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Nota Preliminar. 

En general la política de los programas diri~idos al 

agro favorece la funcidn tradicional del sector 88rícola al 

servicio de otros sectores. 

No es posible creer en la actitud "neutral• de loe pro

yectos tecnoldgicoe que pretenden incrementar loe niveles de 

productividad en el campoi ni en la labor de instituciones 

privadas que pretenden beneficiarlo, llamenae IRBI, CIIDIY'l', 

1undaci6n Rockefeller, Banco da Comercio (Bancomer), o Pun

dacidn Mexicana para el Desarrollo Rural (lMDR).lf 

As!, obsevamoe que las políticas por elloa promovidas 

no fayorecen el cambio social, eino que permiten la repro

ducc16n del orden social dominante. Se controlan mecanismos 

de ueurpaci6n del excedente econdmico, c8Jllbioa en el padrdn 

regional de cultivos, entre otros, a fin de sub~ar a loa 

campeeinoe 7 a eua pueblos perenemente. 

Autores como X.Oa.esa 1 Jenninge han moetrado el caric

ter comprometido de la investigaci6n internacional.g; Loa 

grandes institutos han establecido la pauta científica de o

tros organismos delineando el enfoque de la investigaci6n como 

u.na def1nic16n t4cnica del hambre 1 la pobreza y, por conse

cuencia, el mejoramiento de la producUvidad del cultivador 

privado comercial. 

'}/ Loa primeros apoyando la reYolucidn Yerde, paquetee tec
noldgicos 1 oemillas mejoradas, 1 loa segundos a travde · 
del cr4dito1 •El campo t1111bidn ea nue~tro campo• (publi
cidad de ~ancomer) 1 con una din&nica m'8 directa, en dl 
cuo de la 11DB. 

g/ Oaeea r., Jenninge, •ta naturaleza de la inveetigaci6n 
aocial en la agricultura internacional; el IBBI, CIJIMYT 
Y CIIA•, Trimestre econdmico, 1.a.B.; núm. 196~. 1982 
975 page. 



Bxiste una modalidad de esta dependencia establecida a 

trav's del cr,dito, que tiene que ver con la tormaci6n de 

"grupos solidarios• y "Ejidos colectivos•. Se trata de una 

política mundial apoyada por el Bancb Interamericano de De

sarrollo y el Banco luncial, dirigida a países subdesarrolla.. 

dos; cuyo objetivo ee dar cr6dito ~r!cola a grupos de cam

pesinos (ejidatarios y minitundistae) bajo condiciones de 

estricto control por parte de los prestarnistaa • ..v' 

En l'xico la estrat6gia se realiza por medio de proyectos 

de "desarrollo Qfrr!cola" específicos, 6 indirectamente me

diante fondos otorgados por PIRA, del Bando de l'xico. Y 

como un caso concreto se observa en la dinámica alcanzada 

por la Pundaci6n Mexicana para el Desarrollo Rural. 

Esta institucidn presenta en su ori~en y desarrollo condi

ciones coyunturales bien de!inidas1 el contexto de la cr!

sie &«r!cola 1 de la crísia econdaico-nacional. 

La Pundaci6n se inicia en 1969 y actualmente su labor •• 

extiende a 17 estados de la Repdblica.~ Punciona bajo un 

discurso altru!sta ein lleyar a ser asistencial; en base a 

sus objetivos se plantea la educacidn extra-escolar de adul

tos en el medio rural, tanto en aspectos t'cnicoa, adminis

trativos y de oryanizaci6n, como de apoyo directo e indirec

to en el CW11po financiero en orden a su promocidn socioeco

ndmica.21 

JI Es una política instrumentada a nivel internacional por 
el capital monopolista de loe países industrializados, 
cuyas categorias refieren a loe "grupos solidarios•. Y 
date de la decada de los 70's, 

~ Aparece ligada a or~aniamoe cdpula de la bur~esía na
cional: - Consejo Coordinador Empresarial, C,C.E,, y la 
Cnnfederaci6n Nacional de la República Mexicana, COPARMEX 
mediante eu apoyo político. 

2J "PMDR, eetatutoe", M~xico, 1970. 
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La política 91!rÍcola de ~a PMDR ee define en t~rminoe 

asietencialea como el de lograr una mayor capacidad pro

ductora en el sector agropecuario, a fin de reducir el rit

mo de crecimiento de loe precios de loe alimentos y materias 

primas para la induetria y evitar así contlictoe sociales. 

La Pundaci6n cumple funciones econ6micBB, ideol6gicae 1 

políticas eepecí!icae. 

Dentro de lae primeras, la PMDR y en su caso específico 

eue oficinas establecidas en la RepÚblica llamadas centrales, 

han funcionado como organismos intermediarios del capital 

financiero e industrial. 

En el aspecto ideol6gico, favorece la dieposic16n del 

campesino a sus políticas, esto ea apoyar programas fami

liares 1 su vinculaci6n a eistemae de educaci6n, medioe de 

comunicacidn que favorecen la presencia de mecanismos ideo-

16gi.cos de aceptaoidn del sistemas el nacionalismo 1 neceei

dadee creadas. 

Y en el aepecto político, su funci6n asistencial se plan

tea como Wl ejemplo de loa costos que el capitalismo produ

ce para fines políticos a !in de mantener la estabilidad 

social. 



~otaa metodol&gicae sobre el estudio. 

La descripción de la Pundución Mexicana para el Desa

rrollo Hura1 se ha definido como el objeto de eetudio del 

prebente tr&bajo. Eatudi~r su orpanización y políticas des

tinadas al ~ro, úbi como delimitar las funciones de una de 

las centrales con las oue onera: La "entral de Serviciosc.de 

Desarrollo del Estado de México. 

De eetn manera se pretende delinear las tendenci!.e de 

desarrollo rural promovidas por la institución. 

La justificación del tema, la<, explicación del porqué 

la labor de la PMDR se considera relevante como objeto de e~ 

tudio de la presente iovestiración, SE halla en el hecho de 

que no es una acción aislada, ya que directa o indirectamen

te viene siendo reepaldadr. por la burguesía nacional y por el 

mismo Estado a través de al,rrunos &rvanoa p.ubernamentales. 

Actualmente la dinámica de la Pundación se ha extendi

do a 17 estados de la República, mediante la labor de sus Jl 

centrales, l~ cual implica la aceptaci~n que su política he. 

ido encontrRnño. Su acción se dirige a participar en el dest1 

no del camnesino antP el desarrollo capitalista. Bajo esta po

lítica ea muy probable que los grupos promovidos se verán obl.! 

g~dos a aliarse al capital privF.do para satisfacer sus intere

ses y no el inter6s pdblico. 

Si bien reconocemos, y esto es muy imnortante, que aun 

cuando la actividad de la FMDR es insignificante ant,tlas dim_!n 

siones de la problemática nacional, no por ello se inVhlida 

la importancia anteriorm~nte referida. 



Sabemos además nuP existen otras áreae ouf· atraen con más 

fuerza l& atenci6n del empresário y que no es precisamente 

el destino del camneaino, o el inter~a núblico, lo que más le 

procupa. No obstante ea importante debido a la funitiSn tra

dicional abignada al agro y por el hecho de que en ~poca de 

cristo el "conflicto social" se agudiza. 

Límites de la investigaci6n. 

A fin de situar el presente trabajo ee necesário d~ 

cir que el estudio de la PMDR comprende el periodo de 1970-82. 

Lapso que coincide con el origen de la Pundaci6n y eu funci_2 

namiento durante dos periodos preaidencial·ea. Doce af'los de 

actividad que corresponden a políticas econ6micas específicas 

y a partir de las cuales se puede tener una idea más o menos 

clara de la funci6n desempeHada, tendencias y cambios aue su 

actividad ha generado. 
y 

La inveati~ación ha requerido de informaci6n leve.n

tl:ldH a dos nivelesr informacicSn do<:'umentEil e informacicSn de 

campo. La informaci6n documental compl't'nde: informaci6n bibl!.o 

gráfica, hemeropráfica 1 de documentos institucionales( arch1 

vo, boletines, estatutos, pro~rrunas, informes anuales 1 eeme~ 

trales, etcdtera). 

La informaci6n de campo se obtuvo a trav~e de entrevistas a 

informan.tea clave. a nivel FMDH, centrales, Conee jo Coordin.!! 

1/ El periodo de le prohlemdtica agraria: lq7C-82 en el a11ro 
mexicano. Concretamente en lot- aexeniot: de Luis Echeverria, 
l<J?0-76. y de J. ',ónez ~ortillo, 1976-82. 



-6-

dor Empresarial, COPARIEX y otroe organismos emprellarialee 

(USEM, UNHt, CNG, CONCANACO; CONCAMIN, A•H, SAHH); particiP,! 

ción en eventos de la institución, obaervaci&n no eetructur~ 

da y cuestionarios aplicados a grupos de la Central del Eet~ 

do de México, SEDEMEX. 

En el caso de esta central se han considerado lee cara~ 

ter!eticaa socioecon6micaa de la zona, región noroeste del 

Estado de México, Se ha recurrido a informantes clave, info.r 

mación estadística , memorias, informes, inf,irmación sobre 

componentee sociales, información eobre créditos, producción 

comercializaci&n, análisis de operaciones y finalmente UIB 

aproximaci&n máe directa mediante cuestionarios aplicados a 

una muestra de diez grupos "campesinos" de la región, los -

cuales son de los grupos fundadores. 

Pinalmenta es importante agregar que hubo varios iroble

maa que tuvimos que enfrentar, como es le cent:rel izacicSn de 

la información y su registro en la lundación o en la Central; 

la falta de datos respecto a algunos afios sobre todo loe pri

meros de su funcionamiento. Y aue por el hecho de srr un est,!1 

dio individual no se ha podido profundizar más en el análisis. 

Objeti•os de la investipación. 

Como objetivo general del trabajo se pretende fundamen-

tar la pertinencia de nuestras hipótesis; esto ea 9 ademáe de 

caracterizar a la PllDH, observando para esto las relaciones 

de producción promovidas entre loa 1rrupoe rurales, entre el _ 

productor.y eua mediob de pr0ducci6n, encon~rar los elementos 



que nos per:nitan definir su participaci6n dentro del sistema 

capitalista y al mismo tiempo plantear mayores juicioe sobre 

la actuaci6n de la clase burguesa en léxico, como marco para 

un futuro estudio. 

Las relaciones que tienen lugar entre las centJal.es y los Rru

pos nos permitirán analizar'el grado de dependencia en rela-

cidn al capital y loa mecanismos que permitan a las ceitrales 

y a la FMDR el control sobre el proceso productivo. 

Hip6tesis de trabajo. 

l. La iund1ci6~ ~exicana pal"'Q el desarrollo rural pretende 

resolver dentro de su política agraria problemas de produc

oidn y productividad, favoreciendo a trav~s del uso de tecn~ 

lo~!a en loe distintos proyectos, la concentraci6n de loe m~dioe 

de producci6n. 

2. Los gastos generados por loe proyectos apoyados por la PMDR 

se constituyen en gastos que favorecen la estabilidad social. 

Así el capital constante ee plantea como la variable indepen

diente que apoyar4 las polítieas agr!colae. 

~. A travie de la conservacidn de la estructura agraria, al 

trabajar con fol"!laa de or~anizaci6n colectiva, se promueve la 

proletarizaci6n a ra!a de la tendencia a la diferenciaci6n 

econdmica de loe miembros del ~ru~o. La fmDR representa rela-

cionee de dominacidn industrial sobre formas rurales no ca pi-

talietae, o en tran.eioi6n, que promueve la separacidn del 

productor directo de sus medios de produooi6n. 

4. ~as pol!tioae crediticias se constituyen en el mecaniano 

de participaci6n en el destino del 0EU11peeinado. 



Esquema de clases sociales. 

Como marco interpretativo de nuestro estudio utilizaremos 

el siguiente esquema de claeee. Está basado en la clasifica

cidn de la bur~ueeía rural, elaborada por Roger Bartra, 1 la 

de Francisco Lerda sobre la clase explotada en el cnmpo. A 

pesar de ser un esquema híbrido, esta claaificaci6n responde 

a dos criterios: la participaci&n por actividad del sector 

social y la principal fuente de in~resos para satisfacer los 

requerimientos materiales para su reproducci6n individual y 

familiar.y 

Esquema de clases sociales: Burguesía 
terrateniente 

Gran Bur~uesía a,:raria Bur~uesía 
~ro-comercial 

Burguee!a rural 
(fracciones) Mediana burguesía 

agraria. 

Burguesía comercial 
rural. 

Burocracia rural. 

Proletarios con tierra, 

PegueHos productores directos. 

Burguesía Agro
industrial. 

Boger Bartra, "Estructura Elt'raria y clases sociales en 
M~xico", S~rie popular EHA/, Instituto de Inveattgacio-
nes socialee de la UNAll, 5a. ed. 1980, 163-169 p.p. y 
Francisco Lerda, "Acerca de la diferenciaci6n social en 
los ejidos y comunidades agrarias", Cuaderno del CIES, 
Serie de Investipaci6n No. 31 UNAM, Pac. de Economía, 
M~xico, D.P., 1979. 



