de los principales factores que obligó a la clase 

campesina a luchar por su tierra y demAs demandas que de ah! 

emanan; tierra que les ha sido arrebatada por los 

capitalistas agricolas con la ayuda de los diferentes 

gobernantes mexicanos ;nediante diferentes mecanismos: 

reformando las leyes y reglamentos de la Reforma Agraria en 

beneficio de la burguesia rural, por ejemplo cuando se 

mencionó que " .•• !aJ tierras que ao produjeran, serlaa asl1iladas por aquellas reglones 

agrlcolas productoras en grande de productos agr!colas." ?:.!?..J 

Es decir, la maquinaria agricola se considera como un 

ente que se ubica dentro del modo de producción capitalista, 

trayendo una carga ideológica enemiga de la clase explotada, 

19 mrscm lagda; •rstado 7 sector Rural e1 rérJco, 1976 - 11sz•; p. 36 
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de la clase campesina y un aliado necesario de la burguesia 

rural; por medio de ésta, logra niveles de producción que no 

se imaginaban, reduciendo sus costos y por ende obteniendo 

grandes ganancias; pero, no disminuyendo sus precios para 

poner al alcance de los bolsillos de la clase marginada, a 

costa de sus utilidades. 

Por un lado, las politicas agricolas implementadas por 

los diferentes regimenes politices que han desfilado por los 

senderos de la historia económica, social y politica de 

México han apoyado a la burguesia rural y sólo en casos 

extraordinarios cedieron un poco a las demandas de las clase 

campesina; cuando ha sucedido lo contrario, es decir se 

atendieron las satisfacciones de esta clase, gracias a las 

presiones ejercidas sobre el Estado. 

Las politicas agrarias implementadas por los gobiernos, 

llnicamente justificaban el apoyo y la dirección do éste a 

través de normas, ésto beneficiaria a una clase especifica 

del campo, dejando de lado al resto mediante la perorata 

demagógica de la oratoria y los discursos. 

Madero y Carranza hasta él del general 

marcaron un rasgo excepcional en la 

agricultura mexicana, las politicas en 

Los gobiernos de 

Lé.zaro CArdenas 

historia de la 

favor del sector 

mayoritario del campo tendieron a mediatizar y contener el 

enfrentamiento, mediante mecanismos implementados, segün la 
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situación concreta de cada periodo. 

sei'laló la prJ1era etapa del perJodo postmolucionario. 

Por ende, éste proceso 

Finalizada la lucha armada de la revolución, los 

campesinos al no ver materializadas sus demandas que habian 

originado la cruenta lucha, siguieron presionando al gobierno 

legalmente establecido para que les retribuyeran sus tierras. 

La politica maderista se apoyó en la restitución de 

tierras con el fin de conciliar los intereses de los pequeños 

propietarios y de los pueblos comunales; sus actitudes fueron 

rnAs corno una medida para frenar el descontento que como una 

alternativa del Estado para solucionar la situación de la 

clase campesina. Esta restitución que proponia Madero tenia 

su peculiar marca, marca similar a la de un Estado tipo como 

el nuestro y su " •• . poslcil!u se rlslo1brl! ea el Plan de iaa L!lis que prapou!a la 

mtltucll!u, pero 1ediaate la lmstigacil!u legal que la justificara" !:!_/; dicha 

investigación no se realizó nunca, y por lo mismo, ninguna 

restitución. 

Carranza nunca pensó en las soluciones del campo porque 

" ••• no fue agrarista. r no lo fue porque descouocla las i1plicacioues de car!cter econl!1ico que 

Jnrolumba la Retom Agrarla. B!bil polltlco lntu11! que para pacificar al pals, debla ante todo 

prirar al :apatlao de su baadera." ~ Sin embargo, ante las presiones 

se vio obligado a plasmar en la Constitución de 1917, las 

20 cmsu lll!atrJz; 'La Polltica Agraria lericm'; p. 38 
11 1.0Pll Gallu Jannel; 1rcoao1Ja 1 Polltica ea la Bistcria de lélico'; p. 358 
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bases de la Reforma Agraria, pero sin el deseo de ser 

neutral. 

Obregón inició la expropiación de tierras y la 

distribución de ejidos, en contra de su propia concepción que 

manifestaba la libre utilización del suelo, la creación de 

unidades capitalistas en las tierras productivas y la 

ubicación de los ejidos en tierras de bajo rendimiento; de 

ésta manera, se otorgaron las tierras que el Estado ofreció, 

pero no las que demandaban los campesinos. Por lo 

consiguiente, él jugó con los dos sectores antagónicos del 

agro, pero benefició a la burguesia rural, mediante la 

implementación de una politica velada que senalaba: 

• ••• debelOs proceder coi dlBcreclb1, 10 destruir las propiedades grandes antes de crear las pequelas, 

porque seg41 él, mdrla desequilibrlo e1 la producciOa que nos orlllarla a 01 perlado de bubre" 

~; y, al mismo tiempo ofrecia una tregua a los que 

utilizaban procedimlentos llodernos para estimularlos en el 

avance agricola, alcanzar un desarrollo mAximo y no solicitar 

aranceles proteccionistas contra los granos de importación. 

Durante el mandato de Calles se critica la entrega de 

ejidos en posesión comunal y su individualismo pregonado por 

el mismo, da inicio a lo que se conoce como neolatifundismo 

" ••• en donde los 1erilos personales no tealan ninguna ~igniticaciOn 1 el egolslll no jugaba papel 

actlro." ~ se observa asi el fortalecimiento e inclinación 

22 CU!BAL Beatriz; Op. cit.; p. 38 
16 Ibide1 
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hacia la libre empresa, por lo rni.srno se introducen obras de 

infraestructura, se crean el Banco de crédito Agricola y se 

impulsa la irrigación. En este periodo corno en los 

anteriores, el campesino presiona y el Estado contesta a 

través de sus politicas agrarias, sin permanecer pasivo: 

t1 ••• ea 1926 se organizó un Congreso lacional de Ligas Agrarias participa1do 158 delegados de 16 

entidades fedmtiras, con Jo cual se dio origeo a la Liga laciooal Catpesina, cara declaración e1igla el 

cn1plilieoto lrrestricto a los artlculos 27 1 123 de la Coostitucióo, la socializació1 de la tierra y de 

otros 1edlos de prodoccióo, el iotemciooalis10 del ca1pesioo r la lucha obrera - caapesina contra el 

capltallsao. t1 ~ 

El regirnen de LAzaro CArdenas se enfrentó a un campo 

depauperado y un campesino a punto de encender la mecha de 

una revuelta armada; en consecuencia, permite la introducción 

de elementos que no se habian manejado, tales como: la 

declaración referente a la posibilidad de afectar también, 

las tierras productivas y la posibilidad de transformarlas en 

ejidos; la dotación de armas a los ejidatarios para que 

defendieran sus tierras; y la colectivización de los ejidos, 

donde la tierra o los cultivos no permitieran el trabajo en 

pequefias unidades agropecuarias. Este periodo se distingue 

por la conjugación de las políticas agricolas con fines 

productivistas en beneficio de la burguesia rural y la 

politica agraria con base ejidal. 

Jf JIHR Gerrit; •r! lori1iento carpesioo 7 la Liga de comidades Agrarias•; p.p. lf a JS 
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Entre las distintas politicas que siempre se manejaron 

se manejan actualmente se encuentra el san Benito de que el 

reparto agrario ha concluido; sin embargo, los campesinos t.oy 

como antes, declaran cada vez con rnAs fuerza su descontento y 

aumentan cada dia, sus demandas. 

La seg1111da etapa postreroloclomia se inició con el gobierno del 

general Avila Carnacho y llega hasta nuestros dias. 

Cuando Avila camacho tornó las riendas del Estado planteó 

corno ejes fundamentales la defensa del Patrilooio fHiliar que 

consistia en la preservación de la propiedad privada 

individualizada, frenando de esta manera, cualquier intento 

de colectivización; para ésto, establece los rJtulos Parcelarios, 

pero frenando en los discursos y oratorias demagógicas el 

desarrollo de una ideologia capitalista agraria. Con su 

apoyo a la burguesia rural mediatizando al campesino, la 

implementación de medidas para impulsar la producción de la 

tierra y las garantias a la pequel'ia propiedad, la Reforma 

Agraria se convirtió de una manera abierta en un proyecto de 

reforma agricola. 

Miguel AlemAn favoreció mAs que nadie al desarrollo del 

capitalismo en el campo; para lo cual aplicó el concepto 

técnico a la Reforma Agraria, mediante la implementación de 

una politica agricola de corte productivista, sostenida en 

las leyes de inafectabilidad y las reformas a la " •.• fracci61 15 
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del artlculo 27 constitucional, la cual fue de gran trascendencia para el proyecto de i•pulso, ¡a que se 

considero pequeña propiedad la eitensiOa de l!O bect!reas ea tierras de ciego o la equivalente ea otra 

clase y, taabiéo a la de 150 hect!reas si est!a se•bradas con algodón r de 300 bect!reas de cultivos 

frutales o teitiJes. 11 ~ Creandose asi, las condiciones jurldicas 

necesarias para el desarrollo del capitalismo en el campo. 

Cuando Adolfo López Mateas subió a la Presidencia de la 

República las presiones campesinas lo obligan a repartir 

ciertas tierras con caracterlsticas especificas como las de 

los pastizales semidesérticos, poco irrigados, de baja 

productividad e incomunicados; ademas, se continúa con el 

proyecto dinamice e intensivo de desarrollo del campo, pero 

ésto giraba solamente en apariencia, ya que en realidad el 

campo recibia el producto de las ciudades. 

Si bien, no se habla de frenar el reparto agrario 

durante el lapso lopezmateista, li! distribución de tierras se 

realizaba principalmente entre los pequefios propietarios; Sin 

embargo, cuando Diaz Ordaz sube al poder declaró terminado el 

reparto agrario, y pasó ya de manera directa a proponer 

proyectos agricolas generales, tal era el caso de la Reforma 

Agraria Integral cuyo eje giraba alrededor de la mecanización 

de la agricultura, considerando como una causa social la 

incorporación del campo al progreso cientifico - tecnológico 

y la necesidad por ende, de otorgar crédito a los productores 

solreates y de zonas de riego consideradas como prioritarias. Una de 

15 BIJIR Cerrit; op. cit.; p. 262 
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las razones para la implementación de esta politice, la 

encontramos en la necesidad de dar respuesta a la crisis 

agricola, consecuencia del desplome conocida como lilagco lericano, 

por tal razón algunos grupos de la clase campesina se 

organizaron, invadieron tierras y se presentaron algunas 

revueltas armadas como las de Rubén Jaramillo, Genaro vazquez 

y Lucio Cabaflas. 

Con Luis Echeverria Alvarez al frente del gobierno, el 

Estado nuevamente vuelve los ojos hacia el campo y al ejido 

comunal; la Reforma Agraria retoma su carActer populista y 

realiza algunos repartos mediante el otorgam:i.ento de tierras 

a las centrales oficiales, pero detrAs de ésto conlleva la 

finalidad de sacar de la crisis al agro mexicano y el ejido 

serviria, entonces, como una razón técnica ante el problema 

del minifundio; asi a su vez, se mitigarian los Animas de 

descontento campesino provocada por la crisis agricola. En 

este sentido, se desvió nuevamente la posición original de la 

Reforma Agraria hacia explotaciones terciarias como el 

aprovechamiento de minas, bosques y recursos turisticos; con 

ésto se incorporó al ejido en la penetración de divisas y se 

reforzó la industria. Si bien se dio un impulso al ejido 

colectiva, este estimulo fue con el fin de que el ejido se 

transformara en una empresa agricola; pero ademAs, el 

arranque al ejido fue consecuencia de presiones ejercidas en 

la forma de tomas masivas de latifundios (prActica que se 

desarrolla continuamente); asi pues, las tierras se otorgaron 
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por las luchas de la clase campesina, aunque la forma de 

organización la determino el Estado: empresas agricolas 

para el desarrollo general de la sociedad capitalista. 

Durante sus inicios Jose López Portillo se encontró con 

un proceso generalizado de demandas campesinas. Primero 

declaró el fin del reparto agrario, por enésima vez, y se 

impulsaron proyectos como el Sistema Alimentario Mexicano 

(SAM) con caracter netamente productivista. La presión de 

la burguesia rural provocó que López Portillo indemizara a 

los latifundistas afectados durante el mandato anterior, 

paralelamente desarrollaban un proyecto de ley, la cual fue 

retomada por el Estado. Dicha proyecto se conformó como la 

Ley de Fomento Agropecuario: ésta, reforzó la tenencia de la 

tierra en las unidades ganaderas y permitió su extensión a la 

producción de cultivos forrajeros, frenando con ello, las 

futuras expropiaciones. El Estado aplicó el proyecto en las 

unidades mixtas de producción, con la particularidad de que 

los ejidos podian unirse en asociación p:::oductiva con los 

pequefios propietarios; ésto enmascaró la conformación de 

nuevos latifundios y fortaleció a la empresa agricola de 

corte capitalista. La Ley de Fomento Agropecuario sefialó 

como reguladora de las unidades mixtas y de los planes de 

producción a la Secretaria de Agricultura y Recursos 

Hidráulicos (SARH), 

del Estado en el 

determinando con ello, la participación 

desarrollo tecnocratico a la vez qu0 
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fomentaba la burocracia agricola; y el cuerpo de dicha ley 

estarla integrado por las medidas de 1oderaización del caipo. 

En uno de los puntos básicos que López Portillo manejó 

en su politica agricola, manifestó que la tierra sola ya no 

es fuente de riqueza sin contar con los elementos que la 

hacen productora y productiva. Tal como lo safialara él: 

11 , •• el reto de lérico es la tecnificación del caipo, pues hasta ahora sólo he1os arañado la tierra, 

sonando que bace10s agricultura .. . Onica1e1te con 11quinaria pesadas lograre1as alcanzar 1ejores cosechas 

1 satisfacer las necesidades de la aacion. 11 ~ Por ende, la tractorización 

del campo se convirtió en una meta fundamental del regimen, y 

• 11 ••• consecuente1ente con este objetivo del prograu de 1ecanización del caipo, elaborado coa 18 

intervención de la SARB, su 1 Baarural, en 197B, prevela la i1portación, en corto plazo, de 60 1il 

tractores, cifra elevad!si1a, tenieado ea cuenta que en 1977 el n01ero total de tractores en el cupo 

1ericano era de UB llil 9121 es decir s!gaificaba iDcre1entar en sólo alquaos dos en ID.O 1 el n01ero de 

estos J1ple1entos. La intensa oposición a este pro1ecto de parte de varios sectores de opinión, llevó a 

la reducción de esta cifra a JO 1ll tractores. 11 ~ 

Por su parte, el SAM de alguna manera también compartia 

algunas de estas inquietudes, con sus debidas 

caracteristicas, pero principalmente pretendia recuperar, de 

alguna forma el pacto poli tico con los campesinos. Pero 

también, con rasgos que le orillaron al fracaso. El programa 

planteaba expandirse en el largo plazo, hacia la mayor parte 

del campo mexicano, quedaban excluidos de esta via de 

26 FRlfSCHrR lagda; Op. cit. p. 31 
21 lbidei 
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desarrollo rural aquellos campesinos que por extrema carencia 

de sus recursos (de o.s a 2 hectareas de temporal) no podrian 

subsistir como agricultores, debiendo convertirse en sujetos 

de politica de empleo y de subsidio al consumo de otros 

Ambitos; sin embargo, la verdadera razón consistia en 

incorporar a la producción las areas de temporal y dejar al 

mando del sector empresarial la modernización de estos 

sectores. Es de advertirse aqui una de las limitantes del 

SAM, pues posiblemente los campesinos no factibles 

conformaron la mayor parte de los productores del campo 

mexicano, situación sobre la cual el proyecto no profundiza. 

11 •• • As!, el SAi no podr!a resolver, 1!s que en forra 1arginal, a través del e1pleo en las !reas 

viables uno de los probleias blsicos que afecta a la población del capo; la escasez del recurso tierra r 
su designa! distribución con base eu sistemas de tenencia polarizadores de clases. 11 ~ 

Durante la época de López Portillo los campesinos 

mostraron su total descontento; se realizaron varias 

invasiones de tierra, se crearon organizaciones regionales 

fuertes tales como la UCI, CCRI, FPZ, COCEO, UCEZ, etc., las 

cuales de una manera abierta se oponian al Estado y a las 

centrales oficiales; surgió también ante este descontento la 

CNPA que se manifestó contra el SAM y la LFA, por encontrars~ 

en contra de los intereses campesinos. Que si bien, casi 

siempre se limitaban a la posesión de tierras sin ofrecer una 

alternativa tecnológica de producción. 

28 fRlfSCllR ragda; Op. Cit.; p. 68 ESTA 
SAUR 

TES1S 
lf LA 

M F.EBE 
llUITECA 
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En el periodo de Miguel de la Madrid se continuó con el 

apoyo a la burguesia rural mediante politicas agricolas como 

el Programa Nacional de Desarrollo Rural Integral (PRONADRI), 

y politicas agrarias en razón de no repartir mé.s tierras a 

los campesinos¡ la respuesta de los campesinos fue también 

cada vez mayor y cada vez mé.s reprimida. El regimen se 

enfrentó también a la crisis que ya se venia gestando y en 

algunos casos presentando de carácter estructural del sistema 

capitalista en los paises subdesarrollados; y, mediante 

politicas y demagogias pretendió salvar el barco, politicas 

como la del pacto que mé.s que nada sirvió para sojuzgar mé.s a 

los campesinos y a los trabajadores. 

Porque 11 ••• 11 Diclubre de 1981, la situación econcl1ica del pals era sumente critica; la 

tasa de dese1pleo se habla dapl!cado; la producción se habla detenido; la inflaclóD no sólo habla 

alcan:ado 1ireles de 1001 1 sino que se estaba acelerando a una velocidad inusitada; el ingreso sacioaal, 

al igual que el producto, se habla contraldo 7 el sisteia flmciero 7a no captaba saflclente ahorro; el 

sector pOblico registro, por segundo ano, an delicit superior al ISI del producto." ~ 

Mientras el discurso politice reiteraba 11 
••• !1 cuanto so se logre 

caibiar los aspectos negativos de las relaciones de interdependencia en la econo1la 1Undlal de la 

superación de Jos problem nacionales debed descansar esencial1en!e en el esfuerzo Jutmo. sera 

necesario dlHinuJr la dependencia del endeuda1lento eiterno abatir la inflación interna 7 establecer una 

nuera orlentaclón del desarrollo." ~ 

29 Plaa lacional de Desarrollo 1983-1988. Poder ljecutho Federal Resuiea, la70-1983, SPP, Pág. 20; 
Prohleias Actuales de la rcono1la. 
JO op. cit., P!g. 11; J.s. Situación 7 perspectiva de la Jcono1la !l!ernacioaal. 
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En concreto el objetivo fundamental de la estrategia del 

desarrollo rural integral era 11 ... rl 1ejora1iento de los niveles de bienestar de la 

poblacióu rural, cou base eu su participación organizada 1 en pleu• utilización de los recursos naturales 

1 tinucieros, cou criterios sociales 1 de eticieucia productiva. " !!:_/ 

Haciendo un marcado énfasis en la organización o la 

participación organizada de las comunidades a través de los 

órganos institucionales como la Confederación Nacional 

Campesina CNC para hacer llegar la infraestructura necesaria 

que cubriera los objetivos otorgando prioridad a las regiones 

de temporal en especial a aquélla dec'.icada a la producción de 

basicos, las intenciones eran buenas sin embargo la base de 

tal proyecto manifestaba que 11 ... la iudastrializaclón del caapa r la integración de 

los productores a las actividades co1erciales 1 de trasuporte, serian inducidas a partir de Ja 

orgaalzaclóu de Jos propios cupesiuos. " ~ 

Tomando en cuenta que estamos ha~lando de una gran 

población analfabeta, sin recursos y nula capacidad de 

autogestión, esto no se realizó positivamente en gran parte 

del territorio mexicano. 

Actualmente con Carlos Salinas de Gortari se pretende a 

través del control ejercido en una confederación denominada 

coagreso Agrario Pemuente, del Pacto de Solidaridad y del Programa 

Nacional de Solidaridad (PRONASOL) se intenta desarrollar aón 

31 Op. Cit., P!g. 8; L!s Polltlm sectoriales. 
32 Op. Cit., P!g. 10; s.1.2. Llaea1ientos de rstrategla. 



82 

mAs el capitalismo en el campo; además, la burguesia rural 

presiona constantemente al gobierno para que adopte la 

politica de privatizar al campo; y, para tales motivos, el 

Presidente de la Repüblica reformó el articulo 27 

constitucional. 

En conclusión, las politicas del Estado dirigidas hacia 

al campo mexicano han obedecido y obedecen a reglas del 

desarrollo del capitalismo nacional que forma una unidad con 

respecto al desarrollo del capitalismo internacional; es 

decir, el desarrollo del campo mexicano esta supeditado a las 

necesidades de la burguesia rural proimperialista. 

Además, 

implementadas 

las politicas agrarias siempre fueron 

con el fin de aplicar politicas agricolas, a 

veces de manera velada y en otras, totalmente descubiertas, 

por ello nuestra exposición histórica no fue arbitraria; 

obedeció a dos momentos concretos que formaron una unidad 

(politica agricola - politica agraria); en la primera etapa 

se mostró el juego del Estado entre la politica agraria que 

necesariamente tenia que responder a esa época concreta 

postrevolucionaria y la politica agricola que en ningün 

momento olvidó y dejo de soslayo las necesidades de la 

burguesia rural puesto que ella era la base de la 

sustentación de los Presidentes de turno en el poder. En la 

segunda etapa se c'.estaca ya una abierta politica agricola por 

parte del Estado; en segundo término una politica agraria que 
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buscaba el desarrollo económico del pais, a cualquier costo y 

solamente en algunas ocasiones, para mantener el ocdea social que 

se inclinó por una politica agraria. 

La mecanización agricola, es cierto, fue en ascenso 

durante los diferentes regimenes politicos, mostrando un 

incremento en algunos lapsos; tal es el caso del periodo de 

Lázaro Cárdenas cuando se adquirió maquinaria importada 

mediante convenios con el extranjero, principalmente con él 

de Estados Unidos; en otros regimenes se manifestó un 

estancamiento de la mecanización. 
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II. 3. INVESTIGJ!CION AGRICOLA 

Podemos definir la investigación agricola como aquella 

que se asocia a las lineas productivas 

especifico del· suelo que se entrelaza 

impulsadas, al uso 

con las politicas 

agropecuarias, las cuales fueron mencionadas anteriormente. 