,.;:.9_ 

Dentro de la gran burguee!a so consideran tree fracciones: 

La bur~es!a terratenientes ha gestado ou capital a trav4e 
de varias ~eneracionee dedicadas a la e¡:ricultura; baoa su 
poder no s6lo en la acumulaci6n de capital sino tambi4n, en 
la posesión de .la tierra, heredando vicios del capitalismo. 

La burgues!a apro-comercial y agro-industrial• el origen de 
su capital ha sido el comercio o la industria, o bien pro
cede directa o indirectamente de las altaa finanzas. Sus 
ganancias proceden de una combinación de actividades comer
ciales e industriales con la BBricultura, controlan la co
mercializaci6n y son al mismo tiempo financiadorae de la 
producci6n. Sirven como lazo con la bur~ues!a industrial 
para 4eta entrar al sector. 

La mediana burgues!a agrarias ha surgido recientemente collD 
producto de la reforma agraria¡ forman el grupo antipoe 
campesinos ooomodadoe que· lograron aburguesarse. 

La burguesía comercial rurals tiene una relaci6n de tipo 
parasitário con' la agricultura, ee alimenta más de la mi
seria 7 de la ruina del campesino. Se trata del simple c o
mercio intermediario entre la agricultura y la industria, 
gracias al crecimiento del mercado interno. 

La burocracia rural o burgues!a eero-pol!tica1 loe altos 
cargos políticos, administrativos o t6oniooe. Loe diputadoo 
locales y federales de las zonas rurales, loe presidentes 
de municipios importantes, loe presidentes regionales del 
partido oficial (PRI), loa altos funcionarios y t4cnicos 
de la Secretaría de recursos hidráulicos (SARH), de Hacien
da, del departamento de asuntos agrarios, algunos comisa
riados ejidalee, loe jefes de zonas militares, los agentes 
del Miniet4rio Público, jueces, eto. 

Proletarios con tierras quienes obtienen de su parcela in
gresos que e6lo lee alcanza para, en el mejor de loa caeos, 
subsistir medio afio. 

!egueftoe productores directoaa quienes deben trabajar per
aonalmente la tierra, aunque al~oe puedan emplear oca
sionalmente un trabajador asalariado. Sin embargo, ni ee 
puede desprender del trabajo directo, ni pueden, mde que 
circunstancialmente, contratar trabajadores asalariados. 
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Podemos encontrar en los enálieie clásicos categor!9s 

que permiten analizar el desarrollo del capitalismo en la 

agricultura, conservando el aspecto esencial del cual se 

habla: formas transcicionalee, capital{smo tardío, obeta

culo para la delimitaci6n de lae clases sociales, cambioe 

en la estructura a,raria, separacidn del productor directo 

de sus medios de producci6n, concentracidn, asalariadoe, 

papel del mercado interno, renta del suelo, entre otras. 

Y ver como ee articulan a partir de las siguientes varia

bles e indicadores: 

Variables Indicad9rea 

Capital Invertido Proporcidn entre el ca pi tal va
riable 1 el capital constante. 
Gastos en bonos, insumos máq. 

Concentraci6n de los •· de P. Control sobre las etapas del 
proceso productivo. 

Tipo de cultivo Tiempo total de ocupaci6n, em
pleo de P. de T. asala~iada 

en las etapas. 
Intensificaci6n de la prod. Se explota, la intensidad, de 

qu~ modo, con qu,, No. de asa
lariados permanentes, estacio
narios. 

Tenencia de la tierra Acaparamiento, usufructo. 

Destino de la producci6n. Autoconsumo, mercado, canales 
de distribucidn. 

Puentes de ingresos Principal fuente, fuentes se
cundarias. 

Lae variables anteriormente mencionadas estan en relaci6n 

directa con las condiciones estructurales e hiet6ricaa en 

que aparecen. Por eso se han presentado en la agricultura 

vías como: la evolucidn de formas hasta llegar a la renta ca

pitalista, la diferenciaci6n de loe productores a partir de 

su concurrencia en el mercado interno, relaciones de domina

ci6n industrial sobre formas rurales no capitalistas o pre
capitalistaa y la concentracidn vertical de grupos de pro

piedades camnesinae medias, 



M.1.1 Las pol!tioae estatales y la posioi6n empresarial ente 

la problemática del agro. 

El ~atado ha creado pol!ticea difernciadlie a fin de favo

recer el desarrollo rural. Se ha denominado "pol!tica agraria" 

a la que se refiere al reparto y "pol!tica agrícola" a la aue 

ee encarga de la producci6n en eu· sentido de concentraci6n de 

loa recursos pare atender la demanda del mercado. 

La política agrícola se expresa como un conjunto de medi

das econ6micas por parte del Estado: inverei6n directa, finll!l 

ciamiento, regulaci6n de mercados 1 de precios, cartea y sub

sidios f.iecales, inveetigaci6n 7 divulgaci6n Btrícola. 

Entre las inversiones directas ee encuentra en primer lu

,ar lee obras de irrip,aci6n, en donde, se invierte la mayor 

parte del capital agropecuario fijo. Se crean contradicciones 

severas entre loe grupos sociales que participan en la produ~ 

ei6n y entre todos ell~s y la economía nacional e internacio

nal. 

11 financiamiento pÚblico se maneja bajo un criterio ban

cario 1 dá preferencia a laa¡ actividades con más capacidad de 

ofrecer una ganancia sobre la inverei6n. El crddito deatinado 

al financiamiento, regulaci6n de mercados y de precios, car-

gas y subsidios fiscales ee ooneidera un ,asto político. 

Por su parte la política de precios de garantía apoya a 

lSE; ~rendes empreeeo al ofrecerles precios remunerativos pa

ra su ptoduoci6n, al igual que la oreaci6n 1 selecoi6n de te~ 

nolog!a. 

Ea ae! como la pol!tica ar.r!cola agrupa loe intereses COA 

cretoe de grupos poderosos que proponen el desarrollo del na-
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pitalismo en su propio beneficio. Su implementación a partir 

de las instituciones oficiales, decenas de miles de burdcra

tne, mantienen fijo e invariable el objetivo de la políticu 

agrícola. 

En lo que respecte a le política agraria ista ha consi,! 

tido en repartir la tierra o frenar este proceso. Su instru

mento principal es un cuerpo de leyes, decisiones adminietr~ 

tivas y procedimientos ema::-.ados del aparato burocrático. 

La política agraria se enuncia como el producto y la expre-

eidn concreta de Wlú ideolog{a Que favorece la estabilidad 

política del país. 

El Estado ee convierte en factor detenainante de las ?:!!, 

laciones de producción y puede ejercer el control directo"Pa

tronal" sobre el ~rupo de productores más numerosos del país1 

los ejidatarioe y los solicitantes de tierra • 

.l!ar1:1. loa empreaarios egropecuariot;, la facultad del Estado es 

amenaza que lea impide crecer conforme a las normas 414sicas 

del capit.aliemo; pero al mismo tiempo ea privile~io 1 benefi

cio ya oue lea permite usar y reproducir inversiones que ellos 

no hicieron. 

La política agrícola h!dominado a la política egraria,p~ 

se a que la primera se inicia como neutral y técnica, ea decir 

subordinada, y la segunda como ideológica y portadora de un 

proyecto nacional. 

M.1.1.2 La Crisis agrícola. 

A oartir de 1;!65, ln nueva estructura productiva alcBD 

z6 su mdximo desa·rollo e inicio eu deterioro. 
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La dinámica de crecimiento alcanz& nivele oue se tradujeron 

en una })'llarizaci6n creciente, con un sector dominanay PIº 
tegido dedicHdo a productos especulativos. Esta eetruetu~o 

ha eido euetituida y por •l contrario, parece haber eido re

forzada con enormes montos de recursos públicos. 

G6mez vliver en "La cr!aio lll!'ríeola, crisis de 106 camp~ 

einos", mueetr~ a partir de indicadores de productividad Y.!!i

velee de producci6n el retroceso sufrido por este sector a -

partir de 1966: 

................. Jullle.1111 

K 
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., ... .. 
La crisis del sector agropecuario se origina hace mucho tiempo 

1 ea el oroducto a~!cola el que disminuye en forma drdstica. 

Aun cuando las tasas de crecimiento de loe otros sectores tll!! 

bi'n reflejan graves problemas. 

La iaportancia de la crieio agrícola radica en· varios a~pectoa, 

entre loe oue se encuentran los ei~uientee1 

a) La caída del ritmo de crecimiento del producto 
agrícola. 

b) El aumento acelerado de import&cionee a,gricolas. 

c) El aumento del índice geneaal de precios agrí
colas. 
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En cuanto a la balan?.R del aector a~ropecuario se observa que 

baste 1979 las e•portacionee eran mayores al volumen de im-

portacion~s. En loa últimos a~oe la tendencia parece reinver

tirse, como ae puede ver en el cuadro 2: 

icuAoRo& México: balanza del sector manufacturero V del sectOf 1gra. 
pecuario 

11 St'CIDl"'t"ulKl\11'111'0 
(lpor1KllOfWI ............... 
..... 

b1 S.CIDllU'DCJitCl>t"O 

f•00<1K_,.. --...... 

(millones de ddlares) 

,,., ,. "10 ,,,, ,,,. ,.,, ,., ,,,. 

14) ltU 4MO l IMI 2'140 lU.O Jm:JI >• 
1211 70J 1 11171 J ... 1)ti11056611100112029~ 

~· citJ 6211 llH 1llMI Bnl 181 2141.1 
SJ• .... 212 110 •1 ,,,,, ,, •• J611t 

,.llf'Olt• ..... df1U'O'lt9'C..-C:U91•0f"rl 
L:utot•IO..M'("l"'""'""'.c•u•ttr l.U ~ n,.1 J\,O X,: 'Vi frf ¡ frfS 

liurNH. Anua110 d~Cum~1c10 l•tr-11u1. sir. Banco de Mé .. ca 
s : No s."n1hcat1vo 

Entre los círculos t4cnicos y acad,mieos se verbaliz6 la exi~ 

tencia de la criaie agrícola, se inicio el análisis de eus 

causas y ee propusieron soluciones. La mayoría de l~s propue~ 

tas se enmarcaron dentro de la política &F,r!cola y su ob3eti

vo central y prioritario ea obtenP.r un aumento considerable 

del volumen total de le producci6n, para lograr a corto plazo 

una oferta ap,r!cola capaz de cubrir las demandas nacionales 

sin alterar la estructura agraria. 

El modelo propuesto a la crisis plantea una eoluci6n 

t'cnice pa.rA lo cual e. indiepeneable la concentrat'i6n de loe 

recursos y medios de producci6n diaperene, la formaci6n de 

unidadeb de f.'Tbn eecsl.a en lai:, quf'. la inVl!'rsi6n obtenga rend.! 

mientos aceptables. Loe poseedores de rer.ursoe diepereoa eon 

loe campe&ino~ auienes se ronvierten por esto mismo en el ob

jeto de transformaci6n. 



M.l.1.).- El Poro Nacional del Campo, USB'JI, 1978 • 

Bn junio de 1978 se realiz6 un toro en la ciudad de Mon

terrey organizado por la Uni6n Social de Empresarios, USDI, 

para discutir la problemática de la cr!sie agraria; econ6-

micamente una coyuntura más aguda ea e~ contexto en que se 

realiza este "Poro Nacional del Campo•. Bate or~anismo lo

cal, es qui'n junto con la USEJI de Puebla y del D.P., cons

tituye el 6rgano ideoldgico de loe principales grupos eco

ndmicoa del pa!s, encargado de definir, difundir 1 siste

aatizar posiciones, conceptos 7 teoríaa en torno al capita

lismo actual.JI 

Interesa a nuestros objetivos, analizar la posicidn bur

guesa 7 su relacidn en cuanto a laa pol!ticae estatales 1 

al agro. Bn t4rminos pol!ticos se pretende presentar una 

poeici6n homog4nea de clase,gf en su lucha ideol6gica con 

el Estado se manifiesta un desacuerdo en cuanto a pol!ticas, 

promovidas o apoyadas por sectores de la burocracia política, 

generalmente de cardcter popular, que han afectado sus inte

reses o interferido en su acci6n • .J/ 

1:/ Representando al capital monop611co, encabezado por el 
Grupo •onterrey. 

zj •La clase dominante rara vez o nunca ea homog4nea, com
prende una gama m's 6 meros extensa de fracciones, capee, 
estratos, grupos todos cnparticipes en el sistema de do
minaci6n y explotacidn, pero de manera desigual 7 en com
petencia mutua. Kaplan, •Estado 7 Scc.•, 164 p.p • 

.J/ Esta lucha expresa la presencia de una burocrácia polí
tica con poder político y econ6mico y la necesidad de un 
proyecto alternativo por parte de fracciones de la bur
guesía que representan al capital monópdlioo. 



-16-

La USEM se vincula a filosofías de origen religioso, 

principalmente francesas, que no tienen otra finalidad sino 

la de justificar las relaciones de explotacidn generadas en 

el proceso productivo del capitalismo. 

Ea pues el Grupo lonterrey quién act~a como patrocinador 

y anfitridn de loe principales dirigentes de la Burguesía 

Mexicana y de la Burocrdcia política, representados por sus 

organismos cúpula: El Consejo Coordinador Empresarial (CCE), 

y la Confederacidn de la Repdblica Mexicana {COPARMEX),.á/ 

loe representantes de CONCANACO Y CONCAJIIN, Zalllacona y San

tos de Hoyos respectivamente; la CNPP, •arcelino CamarilloJ 

la CNG, Arturo de la Garza; el Centro Bancario de Nuevo Le6n1 

la SRA, la SARH y Banrural, por parte del sector oficial¡ 

adem~s de algunos intelectuales, y de repreeentantea del go

bierno local de Nuevo Ledn.21 

Loe aepectoe centrales que ee tratan de fundamentar en el 

discurso empresarial como alternativas al problema del agro 

son doa1 una ea la organizacidn del agricultor. Se conside· 

ra aue máa aue la eeguridad en la tenencia de la tierra est4 

la empresa como modelo de organizaci6n econdmica, pues el 

agricultor aislado se encuentra en desventaja sea este eji• 

datario, comunero o pequeffo propietario; la otra, la ori•n• 

tacidn del 8'-!rariamo en Mdxico, de un reformismo agrario que 

ya no se acepta, a una organizacidn del campo que refuerza 

el centralismo y la concentracidn del capital. 

Tras los objetivos formales, se hallan loa objetivos rea

les a nivel de clase. Se pretende un cambio estructural sin 

olvidar los eequemas de legitimidad que ha representado la 

Revoluci6n Mexicana. 
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Bn tdl'lllinoe formales se plantea el marco jurídico como el 

principal obst4culo y se considera que •olucionando este pro

blema, además del financiamiento se deberá fomentar la pro

ductividad, el clima dé organizaci6n y la creatividad em

presarial hable.ndoae de •.&«ro-empreea•. 

Se justifica la participaci6n de la bur~ues!a en la direc

ct6n del proyecto sobre el agro mexicanoi diciendo que el 

problema del C811lpo no es sdlo un problema del gobierno. Y 

ea porqu& ee encuentra en la idea que sobre la funcidn del 

mismo ae plantea1 

• ••• La agricultura ea importante, porque provee de ali
mentos, de materias primas a la industria, 1 as!, aunque no 
aea la actividad mayoritaria, ae convierte en una actividad 
básica en muchos sentidos. Tenían raz6n los fisiocratas de 
principios de siglo paeado cuando atirmavan que era la única 
actividad creadora; en efecto, sin negar que las demás ac
tividades producen, ya sea utilidades, ya sea mercanc!asi 
h~ algo intr!nseoamente creador a la agricult11ra, que no 
tienen las demás actividades.•§/ 

Por su parte la posici6n oficial ea más bien de juetiti

cacidn. Se habla de un gran eafuerao de la accidn guber

namental a 
•La extenaidn aer!cola, adem'8 de la tradicional divul

gac16n t4cnica; ee compromete en lae tareae conjuntas de 
organimacidn de productores 1 en la vinculacidn de 'atas con 
el eiatema inetitucional que tiene el pa!a para atender ne
ceaidadee del sector, como eon el cr&dito, el aeguro, las 
semillas mejoradas, loa fertilizantes, etc.•11 

Ba precisamente aquí donde encontrl\lloa el oardcter dual 

1 1111biguo del Estado, de todo Betado. lantiene eu funcidn 

de conciliador de intereaee, que en el caso de 14xico le da 

eu legalidad como representante de la Rovolucidn. Bl Estado 

~ Ambas organisacionee eurgen en momentos de conflicto, 
1929, 1975. 
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como producto y productor de la sociedad, su existencia 

tuacicSn está en úl. tima instancia en relacicSn con la exis 

cia y la si tuacicSn dominante de ciertas clases y fraccio 

cuyos intereses no pueden menos oue reconocer, expresar 

solidar.-1!/ 

Observamos así, como se presentf. contradi toriamente la 8ll 

dad en los trámites de los expedientes agrarios y la sep 

dad en la tenendia de la tierra como una parantía a la pr 

piedad privada y por otro la nroletarizacicSn del campeein 

sin importar el problema de la tenencia,.2/ 

Y tambidn como al seftalar la labor 

parte del Consejo Voordinador Empresarial, el Sr. Sánchez 

jorada afirmava que la PMDR se constituia en pionero en 

to a la iniciativa burguesa de introducir en el campo a 

"empresa" la cual se constituye en la mejor forma de orge.n 

zaci6n del 8/fro. Y oue ante la imposibilidad de sepuir es 

rando lainiciatiVli del Estado, ea a la burguesía a quien c 

rreeponde tomar la iniciativa 1 utilizar loa mecanismos qu 

como unidad mayoritaria tiene. 

2/ En base al esauema de cluses referido en el capítulo 1, 
apr.rtado ilobr• "~aitas:~lleto~OlcS~t:cas ••• ". En est~foro se pr 
aenta la posici6n de la burguesía industrial y financiera 
como la dominante, a travt!s de las exnoaiciones de loe arta-· 
nismo~ cúpula CCE, COPABMEX, la fracoi6n del ~arte, Grupoffo~ 
terrey: el reato de le.a posicione~, se presentan como secunda 
riae, subordinadas R la primera exposici6n burguesa. ~ 

.§/Evaluaci6n del Poro, InF,, RB116n Pern~ndez y Pernández, 190 
pp. La presenciA de la USEM como orpanizador y de elpunos i~ 
telectunles refiere nrecisamente ln funci6n aai~nada por 
Gramci en lb formocidn de ideolo~{nst 1.Pa intepran y ein~ti-
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como producto y prod~ctor de la sociedad, eu exietencia y as 

tuacicSn eetá en última instancia en relacicSn con la existen

cih y la aituacicSn dominante de ciertas clases y fracciones, 

cuyos intereses no pueden menos oue reconocer, expresar y co~ 

sol tdar '_.§/ 

Observamos as{, como Bí preeentf. contradi toriamente la 8'lil.! 

dad en los trl1mites de loe expedientes agrarios y la eeFuri 

dad en la tenendia de la tierra como WlB parantíe a le pro-

piedad privada y por otro la nroletarizacicSn del campesino 

sin importar el problema de la tenencie • .2/ 

Y tambidn como el eeftalar la labor de la l•DB, por 

parte del Consejo Voordinedor Empresarial, el Sr. Sánchez •.!! 

jorade afirmeva que la FMDR se conetituia en pionero en cu~ 

to a la iniciativa burguesa de introducir en el campo a le 

"empresa" la cual se constituye en le mejor fonna de organi

zacicSn del a¡rro. Y oue ante la imposibilidad de ee~uir espe

rando lainiciativli del Estado, es a la burguesía a quien co

rresponde tomar la iniciativa y utilizar loe mecanismos que 

como unidad mayoritaria tiene. 

2/ En bese el esquema de clueee referido en el capítulo 1, 
apr.rtado 6obré "Ncb:taeHletodOlcSttcae •.• ". En eet~foro se pr,!! 
eenta la poeicicSn de la bur~ueeíe industrial y financiera 
como la dominante, a trevds de lee exposiciones de loe or{6-
nismo& cúpula CCE, COPA.RMEX, le fraccicSn del Norte, GrupoMo.e 
terrey: el reato de l~e poeicioneb se presenten como secunda 
riae, subordinadas fl le primera exposicicSn bureuesa. -

~Evaluación del Poro, Inp., Remón Pern~ndez y Pernández, 190 
PP• Le presenciA de la USEM como orp.nnizador y de alFunoe i~ 
telectuales refiere nrecisamente la funcicSn adi~nada por 
Gramci en l& formncicSn de ideolo,ll'ÍRel l.Ps intepran y ein1eti -
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v1s1 a que rea izo e er 
llnes, Presidente de 
nteramerican F'oundation. 

o anterior, se dijo, permitió 
11e los grupos afiliados 
btuvieran el fertilizante a 
enor precio, lográndose que 

os bultos se entregaran en 

1 importe de la operación fue 
e$ 3'661,220, otorgándose el 
n;dito a una tasa de interés 
el 10%. 

1 Centro Campesino, creado 
n 1979 por los propios grupos 
romovidos con anterioridad, 
s 1ma organización que reune 
~O pec¡uerias empresas 
rales e e la región, que han 
cibido apoyo, capacitación )' 
n·icios de la Central de 
esarrollo del Estado de 
éxico. Actualmente, el 

úmero de soeios con los que 
uenta es de 840 jefes de 
milia, lo cual representa má~ 
.'i,800 berwficiarios. 

1 isita fue para evaluar los 
sultados obtenidos por el 

· 'ntro Campesino, ya que 
ra su formación se contó 

· n (•I apoyo financiero de la 
ter ameriean F'oundation. 

estar en otras zonas, ue e 
$ 24'372,&30, lo que dió un 
crédito por grupo de 
$ 210'110.00 

,\/it•111hros ,¡,./ Cmtro C11111p1·si1111 d,· Sl'/ 
c"mtit11yd, 11 .fh111/1·s ti,. /.<J rS. 

Los proyectos realizados 
fueron de diversos tipos: 
agrícolas (compra en común 
de insumos y maquinaria), 
ganaderos (lJuercos, vacas, 
borregos), e e pequeria 
industria (confección de 
gorros, bufandas y suéteres. 
tapetes, ropa de mezclilla, etc). 

Para su realización, los grupos 
recibieron de parte de la 
Central apoyo y capacitación 
social, técnica y 
administrativa, así como 
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Lae prineipalea poeioionee noa permitiran argument&r e~ 

bre el carácter dual 1 ambi~uo del Estado y la rara o inexi,!! 

tente homogeneidad de la clase dominante. 

En el planteamiento del CCE ee coloca el problem~de la 
productividad en relacidn dil'9cte con lae formas de or~ani-

zacidn tradicionales: 

" La orgenizacidn de la agricultura me~i 
cana ea una de las mde anacrdnicae del mundo.,. se pueden -
plan'bear soluciones diferentes pero ee requiere que haya aso
ciaciones temporales o permanentes entre ejidatarios, comun~ 
ros y pequeffos propietarios y que la unidad de produccidn agt! 
cola debe manejarse como emprtlea eficiente orientada a tener 
utilidades. Habrd problemas de cardoter jurídico, técnico,fi
nanciero, administrativo. Loe más avocados a resolverlos son 
por vocacidn, temperamento 1 experiencia, los empreeários. -
Ciertamente hay obstáculos de cardoter legal que impiden en 
buena medida la participaci6n de las empresas en el campo; ••• 
no esperamos las reformas le~ielativas y demoatremOJt que la 
"libre empresa" ea la aolucidn pare loe problemas de la ecoll!t 
mía naoional ••• "!Q/ 

zan, elaboran, difunden y defienden; pertenezcan o no al prg 
po social con que se identifican. cfr. Oramci,A., "Loa inte
lectuales y la organizacidn de la cultura", 1960, 107 pp. 
11 "leaoria del Poro nacional del campo, junio de 1978, SARH. 
§/ "Para que el Batado pueda obtener un mínimo de legitimidad 
7 consenso para sí 1 para un sistema de dietribucidn deei~uel 
de la riqueza 7 el poder, ee indiepeneeble que en parte pret!n 
da aparecer y en parte ee presente y funciona como instancia 
reletiv8111ente autonomatized~ 7 superior respecto a todas las 
clases y ~rupoe." Kaplan, 1.,"Eatado y sociedad", 198C,60 pp. 
9f SABH, SBA, CCE, la misma fuente. S4nchez Mejorada ,CCE, ee 
presenta como la or~anizeci&n m'8 política, ein embargo en su 
texto no se descarta al derec~o como la instancia que le~itima 
el orden so~ial, las deeillUaldadee e~onómicae. 



Otra de l&.s posiciones ea la de la COt'ARllEX quien itrualme,g 

te considera el problema de la tenencia y la orpanización c~ 

mo la principal explicación del problema; 

"Al definir el rátr.! 
men de tenencia de la tierra y por loFrar un distribución más 
eC1ui tPtiva de le. misma se pusieron trabas al proceso de capi
telización del apro .•• la forl'la de tenencia nos ha dividido 
porque asi se noa pret~ndio orientar, tanto el ejidatario co
mo el propietario tienen derecho. No importa la propiedad de 
la tierra sino hacerlaproducir con alto rendimiento, trabajo 
justamente remunerado. Es necesário crear las condicionee ~~ 
rídico-eocialee que ha.ci'an posible el dese~olvimiento de la 
empresa atrr:Ccola. No se pretende que se le¡;riele parf tener 
más tierra, simplemente que se lepisle eobre la actividad en 
el campo de tal modo oue loe productores puedan o no desarr~ 
llarla, sean o no poseedores de la tierra. Que vayan al cam
po inclusive aquellos oue no posean un pedazo de tierra, pe
ro aue disponen de la tecnología, del capital, y capacidad 
administrativa, mediante convenios de asociación y esquemas 
empresariales que propicien niveles productivos en una econ~ 
mía de escala.• .!!I 

Sin atacar tan abiertamente la labor de la burocracia p~ 

i!ti~á, la COPARMEX, a trav4s de su vocero oficial, soetiene 

que el cambio estructural propuesto por ella es necesario p~ 

ra la solidez y continuidad de las instituciones, la legiti

midad del Estado 1 del sistema, un CBl!lbio en las relaciones 

de poder. El campo debe sufrir loe efectos del capitalismo_ 

para no alterar este orden. 
w 

,!!Y' Se propone una reviei6n de la prohibici6n constitucional 
de Que sociedades por acciones vayan al campo: posiblemente 
li~itacionea a la nAturaleza nominativa de las acciones y al 
carácter mexicano de los accionistas. 
l!/ Poro nacional, ••. ponencia presentad por M, J., Clouthier. 
12/ Estu po1;1ición menos apreaiva de la Copannex refiere su 
participüción trudicional como órpHno de consulta del Estdo. 