Para tener un panorama de lo que ha sido la 

investigación agricola en México podemos periodizarla de la 

siguiente manera: 

Primera Etapa afias 40-50. Se caracteriza por la 

aplicación con ligeros cambios de los patrones tecnológicos 

de la agricultura norteamericana para adaptarlos a las 

condiciones del pais como influencia sustantiva en las 

regiones agricolas de alta capitalización y disponibilidad de 

riesgo o de muy buen temporal. Estos proyectos de 

desarrollo investigativo concordaron con la politica agricola 

concebida por el estado. 

El propósito buscado se 

producción y los 

que 

rendimientos en 

constituian el 

consiguió, estimular la 

las regiones y unidades 

nucleo de la estrategia productivas 

estatal. cabe destacar ".,.coro parte sustancial de este pro~sito se aleato la 
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toriaciila de una nueva generaciila de cientlticos 1ericanos ea las Universidades del ertmjero 

priacipalieate ea los Estados llaidos. Eatre 1943 y 1963 cerca de 250 de los 1ejores prActicantes 

obtuvleroa beca para estudiar, la tuadacióa Rocteteller otorgó 16 becas 1 uaa tercera parte de los 

beaetlciados ocuparoa puestos 11portautes de direcciila ea la cieacia 1 educacióa." ~ 

En los primeros años 60 se puede hablar ya de un sistema 

nacional de investigación agricola versatil y dinamice. ~ 

De los 68 a 75 que abarcan la segunda etapa podemos 

referir que la investigación agricola transcurre por un 

periodo unico de reflexión y reorientación en sus enfoques 

metodológicos se aprecia un crecimiento impresionante en las 

investigaciones de los recursos disponibles y de las 

instalaciones. Las experiencias del Plan Puebla y 

posteriormente la puesta en marcha del programa nacional de 

desarrollo agricola en areas de temporal (PRONDMT) 1973. 

Sintetizan e ilustran los cambios que se suceden en este 

ámbito cientifico del pais. 

Este momento se identifica como trascendental se asocia 

con la elaboración de nue\'as propuestas conceptuales en 

materia tecnológica, tanto en el plano mundial como nacional. 

" ... Por pri1era vez desde la Revolucióa Industrial, el 1uado occideatal ba e1pezado a tener ciertas 

dudas acerca de la sensates 1 racionalidad de su propia visióa de desarrollo. Se co1Ienza a ver el 

33 Iamtigacióa Agropecuaria en lético, Revista reztual, li11. 18-19 Squipo de Diagnostico lrterao 
de Ja OACI., PAg. 121. 
34 SWIJI 1 Otros, Caipalas Contra el Ha1bre; Unión fipogrWca Id. Hispaaomricaaa; lérico., 
rm, PAg. 33. 
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bie•estar de Ios i•diriooos 10 coao aa subproducto pese del crecilieato ecoa01ico sino r&s bien co10 uc 

objetiro especlllco a lograrse. " ~ 

Tercera Etapa abarca de los años 1975 hasta nuestros 

dias es notable porque los centros de investigación no son 

ajenos al curso de la polémica en el marco de la crisis y sus 

transformaciones. Los procedimientos de estudio varían 

sensiblemente en el Ambito científico agronómico nacional. 

Los centros de investigación elaboran un cuestionamiento de 

la metodolog!a tradicional de anAlisis, asociada y difundida 

por la Revolución Verde dando paso a la generación de un 

nuevo concepto tecnológico propuesta que encontrarla eco en 

las lineas de investigación de las tendencias de nuestro 

pais, aunque solamente fuera de manera formal ya que " ... Albert 

losem, otro teórico de la leroluclOa Verde dice que el interés ea construir sisteras m!mles de 

imstigaclOa agrlcola 1 e1 rerodelar las instituciones nacionales deben basarse ea el patr01 operativo 

ea los lslados Uaidos. " ~ 

A lo largo de estas décadas, las institucionales que se 

han dedicado a la investigación agropecuaria son: 

La oficina de Estudios Especiales (OEE), creada en 1943 

los cultivos prioritarios de su investigación fueron el maiz 

y el trigo y de manera secundaria dedico atención a otros 

cultivos y actividades que se introdujeron en los programas 

35 re1tnal, Hr. 18-19, op. cit., P&g. m. 
36 PAlll Lalsa; rl Plan Puebla: Uaa RevoluciOa Verda que esta 101 Verde, ld. de sociolog!a Rural, 
m.um; 1985, P&g. 11. 
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de investigación corno; frijol, hortalizas, verduras, sorgo, 

cebada, leguminosas, forrajes y ganaderia. Presento aderné.s 

corno alternativa la utilización de variedades mejoradas, 

hibridas cuyas condiciones óptimas de reproducción requieren 

el uso de fertilizantes, fÍujos regulares y oportunos de agua 

que no pueden depender de condiciones estacionales. La 

O.E.E. investiga el mejoramiento desde luego para incrementar 

el potencial de rendimiento. 

El Colegio de Post - Graduados 

1959 adscrito a la centenaria 

(CP) se 

escuela 

constituye en 

Nacional de 

Agricultura. su vinculación con la E.N.A. se reduce y 

adquiere una dinámica propia. Su cometido principal 

comienza con la conjugación de la tecnologia transnacional 

con la que se ha generado nacionalmente, tal es el caso del 

Plan Puebla . A cargo del trabajo del colegio de Post -

Graduados, desde entonces se configura a través.de un amplio 

espectro de investigación y experimentación cuyos dos 

extremos son las innovaciones tecnológicas de punta y la 

recuperación de la tecnolog!a tradicional, digamos ancestral. 

En 1961 nace el Instituto Nacional de Investigaciones 

Agricolas (INIA) corno resultado de la fusión entre la OEE y 

el IIA que tenia una visión diferente a la de la oficina en 

cuanto al perfil de sus investigaciones para zonas 

capitalizadas pero q.ue al final fue absorbida, por la 

tendencia de la oficina. 
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El vinculo INIA con la politica agricola del estado 

seria sustantivo en su funcionamiento. Ya que se le asignan 

las funciones de recomendar paquetes regionales y orientar la 

producción de insumos sugeridos y aplicar el paquete 

tecnológico conjugado su peso en la politica agricola, sin 

embargo, seré secundario al mediarse con otras entidades de 

mayor peso, inclusive burocrético, como la secretaria de 

Agricultura y Ganader!a (SAG)¡ la banca oficial y los centros 

estates de acopio y comercialización. 

El Objeta del INIA es t1 ... generar tecnolog!a para aumtar Ja productividad de 

los cultivos en las regiones coa riego o buen te1poral. In 1915 se incorporan algunos ele1eutos de 

ciencia social a la investigación agronó1ica. In 1981 divide el territorio del pals ea tres regiones de 

estudio. lorte, Ceatro 1 sur, se co1preude la realidad del pals COIO 1osaico de condiciones natnrales y 

sociales distintas lo cual indica mbios ea la iuvestigaciDu agropecuaria diversificando las lineas de 

inestigaciou en grupos iuterdisciplinarios. Pero estos ca1bios no han logrado ca1biar la orientación 

fuuda1eutal hacia el 1ejoruieoto genético que caracteriza al Instituto desde sus inicios, 11 laudato 

del IIIA es la iBYestigacióu aplicada prefereote1eote coa resultados visibles ea el corto plazo, de 

acuerdo coa las pollticas oficiales para el agro. t1 ~ 

En esta época también cobran importancia las 

instituciones de enseñanza que en parte se desenvuelven a 

través de la Escuela Nacional de Agricultura (ENA) y el 

colegio de Post-Graduados (CP), pero esencialmente a través 

37 Op. Cit., Pbg, 139, 



89 

de dos instituciones como El Tecnológico de Monterry y la 

UNAM. 

En 1966 se funda el Centro Internacional de Mejoramiento 

de Maiz y Trigo (CMMYT) patrocinado por el Grupo Consultivo 

Para la Investigación Agricola Internacional (CGIAR), aparece 

como plataforma de proyección de los avances tecnológicos que 

se crean junto con la India las nociones fundamentales de la 

Tecnologia transnacional para el tercer mundo, ~ 

El CIMMYT se debe entender en cierta forma como una 

continuidad de la OEE, pero ahora con alcances a .nivel 

internacional junto con otras instituciones semejantes de 

otros paises " ... Instituto Internacional de Investigaciones Sobre Cultivos en los frópicos 

S9iáridos (ICRISAf) ludio, Centro Internacional de Investigación Agrono1ica en lonas leidas (!CARDA) 

Siria; Centro Iatecnacioaal de Agricultura fropical (C!Af} Colo1bia; Instituto Internacional de 

Agricultura rropical (llfA) ligeria; Centro Internacional de la Papa (W) Pecó; Laboratorio 

Interoacional de Investigaciones sobre enfermedades r auiiales (ILRAD) Kenia; etc." ~ A qui 

se elabora la tecnologia que acelera o facilita la 

penetración de las transnacionales agroalimentarias en el 

tercer mundo. 

Por pertenecer a una red de centros internacionales, 

esta institución representa el avance mAs directo entre los 

criterios de investigación agronómica de los paises 

38 lste es el ClllYf, International laize And Nbeat I1prove1ent outer; Londres 10, Apdo Postal 6-
611, réllco 06600 D.r., Pág. 1. 
39 Op, Cit., Pág. 139. 



90 

desarrollados y su aplicación en nuestro pais, a veces tal 

cual, a través de las instituciones oficinales. 

En lo que se refiere a investigación pecuaria, esta es 

relativamente reciente en nuestro pais. A principios de los 

aftos 30 se inicia la experimentación nacional en el campo de 

la inseminación artificial, técnica de reproducción orientada 

al mejoramiento genético del hato. 

En 1947 se fundo el Institituo de Investigaciones 

Pecuarias (IIP), cuyas funciones se orientan en lo 

fundamental a las tareas relacionadas con la sanidad animal. 

Asi mismo se crea la subsecretaria de Ganaderia con el fin de 

apoyar el subsecuente desarrollo ganadero nacional. ~ 

" ••. la 1955 se crea el Departuealo de Avicultara de la Oll esto se puede se!alar co10 el iaicio 

foual de la técaica avlcola ea lérico. De becbo esto se asocia al dimis10 que cob!a la eiplotacióa 

lateasiva ea avicultura coa la i1plaatacióa de 1odmos paquetes tecaológicos de procedencia 

eztraajera. " ~ 

En 1969 con la aprobación del consejo universitario se 

funda la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia. ~ 

10 Imstlgaclóa Agroper:uaria ea léiico, Revista reztual 18-19, Kquipo de Diagnostico llterno de la 
um, p. m. 
fl Imstigacióa Agropecuaria ea lérlco, Revista rertual 18-19, Equipo de Diagnostico lrterno de la 
um; p!g. 112. 
12 UIAI; FIVZ, 1978 (agosto} Knseiiaaza de la lediciaa Veterinaria ea lézico, Vol. 9, Suple1eato lo. 
l. 
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No obstante en la actualidad todavía se observa un 

importante resago en diversas Areas del conocimiento como en 

reproducción y genética animal fenómeno que redunda en una 

dependencia tecnológica en procesos claves de la producción 

ganadera. 

Asi mismo la adopción, aclimatación continOa absorbiendo 

los mayores esfuerzos de la investigación. A pesar de los 

adelantos en los estudios tendientes a aprovechar mAs 

racionalmente y óptimamente los recursos naturales y humanos 

con que cuenta el pais. 

Desde 1933 con el Departamento de campos experimentales, 

creado por la dirección de agricultura, que estaba destinado 

a realizar ensayos con semillas, notamos que la investigación 

agropecuaria esta implementada para satisfacer las demandas 

que el capitalismo nacional e internacional le imponen y 

favorecida siempre con el apoyo del estado. 

La investigación agrlcola en México y tal vez la de toda 

Latinoamérica muestra caracteristicas muy particulares, y as! 

como existe una polarización de clases en el campo mexicano, 

también podemos hablar, de una polarización en la 

investigación cientifica y tecnológica. 

Nuestra investigación agropecuaria, como 

satisfacia y aOn satisface las demandas de 

ya se dijo, 

la economía 
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mundial capitalista. Este rasgo lo notamos claramente en 

1943 con la implementación por parte de la Fundación 

Rockefeller que con fuertes subsidios auspicio la OEE, en 

donde se realizaron investigaciones bajo la asistencia 

técnica de norteamericanos y en la que una de las 

preocupaciones principales, de la fundación, consistiia en 

erradicar los focos de propagación del Chauixtle, propio de 

nuestro pais, pero que amenazaba la agricultura 

estadounidense. 

Asi pues notarnos que la investigación impulsada por la 

Fundación estaba encaminada a determinar " ... Coto iucrc1eutar la producción 

ea el prospero sector privado de la agricultura mima, ao ea co10 tratar de resolver los probleias de 

las pequelas parce las cupeslm • " !:!J Que en México forman la gran 

rnayoria de la población rural de tal suerte que 11 ... De acuerdo coa 

esto, los resultados de la imstigacióa acabaron por beneficiar a los pocos oasis de riesgo del pals 

1ucllo 1as que al sector de sub.!lsteacia sia riesgo." ~ 

La investigación ha favorecido a una clase social rural 

minoritaria en México, que cuenta con los recursos tanto 

económicos corno politices para crear sus cuadros de 

profesionistas de corte capitalista, pues 11 ... ratre ms 11916 dentro de 

este progrua ISO agróaotos mimos, becarios de la fundación, obtienen sa aaestrla 1 70 reciben el 

U Hrlrf C7atbia. La roderuizaclóa de la Agricultara lericaua HI0-1970. IErico 1985, Siglo Ill 
rditores; PAg. JZ, 
u op. cit., Pag. JJ, 
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titulo de doctores 1 son destinados a dirigir proyectos de investigació1, educación divnlgacióo de los 

nuevos llOdelos agr!colas. 11 ~ 

En 1961 con la fusión de la IIA y la OEE con sede en 

Cha pingo salen los cient!ficos e investigadores extranjeros 

oficialmente, y ya no participan en la programación de 

investigaciones agricolas de México pero las investigaciones 

no cambian radicalmente, sino que prevalece esa costumbre de 

implementarlas en las regiones rné.s diné.rnicas de la 

agricultura, tal es el caso de la crianza de ganado, por 

ej ernplo, en el cual las exigencias del ca pi talisrno mundial 

asegura la crianza y proteinas animales para las potencias 

económicas, " ... en esta Area taibién encontramos a la fUndacióo Roctefeller participando por 

inter 1edlo de los zootecnistas del 1inisterio de educación de los rstados Unidos, en los trabajos de 

imstigacitln del Institnto lacional da Investigaciones Pccnacias (lllP) 1 del Centro racional de 

Imstigaclom Pecuarias (cm). 11 ~ 

Por lo que no es raro que nos encontremos con todo un 

equipo de in.vestigadores trabajando sobre problemas y ternas 

concretos para beneficio del vecino pais, en particular que 

afecten o beneficien a una clase determinada, corno por 

ejemplo las investigaciones sobre fiebre aftosa, afecciones 

parasitarias, control de enfermedades, etc. El incesante 

interés de la fundación, para que se desarrollaré. la 

investigación agricola en México respondia a las necesidades, 

45 GOlll Jara francisco, Perez ricolas. lultioaciooales 1 rducacitlo Agropecuaria, léríco 1981; 
UACI, fertnal ro. H, Revista de Kumidades 1 Ciencias sociales. PAg. 127. 
46 Op. Clt., PAg. 128, 
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por un lado de que Estados Unidos no tenia una insuficiencia 

alimentaria en grano principalmente, y por otro, a las 

necesidades del capitalismo mundial de estos granos bAsicos. 

Asi pues la implementación de los Pcogruas de A7uda récaica para 

la superación de la productividad agricola se desarrollaron 

en México con una importante parte de subsidio de la 

Fundación Rockefeller que dono cantidades de dólares para los 

centros mexicanos de investigación y enseñanza superior, por 

ejemplo en 1963 autoriza 9. 4 millones de dólares para el 

proyecto Chapingo. 

Algunas investigaciones tuvieron sus altas y sus bajas 

pudiéramos decir en el sentido que cuando el Gobierno 

Nacional se "tambaleo" por las presiones de las clases 

campesinas, obrero y populares se reflejaron en la 

reorientación de la investigación de una manera mAs 

nacionalista y en beneficio nacional y de la población en 

general, pero no dejó en ningün momento de responder a las 

necesidades del capitalismo internacional. 

Las Escuelas Superiores y técnicas que surgen en nuestro 

pais durante estos anos 70 - 77, muestran caracteristicas muy 

particulares pues en su mayoria se concentran en la región 

mas dinAmica del pais y de mayor producción agropecuaria, los 

"siete estados del Norte", auspiciadas y subsidiadas por el 

estado para beneficio de la burguesia agraria y creadas para 
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los futuros empresarios agricolas, con las instalaciones mAs 

modernas y laboratorios completamente equipados y bien 

montados. 

" ... ru este aspecto destaca el Instituto recaológica de 1oaterre1, propiedad del grupo 

loaterre11 que auclea a la !raccilla burguesa-!iaauciera-iadustrial-co1ercial r agrlcola 1!s poderosa 1 

pollticaieute 1!s reacciouarla del pals, aparte del rstado." ~ 

Vemos por el contrario, que en el sur del pa!s, surgen 

una que otra escuela, con matricula muy baja, casi ridicula, 

y esto se explica porque es una zona, la mayor del pa!s, 

dedicada principalmente a la producción de cultivos bAsicos y 

de autoccinsumo bAsicamente, por lo tanto no hay mucho que 

hacer ah! pues la economia campesina representa un obstaculo 

para la implementación de cultivos de exportación, y para la 

dinAmica global del capital, que corresponde a la agricultura 

moderna. 

Aün mAs, existió hasta el gobierno de López Portillo la 

Dirección General de Extensión y Producción Agricola 

dependiente de la SARH con la finalidad de realizar la 

investigación aplicada de acuerdo con las necesidades por 

cada rango de productor, la capacitación del campesino, la 

divulgación de las técnicas de producción acorde con las 

condiciones del terreno, la asistencia técnica directa al 

campesino, la asesoria necesaria para la organización del 

47 Op. Cit., P!g. m. 
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hombre del campo y el apoyo para la formación de empresas 

familiares que permitieran incrementar el ingreso del 

campesino; en fin, aplicar correctamente los métodos 

implementados para el extensionismo agropecuario; pero, por 

estar en contra a los intereses de la burguesia rural para el 

desarrollo del capitalismo en el campo, fue desaparecida por 

orden Presidencial. ~ Actualmente, la SARH pregona como 

un apoyo social y tecnológico la asistencia técnica que va en 

apoyo a las necesidades del pequeño productor, es d&cir de la 

burguesia rural; y, como ayuda al campesino le otorga, por 

ejemplo, 10 pollitas y un pollo para el desarrollo de la 

avicultura y una forma de incrementar su ingreso (como si 5 ó 

6 huevos diarios cuando mucho, fueran suficientes para 

equilibrar el poder adquisitivo perdido cada vez mAs. 

En conclusión, la investigación y la mecanización 

agricolas siempre han girado dependiendo del terreno, en la 

cual se implementa la prActica a través de la mecanización, 

la aplicación de plagicidas, el uso de los herbicidas y el 

tipo de insumos para obtener rendimientos y ganancias de una 

clase rural de caracter capitalista; sea, con mejor variedad 

dé semillas, implementos e insumos buscando los cultivos mas 

rentables, cambiando la explotación extensiva por la 

intensiva y sojuzgado por las empresas transnacionales y 

agroindustriales; es decir, la investigación en México 

l8 coio oo resabio de lo aoterlor se encoentra en la obra teatral rl lrteasiooista de felipe 
Santander. 
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responde a las necesidades del sistema económico - politice 

predominante y hacia quiénes detentan orgullosamente el 

progreso cientifico - tecnológico adquirido. 



CAPITULO TERCERO 
EL PROCESO DE MECANIZACION 
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III. l. LA ACTIVIDAD AGROPECUARIA 

III. 1. l. Evolución del Sector Agropecuario 

La evolución de las actividades agropecuarias en el 

México de los ultimes so años, la consideraremos mediante una 

breve descripción en tres etapas; la primera de ellas, se 

caracterizó por la gran incorporación de tierras y fuerza de 

trabajo que se suscitó en el lapso cArdenista, con lo cual se 

obtuvo un ligero incremento de la producción agricola, en 

general; la segunda, se manifestó a través del 

establecimiento de extensas superficies de riego para la 

burguesia rural que permitieron la mejor productividad, para 

ese tiempo, de sus cultivos y de sus pastos, iniciando aderr.~s 

su exportación; en la tercera etapa, la producción se 

estancó, con lo cual ::;e vio en la necesidad de importar 

granos y leche en polvo para el abasto nacional, coincide 

también con el incremento del uso de insumos y de maquinaria 

para la agricultura. 

PRIMERA ETAPA 

Entre 1921 y 1940, principalmente durante la Presidencia 

del general LAzaro CArdenas se otorgaron 20 millones de 

hectéreas en zonas de temporal, a un millón y medio de 
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ejidatarios; ésto, provocó que los trabajadores del campo 

disminuyeran en el periodo de 1930 a 1940; cifra equiparable 

al 9.0 % de la Población Económicamente Activa (PEA) del pais 

y al 15. o % de la que se encontraba ocupada en las labores 

del sector primario. La distribución de las tierra fueron 

de la siguiente manera; un poco mas de un millón de hectareas 

como tierras de labor y el resto como pastizales y suelos 

improductivos. El aumento en el periodo de 1930 a 1940 fue 

casi similar a la proporcionada como tierras de labor en el 

lapso anterior; es decir, casi un millón de hectareas, pero 

sin variar la superficie de la burguesia rural. " ... r1 

desmallo de la tendencia 1 superficie ejidal de labor tue la base para el mento de la superticle 

cosechada, coa 3.1 1 pro1ed1o aaual 11 en consecuencia contribu7ente principal al Jncre1ento de la 

producción ( 3. 7 1 mal J • " !.f 

SEGUNDA ETAPA 

Entre los afias de 1940 a 1960 se llevron a cabo grandes 

obras de irrigación para contribuir al desarrollo del 

capitalismo en el campo y beneficiar a la burguesia rural; 

asi como, la aplicación en los terrenos de riego de los 

resultados de la investigación agricola que ya mencionamos; 

ésto condujo a incrementar enormemente los rendimientos de 

los cultivos. Pero, al mismo tiempo dio lugar a una mayor 

polarización entre la burguesia rural y la clase campesina; 

es decir, a una mayor diferenciación tecnológica entre la 

1 ORCAIIIACIOI de las laciones Unidas para el Desarrollo Industrial; 'Sienes de capital e IDsulOs 
para la Agricultura lericm'; p. 36 
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su uso intensivo de semillas 

fertilización, 

la agricultura 

mecanización y 

de temporal 

caracterizada por su escasa aplicación de insumos, elevado 

uso de la mano de obra y baja productividad. 