-21-

Las posiciones de la CONCANACO y de la CONCAMIN (las cámaras 

del comercio y de la industria, li~adas más al capitel nad_o 

nal), son bastante conservadoras. La pri~era propone la se~~ 

ridad en la tenencia de la tierra sin ~odificar la eétructu

ra que vive el campo"en tento se revisen los expedientes en 

trámite". La propuesta •rus directa se refiere al cr,dito y a 

su otorgamiento, para lo cual se propone la creaci~n de com1 

t'a t'cnicoe que vi~ilen la canalizaci6n de loe recursos fi

nancieros. Y por parte del comercio or~anizado se eliminen 

loa intermediarios para beneficiar a loe productores direc

toe • .!J/ 

La CONCAMIN sobre el mismo planteamiento que la anterior p~o 

pone la incorporaci6n del sector rural a la economía model'-

na mediante la organizaci6n del agro; bajo un sentido naci~na 

lista. La Confederaci6n defiende la inveetigaci6n sobre el 

tema de Agro- industria y pesca. 

Loe pequeftoe propietarios representados por la CNPP,plan

tean que la economía mixta se ha caracterizado "por la ~art! 

cipaci6,adel Batado en la base estructural de la libre concu

rrencia". Sus planteamientossona la legalidad en la tenen

cia , el control de inversiones por parte de la SRA, que se 

permita el cambio en la actividad del pequeffo propietario ~ 

nadero 7 que se legisle a favor de la aaociaci6n entre pequ~ 

ftoe propietario~, •3idatarioe, comuneros, trabajadores y ca

pi talistae, "derechos de acuerdo al tipo de aportaci6n, F.ll'~llD 

tía para la sociedad en relaci6n con loe que aporten bienes 

enajenables, embar~ablee o prescriptibles." 

El CCE expresa un cambio en el blooue de fuerzas a favor del 
capital monopolista, e•preeado en la internacionalizaoi6n de 
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La Confemeraci6n Nacional üanadera(CNG), plantea tambidn la 

problemática de la producci6n a~ropecuaria desde el Ñl~ulo 

de la legislaci6n agraria. Su posici6n plantea el problema 

de las afectaciones a~rarias a las tirras ganaderas y la d~ 

fensa de la pequeffa propiedad a partir de una serie de modi_ 

ficaciones y F,arantías legales. 
w 

Por su parte l_!:posiciiSn oficial se expresa en loe plan

teamientos de la SRA y de BANRURAL. 

Para la SRA la petici6n del campesino se traduce en la peti

ci6n del trahajo1 
. " El proceso •~rario tuvo desviaciones, fu~ 

ron equivocadas en donde la revoluci6n triunfante que fue la 
del Norte, que pedia la distribuci6n de la tierra la' des~rus 
ción de loe latifundios, la traneplantamos al norte y al sur 
donde la gente lo que quería era la restituci6n de la tierra 
a loe pueblos, para eepuirla trabajando en común, y nosotros 
fuimos y repartimos la tierra y destruimos las unidades de 
producci6n; y ahora nuestra tarea es mils lenta." 

w 
Plantea el cumplimiento de la ley en materia de distribución 
de tierras pero tambien la peetación natural de todo procesos 

"••• queremos la deecampesinización del campo mexicano, claro 
pero no es echar fuera a loe campesinos, sino transformarlos 
en obreros especializados, aue puedan ser objeto, o puedan 
ser particip21ntee de actividades superiores de producción y 
no solo para usar al hombre en el jornal del trabajo, porque 
el hombre del crunpo tiene necesidades y necesita inte~rar su 
comunidad a la sociedad, "w 

la economía mexicana y en la presencia del capital extranje
ro. Una mayor centl"11 lizaci6n de la induetria y del ca pi tal 
financiero, bancario(cfr. A,,Saldivar, "Idrolo~ía y política 
del Estodn Mexicano, Cao. VI, 167 p.p. 

1..1/, W, 12.I, 16/, ~'.emorio. de 1 foro Nacional del c!fll po, 
27-<:'9p.p., 31-33 p.p., 67-84 p.p., 97-lC18 p.p.(Memoria,1978) 
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BANRURAL por su parte inform6 en relaci6n a loa resultados 

de la política crediticias y las políticas futuras que pret~n 

den garantizar la asociación de ejidatarios con ejidatarioe , 

peuoe~oa propietarios con ejidatarios y aei terminar con el 

minifundismo ejidal y privado. 

Pinalmente la Fundación Mexicana para el desarrollo rural 

hace una presentación de sus proFramas sobre el desarrollo de 

formas empresariales; hablando de loa resultados en t~rminos 

de utilidades y recuperación del crédito, acordes a la 16gi

ca capitalista. En la línea del CCE, su modelo se presenta 

como la vía de desarrollo en el campo y se toma como,!lterna1i 

va frente a loe fracbeoe del Estado. 

Resulta interesante observar en el discurso estatal y e.! 

presarial presentado en el Poro la inquietud por mantener el 

equilibrio en la mediación Estado- Sociedad- Blooue dominan

te. Be aquí donde se observa la diferencia entre las fracci~ 

nea de la misma clase p el dominio del capital monopolista 

sobre loe capitales medianos 7 pequeffos. 

Las diferencias entre laa fracciones de la clase dominaate 

muestran a las fraccionas ligadas al capitel monopolista a 

favor de la participación directb del capital en el campo, 

apoyando la proletarización y en contra de políticas populi~ 

tes sobre el reparto ~rario.17/ 

'l:J/ Estas políticas poJ>ulietaa y su discurso, fueron renova
das por Echeverr!a. a fin de atraer e las bases campesinas 
prometiendo impulso al reparto agrario y la colectivización. 
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Las fraccioneb tradicionales , las vinculadas en su ori~en 

a la decisi6n estatal, ?!anean la defensa de la propiedad prj 

vad~ de l~ tierra, la seguridad en la tenencia y recurren al 

apoyo lei!!'al parP.. plantear un cambio reformista, que ee enma.!: 

ca en lofi lineamientos de la burocrecia política. 

El discurso oficial muestra diferenciae a eu interi<r defen

diendo ante todo la autonomía y la legitimidad del Estado; a 

través de la aceptaci6n de las propuestas de la fracci6n doJ!!. 

nante y la explicaci6n de loa fracasos en la política agraria 

a partir de condiciones estructurales. 

As! ee acuerda un cambio necesario al desarrollo agra

rio, variando los tirminos en que se presentana el Estado 

quiere el equilibrio entre las políticas populistMe y las 

fr1i1cci6n .. dominante. Eeti, exige eu participaci6n directa en el 

proyecto diri~ente, defendiendo la expresi6n sistemática de 

eue intereses a través de 6reanoe propio,, disputando la dj 

recci6n a la Burocracia política. 

El aspecto nue interesa a la clase dominante ee el 

carácter dual del hetedo como organizador de las claeee 7 -

fracciones dominantes, y de organizador- desorganizador de 

las clases subalternas. 
w 

Legislando pare esto la Nueva Ley df: Beforma Agraria(l971), 
La Ley P~deral de aguas y la Ley de Cr~dito Rural(197b). E~ 
ta política difiere de lee posicionee conservadoras del sea~ 
nio anterior. A. ~eldivar, op. cit., 191 p.p.-

.!.§/ El sector parúestatel de la economía, le le~itimidad y 
consenso conquistado de la clase dominantes y subalterna ~a 
cias a lee diferenci.a1:1 rie valore:: y creencias de la idéo 1 o
gÍH dominante, asi como el uso lepítimo de la violencia, aon 
loe elementos que co~fip.uran la autonomía estatal. 37p.p.ibid. 



II. La Pundaci6n Mexicana para el desarrollo rural, PMDH 

2.1 ~Cui4n es la 1MDR? 

La Pundaci6n Mexicana pra el Desarrollo Rurel se const1 

tuye legalmente en 1970. Estd inte~rada por empresarios y pr2 

feeionietaa y recibe loe eervicioe de otras instituciones, de 

tal manera que en el pro,rama de acción participan bancos, e!! 

preaae privadas e instituciones piiblicae, tanto federales co

mo estatales. 

El objetivo formal de la inetitucDSn plantea la elabora

ci6n de un proframa dirigido a buscar soluciones al problema 

agrario. El programa de la Pundaci6n eet4 constituido por la 

acci6n de 32 centrales, instituciones afiliadas, quE en for

ma deeentralizada operan en 17 Estados de la Bepáblica. 

On grupo de 25 profeeionietae y empresarios actúa como 

Consejo directivo, y a trav~e de aue diferentes comisiones 

participan en la vida de la inetituoi6n. Cada central cuenta 

también con eu propio consejo, integrado por profeaioniataa 

7 empresarios de la localidad, 

En la pllgina siguiente ee puede ver la or~anizacidn de la PIDR 

y su estrat4gia en relaci6n a las centrales. 

Las activida~ee de la PMDR se originan en la d'oada de 

los 60•e, en 1963. Lae condiciones eoon6micas coyunturales en 

que se crea corresponden a la crisis agrícola como ya hemos 

mencionado. 

Existe una relaci6n dt oontinti:enoialidad entre loe problemas 

de la crisis y la coaatitucidn de la Pwldaci6n. 
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PUNDACION ~EXICAN~ PARA EL D~AR~OLLO RURAL, A.C. 

Asa~blea de Asociados 
Asociados fundadore~ Miembros honorarios 

" patrocinadores 
Asociados activos " colaboradores 

Consejo Directivo 

Presidente 

Vicepresidente 

Secretario 

Miembroa(lr) 

Area administrativa 

Aree ttScnica Campa~a financiera 

CENTRAJ.JES ( 32) 

Servicios 

l. Educaci6n 
Familia 
Capacitación 
etc. 

Economicos 

Asistencia 
térnica 

Créditos 

2. Competencia 
administrativa 
ttfonica. 

3, Valorr[ socialee 

solidaridad 
participacidn 
apertura al 
cambio. 

4, Productividad 

5. Orpanización 

J..rea educativa 

Cambio socioecon.§ 
mico. 

6. Interdependen 
cia. -

7 Part ici pac i ón 

7, Nivel de villa 

Vivienda 

Alimentaci6n 

Vestido 

Centros campesinos .Escuela 

~alud, etc. 
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Esto es un el~mento importante para hablar del porqutS la 

PfllDH pasa. de un proyecto fortuito a una insti tucicSn defini-

da, 

2 .1.2 ;,Cómo se inicia l&. PundacicSn, bajo qutS ideas? 

Entre las primeras actividades relacionadas con la P~ 

daci6n se encuentra la creación de un fondo de avales, el 

cual se inicia de manera cireunsta.ncial bajo las ideas de un 

grupo de amigos, empresarios oue tenian propiedades en Micho,! 

cán. Al conocer al~unoa campesinas de las comunidades de 

Tziritz!cuaro y Uripit!o, del mismo estado, estoa lee coment,! 

ron la falta de crtSdito como la causa principal de su dif!cil 

ituación. El grupo de empresarios, pertenecientes a la bur

es!a industrial y otros liyados a ella a nivel de dirección 

iecidio auxiliarlos en la parte financiera; se planteó como la 

pción más viable el avalar el cr~dito 7 que fuese la Banca 

rivada quien lo ortop.aee. 

As! tuvo luFar la creación del "Pondo de Avales", el 

nual no pretendía ser fuente directa de financiamiento, eino 

uplir ante lh Banca las garantías requeridas al campesino P.! 

·a ser considerado sujeto de crtSdito. El campesino aportaba 

EU tierra y su fuerza de trabajo a cambio de aceptar las con

·icion~s de la Banca, consepuía el dinero neceaário, a un --

ierto plazo, amortización e intereses razonables. 

Se contem~l6 que con una mayor organización del fondo, esta 

!a nodria ampliarse a distintos ~rupa:. Asi en 1963 se in.! 
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cian las primera& actividades oue dan ori~en a la FMDR. 

Entre loa primeros avales oue se iniciaron ae encuentran 

el de un grupo de charateros 7 uno de agr1cultorea(cr4dito de 

avío y compra de fertilizantes), loa cuales solicitaron el e.

val al mismo tiempo; sin embargo por considerar el segundo de 

una mayor trascendencia fue a ouien se le concedi6 el aval. 
y 

Tiempo deapues estos trabajos preliminares daban origen a 

"Servicios populares" A,C., instituci6n especializada en el 

desarrollo rural. Dicho organismo perfil6 pna metodolo~{a que 

se trat6 de repetir en otras regiones, con el apoyo de empre

sarios conocidos. El problema financiero se resolvi6 en la 

misma forma, avalando el cr~dito solicitado ante la]anoa pr.!. 

vada por loe grupos promovidoe.g/ 

Se trat6 de acelerar el el ritmo de desarrollo de las 
( 

comunidades, multiplicando loe proyectos en ritmo 1 variedad; 

de eetoe intentos e6lo quedaron loe crdditos de avío; por h~ 

ber ofrecido. resultados objetivos, principal .. nte la recupera._ 

ci6n del cr&dito. 

En un principio ae favoreoi6 el uso de maquindria, fertiliz~ 

tes 7 eu manejo 7 aplicaci6n, como parte central del programa 

de desarrollo; sin embargo se tavo que reconocer que exietian 

otros factores mtte com~lejos que debían considerar, 

Según datos de la PllDR, la participaci6n del campesino 

se di6 poco a poco a ra{za de los resultados poeitivoe, loe 

1:/ Eeta informacidn ha eido obtenida a partir de entrevietae 
el p•rsonal de la lllDR, arehivo de la inetitucidn y de lae n~ 
tas a manera de memoria aparecidas en 198C(I anivereário). 
g/ Ea importante mencionar que estos primeros contactos refi~ 

• 
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cuales actuaban como earant!a. Loe promotores eran lo& agentes 

sociales que lograban la confianza y el interds de loa campes! 

nos. 

El eegundo intento fue promover vlirios proFramas a nivel 

regional centruliz: ando la actividad de la dirección, .:por lo 

que posteriormente se realizan actividades paralelas en Pátz:

ouaro, Mich., y Toluca, Edo. de M4xico. 

Esta v!a se cancel6 debido a loe altos costos de operación y 

a la artificialidad de loa proyectos. Ea aei que ee :bnicia la 

conetituci6n de las centrales. Se buscaron dentro de la misma 

clase burguesa, grupos interesados, industriales y comerciantes 

por lo general, interesados en participar en programas de de

sarrollo en regiones cercanas a su localidad; este desarrollo 

regional da lugar a la Centrül de Desarrollo de Celaya, a fines 

d• 1969, ,ue junto con la de •ichoac4n y la del Estado de 14x1 
co, constituyen la base para la formación de la PllDR, en No--

viembre de 1969. Loe trámites leFales se llevan a cabo en ene-

ro de 1970, para esta fecha loe vínculos de la PMDH no solo 

son a nivel re~ional, tambiln se eeta~lecen lazos mayores con 

instituciones a nivel nacional e internacional 1 continuaron 

Bllpliandose a organismos estatales y órganos empresariales con 

mayor participación política. 

2.1.3 Componentes sociales de la lundaci6n. 

r 

Los componentes sociales que constituyen la Punduci6n 

podemos ubicarlos co~o pertenecientes a la burguesía industria\ 

ren contacto con políticas agrícolas mundiales; tal es el 8,!! 
so de los "erupos solidarios• en la pol!tica creditivia. 
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aclarando oue no siempre como accionistas, en al~uno& caeob 

cumpliendo funciones administr~tivas para esta fracción. 

~n lliB centrales que forman la FMDR oarticipan sectores 

de la burp:ueaía aprarif:,. que ee li¡rEtn al ca ni tal financiero a 

nivel re~ional y a le burmiesía industrial como proyecto re.Q. 

tor. 

Entre las personas que firmaron el acta con~titutiva y 

que continuPn participando se encuentran: Gotzon A. de Anuzi

ta(colaboró como secrdarios del consejo financiero), Harold 

Campbell, Martín García Urtiaga(miembro del Consejo), Carlos 

González Nova, Ing, Hernández Pande, David Groves(E.U.), A, 

P., Legorreta Chauvet, Ricardo Le1orreta, Pedro Maua(miembro 

del Consejo), fausto R. Miranda(colabora económicamente), 

Arturo Nieto Piffa, Jos~ Pintado Rivero, Lorenzo Sertvije(mi.!• 

bro del Ooneejo de la Fundaci6n). 
JI 

Sintetizando podemos decir oue lo oue se inicia como 

una ectividad filantrópica fortuita, encuentra condiciones ª.!! 

tructurales ~eneralizadae oue le dan el apoyo entre fraccio-

nea de la burguea:la nac.ional y financiera. 

En loa estatutos y pol!tices de la PMDR se expresa la preoc~ 

pación oor loB efectos de la crisis en la problém4fica social 

y lo oue ambas repreeentEtn para la reproducción del capital 

en e-u conjunto. 

JI Esta ea la relación de miembros 0ue ori~inalment~repreee.n 

tan a le fundPción, varios de ellos continuan participando 
en la dirección de l~ misma. 



III. Carácte.r de la dinámica alcanzada por la PMDR. 

3.1.1 Importancia de l~ Pundaci6n. 

El objetivo de este capítulo ee referir lu importan-

cia de los logros mi..teriale~. correspondientes a la PMDR, du

rante el periodo d~ 1970-82. De ahí que la expo8icl6n de los 

datoe partirá en ~eneral de la información manejada por la 

Pund4ci6n Mexicana para el desarrollo rurel. 

Ea preciso se~al&r oue la import~noia atribuida a la 

Fundación se argumenta en base a loe alcances durante eu~ d.Q 

ce aflos de actividad. Ea obvio que loa datos estadísticos que 

utilizaremos, no son suficientes para hablar de un desarrollo 

promovido; sin embarpo, aí nos proporcionan la información 

necesarie para hablar de un funcionamiento que se he manteni

do mge o menoe constante y con una tendenda de crecimiento. 

Par la PllDR el desarrollo intep-ral, dentro de su poli 

tica agrícola, pl~ntea la refuncionalizaci6n y ampliari6n de 

la economía campesina, su or~anizaci6n para la producci&n ba

jo el matiz de la cooperativA. 

La primera es la forma cooperativa de producción de carácter 

colectivo. ilou! lo;; medioi:- de produo:i6n pel'tenece1i i.. 18 socil_ 

dad y loa miembro~ participan por partea itueles en el proce

so productiv~. Bete tipo de orranitaci6n corresponde a loe 

~poa que trr.ba~ao modelos de producci6n artesanal y epr!co

la; 4onde lt familia constituye la princinal fuerza de tra

bajo. Otras veces la forma cooperativ!1 eipue siendo de produs 

ei6n , pero solo ea realizan cooperstivamente alp,unae etanae 

del proceso, Estas eemicolectivas pueden aér de tipo horiv.on-



tal y vertical: l~ F!llDR s6ln incluye lE' primere, en el modelo 

fanadero cuando en el proceso productivo ciertas etapas ae 

reali2an colectivament,!V' otras de mi-;nera individual. 

Tambi~n los modelo~ concuerdan con la variante de la s2 

ciedad cooperativa de servl.cios. El trab~jo cooperativo se s,i 

túa en las relaciones de mercado, de la obtención de cr{di-

tos, venta en común, compra de ineu~oa, transporte, etc.; es

tE último es el más peneralizado , dado que para el productor 

representa una motivaci6n l~ obtenci6n de estos servicios • 
.41 

).1.2 ¿Existe continuidad en las actividades de la FMDH? 

Juetificar la import<lncia de la p,1JJJR implica hablar de 

la '!laFJli tuc! alcanzada oor su acti,·idad entre los "P'rupos cam

pesinos" pro~ovidos. 

En el cuadro estadístico anexo, Cuadro 1, se presentan 

ocho indicadores que hacen rEferencia a la evoluci6n conjunta 

de la instituci6n durante los dor.e al'!os Mencionado~. 

Los indicadores manejados son los ~iguientee1 número de cen-

trales, ndmero de grupos, ndmero de socios, beneficiados, crf 

di tos operad~ volúmen de gastos de operaci6n(F:.mR y centra-

les), patrimonio (PMDR y ~entralee): se establece el porcenta

je anual para cad~ uno de ellos, as{ com0 las tasas de incre

mento por periodo, por indicador, lo cuttl nold da una idea máe 

precisa de loe CBlllbioe sufridos. 

Utilizando esta informaci6n podemos lle~ar a elementos 

eiP"nificativos, referentes a la aceptación y al a~oyo aue ha 

encontrado la Pundaci6n en el sector »rivado en ,eneral como 

entre loa camoeeinoe. A nrimera viste ae puede considerar que 

las dimensiones lopradas son peaueHas si. se comparb <'on la 



Cuadro l 

Fundaci6n Mexicana para el Desnrrollo Rural. Actividad( L970-1982), 

Afio Ops. P··om. Cree, de Beneficiados Vol. dP. Centrales Patrimonio Gastos 
Socios. Crl!dito mill, dA P"Sos, de Operac, 

e FMDR T. e FMDR T. 
1970 57 980 6860 3.5 l1 ,4 1.6 ;:> ,30 .)? .62 

34% 
9184 5,5 8 . ~ 3.7 ,46 .74 1.5 1971 P.5 1312 3.2 

197::> 98 2l 'í4 . 15078 11:a 10 ,7 ~-~ (\,') J.l ,g_ ;>.l 

1973 143 3965 211t55 ?l.4 12 1.8 l'!.11 1 ;' l.6 3,3 

1974 ;>OO 410C 2R700 32 11 7. 7 ::05 ~~.2 2 '?. 4,2 

1975 256 43 67 30439 46.7 13 6 26 32 2.l ., " ", 5.1 

1976 328 5915 41405 68 18 11 21 14 5.5 4J. 9.6 

1977 4;>2 7?98 51086 138 17 16,9 <n5 37,l¡ 9 5.? 14.? 

1978 645 941+5 66115 l8;i.e ?9 36." 50 86.5 20 8.3 ál.J 

1979 77'i lJ'.+?9 79072 258.3 30 78 48.? l?( .2 31.3 14 45,3 

1980 1117 15)00 1076119 371.1 l.1 159.4 63 

1981 l22'í H:'.'05 118 335 519.h') 30 n4,2 65.3 15°.'} l¡l¡J-: 1J,P 63.:? 

1982 106;> 16000 100 000 1000 30 120 1'.4 1'.11.4 f.2 ?".2 P¡?,5 

F'nt.P, Informcr. anoaJP:1 de ln F!IDR, 1970-8;>, 

I' fo'n ¡9P.", la FMDR pe~d\Ó 41, millonPs rlP Jl"SO!l ¡or Ja rep~rcuc1Ón en su dep6s1to bancárto 
rl" 540 mil dÓ1Arcs,rlc la 1mplantac16n de J -s mc>·dólarcs.'(Inf, Anunl 1982, Jorre Orvaí\anor, 1 Nov., 
JI;/ Il!/ Fl3). 



problemática nacional: nero si observamos qu~ ~bta es una 

iniciativa de oriFen privado que ha encontrado eco an dif~ 

rentes sectores sociales, debido e los resultados obtenidos 

le PMDR adouiere importancia como actor social. Y loe datos 

nos hablan de la promoción enfocada a la producción en una 

'poca de crisis. 

En 1970 se promovio y apoyó a 57 empresas rurales que 

agrupan 980 familias en total. Actualmente los grupos suman 

1062, 16 000 familias, es decir un logro 15.5 veces superior 

a la obtenida el primer aí'lo y que implícitamente expresa la 

expansión territorial lograda. 

La relación FMDR- apro, ee establece por medio de lea 

centrei.lee. Dentro del proceso de expansión territorial, las 

primeras 57 empresas rurales se localizan en estados próxi.

mos el D.P.(Michoacán, Estado de M'xico, Guanajuato, Puebla; 

y en 1982 se localizan en 19 estados del país. El objetivo 

estrat,~ico de le actividad de la FMDR ee basa en caracter:!a_ 

tices aocioeconómicae comunes a las regiones. 

En el mapa siguiente, Regionalización de la FMDR, s~ PIª 

eentn la ubicación de lae centrales. Se observa que en donde 

se establecieronlae primeras 5 centrales, lee corrientes mi

gratorias presentan altas tases de movilidad. 

En 1970 el nilinero de centrales de desarrollo afiliadas ala 

Fundación era de 5, pare 1971 son ocho, el incremento para e_!! 

te afio es de un 601'. Pare. 1977 la cifre babia aumentado a 11. 

En 1978 el total de las centrales es de 29, dietribuidae en 

17 estados. esto implica un incremento del 94~ en relación al 
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llflo anterio:v. Di.lrante loi: últimos Bflos considerados, 1981 

1982, el aumento ea de un 3~ ea decir el número de centra.

lea ee de 30. El bajo incremento que ee da en 1979, ee e~ 

plica en relacicSn a lae pol!Ucae generalee adophdas, las 

centrales debian tener unE'.funcionamiento e6lido por lo aue 

en 1979 ee propuso coneolidar lae ya existentes. 

En ~eneral es hasta de~pu's de doe af'los que las act! 

vidades de lss centrales alcanzan un buen nivel. Tal es el 

caso de las centrales de deearrollo de Tehu~.cán, Pue., Tlfi.! 

cala, ~lax., Villahermoaa, Taba., Oaxaca, Uax., Colima, Col., 

Rio Verde, S.L.P. e Irapuato, Gto., de lae cuales loe resul

tadoe mencionados se esperaban en 1981 y no es sino hasta 

1982 oue se alcanza un nivel estable. 