La superficie de riego agregada a la de la agricultura 

empresarial manifestó durante el lapso de 1940 a 1950 una 

tasa de crecimiento anual en el orden del 17.0 %; sin 

embargo, para la siguiente década tan sólo fue del 2.B % por 

afio y en nllmeros absolutos son de un millón y medio; además, 

" ••• ea estos dos perlados iniciales se ezp1ot6 la disponibllidad de los 1!s !!elles recursos 

bidr!ulicos, o bieu dis1inu16 la iuversióu para este tia ea la década siguiente, desde el amulo que 

esta ezpaasióu ta1biéa se redujo a 1.0 1 aaua1, coa uaa adicióa de sólo 515 111 becUreas entre 1960 1 

1910." ~ 

Las obras de riego y por ende, el aumento de la 

superficie húmeda durante 1940 a 1955 provocó un incremento 

de la producción con una tasa cada vez más creciente; pero, 

en los siguientes cinco afios fue decreciente, a pesar de que 

el ritmo de los rendimientos fue constante durante los 20 

afios mencionados. Por su parte las tierras de temporal 

fueron descuidadas por el gobierno federal y al no dotarseles 

de la infraestructura necesaria sus rendimientos decrecieron, 

soportándose únicamente por aumentos esporádicos de dotación 

de tierras a los ejidatarios se mantuvo correlacionada a la 

ORCAIWCIOI de las laciones Uaidas para el Desarrollo Irdustrial; Op. cit.; p. 37 
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superficie el aumento de la producción; en este sentido hay 

que tomar en cuenta que estos suelos pertenecian y pertenecen 

a 11 
••• la eror proporció1 de la población rural, de la superficie 1 del producto agricola. 11 :!...! 

Por lo cual, el Producto Interno Bruto ( PIB) que se 

presentó durante 1940 y 1965 manifestó un ritmo de 

crecimiento interanual en el orden del 4. 5 % , cifra por 

arriba de las tasas demograficas (3.0 %) de ese tiempo; por 

su lado, el abasto de alimentos fue registrado corno 

autosuficiente, las importaciones nunca fueron mas al la del 

2.0 % de la oferta de productos agricolas y las exportaciones 

agricolas permitieron financiar los medios de producción al 

generar divisas, creciendo las exportaciones a un ritmo, del 

B.o % anual; ésto, permitió una estabilidad de los precios y 

alln mas que decrecieran ligeramente; en conclusión, 11 ••• al 

mtemse estables o a la baja los precios relativos de alientos conmidos en el sector urbano, 1 aate 

aueatos qae registraroa los salarios urbanos, el consnlO industrial se incre1ea!l> coasidenble1ente." 

sin embargo, una de las consecuencias nefastas de ese 

tiempo fue la migración que se generó de las zonas rurales a 

las urbanas en los siguientes diez afios; lo que provocó que 

entre 1940 y 1970 la población rural solamente creciera en un 

63. o % mientras que la urbana lo hiciera en un 450. O % ; en 

1940, habia aproximadamente por cada cuatro habitantes de las 

Ibide1 
AW!m Jaile; 'lndastrlallzacJOo 1 Desarrollo Agr1cola ea lérlco'; p. 65 
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zonas rurales, un hombre en las urbanas y, en 1970 la 

relación se modificó 1 a l. Por ende, la Población 

Económicamente Activa (PEA) mG3tró cambios considerables; 

mientras que en 1940 existian por cada 2 trabajadores en el 

campo, en las ciudades habia uno y, en 1970 la relación se 

invirtió, por 1 del campo 2 en la ciudad. 

Pero, " ... a partir de Ja segunda 1itad de Jos sesenta el agro e1pez!J a dar nestras de 

agota1iento. l1 conjunto de 1ecanis1os que babia operado a Jo largo de Zl aáos e1pez!J • perder 

dina1is10. 11 PIB agrJcola redujo su creci1ieato 1 Jos ercedentes agr1co1as ezportables se redujeron 

dmtica1e1te. " V 

TERCERA ETAPA 

A partir 1965 se agotaron los espectaculares aumentos de 

los rendimientos y la lenta incorporación de riego al resto 

de la superficie dedicada a las labores agropecuarias¡ en 

este sentido y por la poca atención del gobierno a las Areas 

de temporal la agricultura y la ganaderia resintieron en su 

productividad y por consecuencia, en su volumen de 

producción~ " ••• De tal mera, la distribución de la producción por predlo tae regresiva 

entre 1950 1 mo, denotando el distancla1lento progreslvo entre agricultores de alta 1 baja 

prodnctlridad." ~ 

Asi también, la CEFAL indicó que durante 1970 los 

predios agricolas que conformaron el 89. o % de la tierra 

Ibldet 
OICAIIIAC/01 de las laclones unidas para el Desarrollo Industrial; Op. Cit.; p. 38 
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dedicada a la agricultura tenian una superficie de 10 

hectáreas o menos; por lo tanto, la población marginada de 

los adelantos tecnológicos y de la distribución del ingreso 

detentaban estos suelos; asi tenernos también que " •.. los 

erpre:aríos capitalistas agr!colas sólo represe1tabdl el 1.8 1 de los productores del agro. Si1 

ubal:go, coi casi el 11.0 t de la tierra de labor 1 el lf.8 1 de los ltdios de prodacci61 9mraroa el 

33.0 t del prodllcto ... UJI de la: cmcter!sticas es la gr111 beterogeieidad tuto de los productores 

e1preuriales COJO de los caapesisos. la relacióa a estos dltilos, los dos estratos 1a1oritarios 

(c11pesiaos de isfrasabsi:teacia 1 sabsiste1cia que represeatabaa el 1!.0 1 del total de productores 

agrlcol1s de lérico e1 1110, rivlu ea coadicioJes tales que sus tierras ao eraD sulicieates para la 

reprodacciba de sa taiilia y de so uidad productiva. " 2.J 

Es cierto, el Estado intento solucionar el problema del 

estancamiento de la producción agropecuaria; pero, no 

deposito su vista en donde más se requeria; el gobierno 

canalizó una mayor inversión hacia el campo, principalmente 

con el afán de coadyuvar a la econornia capitalista de 

carácter rural. Por lo tanto, aumento de nuevo entre la 

burguesia rural la superficie regada, se mejoró el 

aseguramiento de los cultivos, los créditos se subsidiaron, 

se reajustaron los precios agricolas y se negociaron los 

términos de intercambio de los grandes productores con los 

demás sectores de la econom!a. 

sin embargo, el propósito del gobierno para reactivar al 

campo no tuvieron todos sus alcances en la década que va de 

ABOirll Jaiie; Dp. Cit.; p. 69 
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1970 a 1980; los beneficios logrados en la producción at'n 

mantenian tasa medias de crecimiento anual bajas y 

rendimientos casi similares a los obtenidos en el periodo 

pasado. Es inobjetable que cuando habia una mayor 

producción, ésta continuaba correlacionada con la superficie 

agregada al riego y a la mecanización. 

El SAM fue implementado en su mejor época, ya que 

casualmente coincidió con buenas condiciones climáticas para 

provocar en 1981 los mejores rendimientos (6.7 %) 

agropecuarios que se han logrado hasta la fecha, por 

consiguiente, el volumen de la producción fue de un 20.0 %; 

pero, hay que considerar dos factores: la superficie regada 

dedicada a la agricultura aumentó en un 12. 5 % y en 1979 

sufrió un gran decremento por situaciones climáticas. Ante 

ésto, algunos investigadores que pregonaron los avaDces aducinn 

lo siguiente: t1 ••• estos incmentos no tuvieron preceileates en la dt!cada anterior ni 

contiooidad ea los a4os sucesivos. t1 ~ 

A partir de 1985 las condiciones y la situaci~n 

agropecuaria de México no han variado significativamente, ln 

crisis persiste y principalmente los granos básicos y ln 

leche en polvo continúan importandose. Durante el pnrlodo 

Presidencial de Miguel de la Madrid la agricultura cayó en r,11 

peor época. Actualmente con Carlos Salinas de Gortari r;e 

pretende apoyar a las clases marginadas, pero a travñr.; dn un 

ORG!IIIACIOI de las lacioaes Uaidas para el Desarrollo ladostrial; Op. Cit.; p. l9 

• 
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instrumento mé.s politice que social, el PRONASOL; negociando 

la dotación de recursos al campo. 

Los datos para los ültimos aflos arrojan los siguientes 

resultados: 

El PIB agropecuario durante 1988 registró una calda del 

1.6 % y en 1989 se considera un decremento del 3.1 %¡ ademas, 

" ••• el llB agcopecaacio de 19881 lae de 16 1il 1illoaes de dólares, eqaivaleate a 556 dólares pee 

c!pita, coi una participació1 de 9.0 1 en el mional. Ka lstados Uaidos este ó!ti10 indicador lae de 

J.l 1 1 el PlB pee dpita de JO 1il 166 dólares." ~ 

El Programa Nacional de Tractores Agricolas 1985 - 1988 

fue elaborado por La Secretaria Técnica de Gabinete 

Agropecuario y con participación de la Secretaria de 

,Agricultura y Recursos Hidré.ulicos; en él, se mencionó que la 

superficie dedicada exclusivamente a la agricultura son 22 

millones de hectAreas, de la cual se utilizan para el riego 

nada mé.s 4 millones 800 mil hecté.reas y a temporal 17 

millones 200 mil; as! como, se disponen de una superficie 

considerada mecanizable aproximadamente 11 millones 200 mil 

hectAreas y solamente 6 millones no podrian mecanizarse 

porque presentan pendientes mayores del 10. o % ; y, de la 

suelo susceptible de mecanización abarca los · 5 millones 500 

mil hecté.reas. 

9 SALllAS de Goctaci RaU; 'll Ca1po lericaao aate el Reto de Ja lodernizacióa'; Rerista de 
Co1ercio flterior; p. 811 



107 

La producción de granos bAsicos permaneció estancada en 

1969, aunque este fenómeno se manten la desde 1964; 11 ••• el 

mdiliento del arroz e1pez6 a bajar eu 1985, el del frijol en 1984, el del aalz en 1986 1 el del trigo 

ea 1985 • 11 =.:!../ 

La Balanza Comercial agropecuaria registro en 1966 y 

1969 saldos negativos determinados en 101 y 249 milloneis de 

dólares respectivamente; lo anterior fue provocado por las 

importaciones que pasaron de un mil 773 millones de dólares 

en el primer año mencionado a 2 mil millones para el segundo; 

por ende, 11 ••• la capacidad de geueracióa de divisas dis1inu76 en fom progresiva basta el 

punto de comrtir esta actividad de eicedeatarla ea deficitaria. 11 ~ 

• 10 OORDILW de Anda Gustavo; 'La inserción de la Comidad rara! ea la Sociedad Global'; Revista de 
Ca1ercio h~rior; p. 811 
11 lb id et 
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III. l. 2. La Ganader1a Nezicana 

Es importante realizar un anélisis particular de la 

ganaderia mexicana por sus implicaciones directas en el 

proceso tecnológico (por ende, 

actividades agropecuarias. 

de la mecanización) de las 

El estudio del fenómeno de 

ganaderización de la agricultura mexicana, es promovido por 

la burguesia internacional que con sus modelos tecnológicos 

fomenta la expansión inesperada de nuestra ganaderia 

extensiva en el trópico cuyo medio ambiente es trastocado 

para el cultivo de pastos artificial.es, por la otra, de la 

ganaderia intensiva de nuestro pais copiando los patrones 

productivos de las naciones desarrolladas, y como factor 

determinante, de la industria de alimentos balanceados 

transnacional; ademés, con el agotamiento de la agricultura 

se provocó que la ganaderia extensiva se transformara en una 

intensiva y que contrariamente a la agricultura, en un 

principio la producción pecuaria aumentara como causa de un 

alto rendimiento animal y no por la suma de cabezas en su 

hato; asi ellas, afectan inusitadamente las diferentes 

cadenas alimentarias de México, basada en los granos bésicos, 

oleaginosas, carne (de bovino y puerco), leche y huevo. 

La producción de alimentos balanceados en México por su 

parte, al igual que nuestras agroindustrias altamente 
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tecnificadas, tienen inicialmente un efecto favorable sobre 

la producción agricola; pero, posteriormente se separan 

paulatinamente del sector agropecuario cada vez más, a medida 

que la agricultura se estanca y no es posible abastecer las 

necesidades de tales empresas; por lo consiguiente, éstas se 

tecnifican y mecanizan de una forma dinámica y acuden a las 

importaciones crecientes de materias primas especificamente 

de los Estados Unidos. 

La industria elaboradora de alimentos balanceados 

establecida en México inició sus operaciones en 1945 con un 

auge sorprendente: 

El valor de la producción de alimentos balanceados a 

precios constantes de 1960 se incrementó en un 444.0 % 

durante el lapso de 1955 1960; aón m4s, el valor aumentó 

durante el periodo de 1960 a 1965 en aproximadamente un 647.0 

%; y todavia más, de 1965 a 1970 se elevo en un 1063. o % • 

En cuanto a volumen se refiere, la producción fue la 

siguiente en 1970 se elaboraron 2 millones de toneladas de 

alimento, en 1975 fue de 3 millones, en 1981 de 4 millones y 

en 1987 se redujo a casi 3 millones y medio. 

La producción tecnificada mundial traducida en la 

especialización y la intensificación de la ganaderia fue la 

respuesta a su necesidad de industrialización acelerada y a 
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la bdsqueda de mecanismos para fortalecer la hegemonía, en la 

creciente población tercer mundista. 

Los Estados Unidos se situaron, durante la década de 

1940, en el primer lugar de la producción ganadera y por 

consiguiente de su comercialización; anteriormente este lugar 

pertenecía a Inglaterra. La diferenciación de sistemas 

productivos le dio la primacía a los norteaméricanos; 

mientras la corona inglesa ejercía un control extensivo de la 

producción pecuaria en sus colonias, el gigante de 

Norteamérica tecnificaba sus ganados mediante sistemas 

intensivos de producción y como base alimenticia a la soya, 

as! como la industrialización de los productos e insumos con 

el auxilio de las economías externas; lo cual condujo a 

" ••• 1ejor dotacl61 de recursos,· S11perioridad cie1tllica 1 tksica, revolaci6a agrlcola ei cereales, 

eatre los prlacipales. • ~ 

El modelo estadounidense de producti viciad ganadera se 

difundió primeramente a los paises desarrollados de Europa y 

Asia; y, a México llegó alrededor de los anos sesenta con un 

fin enmascarado: " ••• eiistea evldeacias de que el procesa de gaaaderizaci61 

1orteuúicao 1 S11 tmstere1cia 1aadial a los paises S11htesurollados es eiitoso la1dueatalmte ea 

aquellos que bol estAa taerte1e1te e•dEadados. " !:!J 

11 BROTO r:oualo; •r.a Pérdida de la JatoS11tlcieacia Alimtaria T el Auge de la Caaaderla u 
lúico•; p. m 
13 ARROYO coualo; Op. Cit.; p. 117 
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Estados Unidos utiliza fuertemente el comercio mundial 

de los productos agropecuarios bAsicamente de aquellos 

ligados a la ganaderia, para la transferencia de sos 1adelos de 

eiplotacióo a1ericano, aunque realmente lo realiza para la expansión 

económica del pais. Para ésto, utiliza diferentes 

mecanismos de intercambio que van desde el comercio 

tradicional y predominante, hasta aquellos donde se reciben y 

entregan mercancias a través de dinero o divisas, 

transacciones e intercambios fisicos, ventas a crédito, 

fondos de contraparte, envios gr a tui tos hacia organismos no 

gubernamentales y los condicionados a la arada ali1entaria mediante 

contribuciones al Programa Alimentario Mundial. 

Para ofrecer los préstamos internacionales, el pais 

vecino del norte recurre a organismos como el Banco Mundial, 

el USAID, PNUD y la FAO; el primero de estas instituciones 

tiene una gran predilección a México, y por ende le otorga 

erogaciones elevadas, 11 ••• entre 1911 1 1977, léiico recibió tres prestaros, 

principal1ente para crédito en operaciones gaoaderas, por oo total de 310 1illones de dólares, cantidad 

que representó 65,0 1 de los prestaros ganaderos para A1érica Latina. 11 ~ 

Esto lo logra mediante un paquete tecnológico que consta 

de: el uso de alimentos balanceados de acuerdo al tipo 

animal y su etapa productiva; prActicas de manejo basadas en 

la investigación genética (inseminación artificial y 

trasplante de embriones) con la aplicación de equipo 

.14 moro Gomlo; op. Cit.; p. ZJI 
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especializado; y, el uso de los insumos sanitarios, · la 

infraestructura productiva determinada por el empleo de la 

mecanización y la capacitación técnica. 

La integración del mercado bilateral (México - USA) de 

carne de res es mediatizada por los norteaméricanos con apoyo 

a dos factores: el control del mercado mediante medidas 

sanitarias, tal es el caso de la campafia para la Erradicación 

de la Fiebre Aftosa en México; y, la ilusión de que México 

exporte fundamentalmente el ganado en pie, especificamente de 

becerros destetados con subordinación al ciclo de engorda del 

pais del norte. Aparentemente ésto benefició a México, lo 

que condujo a los organismos financieros internacionales 

acudir en su intervención; sin embargo, " ••. a 1ediados de los setenta se 

presentó asa crisis eadial de la carne, qne ea realidad lnangnrar& periodos de relativa Jacertlduabre 1 

flnctnaclones en los 1ercados 1n1diales. rsta situación la resienten nuestros paises por estar 

estrechaaeate rlacolados ea taita miones especializadas ea el abasto cmico a rstados Unidos. 11 

!.!!/ 

Por otro lado, la recuperación de la producción lechera 

que se suscitó en Estados Unidos, a partir de la segunda 

guerra mundial provocó que en el resto de los paises 

desarrollados sobresaturaran sus mercados; por lo tanto, 

deberian enfrentarse a una crisis para la liquidación de sus 

existencias. Esto, permite explicar el porqué de la 

estructura y el dinamismo de la producción mundial de leche y 

is moro Gonzalo; op. cit.; p. uo 
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por la otra, su proceso de expansión mundial. Primero, el 

bajo precio internacional de la leche en polvo, valor mAs 

bajo que el costo de producción, subsidiando la producción de 

polvo en ese pais, situación que se conservó hasta 1988; 

posteriormente, ante la disminución de los 

norteaméricanos y el incremento sorprendente 

hatos 

de los 

rendiwientos, estabilizaron la oferta y demanda de leche en 

polvo lo que condujo a un aumento del precio internacional de 

la leche en polvo, situación incosteable para los paises 

subdesarrollados que la importaban y la importan como México. 

" ••• Resulta revelador el co•portasicnto de los rendi1ientos r los inventarios de los principales 

pdses ea el auado, sobre todo porque a!ll puede esti1me cual ha sido el papel de Kstados Unidos en el 

desarrollo reciente de la ganadecla lechera ea el aundo 1 de la consiguiente predoRinancia del 1odelo de 

sora aierlcano. " =::..! 

Asi mismo, el proceso de la expansión mundial de los 

sistemas productivos de leche se han cimentado en la 

necesidad de crecimiento de la industria transnacional de 

productos lActeos tales como Nestle, carnation, Anderson 

Clayton, etc. Aunque teniendo corno eje a las empresas 

también transnacionales de alimentos balanceados corno Purina, 

La Hacienda, Api Aba, etc., condujo a una explosión de la 

industrialización transnacional en México abastecedora de 

equipo, insumos e implementos ganaderos; Gonzalo Arroyo lo 

indica asi: " ... la lndusirialización de los alireatos abrió la vh a la concentracióa de 

los proreedores 1 ésta, a su rez, la abre a la trausaacioaalización r al control de e1presa al/1entarios 

i6 AllDfO Comlo; Op. Clt.; p. 150 
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por grupos iadastriales 10 alaeatarios, colO soa e•presas quúicas, tar1acéuticas, petroleras 7 

otras. " =.:!.../ 

La soya parece ser un 
La soya parece ser un insumo 

insumo indispensable 
indispensable en la 

en 

tecnificación de la ganadería intensiva; su uso es 

primordialmente en los alimentos balanceados porque contiene 

una gran cantidad ele am.inoacidos esenciales para la vida 

animal. La industria de alimentos balanceados la usa en 

gran proporción en sus diversas dietas que prepara. He ahi 

su importancia para la ganaderia bovina, porcina, aviar y 

ovicaprina. Asi tenemos por caso que la soya " •.• cubre de 15.0 a 

10.0 1 de la 1ateria prin total para elaborar ali1eatos balmeados. lo obsta1te1 su áportaacia ao 

radica s6lo ea sa participac1611 si10 ea que es la pri1cipal laeate de prote1Hs1 taato e1 castidad coro 

ei calidad (ali10acldos emcialei}. " ~ 

La producción de soya se realiza en nuestro pais, porque 

asi lo requiere su cultivo, en los predios mayores a cinco 

hectáreas y con riego, ya que en superficies menores y sin 

riego la falta de mecanización la hace imposible. 

Coincidentemente los predios mayores a cinco hectáreas se 

encuentran en posesión de la burguesía rural; asi tenemos que 

" ••• u 1910 la 1a1or parte de la produccilla de so7a proviao de las ualdades privadas, pues de 01 total 

de m •il hect6reas cultivadas, 16.0 1 correspoadló a propladades privadas sobre todo de estratos 

11 moro Gomlo; op. cit.; p. 165 
18 1!11111 Craz laaoel 1 otros; •readeacias 1 Opclo1es de la Produccl61 de eme de Puerco, Pollo r 
laero ea léllco'; Revista de Corerclo lrterior; p. 818 



115 

1a7ores de cisco bect.Areas. rJ readi1iento ea este 41tilo grapo lae de J,790 toa/ha, 7 ea los ejidos de 

1.650 ID1/ba • " !!./ 

Las 

variables: 

diversas actividades pecuarias requieren de dos 

el medio ambiente y el animal para condicionar 

los métodos técnico - productivos que se deben implementar; 

por lo tanto, las labores agricolas ocupan un lugar 

preponderante como fuente de alimentación animal y que los 

mantiene, a ambos, en una interacción constante. Sin 

embargo, los sistemas bovinos se centran ademAs de la 

alimentación en la genética, la sanidad y el manejo. La 

industrialización transnacional, consecuentemente, en nuestro 

pais se desarrolla en estos cuatro factores. 

México se encuentra dividido en tres grandes regiones 

ganaderas: la desértica Norte que ocupa el 60.7 % del pa!s, 

la templada con el 26.2 % y la tropical con el 13.l % 

restante. La zona desértica del pa!s se dedica 

principalmente a la cría de becerros para engorda, ella la 

exporta constantemente a los Estados Unidos, realiza la 

extracción de sus propios hatos pero también de otras 

regiones corno la tropical y la templada, asimismo realiza la 

engorda de su ganado para el abasto de carne; éste es 

generalmente de origen europeo en explotaciones intensivas y 

extensivas; también abarca las explotaciones productoras de 

leche a través de sistemas intensificados de la tecnolog!a; 

¡g woro Gomlo; op. cit.; p. 153 
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dispone también de las granjas porcinas y avicolas mejor 

tecnificadas del pais. La zona templada comprende la 

mayoria de las unidades especializadas en la producciOn de 

leche y a un gran porcentaje de porcinos y aves generalmente 

en explotaciones intensivas y tecnificadas. La zona 

tropical realiza la engorda y la explotaciOn de ganado de 

doble propOsito predominantemente ceb~ mediante la producciOn 

extensiva, aunque lleva a cabo pr6cticas tecnificadas de 

mejoramiento de sus pastos. 

Nuestro pais lleva a cabo la exportaciOn de productos 

pecuarios mediante dos productos: 

la finalizaciOn en los Estados 

importaciOn que ef ect~a lo hace 

becerros de engorda para 

Unidos y la miel; la 

primordialmente en la 

adquisiciOn de leche en polvo a los Estados Unidos, a Canad6 

y a la Comunidad Económica Europea, asi como de animales de 

alto registro, subproductos c6rnicos y viscerales, pieles, 

maquinaria, equipo e implementos pecuarios. 

La situaciOn actual de la ganaderia mexicana es critica 

y el proceso de ganaderizaciOn por ende ha concluido; las 

actividades pecuarias ya no participaran con el PIB sectorial 

con el rango acostumbrado, entre el 35.o y el 40.0 %, su 

contribuciOn ser6 cada vez menor; asi corno, no sabriarnos 

precisar que situaciOn es rn6s grave: si , la producción 

l6ctea o la comercializaciOn de carne de res y puerco; en el 

primero, se incrementa cada dia las importaciones de leche en 
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polvo y su precio sube aceleradamente; en el segundo, ya se 

presentan épocas de importación de canales, canales que son 

elaboradas a partir de los becerros en pie exportados para su 

finalización; asi como, las importaciones acostumbradas como 

visearas y subproductos. 

Los fenómenos se presentan de la siguiente manera: 

" • , • durante el decenio pasGdo se apreclo 1!s que nunca el deterioro de la produccióa lechera nacional. 

Por falta de mtabilidad, segón datos de la CAIACIHRA, el ndmo de pintas pastmizodoras ea 

operación distiDufO de 110 en 1982 a O ea 1989, con una capacidad instalada de 6 1Jllom 700 11! lltros 

diarios que en 1988 se utilizó ea 56,0 1." ~ Los hatos decrecieron por la 

falta de divisas para reponer las cabezas, ademAs porque en 

la ganaderia de doble propósito era mejor sacrificar los 

animales, ante la diferencia de precios entre la leche y la 

carne. sin embargo, el consumo de carne se encuentra 

también deteriorado por el alto precio para el consumidor y 

bajo ante los costos de producción de la carne; en el mismo 

sentido se presenta en la leche; en ambos casos, los precios 

oficiales para el producto en consumo han sido determinados 

para unidades productivas de 120 cabezas en la leche y 75 en 

la carne; situación que para la clase campesina le resulta 

inadecuada y para un gran porcentaje de los pequefios 

propietarios; es decir, " ..• a 1edida que se redujo el ingreso de las taiillas, 

taiblélr IÓ hizo la parte destiooda a la co1pra de alimtos, en especial Jos prodnctos de origen 

Hilal. 11 ~ 

30 muvrr Unchez llchelle; '¡La Ganoderla lacloaal eu Ylas de l1tinciOal 1
; Revista de Co1ercio 

l1terior; p. 810 
21 m11m Shchez licbelle; op. Clt.; p. 874 
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III. 2. VIBCULACIOB DE Ll1 INDUSTRIA 

y Ll1 

AGRICULTURA 

En la prllctica se han llevado a cabo algunas 

concertaciones intersectoriales a través de la intervención 

de politicas implementadas por el gobierno, en aras del 

fomento industrial y agropecuario; ésta normatividad siempre 

-se ha relacionado en función de los precios, de las 

inversiones, del financiamiento, del aseguramiento y de los 

subsidios otorgados, tanto para un sector como para el otro; 

asimismo, el Estado vigila el mercado de los bienes de 

capital destinados al sector primario. Aunque, el propósito 

de las politicas no buscaba necesariamente dicha vinculación. 

Las politicas se manifestaron principalmente en la 

disminución, a través de los subsidios, de los costos de 

producción de los fabricantes de la maquinaria agricola; asi 

como, en el control de los precios de adquisición por el 

empresario agropecuario; 

financiamiento para la 

Algunos investigadores 

adem(ls, se otorgaron subsidios al 

compra por la gente del campo. 

opinan que la 1eceslda1l de conceder 

subsidios, por un lado al fabricante en relación a sus costos 

de producción y por la otra, en función a la adquisición de 
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maquinaria agropecuaria, ha consistido en mantener 

internamente los precios de garantia de productos bAsicos por 

abajo de los precios internacionales y puedan ser comprados 

estos productos por el consumidor nacional; pero por un lado, 

a afectado en términos reales al campesino y favorecido a la 

burguesia urbana, pagando salarios para que aparentemente se 

les permita consumir dichos productos agricolas; por la otra, 

quiénes compran la maquinaria agricola son aquellos que 

generalmente no cosechan los productos bAsicos sino otros 1 

por lo tanto no les afecta los precios de garantia. Asi 

tenernos que " ... los precios agrkolas de garantla se ban 1antenido por abajo de Jos precios 

internacionales r asl el productor nacional ha estado desprotegido en equivalentes de • s.o 1 hasta • 

40.0 1 en co1paracicln coa el 1ercado eiterno." ~ Es importante destacar que 

entre 1970 y 1983 el indice de precios de los tractores 

agricolas se mantuvieron con un menor crecimiento que el 

indice de precios de los granos bAsicos, a pesar de que en 

los afies de 1976 a 1978 por causa de la devaluación del peso, 

sus piezas que le integran son de importación; esta situación 

manifiesta el favoritismo a la burguesia rural, tal y corno la 

sostienen algunos que se basan en estos datos aduciendo que 

".,.permiten afirmar que en los 12 llltimos años la 

relación de los precios agrJ.colas con los de 

tractores ha sido favorable para la actividad 

agrJ.cola en el largo plazo, pese a retrocesos 

per ióclicos." !}!/ (Ver Cuadro No. l.) 

22 OIGAIIUCIOI de las laclones Unidas para el Desarrollo Industrial; Op. Cit.¡ p. 49 
23 01cmnc101 de las laclom Uoidas para el Desarrollo l!!dastrial; Op. Cit.; p. to 
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Por su parte, la asignación de los recursos financieros 

siempre se ligó con la situación general del pais y por lo 

tanto, con el PIB sectorial; asi tenemos por caso que el 

otorgamiento de los créditos de avio (para la compra de 

maquinaria) al sector primario presentaron decrementos en los 

anos de mayores devaluaciones del peso, tales como entre 1970 

y 1975, asi también entre 1978 y 1984; como situación 

particular, ademAs, los créditos presentaron disminuciones en 

1976 y 1982 como resultado de los esfuerzos par frenar la 

inflación y reducir el déficit fiscal. 

Como ayuda a la compra de bienes de capital el costo de 

finapciamiento se mantuvo protegido, es decir para la 

adquisición de maquinaria el interés de los créditos para la 

compra de maquinaria se mantuvo a tasa subsidiadas inferiores 

al 13.0 % anual hasta 1981, a pesar de la alta inflación; a 

partir de ese ano, la tasa de interés para el crédito no fue 

mAs allá del 37.0 % cuando la tasa de inflación era del 80.0 

%; y, la aportación del financiamiento bancario fue erogado 

principalmente por el gobierno federal a través del Banco de 

Crédito Rural s. A. y a raiz de la nacionalización de la 

banca por el resto de las asociaciones de crédito. Por lo 

tanto, es posible afirmar que la producción agropecuaria de 

la burguesia rural también ha sido apoyada mediante un 

auxilio creciente del financiamiento subsidiado. 
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El seguro agricola es un apoyo mAs a la burguesia rural 

que mediante seguros agropecuarios con subsidios se le han 

otorgado; su importancia radica en la demanda de maquinaria 

en las épocas de riesgo por siniestros que le afecten en el 

gasto de operación y en la inversión, antes de la cosecha; 

ésto ha traido como consecuencia que " ... el seguro agrlcola ha coatribuido 

a eiteuder el aso de iasutos 1 bieaes de capital 1 as! a elerar so dmada. " ~ 

ZI OIG!lllJCIDI de las lac!oies Olidas para el Desarrollo Ildastrlal; Op. Clt.; p. 51 
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III. 3. EVOWCIOB DE LA JlECJlBIZACIOB 

La mecanización agricola de México se manifiesta 

primordialmente en la fuerza automotriz de tracción mecánica, 

la cual interviene en la mayoria de las actividades 

agropecuarias; por lo tanto, el nümero existente de ellos es 

bastante revelador para la consideración del grado de 

mecanización que existe actualmente, asi como quiénes la 

detentan • En los 1U timos al\os, la cantidad de tractores 

agricolas tienen aproximadamente una tasa media de incremento 

anual en el orden del 4.7 %, hasta alcanzar una cifra de 169 

mil 841 unidades en 1983, mientras que para 1984 descendió a 

154 mil 74 unidades; y que han sido producidas por un nümero 

pequel\o de empresas, cada una con particularidades que las 

diferencian en cuanto origen nacional o internacional, 

capacidad de producción, marca y tipo de tractores, caballos 

de fuerza dotados, etc. 

En conformidad con los datos para las existencias de 

tractores agricolas de 1983 donde disponian de 169 mil 841 

unidades, tenemos que el 56. 6 % de ellos se ubicaron en la 

región norte (árida y semiárida) del pais, asi como el 30.3 % 

en la templada y el restante 13.1 % en la tropical (pacifico, 

golfo y sureste). sin embargo, la zona norte contiene al 
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39,6 % de la superficie cosechada en el pals, pero al 63.5 % 

de las tierras de riego del territorio nacional y tan sólo al 

31. 3 % de las de temporal en México; en c:ambio, la zona 

templada usufructlla al 28.3 % de la superficl.e cosechada, al 

26.1 % de la de riego y al 29.1 % de las de temporal; y, la 

zona tropical comprende una superficie cosechada mayor que la 

templada, pero menor que la del norte, es decir el 32.1 %, y 

tan sólo detenta al 10. 5 % de la superficie con riego y al 

39. 6 % de los terrenos de temporal, la mayor superficie de 

temporal para la menor superficie cosechada. Por ende, es 

posible darse cuenta del favoritismo que se tiene al norte, 

obviamente manifiesta el indice más bajo en cuanto a densidad 

de tractores, 80 hectáreas por tractor, mientras que en la 

templada existlan 107 hectáreas por unidad y en la tropical 

282 hectáreas por máquina; con una densidad nacional de 115 

hectáreas por tractor (Ver cuadro No. 2.) 

El promedio de hectáreas por tractor en existencia 

parecerla ser ventajoso; sin embargo, es importante 

considerar el uso de los tractores agricolas en función de 

tiempo y superficies trabajadas, el cual tiene un bajo 

rendimiento comparado con los parámetros téoricos; ésto, se 

da en relación a los ingresos proporcionados en su maquila 

que normalmente están por abajo de los costos de operación de 

dicha maquinaria; el Programa Nacional de Tractores Agricolas 

elaborado en el seno del Gabinete Agropecuario sostiene que 

un tractor de 77 caballos de fuerza tuvo una operación 



124 

promedio de un mil 300 horas de uso al afio en una superficie 

de 135 hectAreas, ésto puede representar una viabilidad 

económica, pero nunca una de carActer financiero; agrega 

ademAs, por lo consiguiente el promedio real de tiempo 

utilizado fue de 9 a 10 horas por hectArea, el cual 

representa un indicador muy por bajo del téorico para 

rendimientos de los tractores agr!colas. La explicación 

para los altos costos de operación frente a los bajos 

ingresos se tiene la conclusión de la SPP, la cual indica que 

" ••• los bajos reodl.Jle1tos tleaeo so origeo ea. la alta poteocie de les uoidades de Coerza de tceccióa 

ei celacióa coa les reducidas superficies de la 1a1or!e de las eiplotaciom 1 los tieipos ruertos por 

desplazuieutos, reparacioaes 1 servicios; paralelo e la oecesidad cootloua de los erprmrlos 

propietBiios de raquloaria de buscar demdaates de servicios recaaiiados e1tre merosos proJoctores 

agrlcolas." ~ 

Existen actualmente en el pals, cinco empresas que se 

dedican a fabricar tractores desde 1964, como respuesta a la 

~1 de 101eoto de Iodustclas luevas 1 lecesarias, estas son: John Deere, 

Agromak, Sidena, Fébrica de Tractores Agrícolas e 

International Harvester. 

JOHN DEERE Esta empresa tiene dos plantas en 

Monterrey; su capital social esta estructurado con un 49.0 % 

del Estado, 4 7 . o % con ca pi tal norteamericano y 4 . Ó % de 

empresarios mexicanos; su capacidad le permite producir 2800 

unidades al afio en 240 dias de labores y la ha utilizado de 

15 ORGAIIBACIOI de las laciooes Usidas para el Desarrollo Iodastrlal; Op. Cit.; p. 84 
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la siguiente manera un 79.1 % en 1979, 70.6 % en 1980, 82.2 % 

en 1981, 63.1 % en 1982 y 46.9 % en 1983; produce cuatro 

modelos diferentes. La red de comercialización de esta 

empresa abarca a 66 sociedades en 79 puntos diferentes, 

ademas de 13 centros de servicio y venta de refacciones en 

toda la Repóblica. El equipo y maquinaria que utilizan las 

dos plantas no es tan antigua, aunque pretende proximamente 

renovarla (Ver cuadro No. 3.) 

AGROMAK S • A. Esta, fabrica los tractores Massey 

Ferguson, por lo tanto tiene la autorización de esa marc<: 

para hacer uso de la patente; la integración del capital estt 

compuesto por un 58.0 % nacional y un 42.0 % estadounidense. 

Tiene una planta en Querétaro y otra en Naucalpan; la primeu. 

planta mencionada produce un 90.0 % en tractores agr!colas y 

tan sólo un 10.0 % en tractores industriales, la segunda se 

dedica a la ·producción de los implementos para los tractores 

fabricados; tiene una capacidad de producción de 8 mil 340 

tractores en 240 dias de trabajo y la empleó en 1979 con un 

69.7 %, en 1980 con un 64.7 %, en 1981 con 82.3 %, en 1982 

con 50,1 % y en 1983 con 31.4 %; su equipo y maquinaria tiene 

més o menos el mismo tiempo que la de John Deere y en fecha 

reciente incorporaron algunas mAquinas de control numérico. 

su distribución esté compuesta por 43 comercializadoras con 

sucursales en 95 lugares diferentes. Su situación 

administrativa presenta algunos puntos complejos. por los 
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pasivos ajenos que adquirió cuando se encontraba integrada al 

grupo ALFA (Ver cuadro No. 3.) 

SIDENA Es un organismo pllblico descentralizado que 

fabrica dos tipos de tractores: el tractor Ford en un solo 

modelo que maquila para la empresa Fábrica de Tractores 

Agrlcolas y ensambla otro de marca soviética denominado 

Bielorus que sale al mercado nacional con el nombre de 

sidena. Esta fabrica nació, mediante la adaptación, de una 

pequefia empresa productora de equipo doméstico; tiene una 

capacidad de producción de 4 mil 500 tractores en un lapso de 

240 dlas laborables y la ha empleado de la siguiente manera: 

en 1979 con un 64.8 % para Ford y un 36.5 % para la marca 

Sidena, en 1980 con un 88.5 % para Ford y un 11.6 % para 

Sidena, en 1981 con un 94.8 % en la maquila de Ford y un 31.2 

%.en el ensamble de Sidena, en 1982 mediante un 90.7 % (Ford) 

y un 47. 2 % (Sidena) y en 1983 con un 57 .5 % para la marca 

estadounidense y un 29.5 % para la marca nacional con partes 

soviéticas. Actualmente sus instalaciones son obsoletas, 

principalmente, en la fundición y en las lineas y el montaje, 

además se estima que su reinversión seria de bastante 

denominación; también se considera la posibilidad de fabricar 

un tractor 100.0 % nacional, mediante los disefios elaborados 

por el centro de Investigaciones y Asistencia Técnica de 

Querétaro. La empresa esta conformada por 37 sociedades que 

comercializan no solamente la maquinaria agrlcola ni 
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exclusivamente la marca Sidena, en 57 poblaciones diferentes 

(Ver cuadro No. 3.) 

FABRICA DE TRACTORES AGRICOLAS Por lo tanto, esta 

empresa es mAs bien una cornercializadora, su capital esté 

integrado por un 60.0 % de Nafinsa (nacional) y un 40.0 % de 

la Ford Motor Company {estadounidense); cuenta con una red de 

venta conformada por 40 sociedades establecidas en 80 lugares 

distintos. 

La empresa INTERNATIONAL RARVESTER se retiró del pais en 

1983, pór problemas internos que no le permitieron sortear la 

situación critica del pais; sin embargo, durante el lapso de 

operaciones y de nuestros datos, tenia una capacidad de 

producción de 4 mil 200 unidades, con un empleo del 42.2 % en 

1979, de 65.5 % en 1980, de 67.4 % en 1981, de 39.l % en 1982 

y de 6.2 % en 1983 (Ver Cuadro No. 3.) 

La empresa que mejor utilizó su capacidad instalada en 

la fabricaciOn de tractores agricolas fue sin duda Sidena 

durante la maquila de la mAquina Ford, la cual siempre ocupó 

el primer lugar en utilización de su disponibilidad 

productiva, salvo en 1979 que se Ubicó en el segundo lugar; 

pero, esta empresa también se colocó en el ultimo lugar por 

el mismo concepto (utilización de su capacidad) en el 

ensamble del tractor Sidena, también salvo el afta de 1983, en 
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que recrudeció el problema de Harvester que condujo a su 

retiro del mercado (Ver Cuadro No. 3.) 

Independientemente de que la utilización de la capacidad 

durante el periodo de 1979 a 1982 siempre se presentó hacia 

arriba y una situación diferente en 1983 donde el indice de 

utilización fue hacia abajo para todas 

fabricantes de tractores agricolas; la 

las empresas 

productividad 

manifestó un camino ascendente. Casi Correlativamente al 

incremento del personal ocupado en esta industria dio lugar 

al aumento de la productividad; porque esta ~ltima se 

encontraba por arriba de la primera, es decir que el ritmo de 

contratación de los trabajadores siempre se mantuvo por abajo 

de la tasa de incremento de la producción, permitiendo ademAs 

mayores ingresos brutos por venta de tractores. " ••• De 1970 a 

1981 el personal ocupado por la iudustria creció a uua tm promedio anual de l.l t 1lentras que la de 

los tractores producidos tue de 16.l t 1 la de los Ingresos reales fue de 15.l 1." ~ Por 

lo tanto, si obtenemos los cocientes de las divisiones del 

valor de 1970 y de 1981 entre el n~ero del personal ocupado 

en esos afias, respectivamente, nos permite apreciar que el 

incremento de productividad fue del 11. 6 %, a pesar de que 

1981 fue un afio de menor producción ante el anterior, para la 

industria fabricante de tractores agricolas en general. Es 

importante tornar en consideración para la explicación de la 

productividad, el siguiente hecho: Mientras, los obreros 

contratados fueron a un ritmo de expansión interanual en el 

16 OIC.llll!CIOI de las raciom Unidas para el Desarrollo !adustrial; Up. Cit.; p. lJB 
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orden del 7.7 % entre 1970 y 19Bl; aunque, si se toma en 

consideración el lapso de 1970 a 19BO entonces creció a una 

tasa del 13. 7 % • Y, los empleados de carécter 

administrativo sólo crecieron mediante un indicador del 0.9 % 

en el mismo tiempo de estudio (Ver cuadro No. 4) 

En otro orden de ideas, las ventas de tractores hasta 

19B2 tuvieron un comportamiento correlacionado con la 

busqueda més rentable de la producción, sin tomar en cuenta 

las necesidades técnicas y económicas del campo, por ende se 

plegaban solamente a la situación del mercado; asi, estimaron 

més la conveniencia de producir maquinaria cada vez con mayor 

potencia y ofrecer al publico tractores potentes que los de 

baja potencia, aunque estos ultimes fueran mas asequibles a 

11,lS necesidades del campesino o de la burguesia rural, en 

determinado caso; ademas, los modelos tecnológicos impuestos 

por los norteamericanos asi lo ameritaban, siendo sus 

empresas transnacionales las que reglan al mercado de 

maquinaria agrlcola; por eso es posible afirmar que " •.. la 

producciOa de unidades con altas potencias 7 precios elevados, lo cual es inconveniente con el tamano de 

las e1plotaciones, las necesidades de los cultivos 1ecanizados 1 la capacidad da pago 1 financiera de la 

ia1orla de los productores agropecuarios, en especial de las zonas del sureste, donde existe uu 1a7or 

mgeu factible de manizaciOu." =:!../ Por ejemplo, la marca Masey 

Fergurson registrada por la casa Agromak en primer lugar y la 

marca Ford en segundo lugar presentaron las mayores ventas 

realizadas entre 1970 y 19B3; el tercer lugar lo encontramos 

11 ORGAIU!CIOI de las laciones Unidas para el Desarrollo Industrial; Op. Cit.; p. 335 
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en disputa entre la casas John Deere e International 

Harvester, aunque ésta se apegó a los caprichos del mercado 

sin tanto protagonismo y casi al retiro de sus operaciones en 

México sin inercia, John Deere por su parte, manifestó una 

politica conservadora sin tornar mucho en cuenta las normas 

implementadas, predominando rnAs la venta de implementos 

agricolas que la de tractores; Sidena siempre presentó el 

~ltirno lugar en las ventas y en un principio con baja cuantia 

(Ver cuadro No. 5) 

La producción y la comercialización de los equipos 

adicionales al tractor corno es el caso de las trilladoras se 

cimentó en las marcas de la tracción rnecAnica ya establecida 

en el pais, corno una actividad rnAs a la fabricación y venta 

de ~os tractores. 

tenia en mente 

agricolas y en 

Anteriormente mencionarnos que John Deere 

vender 

segundo 

primordialmente los implementos 

lugar, la comercialización de 

tractores; esta reflexión le llevó a ocupar el primer lugar 

en distribución de trilladoras; en cambio Masey Fergurson e 

International Harvester ofrecieron en menor cuantia los 

implementos; asi corno, se realizaron algunas importaciones de 

trilladoras con marcas Allis Chalrners, Class y Sperry New; 

hay que tornar en cuenta que la capacidad de producción para 

las trilladoras " •.. sora oo potencial de 100 uuidi!des anuales, de la cual se utiliza el 

31.4 1, debido a la actual reducción de la dmuda.· 11 ~; lo cual explica la 

necesidad de su importación (Ver cuadro No. 6) 

zs ORGAJmc101 de las lacioues Uaidas paza el Desarrollo Iudostrfol; op. cit.; p. 355 
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La compra de tractores nacionales es la ll.nica opción 

posible para que el productor mexicano mecanice sus campos¡ 

en consecuencia, se le ha inducido a comprar los tractores 

con elevada potencia a las necesidades de sus predios¡ asi lo 

manifestamos al afirmar que los tractores con un rango de 

potencia de 41 a 79 caballos de fuerza se han ofrecido 

aproximadamente en un 75. o % y como consecuencia, el mayor 

potencial (75 .o % aproximadamente al total de la oferta de 

caballos de fuerza) agregado al campo se originó en este 

rango de caballaje (Ver Cuadros Nos. 7 y 8) 

Por consecuencia, el indice de precios de los tractores 

con una potencia que va de 66 a 85 caballos de fuerza 

presenta los mayores y obviamente por arriba del promedio 

nacional; asi también, seguidos no muy de cerca está. los 

mayores a 86 caballos de fuerza y los menores a 65. Es 

importante mencionar que las mayores alzas se presentaron en 

las situaciones má.s criticas para el pais, ocasionadas entre 

otras causas a las devaluaciones del peso y a los reajustes 

generales de la economia mexicana, como resultado de la 

elevación de las partes y refacciones principalmente las de 

importación (Ver cuadro No. 9) 

Uno de los elementos fundamentales de la producción 

agricola es sin duda la fuerza de tracción que auxilia en las 

labores mas dificiles tales como la remoción del suelo, el 
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combate de las malas hierbas y la cosecha; lo que conduce a 

considerar la necesidad de un apoyo sin importar en un 

momento dado la energia utilizada para su movimiento. La 

existencia de grandes Areas montañosas con diferentes 

cultivos y la escasez de recursos imposibilita la utilización 

de maquinaria movida por tracción mecánica automotriz, lo que 

obliga o. utilizar la fuerza animal para movilizar diversos 

instrumentos como la yunta. Asi también, si muchas veces la 

adquisición de maquinaria de tracción automotriz es 

inaccesible para la gran mayoria de los campesinos, en otras 

la fuerza de tracción animal tampoco es factible adquirirla, 

entonces debiendo utilizar su propia fuerza, la tracción del 

hombre. Sin embargo, la tracción animal es en estos casos 

la mAs recomendable. 