Reepecto al ndmero de ~rupos, el grupo ee la unidad 

coneiderada par~ la producci6n, debido a loe costos que re
presentan loe servicios prestados a individuos , ya que hQ1 

ma7orea garantías pare recuperar el crtfdi to; principalmente 

se favorece el proceso de concentraci6n de la producci6n(me

dioe de producci6n). 

Como ee mencionaba, el n-dmero de grupos con aue inicia for

malmente la JMDB se de 57, como ee puede obeervar en el cua

dro para 1971, con un incremento del 4~ se llega a contar 

con 85. Para 19~8 ee trabaja ya con 645, en relaoi6n a 1971 
esto repreE-enta una cifra once veces eu'Perior a loe ~rupoe 

de eete afio. 

En 1979 el nW.ero de grupos es de 775, con un incremento ael 
A 

12~ en releci6n al afio de 1978. Y en 1982, el ~ltimo afio ev~ 

luado, el número de ~rul>OB ee eleva a 1062. 
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Cu1•rtr11 ' 
tw¡,• Ui1,J/1l!l1JI' llt, liHLi'ü.\ CA"'I 1411·~ 

"''º 1970 1971 1'172 l "7 J 1,74 'I'~ 1976 1 177 H7~ l'J7q 1 !80 1981 llll'Z l 

...... ~7 A•, 9H UJ l<'O 1~6 JlH 4í'2 6'5 77~ 1117 122S 1061 

4 lt•J 49 I~ 46 40 16 16 ;•9 ~l ll J0,7 .o~ -·9 18 
• l'L•. i'IU.1H 1 JutnnH 1111u .. J, 11179, l9HO, Hbl, l!bZ, 

En términos generales las áreaf:· en ttue se promueve el deearr,S? 

llo son las aipuientee1 

En el renp;l6n agrícola deatAcan1 la compra en común de _ 
fertilizante.~.v de otros ineumoe, lo cual permite hablar 
de la traneformaci6n del crédito en capital circulante. 
La compre y explotación en común de maouinária e imple
mentos 841'.r!colae, así como de vehículoa de transporte; 
la perforación de pozoe, la realización de obras para lR 
habilitación de tierrae, la comercialización de loe pro
ductos. 

En el rengldn ganadero y ElVÍCole: la compra en común de 
alimento concentrado y forraje: le adquisición de pies 
de cría y sementales para mejorrr le productividad. La 
creación de botiouinea veterinárioe y la aplicación de 
proprwnea aanitárioa y de alimentación: la compra y OP! 
rPcicSn en común de tenQuee enfriadoree .. de leche y de -
vehículos de transporte, lo oue ~arantiza la venta en C,2 
mún del producto y un mejor precio. Y finalmente compre~ 
de la inatalacicSn y operación en común de proyectos a~
colRa y porcícolaa. 

En la oegueffa industria: la compra en común de materia 
pri~a(madera, hilo,telA, cuero, etc.); la adquisición -
conjunta de maouinária industrial, de vehículos de trB!!e 
porte mejoras en las condiciones de oroduccicSn y elabor~ 
ción de oro~ramAe para la comercialización. 

Comn se ve se pretende el se17Uimiento del proceso de produc-

ción en sub distintas etapas, hasta la realización de la me,r 
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As! encontramos que la aplicaci6n de cual~uier modelo se 

encuentrá condicionado por lae vuriantee aocioecondmicaa de 

la regi6n. 

Muy ligado al aspecto de loe grupos ee encuentra el nú

mero de socios, ea decir, en t~rminoe de la FMDR el número 

de campesinos que constituyen loe P,rupam. 

Hablar de •campesino" ee una generalizaci6n ya que loa inte

grantes de loe ~rupoe son productora& d~nectoe y proletarbos 

con tierra. 

Hablar de "campesino en t4rminoo de la Pri!DR, implica hablar 

de diferentes eetnatoe, en el siguiente marco referencial de 

operaci6n de la JJIDH. As! como loe frradoe de participacidn y 

la capacidad organizativa de loe ncampeeinoe•. 

Marco referencial de operacidn de la PMDR .• 

'l'ipoe de agriculttll'a y estratos promovibles 

6ubmartinal i t a) Sobre-intensiva 

lte. l. Pernández y P., "Una estructura institucional pall'll 
el cr4di to afrr!cola". En el marpen extensivo, (línea vertical 
a la izquierda), ee usan pocos insumos. De este margen hacia 
la derechaaumenta la capacidad de la tierra 7, por ende, la 
capacidad de insumos absorvidoe. Su composicidn cambia: la 
proporcidn correspondiente al trabajo disminuye y la corre~ 
pondiente al capital aumenta. Dentro de loa margenes seffala 
dos se encuentra la agricultura de autoconet.Úno o de eubeie: 
tencia, la cual ee acerca al criterio de la PIDR. 
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La labor de la Pundaci6n va más all~de loe individuos que 

conforman loe ~rupoe ya que ee afecta lh dinámica social de 

la comunidad a través de incorporación, como trabajadorts 6 

no, de los familiares de loe socios, llamandoee "benefici_!! 

rios indirectos", 

Grados de participaci6n 

Grado de participación 

-----· " 
p:¡;: "principios de acci6n"f 76-80 p.p. 
La culture, la capacidad orpanizativa, t'cnica y las acti 
t1ides de partici paci6n, son otros de loe criterios para -
determinar el estrato. Generalmente los máa participativos 
en la comunidad coinciden con las autoridades, loa comer
ciantes, los caciques, loa intermediarioa locales; a ellos 
se dirige la promoci6n inicial. En las comunidades indige
nns tambi~n se encuentran altas capacidades orFanizativas 
y de racionalidad econ6mica. 

Entre loo beneficiarios indirectos ee observa un inc.!:§. 

mento del 17~. Con frecuencia los p.rupos emprenden mejoras 

a sus comunidadee, como 1;.on el empedrado de calles, la con.e 

trucción de callea, la instalación de luz el&ctrica y dre-



-40-

naje, la construcción y reconstrucci6n de escuelas, mejoras 

en la alimentaci6n y en la viviendli. 

Eatas labores Feneralmente ee emprenden a trav~s de las or

~anizacionee de "segundo nivel", que aglutinan a los (rupos 

promovidos en una re~i6n por las centrales. 

Como puede obeerveree en el ei~uiente cuadro, el núme

ro de socioa era en 1970 de 980, para 1971 se increment6 

en un 34~. su número era de 1312. En 1978, constituyen el t~ 

tal de ~rupoe 9 445 socios; para 1979 llegó a 11429 y en -

1982 el nt1mero total de socios es de 16 000. 

Cua.drn l 

n~k CRlCINll.\l'O !Jr. SOCIO~ 

Mo U7~ i971 1912 1cna 1974 197~ 191' u11 1qye 1979 198<> 19111 19ez l 

.... ; •• 'l80 uu 1154 l0t>5 4100 4J•7 5n5 72'18 9445 nu1 l560ll 16~ •«·o , J4 64 42 )4 b l5 2J 29 21 26.7 .oe .,,, 17,6) 

;&o, lnton• llAWll 1979, 19Hr, 1'161, 1982. 

Al comparar la tasa de crecimiento de socios durante este 

periodo con la tasa de incremento de loe ~rupos promovidos, 

encontramos que-existe una oorrelaci6n directa en el crecimien 

to de ftlllboe. La taéa de invremento para loe Frupoe durante el 

periodo 1970-82 fue igual al 18~ y para loe socios del 17 .6~. 

Y volviendo a las funciones de le "0r~anizaci6n de 2o. ni

vel", Centro Campesino, ee pretende a~e. loe recursos sean apr.!? 

vechadoe el máximo y conforme avancen lee operaciones del i?:!! 

po, ahorre e ipvierta reduciendo as! la dependéncia del crddi-
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to y sean emprendidas penue.ftae obras de infrae&tructura. 

En total existen sei;; centros, •.•ar1'lvatío, Mich., Jerécuaro, 

Gto., y Ocotlán,Jalisco., cuentan ya con Centros Campesinos 

en operaci6n; en ;;.an Luis .Potosí, en Ixtl.rihuaca, Edo. de M,! 

xico se encuentran en oroceso de fonnacidn y adn en prOY.!,!! 

to el de Celaya, Gto. 

Si observamos el esquema de orpanizacidn de la FMDR-C_!!.n 

tral- grupoe- org. de Segundo nivel, encontramos la siguien

te relacidn: 

~JnUDIA DI ORCAhl7.ACIOh DF. LA UUN 
CUl'tll!U, •·t·r¡¡oo tM1pe1tno• 

•,.upo ... poulno• ... s1111lloolda do 2e,ll't. 

C~HTftJL 

C~l•Th~L 

-- -.,f..J;, t::.,,.";;,1n';• - -

"'ruoo r• 'IP\·lblno• 

•,rupo r .. pe•lno• 
·,n.ipo c&a•~•tno• 

0'""1Ulll10ldn do 2o,ll'I. 

(.fr. ).IDJf 1 •L,. cen\rMl ideul .. 1 h rM~rrl~n ontre 1\ n11a1ro ch a•ntn\11, •'11 
rm. 1>rg&11Uftttd11 de ... ,undo nh11. no t• 11actl'. l'ero flolrwltt •o•trci.t lu 1JJ... 
t.1·t•l1rlont1 •n lo• "lhr•fttu nhol• u di' la PUDR. 1977. 

En relacidn al crédito en el siguiente cuadro se consi

deran dos aspectoe1 el referente al crédito anual ejercido 

y al total acu.~ulado. 

Cu11~r1' ~ 

~-b~ CkfblTO 
(ol\U dt poooo) 

A1lo 1970 1'171 1'172 197J l'f74 1"75 1976 1977 1975 1'179 19eU 1961 1962 l 

Ht~11do, 
;, ' 6 16 17 1, 40 109 10) 1,, IOT )4) JO 

(l')cnn.-. 

~t":r.I: JS 28 l6J 9 H ,7 ITl 
_, 

'º Jl 66 - 19.T 

l"r"d• 
""""• J ' 9 a )< 47 68 lJ8 18) 251 )71 '19 100 

ru. t't!Jk, 1bfo,..• •n"•l l'J1•),._J~O, 1"81, 1982 • 

. 



El primero considera el crddito operado en el a~o por los 

grupos y el segundo, hace referencia a la suma de loe crj, 

ditoe a largo plazo y adn vi~entes, más el cr~dito anual 

ejercido, o aoa el monto total del cr4dito acwhulado. 

En 1970 loe proyectos emprendidos por loa 57 grupos l',!! 

quirieron un cr~dito de 2 011 421 pesos, lo cual aunado cr& 

ditoe anteriores a la conetitucidn formal de la lundaci&n, 

ewna un total de 2 953, 422. Para 1982 el cr~dito ejercido 

por loe 1062 grupos ea en total de 343 milloneo de pesos.Lo 

cual implica un incremento del l~ durante el periodo. Para 

poder considera~ lo que sienifican estos incrementos es ne

ceeário considerar el ritmo de la 1nflaci6n tan acelerado en 

loe dltimoa af1oe. 

La Pundaci6n considera que el manejo me recursos finBJ! 

cieros ha eido bastante bueno; ya oue ad.n cuando se han a

cumulado los efectos de sequ!ae generalizadas en el país, d~ 

rante tres afloe(l978, 1979, 1980), edlo el 2~ de los cr4di-

tos concertados cayd en cartera vencida en 1980. 

Y por dltimo, hagamos referencia a dos cuestiones que 

complementan el funcionamiento de la .PllDBi patriaonio y gas

tos de operaeidn. 

Loa gastos de operacidn, tanto de la 1MDR como de las Centr,! 

les, expresan loa gastos de tipo administrativo en ~eneral: 

oficinas, in.etruetores, promotores, personal, transporte,etc. 

Eetoa gastos de operaci6n registran un aumento l6gico de a-

cuerdo al crecimiento de las Centrales y de la Pundacidn. 
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Cu1:tlrn l 
•l'Lk J',.'l'kJ:.~u¡.J.., -Ot1eto• de op,r110. 

A:to l·n< 1'171 197< l'lll ¡q74 l "7!1 '"'h 1977 1'1'18 ¡q79 1911t- 1981 1982 l 

J'.,lr1a. ~ ).7 9,9 1~.8 4R,, 1• 14 )7 .4 86 1<6.2 !IU '&9 196.5 

~ ~· )7 ljG 

~· 
., l lU 1).1 o )0.4 M., 

(,. v¡ .. ·L'' 1.5 z.1 ).J 4 ·' ~, I 'f.t; 14,7 ~ •• ) 45.) 6) bJ,2 UZ.5 

f. - ¡q J~ 56 <ti •n ~e H 9) 59 28 19.6 

t111. tl.JJlf, i11fonu unu .. l, iqn, 111'tl, 1~61, 191l~.(on •lllo11•• de pHoa). 

Por au parte el patrimonio se enc11entra coneti tu!do a parti: 

de diversas fuentes: 

- Donativos empresar:l.ales; donativos internacionales 
con fines similares a loe de la PMDR( Interamerican 
Pou.nd~tion,IAJ, Solidários, ambas instit11cionea fi
lantr6picas con objetivos similares a loa de l~PldDR. 