Existe en México grandes posibilidades de mecanizar la 

agricultura campesina a través de la fuerza animal que 

tradicionalmente ha sido subernpleada y menospreciada, de tal 

manera que la tracción animal se ha considerado corno 

denominador de atraso; pero, la inminente falta de recursos y 

la necesidad de producir mAs alimentos obliga a pensar en una 

revolución tecnológica alternativa que se apoye en la 

realidad y fundamentalmente en los recursos actuales del 

campesino. 

La clasificación de los niveles tecnológicos en los 

predios agricolas que realizó la CEPAL tomando corno fuente al 
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censo Nacional Agropecuario de 1970 nos permite mostrar la 

realidad mediante la tabla siguiente, condición que no ha 

variado mucho desde entonces: 

"NIVELES TECNOLOGICOS DE LAS UNIDADES DE PRODUCCION" 

llVILIS !ICIOLOGICOS lo. OllDADIS 

• RIBGO, HBCAlllZ&CIOB ! 
ALTO OSO Di llSOKOS lll6ll 12.5 

• TBllPOR!L, IUCUIZAC!Oi 
! OSO DI PIR!ILIZAiliS 176138 6,9 

• !BKPDRAL, TRACTOR ! 
!UHA Sii FBR!!LIZAKTBS 209 680 8,2 

• TiKPORAL, !U!!! ! SIH 
mm mm 1167 758 57.1 

• TBllPOR!L, Sii !UITA ! 
su mmmm 383 560 15.0 

TOTAL l 557 070 IDO.O 

Fuente: ONU; Bienes de capital e Insumos para la 

Agricultura Mexicana 

El empleo de la tracción animal en México esta tan 

difundida que existen datos censales de 1980 para aseverar 

que ésta, rebasa los 12 millones de hectAreas; es decir, mAs 

de la mitad de la superficie de temporal actualmente abierta 

al cultivo; · asi también el censo Agropecuario de 1970 

contabilizó un inventario 5 millones de animales de trabajo; 

los estudios del Instituto Nacional de Investigaciones 

Agricolas mencionaron la existencia en ese afio, " ... de un 1illóa 100 

1il arados de tracción aailal ea todo el pals, de los cuales el 10.0 1 se concentraba ea el centro de la 
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Repóblica. rn el Pac!lico lorte, por el contrario, la tracción anJ1al es 1enos i1portante, ya IJlle se 

trata de la zona coa 1a1or grado de 1ecaaizaci6n 1atorizada. 11 ~ 

Otras investigaciones como la de Montañez y warman, en 

1985 encontraron que la tracción animal participaba en el 

67.o % de la superficie sembrada con maiz o en el 70.0 % de 

los campesinos que se dedicaban a este grano. En fin, la 

tracción animal reiteramos, es el camino mAs viable para 

iniciar una modificación hacia la tecnologia alternativa. 

Z9 ORGAlll!CIOI de las laclones Unidas para el Desarrollo Industria!; Op. Cit.; p. 318 
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IV. l. DESARROiliJ Y SUBDESARROiliJ 

La realidad siempre serA interpretada en base al 

conjunto de ideas, valores, medios, estrategias y fines; la 

conjugación de estos factores conlleva a una gran orientación 

ideológica; el pensamiento asi, es ideológico. Por lo 

tanto, los conceptos se convierten en puntos de contradicción 

entre los diversos estudiosos de la ciencia, pero no para las 

diversas ramas de la misma; ya que éstas, presentan diversos 

fenómenos independientemente de como se le capte 

ideológicamente para su glosa. 

Los términos Desarrollo y Subdesarrollo tienen una implicación 

ideológica, donde es importante el car6cter aplicado para su 

interpretación. Frecuentemente se define al desarrollo como 

una zona geogr6fica (pais o región) que alcanzó los mejores 

peldafios económicos gracias a los incrementos de producción y 

productividad y el subdesarrollo es solamente entonces, un 

escalón para alcanzar ese m6ximo grado económico. otros en 

cambio, consideran dentro del concierto de las naciones, al 

desarrollo y al subdesarrollo como partes de un mismo 

proceso, el proceso de formación y consolidación del 

capitalismo mundial; donde los paises en desarrollo se sit~an 

en el centro hegemónico de dicho sistema económico y . los 
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paises subdesarrollados; en la periferia de la órbita 

internacional, como pueblos dependientes; es decir, el 

desarrollo como dominador y el subdesarrollo como dominado. 

Asi, unos los paises hegemónicos, concept~an dentro d6 

las teorias cientificas al desarrollo; 

económice. con la idea puesta en el 

como una categoria . 

crecimiento de la 

productividad valorada en función del Producto Nacional Bruto 

con una tasa de crecimiento interanual de tres veces la tasa 

de crecimiento demografico y/o al Ingreso Nacional per 

capitas, sin tomar en cuenta la real distribución de la 

riqueza, con el fin de ampliar las fronteras del poder y no 

perder la forma de vida alcanzada. otros, los paises 

periféricos complementan ésta concepción considerando al 

desarrollo como un vocablo tanto sociológico como económico; 

por ende, la teoria del desarrollo implica para éstos, el 

crecimiento de la productividad medida si, en el Producto 

Nacional Bruto, pero aunado a la distribución mAs equitativa 

del Ingreso Nacional en términos reales y nunca per capita, 

con el propósito de transformar socialmente a sus miembros 

para que vivan mejor. 

En resumen, el desarrollo se ha definido de diferentes 

maneras: unos, basados en los problemas de la formación de 

capital introdujeron la construcción de modelos· 

econométricos, en lugar de dirigir su atención hacia los 

aspectos cualitativos en vez de teorizar ~nicamente sobre los 
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cuantitativos, por lo cual Gastón Berger nef'ialó que 11 ••• una 

teorla del desarrollo que sólo trabaja cou ••riables econó1im es ir realista e in;propiada 11 =.J; 

por su . parte otros investigadores rne1,cionaron que 11 ••• los IOdelos 

de creciliento sólo tima e1 cmta a dos personajes, aborristas e inversionistas, guardando silencio 

sobre los otros" ~; asi también, se indicó que 11 ••• uu desarrollo planificado 

(en la actual circunstancia no puede lograrse da otra iauera) coljlorta una contabilidad social o 

estiiación de los costos sociales" ~; y, finalmente Garvy recordó a los 

economistas de los paises desarrollados en los que se originó 

la teoria del desarrollo que no comprendieron 11 ••• Jo suficiente que 

el desarrollo eco1ó1ico difiere del creciliento econó1ico al suponer un caabio. 11 ~ 

Lo cierto es que el enfoque actual de las teorias de 

desarrollo contienen como algo real, la existencia de 

factores sociales; la óptica unilateral de contemplar sólo 

los elementos económicos esté siendo superada; hoy, se admite 

que los problemas del desarrollo no terminan en los anélisis 

económicos. Por lo consiguiente, el anélisis de los paises 

subdesarrollados requieren para lograr el desarrollo que se 

transformen los hébitos, cambiar los pensamientos, modificar 

la ideologia, eliminar los prejuicios, adoptar conductas y 

modos de vida totalmente diferentes; as! corno, trastocar los 

sistemas tecnológicos impuestos por los favorecidos de la 

riqueza y que lo pregonan generalmente como técnicas 

rnodernizantes. 

BIRGIR Gastón; 'IDciclopedie rmcaise'; ro10 ll, 9,01,lO 
PIRROUl rmcois; 'Lecció• Iaauqural' 
llRDAL Gunnard; •reorla lconóiica 1 Regiones subdesarrolladas•; p. lZ 
GARVl George; 'Desarrollo lconó1ico, capital lomo 1 rstructura social' p. 11 
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Las anteriores consideraciones pretenden resaltar que el 

desarrollo no es un fenómeno económico autónomo que admite 

como soluciones la modernización de la tecnologia aplicada 

~nicamente por un sector de la sociedad; sino que hay 

factores sociales con tecnologias propias quiénes tienen una 

importancia decisiva; en relación con ella, la TecnologJ.a 

Alternativa con fuente en la sociedad misma juega un papel 

indiscutible en el desarrollo, basada en las motivaciones, en 

los habites, en las actitudes y en los sistemas de valores. 

En efecto, a medida que el desarrollo se fue visualizando 

como algo mas que un problema de crecimiento provocado por la 

modernización de la tecnologia, el desarrollo fundamentado en 

la Tecnologia Alternativa adquiere el significado de factor 

que contribuye al mejoramiento social. 

Durante mucho tiempo el desarrollo y la tecnologia 

fueron consideradas como cuestiones paralelas, en pocos casos 

como opuestas; ya que a la tecnologia se le consideraba como 

una cuestión global carente de significado por si misma, 

mientras que al desarrollo se le concebia como una cuestión 

eminentemente practica a nivel de problemas económicos, sin 

conexión con los planes sociales. El desarrollo apunta a 

los aspectos psico - sociales de la Tecnologia Alternativa 

como los aspectos que crean las condiciones previas qui'! 

ayudan a la gente asumir un proceso protagónico en lo~ 

problemas que le conciernen. En este sentido, la relación 
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de la Tecnologia Alternativa con el desarrollo es de 

naturaleza complementaria e integrada; es complementaria en 

cuanto atiende a ciertos factores intangibles y no 

mensurables del desarrollo a nivel de las motivaciones, 

hAbitos, actitudes y sistemas de valores, al mismo tiempo que 

expresa la acción a nivel social; y, es integrada puesto que 

la Tecnologia Alternativa requiere de un proceso intenso de 

educación y movilización desde la base, sólo tiene sentido a 

medida que participa en un proceso rnAs amplio de desarrollo 

económico y social que pueda responder a ese mayor nivel de 

aspiraciones generales, asi corno al aumento de la capacidad 

para resolver problemas y al mayor deseo de conjugar en todo 

aquello que concierne al mejoramiento de la vida. 

El desarrollo al ser social debe requerir que forme 

parte de las actividades políticas de la sociedad corno un 

instrumento: de la técnica social, de la planificación, del 

proceso educativo, de la organización de la sociedad, de la 

implementación de la tecnologla y de los cambios profundos de 

un gobierno que se considere dernocrAtico. 

Por lo tanto, visto el desarrollo corno instrumento 

politice, en cualquiera de las dos formas, se convierte en un 

propósito a buscar; sin embargo, cada una de las clases 

sociales ideológicamente instrurnentarA su estrategia basada 

en cualquiera de las dos formas de conceptuar al vocablo 

desarrollo. A ia burguesla rural le satisface 
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ideológicamente el concepto de desarrollo como el crecimiento 

económico; en cambio, el campesino por su ideologia no podrá. 

concebir al desarrollo en base a los incrementos de la 

producción, sino van acompañados realmente de un mejoramiento 

en la forma de vida de sus comunidades, es decir un 

crecimiento de la producción aparejado a una mejor 

distribución del ingreso. Bajo este contexto, el campo 

mientras presente un incremento en la producción agropecuaria 

de tres veces la tasa demográfica manifestará. un desarrollo, 

segun la ideologia de la burguesia rural; sin embargo, la 

tasa siempre fue menor, aunque la burguesia siempre queria 

lograrla durante el transcurso de 80 afias (periodo post -

revolucionario), pero nunca sucedió asi; la polarización 

social se ac~ntuó, la producción siempre fue de mAs a menos, 

aunque se enriquecieron unos cuanto y cada vez menos, la 

pobreza se extendia cada vez m<l.s, asimismo el deterioro de la 

tierra; la tecnologia al servicio de los poderosos y para 

favorecer a los fuertes no condujo al desarrollo. 

Por lo visto, no existe una sola unidad en cuanto al 

contenido, alcance y finalidades concretas tanto en la teoria 

y como en la pr<l.ctica del desarrollo, tampoco lo hay en 

cuanto a la definición; esta es una realidad pluralista. La 

concepción del desarrollo depende en ultima instancia del 

marco ideológico desde el cual se propicia y realiza la 

practica; por lo tanto, el desarrollo varia segun las 
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concepciones ideológicas inherentes a la pré.ctica del 

desarrollo. 

En México como un pais subdesarrollado satélite del 

mundo capitalista donde el gobierno mantiene un marco 

ideológico ronservador, el desarrollo se concibe como el 

instrumento idóneo para canalizar determinadas inquietudes de 

las clases sociales sumergidas (a través del Programa 

Nacional de Solidaridad PRONASOL, SAM, sistema Nacional 

Alimentario, etc.), con el fin de resol ver algunos de los 

problemas sociales, sin distraer fondos para las inversiones 

de caré.cter productivas; por ende, lo que se pretende es 

disponer de canales que orienten determinadas situaciones 

conflictivas, para evitar las tensiones que perturban el 

funcionamiento del sistema. 11 ••• La participación popular tiene por tiaalldad 

iategrar a la gente para el funciom1ieato ar1oaioso del siste1a, de acuerdo a Io que establece la clase 

dirigente 1 el liderazgo tradicional • 11 ~ 

Los partidos politices de oposición en nuestro pais, 

principalmente los de izquierda que consideran al desarrollo 

como un proceso Beroiucionario - socialista realiza sus actividades en 

función del logro del poder; para lo cual implica como un 

objetivo estratégico, la organización autogestionada de la 

sociedad. 11 ••• La participación popular tieue por finalidad traastorm el orden S!'Cial 

1ediante nn procesa de cr~aclón de poder popular. 11 ~ 

AIDIR Egg rzegniel; 'letodoiogia 1 Pdctlca del Desarrollo de la Comidad'; p. 73 
Ibide1 
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Desde el punto de vista de la Tecnologia Alternativa el 

concepto se conforn1a como un fenómeno Reloraista del desarrollo 

que requiere un proceso de movilización de la gente con la 

finalidad de obtener los bienes y recursos para mejorar su 

situación social, económica y cultural; sin afectar el 

sistema ni oponerse al pals hegemónico, pero si a la clase 

poderosa de los paises subdesarrollados, es decir a la 

burguesia rural. " ••• La participación popular tiene por finalidad aejorar el orden 

social, con la intervención de la aisna gente a través de un proceso en e! cual el pueblo tiene 

posibilidades de negociar con el gobierno aquellos aspectos que interesan su propio bienestar." '!..! 

Nuestra intención no es provocar un cambio del poder y 

por ende del sistema, ni continuar con el favoritismo hacia 

la burguesia, por lo tanto, consideramos que el ünico camino 

posible se encuentra en las reformas de las estrategias para 

la consecución del desarrollo como pais subdesarrollado. 

Hoy, a través del concepto Relor1ista del desarrollo, es la 

ocasión para dar un giro de 180" y modificar las estrategias, 

con aquéllas que permitan transformar paulatinamente a la. 

comunidad rural. Tratando de hacer menos pobres a los 

pobres; transformarles, paso a paso su nivel tecnológico, 

ascender cada vez un peldaño; voltear los ojos a la fecnologla 

Alternativa, iniciando el viaje con la investigación tecnológica 

de los implementos para la tracción animal, ellos, los 

productores con estas caracteristicas conforman el 57.4 % de 

lbide1 
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los productores, as! como financiar al 15.0 % de los que no 

tienen tracciOn animal, asesorarlos y capacitarlos para que 

el 80.6 % que no los utilizan; empleen insumos agropecuarios, 

divulgar y difundir la necesidad de mejorar técnicamente; 

auxiliarlos para transformar sus hogares y comunidades, 

organizarlos para la producciOn y para el cambio de su medio 

ambiente; en fin cambiarlos mentalmente modificandolos 

tecnológica y socialmente con el fin de il'ducir el 

desarrollo, entonces si, un desarrollo rural realmente integral y no 

demagógico. 

El cambio requiere voluntad polltica por parte de los 

politices, principalmente de los visionarios, porque necesita 

también, de una técnica que conduzca al desarrollo, pero a un 

desarrollo apoyado en la Tecnologla Alternativa; por ende, es 

deseable corno importante, la implementaciOn del Extensionismo 

agropecuario con caracterlsticas democrAticas; en toda la 

palabra: el f1te1siolisro Agropecuario. 
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lV. 2. EL EXTENSIONISHO AGROPECUARIO 

entiende como la El Extensionisrno Agropecuario se 

técnica que permite esparcir entre 

conocimientos cientificos idóneos de 

los campesinos, los 

carácter productivo 

agropecuario; a través de un proceso de socialización que 

conduzca la transformación mental del individuo. Es decir, 

el objetivo de la extensión agricola se enfoca al aumento de 

la productividad agropecuaria mediante la aplicación de la 

Tecnologia Alternativa, aunado a la orientación de las 

personas para que tomen desiciones de acuerdo a sus propios 

intereses y a su bienestar; con el propósito de hacerlas 

participes de la sociedad y concientizarlas en la adhesión 

mutua de si mismas y de la comunidad, en pro de una mejor 

manera de vivir y una distribución realmente equitativa de la 

riqueza. 

El Extensionismo Agropecuario como instrumento del 

desarrollo en un pais subdesarrollado, se entiende entonces 

corno un proceso destinado a crear las condiciones de progreso 

económico y social para toda la clase campesina, con la 

participación activa de ésta y de la Tecnologia Alternativa. 

El alcance de la participación popular está en relación 

directa y constante de las formas de pensar, en las 
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concepciones ideológicas y politicas de quiénes fomentan el 

Extensionismo Agropecuario. 

propósitos debe cumplir con 

fundamentales: 

los 

Pero, para 

siguientes 

lograr sus 

lineamientos 

- El objetivo de las actividades se deben 

centrar en las necesidades del campo y de la 

clase campesina 

- La tecnologia implementada como alternativa 

debe ser en consideración por separado a cada 

estrato productivo, con tareas inconexas de 

cada esfera social, sin embargo se requiere 

de una acción concertada para la elaboración 

de los propósitos móltiples 

- El cambio de las actitudes es tan 

importante como las realizaciones materiales; 

el cual debe propiciarse en todos los niveles 

sociales 

- Es imperante la participación de las 

mujeres y de los jóvenes campesinos, en las 

actividades comunitarias de caracter 

económico y social 
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- Las actividades del Extensionismo 

Agropecuario se deben apoyar en la ayuda 

intensa del Estado, por lo cual se hace 

imprescindible la concientización para el 

logro de la voluntad de los poHticos y el 

auxilio de las instituciones educativas a 

nivel primario, 

profesional 

secundario, técnico y 

El Extensionismo Agropecuario es una técnica, una 

practica social y una filosofia al servicio de lu clas0 

campesina. Esta en el plano de lús tres ni veles porque 

requiere un conjunto de reglas o normas practicas y 

sistematizadas, cuyos procedimientos se traducen en acciones 

mediante las cuales se modifican los pensamientos ideológicos 

y las actitudes de la sociedad tanto de los aspectos 

productivos como de los sociales, consideramos que toda 

actividad humana se apoya en el conocimiento cientifico del 

quehacer social y en los marcos teóricos - interpretativos 

que proporcionan las Ciencias Politicas, la Sociologia, la 

Economia, la Pedagogia y la Psicologia Social. 