- Bembo~sos por la asistencia t~cnica prestada por la 
111ndaci6n a loe grupos que manejan crddito otorgado 
por el Banco de Mdxico(PIRA), el rembolso va del 2 
al 6 ~ del monto del crddito. 

- Loa pagos de loe grupos a la Central por los servi
cios prestados, aún cuando tienen máe bien un car4..2, 
ter aimbcSlico. 

Los donativos empreeariales constituyen la fuente financie

ra principal del patrimonio. Loa donativo• provenientes de 

inetit11cionea internacionales pueden en ocasiones llerar ~i 

rectameute a los gru~os, cuando el proyecto ha sido aproba

do y será financiado por la orranizacidn internacional. 
,ui,rtrn & 

p.1 Lh 111:111.Pllll •HIOS ' 
A ~o l•J7r ¡q71 197< 1~7) lq?' ln~ 1•116 l'l77 1'1'18 1479 1980 1981 198~, l 

S.11d. 6Hbt• ~1641'016 a455 ~1JO J;4Jl ~4<'5 HOl!b t61S 790'n l>7649 lll ))5 IOOCGl 

7• 14 u ·~ )l 6 26 ~) 29 19 26 . \( -.\5 11.6 

n•. nrtM., u~.f:rae 1.nu"\• ten~. \Q..'o,\q&l,\C)ól.. ' 



3.2 Punciones y políticas de l& Fundación. 

).~.l Referentes ideoló~ir.os de 6U actividad. 

Las condiciones favorables para el desarrollo de la 

burguesía se hlin definido a partir de una eerie de lineami~n 

tos que le dan homop.eneidad y conciencia como grupo social, 

La posición de sus ideóloFos, y de ella mism&, ha cambiado 

en relación con la evolución del capitalismo en M~xico. De~ 

de un principio el Estado apoyó el desarrollo de la pequeRa 

y mediana industria de los empresarios pioneros mexicanos, 

frentf a las grandes empresas extranjeras, De ah! que la ec~ 

nom!a mixta está totalmente vinculada al desarrollo de la b~r 

gues!a nacional y la relación de 6sta con el capital monopo

lieta, 
}./ 

As! vemos que algunos aspectos de la ideolo~!a de los 

grupos dominantes ha variado y se expresa contra la particiP,! 

ci6n del Estado en determinados aspectos de la economía, por. 

e3emplo lo relativo a las políticas 88raries. 
y 

La JMDR basa su labor en un cuerpo de filoeof!ae y po

l:Cticae que prf'tenden plantear alternativas a problemas pol!

cOE. concretos como le "marp:inalidad". Estas alternativas Dr_e 

}./ Hace veinticinco o treinta aaoe, los organismo6 eapresari~ 
les no tenian una posición tan coincidente como la que hoy -
muestran entre sí, respecto a la forma de ver y considerar a 
latJ empresas eatatales, y en extenso de la participaci6n est~ 
tal en la economía". B. Rey Romay, La ofensiva empresarial 
contra la participación del eatado, S XXI, 1984, M~x. 
'!i,/" r,aa empresas estutales otorean conaeciones y precios bajos 
a laL. empresas privadas, p;enerrndo con esto contradiccionl!lS en 



eentRD eolucionee a loe problemas sociales, rechazando cual

quier medida de contención, de repreeidn de dichos conflictos 

abren un mar~en dentro de las caracter!aticaa del sistema po

l!tico mexicano. 

Dentro de lo qu6 denominaremos como funciones y polít! 

caa de la 1undacidn, se ofrecen loe principios, funciones, o,!! 

jetivoe formales y reales bajo los cuales la PIDR define eu 

cBmpo de accidn. 

Recordemos que la funcidn que el empresario hatenido, ha sido . 
determinante por las relaciones sociales que caracterizan su 

posición en la industria. Y que como aeftale. Gramaci, loe inte 

le~tuales han sido loa r,estores del grupo dominante para el 

ejercício de las funciones subalternas de la he,emonía social 

y del gobierno político. 
_J/ 

Actualmente se habla, incluyendo a la FMDR, del perfil 

del liderazgo empresarial, donde se recomienda el uso de los 

grandes rec111Jsoe tecnol6gicos para la eliminacidn de la pobr~ 

za, diviaidn orgánica del trabajo intelectual. Y se dice que 

el empresario se justifica por eu apacidad productiva, su ef! 

ciencia para abatir costos 1 no por la buaqueda indiscrimina

da de gananciBS o utilidades; lstoe no eon sino la expreeidn 

de su eficiencia prod~ctiva. 
j/ 

J/ "Una &lite sino todos, ha de tener una ca'Pacidad de or,ani
zaoidn de la sociedad en general, en todo su com~lejo organis
mo de servicios haeta llegar al orp,anismo estatal, por la ne
cesidad de crear las condiciones mde favorables a la expansidn 
de su pro'Pia clase", A. Grruuci, "Antolog:!a,selecci6n, ••• ", 391. 
JI J. Olouthier, Coparmex, "Poro nacional del ••• ", y ''Notas 
sobre la teoria empreearial, USEM, 1978. 



Se dice tambien que el capitalista y el titular de los medios 

de producción son diferentes del empresario. 
21 

En base a este marco se afirma que la rebponeabilidad de 

la empresa moderna reside en la productividad, y que lee polí 

ticae estatales al no lo~rar esto dejan au lugar narf.1 oue e 1 

empresario asuma esta responsabilidad. 

El objetivo formal de la Fundeci6n planteas 

"La Fundación Mexicana, pues, concibe el desarrollo, eS:Jl! 
cificamente el rural, como un proceso integral de cambio en 
el cual loe campesinos participan activamente para la recons
trucci6n de la sociedad mexicana, con una clara conciencia de 
su situación y de loe va1ores y actitudes de todos loa demás 
sectores socialea y de los suyos propios, con el objetivo de 
obtener oportunidades mas equitativas de P.articipación y acc~ 
so a todas las decisiones que afectan su vida, a loa medios y 
modos de producción más adecuados a su culture, y a los servj,, 
cios y prestaciones inherentes, En resumen un crecimiento de 
los campesinos hacia la libertad 1 la resl>Ondabilidad."(Docu
mento "Principios de acci6n, FMDR".) 

El objetivo estrat~gico de la FMDR se traduce como la m~ 

di!icaci6n del medio sociocultural del campesino; transformar 

las unidades f8111iliarea de explotaci6n, de tipo tradicional en 

modernas empresae agropecuarias .• Y no solo eeto, sino que tam

bién conlleva la ~odificaci6n de las releciones entre la pequ~ 

~a empresa 1 su contexto nacional, representado por el centro 

industrial mds pr6ximo y por las políticas institucionales del 

sector pdblico y orive.do. Donde el precunozo directo se encue!! 

2/ Esta situaci6n se apoya coneiderando las 'pocas por lae que 
ha pasado el liderazp,o emoresarial1 la dpoca de loa hombree de 
nepocios(l860-1890), la tfpocú del sistema empreearial(l890..194C). 
y la lpoca del conplomerado empresarial(l940), se~ "Etica a
graria~' ed. apron6miett mexicana, 1977. 
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tra en un proceso de transición. La Pundación se considera 

aei misma "un agente externo" y junto con las centrales , un 

intermediario entre "el campesino" y loa mercados. 

Ea aei Que dentro de los objetivos estratégicos de la 

FMDB ee consideran loe siguientes objetivos económicos, poli 

tiooa • ideolÓgico•z 

Eoonómicoes 

a) A trav.Je de eervidios prestados por la PMDR a grupo 
de bajos ingresos, se pretende generar fuentes de ac ... 
mulaci6n que permita el auto-desarrollo de estos gru
pos .. 

b) Las partidas eoon6micas neoesárias para realizar loE 
proyectos tendran como fuente donativos de empreea-
rios a nivel local, canalizando mediante las Centra
les recursos econ6micos del sector urbano al sector 
rural. 

Pol!tiooe; 

a) lijar a la población a sus lugares de origen median
te la identificación y arraigo del campesino con eu 
comunidad 7 disminuyendo loe niveleb de mare:inálidud. 

b) Elaborar una metodología para la promoción de produc
tores de bajos ingresos(PII). Promoviendo un proceso 
de exp9.D8i6n territorial. 

Ideo16dcos• 

at La 1undaci6m Mexicana considera que los problemas 
humanoe,eduoaci6n, capacitación, motivación eon la 
base para las soluciones viables. Desde este punto de 
vista no existe la capacidad de los sectores, estru~ 
turas de servicios destinados al B1:ro, para penerrar 
al sector mar~inado. Se requiere de mecanismos lentos 
pero más e!ectivoa que no solo alteren el medio ao-
cioecon6mico, sino que lo~ren tambien cambios en la 
conducta misma del individuo. 



-48-

Estos mecanismos no se encuentran directamente en 
técnicas y en el capital, ya que su éxito depende 
más bien de los niveles edQcativoa y or~anizaoion~ 
lea de un grupo, dice la PMDR. 
Experiencias de le Pundaci6n hablan de que este ti 
po de mecanismos(educación, organizaci6n, máe capi
tal y tecnolo~!a). aparentemente presentan dificill
tedes para ser llevadds a nivel de políticas nacio
nales. Se requiere considerarel nivel dducativo del 
sujeto, su potencial econdmico, su acceso a la vida 
nacional, que depende en gran medida del nivel de i~ 

faaestructura de su región. 

Asi a través de sus objetivoe,la política agraria de la 1MDR 

favorece la reproduccidn del sistema capitalista en su con

junto, disminuyendo tensiones sociales y de alguna forma fa~o 

reciendo los intereses del capital monopolista. 

).2.2 Belacidn con organismos estatales. 

La relacidn de la PllDB con or~anismos estatales es dire~ 

ta, esto en cuanto a la evolucidn de las relaciones entre 

la burguesía y la burocracia política, durante los periodos 

presidenciales de 1970-1982. 

En loe orig~nes de la 1MDH esta relacidn ee expresa en 

vínculos burocráti~os. Poco a poco se recurrt a los servicioE 

del Banco de M&xico, a través del PIBA, en cuanto al subsidio 

del financiamiento t4onico; programas regionales del PIDERlo~ 

mo programa mismo, obrae de infraestructura de la SARH; hasta 

llegar a aceptar en pocos caeos cr~ditos de BANRURAL, la parii 



ciouci6n de l~ CO~J~uPO, de la 6EP(nivel burocrático); y a 

nivel de centralen se reali1an proyectos con~tintoe con al~u 

nos de estos orpanismoa estnt~le¿{PtDER por ejemplo). 

Durante el oeriodo ne L6pez Portillo se establece un -

vínculo entre la PMDR y proyectos de lQburocracia política, 

relacionados con el &.¡.'ro. Tales como "La alianza pera la pr_g 

ducci6n", "El ::iiatema alimentario Mexicano", "La ley de fo-

mento agropecuario". 

El Consejo de la FMDR se entreviet6 con el presidente y se 

lley,6 a hablar de una ayuda más directa de organiamoe estata_ 

les como la S~RH. 

Por último ea importante referir la participaci6n de la 

burocracia política en loa informes anuale~ de la FMDR, en 

curaos como "Horizonte 82", celebrado en Guadalajara diri(,! 

do a gerentes y cuyo objetivo era homo~eneizar pu.ntoe de vi,! 

ta sobre la política apr!colA institucional 1 además de lao.!' 

p.anizacidn de otros foros de discusi6n. 

Y aue la relaci6n con orpaniemos estatales aparece me4iada 

por la participacidn de or~anismoa cúpula de la bur~ues!a, -

CCE, COPARMEX, utilizandole en oraeione~ como ban4era pol!ti 

ca del capitel monopolista. 

).),- blecanismos de Financiamiento. 

3.3 La ~undación romo aval y fµente de financinmiento. 

Dentro lle los servicios o1 reridos por la F11.l>H, sea a 



_c;o_ 

las centrales y a travda de estas .ª loe grupos, se puede ob

servar la preponderancia de loe servicios de carácter finan

ciero(cr,di to y avales), eobre loa seI'1licioe tdcnicos. 

Existe aquí un punto interesante, el servicio de ca-

rácter financiero ofrecido, coloca a la PM~li como una 1nati

tuci6nque aotua como intermediario del capital financiero. -

lediante convenios con la Banca Nacional e Internacional ,a

cilita la e~ietencia de cr4ditos para las Centrales y para 

los "grupos" campesinos", que en eu calidad de grupos se toi: 

nan sujetos de c~dito; y en dltima instancia su reembolso. 

En loe doeu.mentoe •convenio de Afiliaci6n•, "Preeta

ci6n de Servicios•, en el caeo de 188 Centrales, 1 en •Bt 

Acta Constitutiva de loe trupoa• 1 la •contratacidn del Crj 
dito", ee especifican el tipo de servicio, la progr11111acidn 

para prestarlo 1 recibirlo, aei como el costo 1 la forma de 

pago. 

La• Centrales en la priotica tienen una vida propia, 

independie~te que se liga a la 1undacidn mediante loe ser

vioioa que de esta eolicitan, 7, del •convenio de Afiliacidn"; 

digamos por medio de aspectos formales, como contratoB, ola~ 

sulas financieraa, etc. 