Se diferencia de otras metodologias sociales por: 

" ••• el objetivo que persigue, su modalidad operativa 1 el nivel en qne tancloaa. " ~ 

AIDIR lgg lzeqaiel; Op, Cit.; p. 69 
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- Por su Objetivo. Caracterizado como la 

motivación del individuo y la necesidad de 

movilización de los recursos institucionales 

a través de la conjugación activa con la 

sociedad y su participación democrAtica 

- Por su lodalidad Operativa. Se considera como una 

acción de la comunidad, no sobre la 

comunidad; por 

acciones de la 

ende, se 

sociedad 

refiere a las 

organizada y la 

coordinación de ella misma; aunque para su 

inicio se requiera de una fuerza exterior 

- Por su 1a1ció1. Se refiere al punto esencüll 

para el cambio que se traduce en la 

modificación del nivel psicosocial, a través 

de un proceso que involucra a diversas Areas 

que permitan la evolución de las 

potencialidades individuales, grupales y 

comunitarias, para mejorar sus condiciones 

existenciales 

Igualmente a todas las técnicas sociales operativas, la 

metodolog!a y prActica del Extensionismo Agropecuario esté. 

configurado por siete Areas, las cuales son: 
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- La Investigación Aplicada de la Tecnolog!a 

Alternativa 

- La Educación de jóvenes y adultos y la 

Capacitación rural 

- La Difusión Agropecuaria a través de medios 

masivos y no masivos de la Comunicación 

- La Asistencia Técnica Agropecuaria en el 

empleo de la •recnolog!a Alternativa, la 

Asistencia Técnica en la comercialización de 

los diversos productos agropecuarios, la 

Asistencia Técnica en la implementación de 

las agroindustrias y la Asistencia Técnica en 

la consecución del financiamiento 

- La Organización de 

la 

los Productores 

Agropecuarios para producción, la 

comercialización de los productos 

agropecuarios, la transformación agro 

industrial, el financiamiento, las 

actividades de injerencia social y la 

participación en la pol!tica agraria 

- El Mejoramiento de las Familias y las 

comunidades Rurales a través de la 
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participación productiva, económica, social, 

deportiva y cultural de los adultos, mujeres 

y jóvenes 

- La Planeación mediante el conocimiento de 

la realidad campesina, la programación de las 

actividades, la acción social de manera 

racional, el control y la evaluación de los 

resultados 

Debe tomarse en cuenta que estas acciones sustantivas en 

si, tienen una menor importancia frente a la forma de 

realizarlas; es decir, " •.. la actiwd coa que se llevan a cabo los proyectos y la 

tocia de eipceader el trabajo es 1~s ilportaute que el coutenido 1aterial de los pro1ectos. " ~ 

INVESTIGACION APLICADA La base del Extensionismo 

Agropecuario radica en este punto, en las actividades 

inherentes a la investigación aplicada para desarrollar la 

Tecnologia Alternativa en México; ya que es la esencia de la 

orientación ideológica para la consecución del desarrollo. 

Quiénes deben encargarse de esta investigación son las 

instituciones gubernamentales; en este caso, a través del 

I1tstituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias (INIFAP), 

de la Productora Nacional de Semillas (PRONASE) y de la 

Productora Nacional de Biológicos Veterinarios (PRONABIVE). 

UDIR lgg lzeqaiel; Op. Cit.; p. 10 
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El desarrollo de la 1'ecnologla Alternativa exige cambios 

en el funcionamiento de dichos or\;anismos que ", .. se traduzcaa ea ua 

auevo circuito de generacióa y traasfereacia de tecnologla." ~ Ya que las 

intenciones actuales del INIFAP consisten en el desarrollo de 

las tecnologlas que incrementen la productividad en un 

sentido netamente económico, por lo tanto se encuentra al 

servicio de la burguesla rural; PRONASE por su lado se 

encarga del mejoramiento de las semillas, pero que puedan ser 

empleadas con el auxilio de la mecanización, por lo tanto se 

encuentra al servicio de la burguesia rural; fj nalrnente, ol 

propósito de PRONABIVE radica en la producción de '.'.:cunas, 

sueros y bacterinas que permitan la inmunización de los 

animales generalmente de las unidades pecuarias de 

caracterlsticas comerciales, por lo tanto se encuentra al 

servicio de la burguesia rural. 

Existen pruebas suficientes de la nula relación directa 

entre la clase campesina y los centro de investigación 

aplicada, ésto, conduce a una nula integración de la 

investigación con el desarrollo; asimismo, el actual 

subsecretario de Polltica Sectorial y concertación de la SARH 

indica quE! " ... el mm ao ba fijado coa claridad sus prioridades de iavestigacióa porque Jos 

propios productores, en forra directa o 1ediaate Jos ezteusionistas, uo ban detioido sus necesidades 

especlticas. " aunque, dicho Subsecretario considera 

actualmente como extensionistas a los técnicos que 

10 GORD1LW de Aada Gastare¡ Op. cit.; p. 811 
JI Ibide1 



152 

proporcionan i:tnicamente Asistencia Técnica. Las 

restructuraciones del INIFAP, PRONASE y PRONABIVE deben 

cimentarse en la relación estrecha entre sus investigadores y 

la clase campesina, donde presenten una mayor participación 

de los usuarios y la determinación clara de sus prioridades. 

Asimismo, el Subsecretario de la SARH menciona en 

relación a sus centros de investigación y producción de 

semillas y biológicos pecuarios que 11 •• • deben centrar sus actividades en 

generar tecnolog!a apropiada, producir y co1crcializar sclillas iejoradas para las zonas teaporaleras con 

agricultura tradicional 1 elaborar aaterial genético adecuado paca las aiccocegianes maiceras y 

trijoleras del centro 1 sur del pa!s. " ~ 

EDUCACION ·y CAPACITACION La Educación conlleva la 

finalidad de preparar a los niftos, jóvenes y adultos para que 

participen activamente en los cambios sociales que deben 

realizarse por la intervención del Extensionismo 

Agropecuario; la Capacitación difiere de la Educación porque 

se refiere al proceso de comunicación mé.s intencionado y 

sistematice que no va solamente a la trasmisión de la 

información de los aspectos tecnológicos, sino que abarca a 

la formación de la persona para que se ayude a si misma; es 

decir / 11 ••• la capacitación es nn proceso para desarrollar al individuo, a través de la 

lnfouaclón 1 transforración de s! 1is10 1 del 1edio en que vive. La educación es 1!s bien nn proceso 

11 Ibide1 
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enfocado hacia la preparación de las personas para su participaciOn futura en la trans!ortaciOn 

social. 11 ~ 

La Educación y la Capacitación son parte integrante de 

los factores que intervienen en el proceso de la 

concientización social; aunque reiteramos, es importante la 

tendencia de la educación y la capacitación, porque podria 

enmascarar la realidad¡ ya que la conciencia es parte de la 

ideologia para el conocimiento de la realidad, asimismo es 

una actitud pero una actitud muy especial y concreta, porque 

" ••• el individuo conoce su rca!idJd y el papel que desespeña dentro de ella." ~ El 

hombre debe entendei: que la realidad ni la m:turalcza no se 

trastocan por si sola, sino que requiere su acción, asl como 

a medida que modifica l.,ii naturaleza él se transforma como 

parte que es de la misma naturaleza; y por lo tanto, las 

necesidades especificas de su producción pueden dar más 

énfasis a los avances de la Tecnologia Alternativa. 

Asi también, la conciencia no se da, sino que se logra 

paulatinamente a través de la confrontación con las 

determinadas problemáticas; por lo tanto, la praxis de 

concientización a la clase campesina debe estar involucrada 

con sus necesidades y sus intereses que recaen como solución 

en la Tecnologia Alternativa.. 

13 muma de Alton; 11rtension 1 capacitncion anrales'; p. 12 
11 smrm de A1to1; op. Cit.; p. is 
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DIFUSION AGROPECUARIA La difusión, aducen los 

especialistas que " ... es un proceso de co1unicación por el cual las ideas, inlouadones 

1 nueras técaicas son tras1itidas a los cMpesinos a través de caules" ::..=..J; interviene 

entonces como cualquier elemento de la comunicación a través 

de los medios masivos o no masivos; la difusión como parte de 

la comunicación no es sólo una acción que lleva a cabo el 

individuo para promover sus ideas, sus pénsamientos y sus 

sentimientos a otros individuos, es una acción que hace 

posible que él pueda vivir en una vinculación estrecha con 

los otros hombres. 

El proceso de la difusión no finaliza en la comunicación 

de un problema, sino en la divulgación de su solución; por 

ende, al ser un elemento de la comunicación utiliza sus 

mismos recursos que pueden ser: emisor, como el transmisor 

del mensaje; codificación, es la traducción de la idea en 

simbolos; mensaje, los simbolos que conforman el contenido de 

la idea a trasmitir; canal, el medio mediante el cual se da a 

conocer el mensaje; receptor quien recibe el mensaje; 

decodificación, es la percepción del mensaje; efecto, la 

reacción que produce el mensaje en el receptor; y, 

retroalimentación, como la respuesta que recibe el emisor del 

mensaje. Es importante también la consideración acerca de 

la tendencia en la difusión, porque a través de ella, puede 

complementarse la educación y la capacitación; la relación 

del emisor con el mensaje, el canal, el receptor y el efecto 

15 scmm de uton; op. Cit.; p. 33 
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porque norma la conducta y por lo tanto orienta sus 

actividades cotidianas. 

Entre las acciones variadas del Extensionismo 

Agropecuario la difusión ocupa un lugar preponderante, ya que 

la introducción de la Tecnologia Alternativa se efectúa 

mediante diversas etapas. 

ASITENCIA TECNICA La Asistencia Técnica a la 

producción es fundamental por ser el punto de partida de los 

aspectos económicos del desarrollo; esté. vinculada 

estrechamente a la investigación aplicada, pues si ésta 

proporciona las soluciones a la producción mediante el 

estudio de la Tecnologia Alternativa, la asistencia se 

refiere a la aplicación en el campo de las diferentes 

técnicas, insumos y equipos implementadas en la Tecnologia 

Alternativa a través de la investigación, as! como el o los 

cultivos a cosechar. 

Para ésto es importante que el Extensionismo 

Agropecuario tome en cuenta la diversificación de las 

unidades productivas. La transformación gradual de cada una 

de las unidades de producción agropecuaria deber6n atravesar 

por diferentes y bien definidas etapas que reflejen su cambio 

paulatino de una · economia de subsistencia a una con 

orientación marcada de producción para el mercado; dicha 

transformación avanza por tres fases distintas cada una de 
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ellas: diversificaci01 de la producción mediante la Tecnologia 

Al terna ti va, especiali:aciOo con aplicación de las Tecnologias 

Alternativa e Intermedia, y la auto1atimion de la producción a 

través de la Tecnologia Intermedia y la modernización de la 

mecanización; pues el crecimiento económico como parte del 

desarrollo se consolida cuando " ..• la graaja debe aecesaria1ente atravesar por 

todas las etapas 1uclonadas, 7a que los ca1bios en el nivel tecao!Ogico, organizaci/Jn 1 adainistracióo 

erigen la adqnislci01 de mvas babllidades. " ~ Esto hace pensar en el 

papel de la Tecnologia Alternativa desarrollada por la 

investigación aplicada y llevada a la producción dentro de su 

diversificación en los cultivos, por los asesores 

agropecuarios, corno la base para la implementación de una 

correcta e idónea Tecnologia Intermedia en la especialización 

productiva que permita la implementación de una mecanización 

que involucre a la productividad, un gran porcentaje de 

productores de la clase campesina. No hay que olvidar 

entonces que la estructura de la unidad agropecuaria estA 

vinculada a las condiciones socio económicas de la región y 

del pais; por lo tanto, " •.. el desarrollo de la granja 7 en consecnencia del sector 

agrfcola e1 su tot.llidad debe ser gradnal 7 ao por vJa de atajos" ~, y debe iniciarse 

desde la tecnologia indigena como una forma de la Tecnologia 

Alternativa. 

La • agricultura de subsistencia conforma el modelo 

preponderante de nuestro pals; en el sistema de cultivos 

U Rlfl Rmau; 'Desarrollo Rural Integrado'; p.IB 
17 !bidl!I 
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predomina un producto agrlcola básico que implica un 

calendario anual con actividades uniformes y una demanda 

global de mano de obra durante el lapso de la cosecha; ante 

esta consideración, la agricultura de subsistencia resulta 

inadecuada si existe como meta el incremento del empleo, ya 

que por su propia naturaleza persiste el subempleo rural; 

mientras que con la diversificación de los cultivos el empleo 

de la mano de obra puede efectuarse durante todo el año, 

asimismo se logrará aumentar la producción; es importante 

mencionar que " ... el papel que ocupa la diversificación a nivel de la granja es crucial para 

UD iacre1eato de la producción r para Ia utilización de la laDO dr. obra. " ~ 

La Asistencia Técnica a la comercialización es 

determinante para obtener el desarrollo rural, aunque la 

distribución depende necesariamente de un complejo sistema de 

soporte institucional, donde juegan un papel preponderante 

organismos tales como CONASUPO, SECOFI, etc. y políticas 

agricolas destinadas a la determinación del regimén agricola, 

principalmente de los precios oficiales y tasas crediticias. 

La Asistencia Técnica de la transformación de los 

productos agropecuarios es importante y complementaria de la 

asesoría a la producción; conlleva una gran orientación de la 

Tecnología Alternativa. La introducción agroindustrial al 

campo cumple con dos funciones primordiales: " ••• esti1uiar el 

proceso de diversiticacióa de la produccióa agr!cola por 1edio de la provisióa de iasu1os T la cceacióa 

18 rl!ff Rama; Op. Cit.; p. 19 
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de un 1ercado para los productos agricolas {1ateria pri1a para su procesariento, una canasta de ali1entos 

perecederos para su co1su10 por obreros iodustriales), por uu lado 1 proporcionar fuentes de e1pleo, por 

el otro." ~ 

La implementación idónea requiere una adaptación de las 

agroindustrias por cada una de las condiciones predominantes 

de las comunidades en donde se establezcan, bajo los tres 

puntos bésicos siguientes: 

- El Parale!islO del nivel tecnológico 

agroindustrial con el que se lleve a cabo en 

la producción agropecuaria; en este caso se 

requiere que el estado industrial de la clase 

campesina se base en la Tecnologia 

Alternativa. El equilibrio " .•. entre las niveles 

tecnológicos eapleados e1 agricultura e industria o servicios coastiture ua 

eleaento esencial del enfoque del desarrollo !ara! Integral 11 ~ 

- La Coapatlbilidad es determinante para la buena 

marcha de las agroindustrias, la cual debe 

llevarse integralmente con todas las éreas de 

la economia; " .•. la lndustrializacl/Jn rora! debe to1ar en 

co1sidemi/J1 nna relacJOn intersectorial adecuada 1 co1patible con los 

reqaeri1le1tos de otros sectores para cada brea en particular" ~ 

11 rrm 1aam; op. Cit.; p. 11 
10 rrm lama; op. cit.; p. 21 
11 Ibidea 
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- La Localización de las agroindustrias es vital 

en función de la cercania de los insumos, 

mano de obra y mercado de sus productos 

El problema de la clase campesina radica además de la 

falta de conocimientos técnicos, en la carencia del crédito 

necesario para la implementación de la Tecnologia Alternativa 

en sus predios 1 ya que tal tecnificación por si mismos les 

resultaria demasiado costosa en consideración de sus 

posibilidades reales (recuerdese que el 80.6 % de los 

productores disponen o no de tracción animal), por lo tanto 

la utilización de las técnicas alternativas en los cultivos 

no parece realizable en el horizonte de sus posibilidades; 

sin embargo, mediante la Asistencia Técnica al financiamiento 

de los campesinos anexados a la intervención estatal, quizá 

mediante la modificación de los objetivos de PRONASOL creando 

programas de Crédito Agr1cola Supervisado, hace factible tal situación. 

El Crédito Agricola Supervisado debe involucrar (sino no 

serla supervisadp) los aspectos técnicos (Tecnologla 

Alternativa), económicos, sociales y educativos; as! como, 

favorecer a los productores de menores ingresos y recursos 

incluidos en la clase campesina. As!, el Crédito Agrlcola 

supervisado " ... puede servir para iejorar Ja situación , o bien puede ayudar para transfouar 

una sltuacióu • " ~ 

zz AIDIR fgg rzequiel; Dp. Cit.; p. 310 
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La Asistencia Técnica al financiamiento comprendida en 

las tareas del Extensionismo Agropecuario, permitira a los 

productores conocer sus " .. . posibilidades, derechos, J11ites 1 condiciones para 

obtener créditos de;tro de los sistem rigentes. Les da l~ posibilidad de decidir si les conriene o un 

crédito." ~ Asimismo, tendera a resolver las necesidades de 

los aumentos necesarios de la producción agropecuaria y 

permitira el acercamiento de los insumos, equipos e 

instrumentos de trabajo y de lo necesario para producir, 

comercializar y transformar los productos agropecuarios. 

ORGANIZACION DE LOS PRODUCTORES AGROPECUARIOS La 

organización fomentada a través del Extensionismo 

Agropecuario debe facilitar el desempefio de las funciones de 

la Educación y la Capacitación; de la Divulgación; de la 

Asistencia Técnica a la producción, comercialización, 

formación de agroindustrias y crédito; al Mejoramiento de las 

Familias y Comunidades Rurales; a la intervención de los. 

productores en la politicas agricola y agraria; y, la 

tenencia de la tierra. 

Es importante que el Extensionismo Agropecuario vuelva 

los ojos hacia el Cooperativis10 como una de las tantas formas de 

organización para la producción primaria y agroindustrial, 

consumo, ahorro y crédito, y la consecución de la captación. 

de los servicios que requieran sus predios agropecuarios y 

comunidades; asi como, a la participación politica a través 

13 SCID!fll de Anton; Op. Cit.; p. gg 
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de partidos en un pluralismo ideológico de la clase 

campesina. 

La integración de los campesinos en cooperativas 

también, 11 ••• pueden aplicarse provechasamte para satisfacer diversas necesidades sociales y 

ecoaó1lcas concretas de las comunidades rurales ... proporcionando tejares viviendas r servicios canezos 1 

favoreciendo la sanidad, la educación y las actividades recreativas. 11 ~ 

MEJORAMIENTO DE LAS FAMILIAS Y LAS COMUNIDAD E!>_ 

RURALES Esta es una acción interinstitucional del 

Estado con la finalidad de proporcionar diversos servicios 

sociales a las familias y a las comunidades; por ln tanto, 

deben obedecer a los proyectos; programas que tiene cada 

dependencia para orientar y acercar a las poblaciones 

servicios de carActer publico, sanitarios, nutricionales, 

viviendas, educación y esparcimiento. Los servicios 

sociales deben presuponer la existencia de otros servicios 

conexos y entrafiar la adopción de otras medidas que permitan 

alcanzar cada uno de los objetivos particulares; bajo este 

esquema el Extensionismo Agropecuario contribuye a 11 ••• Ja 

coordinación de las palltlcas r prograras relativas a las diversas aspectos de la nutrición, en las 

caipos de la agricultura, la sanidad, la easefianza, etc. y constituyen as! parte integrante del 

desarrolla de la comidad. 11 ~ 

14 UDIR lgg fzeq¡¡iel; Op. Cit.; p. 111 
zs AIDlR lgg rzequiel; op. Cit.; p. 328 
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PLANEACION La planeación permite tener una visión clara 

y analitica de la realidad existente en el medio ambiente del 

campesino. Dentro de esta objetividad estan entre otras 

cosas, los deseos de la clase campesina; los problemas 

tecnológicos, económicos y sociales del campo; la situación 

del mercado; el estado de los servicios sociales; y la 

opinión de los especialistas, los ca'llbios que esperan, los 

ideales y las directrices politicas para las éreas rurales. 

La coordinación de la planificación es un factor 

primordial en el proceso de las acciones inherentes al 

Extensionisrno Agropecuario; asi corno, la directriz del 

Extensionisrno Agropecuario este integrada a los programas 

gubernamentales, corno cabeza a la SARH, aunque también deban 

participar con un gran peso especifico los productores de la 

clase campesina, organizados en asociaciones y 

confederaciones; la SARH misma debe coordinar los dernés 

esfuerzos de los distintos sectores p~blicos y sociales; y, 

finalmente debe existir la retroalimentación por parte de 

todos los involucrados en el proceso de planificación 

agropecuaria. La planificación del Extensionisrno 

Agropecuario debe apoyarse necesariamente en las necesidades 

e intereses de ~a clase campesina; ... los sectores ds pobres de las población 

rural son los que ne<!esitan 1!s ateucióa ea los progra1as. " ~ 

26 scmm de Aatoa; op. cit.; p. 1lS 
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Finalmente, es importante considerar a la evaluación 

dentro del proceso de la planificación porque permite 

disponer de un canal de la retroalimentación porque es donde 

recaen las informaciones inherentes a las necesidades de los 

campesinos, el inventario sistemAtico de los recursos y los 

alcances obtenidos mediante el desempeflo del Extensionismo 

Agropecuario. 
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lV. 3. LA TECNOLOGIA JILTERliATIVA 

La Tecnologia Alternativa comprende a las rnéquinas, 

instrumentos y técnicas que contribuyen al desarrollo social, 

no necesariamente económico, él cual nace de los modos de 

producción fundamentados en valores culturales propios, 

relaciones de propiedad particulares, prioridades sociales 

especificas y caracteristicas ecológicas determinadas 

diferentes a los modelos de industrialización y a gran escala 

que han provocado estilos de vida alienados a la 1odernizaci/Jn. 

Por eso, 11 ••• gran parte de la discnsi/Ja acerca de la recoolog!a Alternativa tiende a 

concentrarse sobre aspectos erológicos. 11 ~ Bajo esta visión, la 

implementación de la Tecnologia Alternativa debe descansar 

sobre un uso minirno de energia basada en los recursos no 

renovables que no contaminen al medio ambiente o que no 

representen un peligro a la salud humana y de la comunidad; 

asi corno, recurrir incansablemente a la cooperación de los 

miembros integrantes de las comunidades y no que sirva a la 

dominación del hombre por el hombre o a la competencia entre 

ellos y la naturaleza. 

Asi también, es importante la forma de relación de la 

Tecnologia Alternativa con las necesidades no materiales del 

11 D!ClSOI David; Op. cit.; p.p. 80 a BJ 



165 

hombre y de la sociedad a la que pertenece; con la finalidad 

de evitar la problerné.tica que se adhiere a la producciOn 

modelo de los paises capitalistas desarrollados: en la 

alienación. Adquiere prioridad la necesidad de transformar 

la propiedad de las rué.quinas con un sentido cooperativista, 

ademé.s de aquellos aspectos institucionalizados que expresan 

las relaciones de producción autoritarias del capitalismo de 

las naciones desarrolladas; es decir, " .. . dcbellOs suprilir aquellas 

r!quinas que parecen tratar a los hoobres ca.o 1eros apéndices suros 1 re1plazarlas por otras 1!quiaas 

que el individuo pueda aanejar de un rodo que sea al 1is1a tie1po socialiientc productivo 1 pcrsonal1ente 

realizador. " ~ 

La implementación de las rué.quinas y 

agricolas consideradas como no alienadoras, 

dentro de la clasificación para su uso en 

Alternativa, debe basarse en unidades 

herramientas 

por lo tanto 

la Tecnologia 

productivas 

descentralizadas a pequeña escala, cada una de ellas bajo el 

control y administración de aquellos relacionados con su 

producción, comercialización y transformación agroindustrial 

que se encuentren en la c0rnunidad. 

La Tecnologia Alternativa que se diseñe para una 

sociedad determinada influye necesariamente en la estructura 

productiva y por consiguiente, en sus relaciones de 

producción; tal tecnificación cambia gradualmente entonces a 

la sociedad, una Tecnologia Alternativa para sea aplicada a 

28 Ibide1 
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gran escala 

alternativa: 

requiere de una forma de sociedad también 

la Tecnologia Alternativa conduce a conformar 

una Sociedad Alternativa. La sujección de la tecnologia con 

la forma de sociedad sigue imperando aún, a pesar de no 

desear la transformación social; por lo tanto, ésto convierte 

a la Tecnologia Alternativa en un problema politice y no 

tecnológico. Aquellos politices que no están de acuerdo con 

la evolución social o que por 

impide aceptar los cambios 

consecuencia a la ~·ecnologia 

utópica; pero esto no quiere 

sus intereses de clase les 

sociales, llamaran por 

Alternativa como tecnologia 

expresar que la Tecnologia 

Al terna ti va con " ... los instcu1entos 7 1!quinas descritos sean i1pcacticablcs" ~ 

Para desechar la idea de que la Tecnologia Alternativa 

es utópica repasemos algunas cuestiones importantes: 

El Instituto Nacional de Investigaciones Agricolas en 

coordinación con el Centro de Investigaciones Agricolas y el 

gobierno Británico han realizado algunas investigaciones 

dirigidas al disefio y modificación de algunos equipos, 

herramientas e implementos sencillos de bajo costo y fácil 

operación para que auxilien a los productores de la case 

campesina que manifiesten escasos recursos; éstos consisten 

en: 

29 Ibider 
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- La lultibarra porta herramientas de tracción 

animal, a la que se puede acoplar diversos 

instrumentos para las labores de barbecho, 

surcado, siembra y escarda de los cultivos 

del maiz y del frijol 

- El ruaticultoc sobre un chasis de ruedas para la 

tracción animal, utilizado en las tareas de 

barbecho, rastreo, surcado, siembra y 

escarda; ademas, cuenta de una plataforma 

para la movilización de la carga y un asiento 

montado sobre el chasis; mediante un 

dispositivo se le puede acoplar un arado, 

rastra, cultivadora y la plataforma 

- La Rastra de Discos para uso de la tracción animal 

dispone de dos cuerpos ajustables con seis 

discos cada uno y un asiento sobre ella para 

comodidad del productor 

- La Aspecsoca de Ultcabajo Volurea es una especie de 

carretilla que recibe la energia del operador 

al ser empujada; necesita poca agua y el 

producto se distribuye mucho mejor que las 

tradicionales bombas de mochila 



16B 

- Siste1as de Perforación de Pozos con un tubo de dientes 

cortados e inyección de agua; otro con un 

barreno que se remonta desde una torre 

equipadas con cuerdas y poleas para ser 

bajado y realizar su trabajo 

- La Bo1ba de Ariete aprovecha la energia de las 

caidas de agua, por lo tanto no requiere 

combustible o energia eléctrica 

- La rurblna o rolino de Viento aprovecha la energia 

eólica para extraer agua de los pozos; a la 

cual se le agrega una pequeña bomba sumergida 

- El lotorcultor de Alto Despeje se utiliza en las 

tareas de barbecho, rastreo, surcado, 

siembra, fertilización y escarda del cultivo 

del maiz, trigo, frijol, sorgo y hortalizas; 

ligeramente mAs rApido que una yunta de 

bueyes que permite barbechar una hectArea en 

dos dias aproximadamente. Este modelo puede 

ser accionado con un motor de gasolina 

adaptado para el uso de petróleo, dis':ü o 

gasolina • misma; 

desarrollarse para 

sin 

ser 

embargo, 

empleado 

energéticos menos contaminantes. 

puede 

con 
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Las fuentes de Energia Alterna. 

Enegia solar. El sol es la principal fuente 

de vida, y genera todas las formas de energia 

conocidas. Es el recurso enérgetico mAs 

valioso, menos aprovechada, inagotable de 

energia, siempre disponible y no 

contaminante, gratuito y no daflino, de 

rendimientos decrecientes en costos, en 

virtud de que tanto las celdas fotovoltAicas 

como los paneles para calentamiento van 

siendo cada vez más accesibles. El sol 

presiones tampoco está. expuesto a 

geopoliticas, 

aprovechable 

accesibles. 

corno 

a 

el petróleo, y es 

niveles tecnológicos 

México dispone de un potencial energético a 

partir del sol, ya que en toda la superficie 

de la repóblica el sol esta presente, la 

energia solar es aprovechada en la generación 

de electricidad, en albiomasa como 

catalizador para generar combustibles 

derivados de materia orgánica. 

Energia Eólica. Es generada por la fuerza 

viento. En México el aprovechamiento de 
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este recurso no se ha explotado no obstante 

de disponer ventajosamente de este elemento 

en casi toda la Repüblica. 

En México se aprovecha principalmente 

aunque todavia de forma incipiente para el 

bombeo de agua, aunque ya existen disefios de 

méquinas de viento para generación de 

electricidad a pequefia escala. 

Energia Geotermica. Es decir la energia 

procedente del calor interior de la tierra, 

es otra de las posibilidaqdes viables y sin 

peligros de contaminación. 

Existen grandes reservas subterraneas de 

calor utilizable, que pueden ser extraidas en 

forma de agua caliente y vapor seco, se ha 

empleado para accionar turboalternadores para 

generar energia electrica. 

Biomasa. Toda la vida anial y la del 

hombre, dependen de las plantas, que ·mediante 

la fotosintesis convierten la energia del sol 

en energia quimica que es la energia de los 

alimentos, que esté almacenada en la biomasa 

vegetal. Esta energia residual puede 
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aprovecharse mediante 

procesos, tales como 

gran 

la 

varidad de 

destilación, 

combustión, hidrogasificación, hidrogenación, 

pirolisis, y fermentación anaeróbica. La 

producción de metano es un proceso de bajo 

costo y de gran utilidad para producir gas 

para estufas de cocina. 

Energia Maremotriz. una gran reserva de 

energia la contienen los oceAnos que cubren 

el 70}5 de la superficie de la tierra; lo mAs 

evidente de estA fuerza es la marea que yando 

y viniendo dos veces al dia, mueve millones 

de toneladas de agua por la acción de la 

fuerza de gravedad de la luna y el sol. 

Existen ya algunas centrales de energia 

generada por las mareas; en Francia (Rance) y 

en América del Norte {Passamaquoddy, Maine y 

canada). México: tiene casi 10 mil 

kilómetros de costas, con un potencial de 

producción de energia en espera de ser 

explotado. 

La Tecnologia Alternativa para ser utilizada por la 

clase campesina debe considerar a la tracción animal como 

fuente energética para el movimiento del equipo, mdquinaria e 
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implementos agricolas, por varias razones: es un bien 

doméstico que no se encuentra dependiente al uso de bienes de 

capital importados; la producción y mantenimiento de esta 

fuerza de trabajo para la tracción animal no requiere de 

partes y componentes costosos, aunque los animales deben 

conservarse sanos desde el punto de vista económico; no 

presenta depreciaciones altas, ya que al final de su vida 

lltil son destinados al consumo alimenticio; la alimentación 

de estos animales se realiza frecuentemente a partir de los 

esquilmos y subproductos agricolas, generalmente a un precio 

menor que la gasolina; y, no son contaminantes como los 

energéticos sucedAneos del petróleo. Es digno de mención la 

necesidad de basar la Tecnologia Alternativa en la Tracción 

animal ya que " ..• las nueras tecaologlas introducidas ea los equipos tradicionales asados ea 

el caapo coa tracción aniaal (asl co10 ta1biéu ea otros equipos para 11 econo1la ca1pesina), bar! 1!1 

etlcleate 7 lllltlpllcar4 la operaclou de los aaiaales de trabajo 1 las labores rurales ea uaa porcloa 

sl.11lar al 1ejor11ieato de los 1ls1os equipos 1 a la erteuslóu ea qae se utlliza esa tuerza de 

tracción. " ~ 

Otros descubrimientos trascendentales que la Tecnologia 

Alternativa puede allegarse es la biotecnologia; ésta, por 

sus caracteristicas es posible ser utilizada por las clases 

mAs deprimidas de la sociedad, corno la campesina, basandola 

ademés el sentido no ecológico y no enajenante de la 

modernización; lo cual permitiré la evolución de pequellas 

JD ommmor de las raciones Unidas para el Desarrollo Industrial; op. Cit.; p. 391 
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ejidales, con pocos recursos 

Las agroindustrias también deberAn adoptar la Tecnologia 

Alternativa como consecuencia de su aplicación en la 

producción agropecuaria, con la integración de pequeñas 

unidades productivas a pequeña escala que no contaran con una 

docena m6s de trabajadores, en lugar de considerar esas 

enormes f6bricas que emplean a cientos de empleados, basados 

estos talleres en la división del trabajo para que cada uno 

de ellos realizara una actividad complementaria de otro; de 

tal manera que queden organizados cuando menos en tres 

niveles: " ... a partir de talleres vecinales, en los cuales el trabajo artesanal podrla ser 

desarrollado de nuevo a diversos niveles tecnológicos¡ a partir de pequeñas fabricas con diversidad de 

objetivos capaces de crear toda una serie de productos diferentes con Jastru1eutos flelibles¡ r, a partir 

de fabricas de taiano 1edio a1plia1ente auto1atizadas que estuviesen a nn nivel regional, prodnciendo 

tanto bienes acabados r 1ateriales esteriotipados co10 ele1entos para fabricas r talleres co1unales." 

~ 

Es de vital importancia que la Tecnologia Alternativa 

disponga en general de una organización democrática que se 

encuentre sobre la base de las unidades productivas, donde 

cada unidad, cuente con sus 

capacidad para la negociación 

propios expertos y con una 

de todo aquello que pueda 

ofrecer y ·cooperar con el resto de la sociedad. 

JI D!CISOI David; Op. Cit.; p. 89 



174 

En otro orden de ideas; as! como, la Tecnologia 

Alternativa conduce a una Sociedad Alternativa, as! la 

Tecnologia se dirige hacia el acopio de una Energia 

Alternativa; esta 1Utima, se refiere al nulo o poco uso de 

combustibles de recursos no renovables y al empleo de fuentes 

energéticas como " ... la utilizaciliu directa de emgla solar, su utilizaci/JD iudicecta a 

través del vieato o de Ja euergla bidrhulica, o la utilizaci/Ju de recursos reaovabies tales co10 la 

111dera y el gas 1etauo .•. Ja eaerg!B geotéuica, esto es el calor iuterior de la tierra." ~ 

La energia solar se utiliza normalmente de dos maneras: 

como calor o como fuente de energia eléctrica; la energia 

eólica se utiliza frecuentemente como fuente del movimiento 

mecAnico y almacenadas en bacterias similares a la de los 

automóviles como fuente energética; la energia hidrAulica 

igual que con el viento, puede ser aprovechada para el 

movimiento mecánico y la producción de electricidad; y, el 

gas metano, puede ser aprovechado tanto como la energia 

solar, la eólica y la hidrAulica, es decir para la generación 

de calor, el movimiento mecAnico y la producción de 

electricidad. 

Finalmente, ante las reflexiones expuestas, sólo podemos 

considerar en la factivilidad de la implementación de la 

T~cnologia Alternativa como '~ª ünica estrategia para el 

desarrollo social y económico de nuestro pais, implementada a 

través del Extensionismo Agropecuario; as! como, una ünica y 

31 DIClrlil David; Op. cit.; p. 91 



175 

sólo una estrategia con factibilidades del progreso 

cientifico - tecnológico para la agricultura mexicana. 



CAPITULO QUINTO 
CONCLUSIONES 
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La Revolución Industrial significó una época de grandes 

descubrimientos, de transformación en las ideas y de cambios 

en todos los campos que conformaban la sociedad, tanto en lo 

económico como en lo politice, social, cultural, ideológico. 

Sin embargo, generó también, una nueva actitud ante los 

problemas sociales. Las fuerzas productivas se desarrollaron 

de manera insospechada para mucha gente y correspondiente se 

modificaron las relaciones de producción; la contn1dicr:ión 

capitalista fundwnental adquir!a su completo des en··,' lo; :.'<' 

modificó el proceso de trabajo, expresado en la producción de: 

la plusvalia. Pero, dio lugar a la contradicción entre el 

trabajo y el capital que con la introducción de la maquinaria 

se expulsó a una masa de obreros cuyo traslado a otra;; ramas 

de trabajo, disminuyeron notablemente el salario real. 

Uno de los rasgos pe~~liares de la vida moderna 

posteriores a la revolución industrial y corno consecuencia de 

ella, siempre es necesario algll.n tipo '. de maquinaria para 

realizar casi todos los actos dentro del dominio social. Las 

máquinas son no por el caracter de si misma o por el invento, 

sino por la forma en la cual una clase social la emplea, la 

distribuye y le asigna un papel dentro de la sociedad. Por 

ende, la tecnologia no es neutral porque forma parte de un 

todo social en el que existe una ideolog!a y unos intereses 

politices. 
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El capitalismo del siglo ·xx el alcanzó un desarrollo 

cientifico y tecnológico insospechable; maquinas que realizán 

todo el proceso agricola; en el cual, el campesino se limita 

a apretar un botón y a observar tableros electrónicos 

mientras la maquina corta, procesa y termina la cosecha. 

Pero, por la misma mecanización, la agricultura se encuentra 

subordinada a la industria, como parte de un complejo 

económico y social, y en consecuencia, la ciencia y la 

tecnologia se filtran en el campo, alterando su forma de 

producir. 

Por lo 

cientif ico 

tanto, es vital la 

tecnológica con 

reorientación de caracter 

fines congruentes a las 

necesidades del ser humano. Asi las cosas, es importante 

hacer una diferenciación y una caracterización entre la 

maquinaria moderna respaldada por el desarrollo cientifico -

tecnológica y la maquinaria basada en la Tecnologia 

Alternativa como propuesta de solución a los problemas 

viables, asi como fundamentadas en la realidad concreta y 

objetiva. 

La tecnologia y · por ende la maquinaria agrícola en 

México esta impulsada por la burguesia internacional y 

nacional proimperialista puede arriesgar un proyecto 

científico - tecnológico que asegure la producción para dich.o 

proyecto. Asi, la maquina es puesta ya de antemano con la 
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idea de obtener una producción tal rebase las necesidades de 

un grupo productor en particular, pero que permita disponer 

de productos agricolas comerciales y redituables dejando de 

lado las implicaciones que esto trae consigo. 

La maquinaria agricola moderna penetra al campo como un 

insumo indispensable por parte del inversionista; y, no como 

un elemento cientifico, reflejo del pensamiento humano y 

creador, dententado para el beneficio social. Pierde as!, 

su carácter de beneficiaria universal. 

Cierto es, el proceso cient!fico - tecnológico beneficia 

sólo a la agricultura empresarial, llevandose la mayor parte 

de las ganancias la burguesia extranjera; pero, perjudica a 

la agricultura tradicional con una creciente depauperización 

y descampesinización, desplazando paralelamente a la fuerza 

de trabajo. 

A medida que la Revolución Industrial se propagaba por 

todo el mundo, los inventos y descubrimientos de la 

maquinaria que ayudasen al hombre a realizar su trabajo 

eficientemente, fueron ganando terreno; por su parte, los 

agricultores y los terratenientes con mayores recursos y 

posibilidades adquirieron los primeros adelantos agr!colas. 

No podemos negar que hasta la época de la llamada 

Revolución Verde se presenta la introducción de la tecnologia 
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en el campo mexicano, con definidos intereses econOrnicos 

nacionales e internacionales. 

La mecanizaciOn de la agricultura mexicana va acompafiada 

por una élite que tiene los recursos econOrnicos, politicos y 

cientificos para sustentarla y dictar las poli ticas 

necesarias. La mecanización se realiza mediante una 

subordinación cientif ica tecnolOgica de carActer 

internacional, la cual es receptora de la tecnologia 

desechada por los paises altamente desarrollados. 

Por un lado, las politicas agricolas implementadas por 

diferentes régirnenes politicos que han desfilado por los 

senderos de la historia econOrnica, social y politica de 

México han apoyado siempre a la burguesia rural y sOlo en los 

casos excepcionales cedieron un poco a las demandas de las 

clase campesina; cuando ha sucedido lo contrario, es decir se 

atendieron las satisfacciones de la clase campesina fue 

gracias a las presiones ejercidas sobre el Estado. Por el 

otro, las politicas agrarias ünicamente justificaban el apoyo 

y la dirección de éste a través de normas beneficiaria hacia 

la clase dominante del campo, dejf1ndo de lado al resto, 

mediante la perorata dernagOgica de la oratoria y los 

discursos. En conclusiOn, las politicas del Estado 

dirigidas hacia al campo mexicano han obedecido y obedecen a 

reglas del desarrollo del capitalismo nacional que forma una 

unidad con respecto al desarrollo del capitalismo 
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internacional; es decir, el desarrollo del campo mexicano 

esta supeditado a las necesidades de la burgues!a rural 

proimperialista. 

Ademas, 

implementadas 

las politicas agrarias siempre fueron 

con el fin de aplicar pol!ticas agr!colas, a 

veces de manera velada y en otras, totalmente descubiertas; 

por ello, es posible resumir la historia de las pol!ticas en 

dos momentos concretos como una unidad de las pol!ticas 

agr!cola y agraria. En la primera etapa, la pol!tica 

agraria tenia que responder a esa época concreta 

postrevolucionaria y la pol!tica agr!cola que en nin~n 

momento olvidó y dejo de soslayo las necesidades de la 

burgues!a rural puesto que ella era la base de la 

sustentación de los Presidentes de turno en el poder. En la 

segunda etapa se destacó al inicio una abierta pol!tica 

agr!cola por parte del Estado; la pol!tica agraria como 

buscaba el desarrollo económico del pa!s, a cualquier costo, 

el gobierno solamente en algunas ocasiones y para mantener el 

orden social se inclinó por ella. 

As! también, la investigación en México ha favorecido a 

una clase social rural minoritaria que cuenta con los 

recursos tanto económicos como pol!ticos para crear sus 

propios cuadros de profesionistas de corte capitalista. En 

conclusión, la investigación y la tecnificación agr!colas 

siempre han girado en torno a la práctica de la mecanización, 
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la aplicación de plagicidas, el uso de los herbicidas y el 

tipo de los demAs insumos para que los rendimientos y 

ganancias recaigan en la clase capitalista; por lo tanto, la 

investigación en México responde a las necesidades del 

sistema económico polltico predominante y hacia donde 

quiénes detentan orgullosamente el progreso económico. 

La evolución de las actividades agropecuarias en el 

México de los 1Utimos 50 allos, presenta tres etapas; la 

primera de ellas, se caracterizó por la gran incorporación de 

tiérras y fuerza de trabajo que se suscitó en el lapso 

cArdenista, con lo cual se obtuvo un ligero incremento de la 

producción agrlcola, en general; la sequnda, se manifestó a 

través del establecimiento de extensas superficies de riego 

para la burguesla rural que permitieron la mejor 

productividad, para ese tiempo, de sus cultivos y de sus 

pastos, iniciando ademAs su exportación; en la tercera etapa, 

la producción se estancó, con lo cual se vio en la necesidad 

de importar granos y leche en polvo para el abasto nacional, 

coincide también con el incremento del uso de insumos y de 

maquinaria para la agricultura, situación que perdura hasta 

nuestros dias. 

Actualmente, la superficie dedicada a ·1a agricultura son 

22 millones de hectAreas; se utilizan aproximadamente para el 

riego 4 millones aoo mil hectAreas y para el campo de 

temporal 17 millones 200 mil; el 50. o % de la superficie se 
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considera mecanizable, aproximadamente 11 millones 200 mil 

hectAreas y solamente 6 millones de ellas no podrlan 

mecanizarse porque presentan pendientes mayores al 10.0 %; y, 

del susceptible de mecanización abarca los s millones soo mil 

hectAreas. 

La ganaderia mexicana tiene un papel fundamental por sus 

repercusiones directas en el proceso tecnológico de las 

actividades agropecuarias. La ganaderización de la 

agricultura mexicana fue promovida por la burguesia 

internacional que con sus modelos tecnológicos en la 

ganaderia extensiva trastocó el suelo tropical para el 

cultivo de pastos artificiales; y, copiando los patrones de 

las naciones desarrolladas, provocó que la ganaderia 

extensiva se transformara en una intensiva, utilizando como 

factor determinante, a la industria de alimentos balanceados 

transnacional y al agotamiento de la agricultura. Asi 

ellas, afectan inusitadamente las diferentes cadenas 

alimentarias de México, basada en los granos bAsicos, 

oleaginosas, carne de bovino, carne de puerco, leche y huevo. 

La producción de alimentos balanceados en México tuvo 

inicialmente un efecto favorable sobre la producción 

agric~la; posteriormente se separó paulatinamente del sector 

agropecuario, a medida que la agricultura se estancó y no fue 

posible abastecer las necesidades de producción; por lo 

consiguiente, éstas se tecnificaron de una forma dinAmica, 
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acudiendo a las importaciones crecientes de materias primas 

especificamente dé los Estados Unidos. 

La producciOn tecnificada mundial traducida en la 

especializaciOn y la intensificaciOn de la ganaderla fue la 

respuesta a su necesidad de industrializaciOn acelerada y a 

la b~squeda de mecanismos para fortalecer la hegemonia, en la 

creciente poblaciOn tercer mundista. 

Estados Unidos, !mplemantO para la ganaderia mexicana 

prc)ductora de carne de bovino, la transformaciOn de la 

explotación extensiva caracterizada por el libre pastoreo en 

una producciOn intensiva, mediante un paquete tecnológico 

para animales estabulados. El paquete tecnológico consta 

de: el uso de alimentos balanceados de acuerdo al tipo 

animal y su etapa productiva; prdcticas de manejo basadas en 

la investigaciOn genética (inseminaciOn artificial y 

• trasplante de embriones) con la aplicaciOn de equipo 

especializado; y, el uso de los insumos sanitarios, la 

infraestructura productiva determinada por el empleo de la 

mecanizaciOn y la capacitaciOn técnicá. 

México se encuentra dividido en tres grandes regiones 

ganaderas: la desértica que ocupa el 60. 7 % del pals, la 

templada con el 26.2 % y la tropical con el 13.l % restante. 

La zona desértica del pais se dedica principalmente a la cria 

de becerros para engorda, ella la exporta constantemente a 
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los Estados Unidos, realiza la extracción de sus propios 

hatos pero también de otras regiones como la tropical y la 

templada, asimismo lleva a cabo la engorda de su ganado para 

el abasto de carne; su ganado es generalmente de origen 

europeo en explotaciones intensivas y extensivas; también 

contiene a explotaciones productoras de leche a través de 

sisternas intensificados de la tecnologia; dispone ademAs de 

las granjas porcinas y avlcolas mejor tecnificadas del pals. 

La zona templada contiene la mayoria de las unidades 

especializadas en la producción de leche y a un gran 

porcentaje de porcinos y aves generalmente en explotaciones 

intensivas y tecnificadas. La zona tropical realiza la 

engorda y la explotación de ganado de doble propósito 

predominantemente cebd mediante la producción extensiva, 

aunque lleva a cabo prActicas tecnificadas de mejoramiento de 

sus pastos. 

La situación actual de la ganaderla mexicana es critica 

y el proceso de ganaderización por ende ha concluido; las 

actividades pecuarias ya no participaran con el PIB sectorial 

con el rango acostumbrado, su contribución serA cada vez 

menor~ as! como, no es fAcil precisar que situación es mAs 

grave: sl, la producción !Actea o la comercialización de 

carne de res y puerco; en el primero, se incrementa cada dla 

las 1mpoLtaciones de leche en polvo y su precio sube 

aceleradamente; en el segundo, ya se presentan épocas de 

lmporblción de canales, canales que son elaboradas a partir 
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de los becerros en pie exportados para su finalización; as! 

como, las importaciones acostumbradas como visearas y 

subproductos. 

En los dltimos anos, la cantidad de tractores agrlcolas 

tiene aproximadamente una tasa media de incremento anual en 

el orden del 4.7 %; han sido producidos por un ndmero pequeno 

de empresas, cada una de ellas con particularidades que las 

diferencian en cuanto origen nacional o internacional, 

capacidad de producción, marca y tipo de tractores, caballos 

de 'fuerza dotados, etc. Existen actualmente en el pais, 

cinco empresas que se dedican a fabricar tractores desde 

1964, como respuesta a la Ley de Fomento de Industrias Nuevas 

y Necesarias, estas son: John Deere, Agromak, Sidena, 

Fabrica de Tractores Agricolas e International Harvester. 

El 56. 6 % de los tractores se ubicaron en la región 

norte del pais, as! como el 30. 3 % en la templada y el 

restante 13.1 % en la tropical. sin embargo, la zona norte 

contiene al 39.6 % de la superficie cosechada en el pals, 

pero al 63.S % de las tierras de riego del territorio 

nacional y tan sólo al 31.3 % de las de temporal en México; 

en cambio, la zona templada usufructda al 28.3 % de la 
• superficie cosechada, al 26.l % de la de riego y al 29.1 % de 

las de temporal; y, la zona tropical contiene una superficie 

cosechada mayor que la templada, pero menor que la del norte, 

es decir el 32.l %, y tan sólo detenta al 10.5 % de la 
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superficie con riego y al 39.6 % de los terrenos de temporal, 

la mayor superficie de temporal para la menor superficie 

cosechada. El favoritismo se tiene al norte, obviamente 

manifiesta el indice mas bajo en cuanto a densidad de 

tractores, BO hectareas cosechadas por tractor, mientras que 

en la templada existian 107 hectareas por unidad y en la 

tropical 282 hectareas por maquina; con una densidad nacional 

de 115 hectareas por tractor 

La compra de tractores nacionales no es la ~nica opción 

po~ble para que el productor mexicano mecanice sus campos; 

aunque, se le ha inducido a comprar tractores principalmente 

con una potencia mayor a las necesidades de sus predios; asi 

lo manifestamos al afirmar que los tractores con un rango de 

potencia de 41 a 79 caballos de fuerza se han ofrecido 

f1proximadamente en un 7 5. o % y como consecuencia, es el que 

mayor potencial ha agregado al campo. 

Existe en México grandes posibilidades de mecanizar la 

agricultura campesina a través de la fuerza animal. Ante la 

inminente falta de recursos y la necesidad de producir mas 

alimentos nos obliga a pensar en una revolución Tecnológica 

Alternativa que se apoye en la realidad y fundamentalmente en 

los recursos actuales del campesino. 

El empleo de la tracción animal en México esta muy 

difundida, rebasa los 12 millones de hectAreas; asi también, 
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el Censo Agropecuario de 1970 contabilizó un inventario de 

s millones de animales de trabajo. otras investigaciones 

en 1985 encontraron que la tracción animal participaba en el 

67.0 % de la superficie sembrada con maiz y en el 70.0 % de 

los campesinos que se dedicaban al cultivo de este grano. 

La Tecnologia Alternativa para ser utilizada por la 

clase campesina debe considerar a la tracción animal como 

fuente energética para el movimiento del equipo, maquinaria e 

implementos agricolas, por varias razones: es un bien 

doméstico que no se encuentra dependiente al uso de bienes de 

capital importados; la producción y mantenimiento de esta 

fuerza de tracción animal no requiere de partes y componentes 

costosos, aunque los animales deben conservarse sanos desde 

el punto de vista económico; no presenta depreciaciones 

altas, ya que al final de su vida ütil son destinados al 

consumo alimenticio; la alimentación de estos animales se 

realiza frecuentemente a partir de los esquilmos y 

subproductos agricolas, generalmente a un precio menor que la 

gasolina; y, no son contaminantes como los energéticos 

sucedAneos del petróleo. 

Las agroindustrias también deberAn adoptar la Tecnologia 

Alternativa como consecuencia de su aplicación en la 

producción agropecuaria, con la integración de pequefias 

unidades productivas a pequefia escala que no contaran con una 

docena mAs de trabajadores, en lugar de considerar esas 
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enormes fabricas que emplean a cientos de empleados, basados 

estos talleres en la división del trabajo para que cada uno 

de ellos realizara una actividad complementaria de otro 

Es de vital importancia que la Tecnologia Alternativa 

disponga en general de una organización democrática que se 

encuentre sobre la base de las unidades productivas, donde 

cada unidad, cuente con sus propios expertos y con una 

capacidad para la negociación de todo aquello que pueda 

ofrecer y cooperar con el resto de la sociedad. 

la Tecnologia Alternativa conduce a una Sociedad 

Alternativa, asi la Te_cnologia se dirige hacia el acopio de 

una Energia Alternativa; esta ultima, se refiere al nulo o 

poco uso de combustibles de recursos no renovables y al 

empleo de fuentes energéticas como la utilización directa de 

energia solar, su utilización indirecta a través del viento o 

de la energia hidráulica, o la utilización de recursos 

renovables tales como la madera y el gas metano la; energia 

geotérmica, esto es el calor interior de la tierra. 

La tracción animal reiteramos, es el camino mlis viable 

para implementar una tecnologia alternativa que redunde en 

beneficio del campo y de su desarrollo. 

En otro orden de ideas; los términos Desarrollo y Snbdesarrollo 

tienen una implicación ideológica, donde forman partes de un 
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mismo proceso: el proceso de formación y consolidación del 

capitalismo mundial. Los paises desarrollados se sitüan en 

el centro hegemónico del sistema económico y los paises 

subdesarrollados en la periferia de la órbita internacional, 

como pueblos dependientes; el desarrollo.como dominador y el 

subdesarrollo como dominado. 

Asi, se concepttian al desarrollo como un vocablo tanto 

sociológico corno económico; la teoria implica el crecimiento 

de la productividad medida si, en el Producto Nacional Bruto, 

pero aunado a la distribución más equitativa del Ingreso 

Nacional en términos reales y nunca per capita, con el 

propósito de transformar socialmente a sus miembros para que 

vivan mejor. Y, a medida que el desarrollo se visualiza 

como algo mAs que un problema de crecimiento provocado por la 

moderni~aciOn de la tecnologia, el desarroilo el desarrollo 

social se puede cimentar en la Tecnologia Alternativa. 

En este sentido, la relación de la Tecnologia 

Alternativa con el desarrollo contiene una naturaleza 

complementaria e integrada; es complementaria en cuanto 

atiende a ciertos factores intangibles y no mensurables del 

desarrollo a nivel de las motivaciones, hábitos, actitudes y 

sistemas de valores, al mismo tiempo que expresa la acción a 

nivel social; y, es integrada puesto que la Tecnologia 

Alternativa requiere de un proceso intenso de educación y 

movilización desde la base, sólo tiene sentido a medida que 
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participa en un proceso más amplio de desarrollo económico y 

social que pueda responder a ese mayor nivel de aspiraciones 

generales, asi como al aumento de la capacidad para resolver 

problemas y al mayor deseo de conjugar en todo aquello que 

concierne al mejoramiento de la vida. 

El desarrollo al ser social, debe requerir que forme 

parte de las actividades politicas de la sociedad como un 

instrumento de la técnica social, de la planificación, del 

proceso educativo, de la organización de la sociedad, de la 

implementación de la tecnologia y de los cambios profundos de 

un gobierno que se considere democrático. 

Desde el punto de vista de la Tecnologia Alternativa el 

concepto se conforma como un fenómeno Reformista del 

desarrollo que requiere un proceso de movilización de la 

gente con la finalidad de obtener los bienes y recursos para 

mejorar su situación social, económica y cultural; sin tener 

la intención de afectar al sistema ni oponerse al pais 

hegemónico; pero, si a la clase poderosa de los paises 

subdesarrollados, es decir a la burguesia rural. 

La participación popular tiene por finalidad mejorar el 

orden social, con la intervención de la misma gente a través 

de un proceso en el cual el pueblo tiene posibilidades de 

negociar con el gobierno aquellos aspectos que interesan su 

propio bienestar. 



192 

Hoy, a través del concepto Reformista del desarrollo, es 

la ocasión para dar un giro de 1ao· y modificar las· 

estrategias, con aquellas que permitan transformar 

paulatinamente a la comunidad rural, pero a toda la comunidad 

rural en su conjunto; basta de tratar de engrandecer a los 

grandes; mejor hacer menos pobres a los pobres; transformar a 

la clase campesina su nivel tecnológic~, paso a paso ascender 

cada vez un peldafio; voltear los ojos a la Tecnologla 

Alternativa, iniciando el viaje con la investigación 

tecnológica de los implementos para la tracción animal, 

ellos, los productores con estas caracterlsticas conforman el 

57. 4 % de los productores, as! como financiar al 15. o % de 

los que no tienen tracción animal, asesorar y capacitarlos 

para que el ·ao.6 % que no los utiliza empleen insumos 

agropecuarios, divulgar y difundir la necesidad de mejorar 

técnicamente y auxiliarlos para transformar sus hogares y 

comunidades, organizarlos para la producción y para el cambio 

de su medio ambiente; en fin transfigurarlos mentalmente para 

cambiar tecnológica y socialmente con el fin de inducir el 

desarrollo, entonces si, el desarrollo rural integral. 

El cambio requiere voluntad polltica por 'parte de los 

pollticos, principalmente de los visionarios, porque necesita 

también, de una técnica que conduzca a un desarrollo dentro 

de un pals subdesarrollado como es México; por lo tanto que 

se apoye en la Tecnologla Alternativa, asimismo es deseable 
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como importante, la implementación del Extensionismo 

Agropecuario con caracteristicas democraticas. 

El Extensionismo Agropecuario como instrumento del 

desarrollo en un pais subdesarrollado, se entiende como un 

proceso destinado a crear las condiciones de progreso 

económico y social para toda la clase campesina, con la 

participación activa de ésta, mediante el uso de la 

Tecnologia Alternativa. El alcance de la participación 

popular esta en una relación directa y constante con las 

formas de pensar, en las concepciones ideológicas y politicas 

de quiénes fomentan el Extensionismo Agropecuario. 

Igualmente todas las técnicas operativas, la metodologia 

y la practica del Extensionismo Agropecuario estAn 

configuradas por siete areas, las cuales son: la 

Investigación Aplicada de la Tecnologia Alternativa; la 

Educación de los jovenes y los adultos y la Capacitación 

rural de los productores; la Difusión Agropecuaria a través 

de los Medios Masivos y no Masivos de la Comunicación; las 

Asistencias Técnica Agropecuarias de la Producción, de la 

comercialización, de Agroindustrias y del 'financiamiento; la 

Organización de los Productores Agropecuarios para la 

producción, la comercialización de los productos 

agropecuarios, la transformación agroindustrial, el 

financiamiento, la participación social y en las politicas 

agraria y agricola; el Mejoramiento de las Familias Y las 
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Comunidades Rurales; y, la PlaneaciOn Rural. Debe tomarse 

en cuenta que estas acciones sustantivas en si, tienen una 

menor importancia frente a la forma de realizarlas. 

Finalmente, ante l~s reflexiones expuestas, sOlo podemos 

considerar en la factibilidad de la implementaciOn de la 

Tecnologia Alternativa como una ünica estrategia para el 

desarrollo social y econOrnico de nuestro pais, implementada a 

través del Extensionisrno Agropecuario; as! como, una ünica y 

sOlo una estrategia con posibilidad del progreso cientifico -

tecnolOgico para la agricultura mexicana. 





CUADRO Na. 1. 

INDICES DE PRECIOS DE GRANOS BASICOS 
Y DE 

TRACTORES AGRICOLAS 
(Aiío Base 1970¡ 

1970 1.00 1.00 1.00 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 

1.01 
1.05 
1.31 
1.62 
1.95 
2.53 
3.08 
3.48 
4.0B 
4.48 
5.45 
6.00 

11.40 
f:l.IENTE: SJ.:rJtarla dJ Pn.,_~rllm.:J.:f~.t,11 yPrtt~11pt1J!'f.:i (SPP) 

<.1'!!111n~.:i'"in d.r liJ'!< NtJdL·vitt~ t.l,,id!l'!< p.-iro rl.1 

Dil~.:Jm.1/1'"1 lndu!"tril1/ (LiN/.1/)~J 

• 

0.81 
0.90 
0.91 
0.99 
1.24 
1.65 
2.27 
2.83 
3.14 
4.18 
4.12 
5.73 

10.09 

1.25 
L17. 
1.44" 
1.64 
1.57 
1.53 
1.36 
1.23 
1.30 
1.07 
1.32 
1.05 
1.05 



CUADRO No. 2. 

MECANIZACION POR REGIONES 1983 

TOTAL 169,041 19,478.1 5,018.3 14,469.B 

NORTE 56,124 7,713.2 3,185.0 4,528.2 

TEMPLADA 51,531 5,516.0 1,308.6 4,207.4 

TROPICAL 22,186 6,248.9 524.7 5,724.2 
FUENrt!.: S-cntaría ~Agni:ultul'll.YR•~~Hi:oi:frriul~('SARH) 
(A) Mi/u de Hutárr106 



CUADRO No. 3. 

CAPACIDAD INSTALADA POR PLANTA 
ílfn1dadi::IAÍioJ 

1979 69 .?'~i 64.8'/. 42.2'f 79.1 '~ 
1980 64 70¡~ 88.5o/1 65.5•;, 70.6•;<{ 11.6º/~ 
1981 82.30/q 94.8'/,j 67.4% 82.20/J 31.2% 
1982 50.1º/q 90.7°1' 39.1o/J 63.1•/, 47.2'>'4 
1983 31.4'/ct 57 _50¡, 6.2o;J 46.9•/. 29.50/(1 

Ft.1!!NTE: S•~·uMrf.1 d,: Pr~.,;:1,1m1J:i.fn .1 Pr;.~'l.1Fl'.tn~~ (SPP_,1 

Or9.in1z,11.·h.,n .:J.¡ 1.1~ lv.ii.·h~ni~ Ut!i~il~ p,,,.,, r1l 

i).,¡~.iu1.i//1.1 ln·:i11~tr/ilí (-...iNUDO 



CUADRO Na. 4. 

PERSONAL OCUPADO Y PRODUCCION 
EN LA 

FABRICACION DE TRACTORES AGRICOLAS 

:::::::::::::::::::::: :::::::;:;:;p;E:l'.l:s:~:N:A::i;::::o:<:i:v.:t~:J'i:P:Q;:;:::: ·.·.· ·::<<:>;::f'.f!QD.U.C(;IQN.:;:·::·::::;:::>1 
:::::¡i¡i;.¡:¡s;:;:: :':;:':JOT:AL'::::::: ;::oeRSRO!'i::>t:EMPt:i=Jl()QS: AINIDADES"> .. :VAt;Ofl:<:;.;.':J 

1970 1,6'14 
6691 

955 3,954 352.0 
1971 1,366 556 930 .. 5,076 364.4 
1972 1,947 969 879 6,777 521.4 

1 1973 2,036 1,1271 909 6,646 

1 

479.5 
1974 2,694 1,716 979 7,990 498.6 

1 1975 2,984 1,912 1,072 10,684 731.7 
1976 2,844 1,744 1,100 9,662 768.6 1 
1977 3,044 1,996 1,159 10.946 1 919.1 1 
1976 3,240 2,096 1,144 12,660 1 1,158.1 1 
1979 3,124 2,012 1,112 15,621 1 1,378.5 
1960 3,544 2,192 1,352 16,263 1 557 B 
1981 2,466 1,445 1,021 19,472 1 :458:9 1 .. 

Fl.IENTE: k"ª"ª"n Mu1r:tlti.:J d-. /tl Jndv~tn1.1 A11fom"tr1Z 
('A) Millon1~d1P1$~.:/• 1970 



1970 
1971 
1972 
1973 
197'1 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1990 
1981 
1982 
1983 

CUADRO No. 5. 

VENTAS POR MARCAS DE TRACTORES 

2,014 
2,243 
2,643 
2,576 
2,984 
4,173 
3,788 
4,269 
5,613 
5,818 
5,403 
6,866 
4,185 
2,261 

1,141 
1,231 
1,827 
1,527 \ 
1,9361 
2,051 

2,6601 
3,709 
3,343 
4,150 
5,664 
6,069 
5,803 
3,683 

512 1 
621 

1,259 
1,356 
1,341 
1,562 
1,046 

981 
1,148 
1,795 
2,717 
2,832 
1,638 

262 

287 
981 

1,049 
1,187 
1,690 
2,204 
1,399 / 
1.850 
2,156 
2,215 
1,977 
2,302 
1,767 
1 ,315 

39 
694 
769 
138 
400 

. 1,643 
522 

1,403 
2,123 
1,327 

3,9G4 
5,076 
6,777 
6,646 
7,990 

10,684 
9,662 

10.946 
12,660 
15,621 
16,283 
19,472 
15,516 

8,849 



CUADRO Na. ti. 

VENTAS POR Jv1ARCAS DE TRILLADORAS 

171 99 5 5 
233 42 49 25 13 
252 36 116 115 30 
366 B2 5 169 70 
480 86 1B 139 100 25 
268 11 43 64 115 20 

53 34 50 
Fl.IENTE: S1a1ran'o d1 Fh."!Jf'llmacr6n ,YPn~uput!'h ... {$PP) 



1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 

:::-:-: 

CUADRO No. 7. 

OFERTA DE TRACTORES AGRICOLAS 
POR RANGOS DE POTENCIA 

(1970 - 1903) 

: : ¡::fA:N.Gb s ::óE••:P•btEt~•óik:::·:· 
:::~.o:;;;:~o::::::·.···· ... ·-·-:·.: :::itt.<W::::::::····· " ::eo>::12~::::::: 

302 3!620 32 
474 4,506 96 
482 5,629 566 
463 5,492 691 
35.q 6,540 1,096 

1,091 7,985 1,609 
1,025 7.569 1.068 

408 8,992 1 ,556 
756 1 O,Oll5 1,819 

1,656 11,933 2,032 
522 13,759 2,002 

1,403 15,874 2,195 
2,123 11,979 1A14 
1,327 6,339 1,182 

• 

.·.;.:-: ••;:¡:::;:: . ::1 
::::::::::::::; ::1::::rmiit:I 

1 

3,954 1 

5,071> 1 
6,677 1 
6,646 1 

1 
7,990 

1 10,68q 

1 
9,662 1 1 10,9% 

1 

12.660 ,, 
1ú,621 1 

1 

-16,203 1 
1 

19.~72 1 

151516 1 
9,848 1 



1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 

RIENTE: 

l".I 

CUADRO No. B. 

POTENCLA. TOTAL PRODUCID.'\ 
POR LA OFERTA DE LOS 

TRACTORES AGRICOLAS* 
(Por Rangos de Potencia 1 

11.60 225.90 3.00 
18.40 276.90 8.90 
18.70 354.60 52.60 
17.90 346.40 64.30 
13.40 417.40 106.60 
36.00 505.90 159.30 
32.80 501.30 106.70 
14.40 613.40 159.30 
25.60 605.40 104.20 
49.BO 813.00 206.40 
15.70 945.60 199.40 
42.10 1 ,102.00 218.90 
63.70 853.00 140.BO 

Sr1cr.1t¡jr/o .:!1 p,L.,9"•imd~i6n yPrr1~t1,:u1~0 (SPet..J 
~11izaa1.~n d11 /,;u Nlli:i1.,n11~ Llnidll:1 poJro ,,,,¡ 

Uti~.ur.:i//.:i h1J1J~1r:..il (ONUO/) 
ltli/.1$ rk C&Jbtl//1.~ dtl Fuuza 

240.50 
304.20 
425.90 
428.60 
537.40 
701.20 
640.BO 
787.10 
095.20 

1,069.20 
1,160.70 1 
1,363.00 1 

1,057.50 1 



CUADRO No. 9. 

INDICES DE PRECIOS DE CABALLOS DE FUERZA 
SEGUN RANGOS DE POTENCIA DE TRACTORES 

AGRICOLAS DE PRODUCCION NACIONAL 
(Alío Base 1973) 

:-:-:,:-:-:-·-:::·:·• .. :)}F.fA:Nt~o:s,"'ot '"p:crtENCIA:-:- :- :::'. ::1 ~:? 
:<Ai:ib~U: :::~Q.:;::i;:i¡:;:;:::;:::::::::-:::: ::66.C.:~6.: ::: ·•· 8l>H40 .. ·: . ¡ º-rb112: 
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