Ahora bien, las Centrales para poder obtener cualquier 

servicio deben ee{l'Uir las pol!ticae y la estrat~gia de la 

Propia PJIDB. Para esto deben presentar su programa de oper_! 

ciones y realizar loe tr4mites correspondientes para cada 

servicio. Eetoe servicios tambidn pueden obtenerse de centr,! 

lee de la regi&n, para lo cual la FMDR eerá punto de contac

to. 
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La FMDR considera cinco dreas para lo que ella 

llama •política.e y criterios de apoyo". Estos sonr Patrim_g 

nio, Consejo Directivo, Equipo de Trabajo, Programa de 

Campo, las relaciones institucionales. Estaa se hallan de

lineadas en el documento "la Central Ideal•, lo cual no ee 

otra cosa sino la exposicidn de las políticas de la FMDR 

en relaci&n al agro. Así, el vínculo financiero 1MDR - Cen

tral, se basa en el cumplimiento de cuatro aspectos como 

punto de partidas 1) el patrimonio tiene que sufragar loe 

"Gastos de Operacidn•, la actividad de la Central, por lo 

menos en un 80~. 2) en caso de adeudos con la PMDR ee debe 

tener un programa de pa~oa. 3) la presentaci&n trimestral 

del imforme del estado financiero que respalde la capacidad 

de pa,:o. 4) la conformidad por el pago de intereses que ge

nere el apoyo financiero. 

Se establece: 

-Donativo condicionado.- se ofrece como estímulo la condi

ci&n de que la Central obtenga una cantidad, determinada 

proveniente, de fondos locales tener vida institucional y 

estar afiliada a la PTllDR. El donativo no excede de 50~ de 

lo obtenido por la Central y puede eer retirado en caso de 

incumplimiento con el convenio de afiliaci&n. 

-Respecto a créditos, la FMDR facilita mediante convenios 

con la Banca Privada, la Banca Oficial, instituciones in

ternacionales y el BID, apoyos crediticios a las centra

les. No hay otorgamiento de cr~dito directo por parte de 

la FMDR. 
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-Respecto a avales de la lMDR, este eerd de un 100~ cuando 

se hallan agotado lae fuentes de financiamiento, de garll!! 

t!a disponible por medio del Banco de ldxico, del Banco 

Acreditante, del Banco Oficial, •PIDER", y el fondo de av_!! 

lea de la miema central ae hay agotado. Y porque la eitua

cicSn del grupo lo hace que np sea eujeto de crédito. 

' -Respecto al aval en participaci&n con la central, en dete~ 

minado porcentaje, ee la direccicSn de operaciones quien e~ 

tudia el proyecto. Existe también el aval complementario a 

la garant!a ofrecida por loe f ondoe establecidos en Banco 

de 114xico. 

-En caso de p4rdidaa, la responsabilidad de la FMDRes sobre 

loe avales registrados. La Central &bsorve pdrdidas hasta 

del 2~ de su Cartera. Laa plrdidaa superiores se cobran 

por mitad entre la lMDR y la Central¡ la Central ee bara 

reeponeable en caso de no haber notificado a la 1MDR. 

-Para la aeesoria en materia financiera debe estableceree 

la duracicSn, el costo y del pago del mismo. El rembolso 

por asietenoia tdcnica que otorga el 1IRA, se gestiona con 

la sucursal respectiva. 

-Relaciones con Bancos. La 1MDR establece relaciones con 

varias instituciones bancátias respecto a l!neae de créd~ 

to. 

-Oampaftaa financieras, se presta la aeesoria para la obten 

cicSn de fondoe. 

A partir de este mecanismo de financiamiento y del trabajo 

con grupos solidarios, se puede observar lo que Ernest Peder 

denomino como •1a nueva estratlgia de desarrollo agrícola.~ 

9/ Erneet Peder, "El crédito agrícola nacional~ el cwnpe.eino 



El plan se dirige a loe campesinos: el crédito aerícola de

beria otor¡;!:ü.rse a peouef'los rruDOb de campesino& bajo condi

~ion~~ de estricto control. 

Tanto el sector oficial como el privado centren su ate~ 

ci6n en ~l sector campeEino' 
"Esto resulta novedolo porque 

hastt huce sólo unas déc~daa el crédito se dirige hacia los 
grandes productores, ouience cultivan productos de altas ut_! 
lidades para sí, pare lot.- industriales y pare. los miamos bB:!:! 
queras". 

1Q/ 

Es aouí donde se observa el vínculo de la ~MDR con polj 

ticas internecionalea instrumentadas Por el ca~ital monopo-

liata de loe p8:!1;1ee industrializados, un apoyo financiero y 

político f!ip:ante1;1co a le. "empresa agrícola colectiva" y a los 

"grupos solidarios", y aue aegl1n algunos especialista.a se iJ.!i 

ciar~ a finales de loa 60'e; 

" apoyada por las prendes tr_!!e 
nacionalet:J en el campo de h alimentaci6n, .loa bancos prive.
dos internacionolee con sede en los E.U., In1laterra, Suiza, 
con el apoyo de todas las grandesinstitucione~ bancarias u 
otros, taha como las ''aciones Unidas, PNUD, el Banco Mundial, 
el BID, o las orpanizaciones filantr6picne que operan a ni
vel internacional, como el conglomerado Pord-Rockefeller
CIMMY'l'." 

ll/ 

El crédito representa así mece.tiiamos de dependencia e inte--. 
graci6n , a partir del control sobre grupos, bajo loe linea-

mientos del aiatemP. Y se expresa en le aplica~idn de pol!ti 

1Q/ E. Peder, op. cit. 23 pp. 
J1/ lbid lé p.p. y como informacidn comnlementeria en le rev. 
del. i'1~xico aer11rio, 1179, H.ópp., se dice que"an lol planes 
fuvorublet. a la tlf!'ricultun colectivi. la acti tuc'I de inati tu-
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cae agraritts concretas como la "economía colectiva". " w 
En Mdxico el orieen concreto de eetbe políticas ee obs~r 

va, segdn informes del Dr. E. Peder, a partir del plan ela_ 

borado por la U~AID en el país; y cuya aceptaci6n por ca~i

talistes mexicanos y extranjeros fue muy grande • 
.!.31 

Su vínculo con el .Banco Mundial se establece a travds 

del PIRA del Banco de Mdxico, quien opera con fondoe de da

te y del BID. El trabajo con'tgrupos solidarios" se constitu

ye en una mayor ,arant!b para el banco. 

La PMDR earticipa de estos proyectos al apo¡ar el crí 

dito para los grupos. Se observa, aue anterior a le nacion~ 

lizaci6n de la Banca, hay una mayor perticipaci6n de le b.!Jl 

ca priv1tdi;. en relaci6n a instituciones oficiales. Se ve la 

presencia de algunos grupos financieros del país entre ellos 

Banamex, Bancomer, Cremi, quienes forman dentro del esquema 

de Concheiro, en "Las organizaciones empresariales", citado 

en la bibliografía, parte de la Praccidn Central; esta fres 

cidn está formada por un sector de le bur~uesía industrial, 

cionee internacional. s tales como el Instituto Interameri
cano de Ciencias A,r!colas,IICA de la OEA, ligado el Deufbhe 
Stiftung fUr Internationalee BtwicklUDt,DSB,(y de loe países 
altamente desarrollados, tales como Iellog de Holanda, lrie
derick Erbert de la Repdblica Pederal Alemana, de Israel 1 
las fundaciones Ford y Rockefeter de loe E.O., las institu-
cionee mencionadab ofrecian a los países de A:t'rica, Asia y 
A.L., modelos para la adopcidn de la Bll'ricultura colectiv1t, 
además de créditos y promotores para su actiVidad.(J. Calde 
rdn y R. Galletti, en les "empresas campesinas colectivas -
en A.L., en el marco del desarrollo capi~alietal· 
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la cual participa en la direcci6n de vnrias B#!'rupacionee 

patronales nue influyen sobre el Estado. Otras instituciones 

de rrédito p~rticipan en el financiamiénto de loe proyectos, 

la mi eme PMDR y lac c1:ntrE<les. Ahora, el aval sobre el mon

to del crédito es abeorvido en un 60~ por la misma institu

ción aue otorFa el crádito. 

Otro de los mecé.Iliemoe de "autofinenciamiento" ce la 

FMDR y las centrelea es le "Campal'la finan~iera", dirieida a 

obtener donativos de emprebarioe e indubtrialee del pa!e. A 

nivel 1"i'dDR se renliza en el Valle de ~léxico y a nivel re¡l!'io

nal oor cadti una de las centrales. 

1::1 monto de la "Campaña financiera", refiere el aporte 

económico de emoresas nacionales y extranjeras, principe.lmeA 

te indus~rias localizadas en el D.P. y en su periferia con 

el Estado de México. La mayoría :e Kllae pertenecen a la fras 

ci6n de la burfues!a que ce oriFinara en lo~ años 4C8e con el 

proceso de industrializaci6n. Y finalmente existe un rengl6n 

internacional el cual plantea donativos de alFUJlaS fundacio-

ne~ interna~ionale$ 

Asi a manera de síntesis podemos decir oue los costos 

ad!!!ini~tr~tivos del financiemient? y los servicios ofrecidos 

;-or l•' PllDR y 'as -entrelea :oon costos ':'Ue el capitalismo 'lli,! 

~o ;rojuce, =~r: !ir:e~ ~o:!.!ticos • 

.:;1,'"l..a e:'lp~sa co:ectin;." i:l!?!i!:'!O b asociaci6r. lepe.1 de pe
r:ue:x.:H; ~ro--;::-:-:-~:-i~.: : e:i=.::.~ -:rios • 
.12: E. Peder, "•e. !te.'!lare5s li ttle greer: revo:!.ution, ?he lofld 
3~..nk ~~he~e !~r t~e l~c~i=atior: o! t~e 'rhird lorld pea.Bantr;r,• 
C:i-:ie!'cio :Oxterior, \"::!.. 2..,, nú.l!.12, 1377. 
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IV. La Central de ~ervicios de Desarrollo del Estado de México 

4.1 Caracter!aticas econ6~icas de la zona y constituci6n 

de SEDEMEX. 

Las actividades de la Central del Estado de México,-

SEDEMEX, ee localizan en la zona noroeste del Estado de Méx., 

abarcando siete municipios y algunas localidades cercanas a 

Toluca. 
11 
En el mapa 1 ee muestra la regionalizacidn de la zona 

de influencia de SEDm.IEX. El área donde se concentran las e19 

preeas rurales promovidas por la Central abarca los munici-

pios de Temascalcingo, el Oro, Atlacomulco, Jiquipilco, San 

Felipe del Progreeo, Ixtlahuaca, Jocotitlán y Jiquipilco. 

Seis de loe municipios de localizan en la regi6n Mazahua, lo 

cual refiere la presencia de elementos culturales comunes en 

estos lup;ares, 
y 

!/ El Estado de México se haya comprendido entre loa meridi~ 
nos 98' 27'' y entre loe paralelos 18' 27'' y 20' 17'' del~ 
titud norte. El relieve es vigoroso y sumame~te accidentOO.g. 
La superficie de la entidad es de 21, 461 Km , La precipita
ci6n medin en el Estado va de los 500 mm. en la regido noro_!s 
te hasta una máxima de 1 600 mm., la temperatura varia de 
12 1 0. a 18•c.; loa suelos son derivados de cenizas volcánicas 
y de ando. (Carncter!sticas generales del Estado de México, -
aspectos físicos, Direcci6n General de Estadística, S.P.P,1979. 
~ Existen diversos estudios respecto a loe Frupos Mazahuas, 
principalmente de carácter antropol6~ico, que además del as-
pecto hist6rico dan datos interesantes eobre la evolucidn de 

relaciones de produc~i6n de la repi6n. Esto en ténnino~ de -
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En el cuadro 1, Datos Generales del Estf1do de M~xico, se ofr~ 

ce un panoramE• estRd:!stico ~lobal del estado. Debido a los -

objetivos esnecíficos del presente trabajo es importante con

sj derar algunos de estos elementos. Dividido en sectores y 

datos eeneraleB se eoquemetizan las actividades económicas y 

alpunoti aspectos demopráficos detenninantes: el uso del suelo 

y la relación de le P.~.A. dentro de las actividades prima--

rias, 

Dentro de la superficie total cosechado, 67 960 has., 1 

la superficie de riero sólo representa un 23%, 115 375 has,, 

mientras oue la de temporal equivale a un 76.8~. Los distri

tos de riero,12 en total, sólo cubren un 8% del total cosech,! 

do, lo cuAl nos habla de une alta dependencia de la agricult,l! 

ra en relaci6n a los factores f!eicoe. 

En cuanto a la población, un 26.5~ corresponde a la po

blación econ6micamente activa, esto es, de los 7 048 67~;habte. 

población total, sólo 1 825 606 habts. forman la P.E.A., y de 

dsh, la P,E.A. dedicad11 a actividades primarias representa 

un 30% de la P,E.A, del ebtado. 

Modo de producción refiere elementos sumamente importantes de 

la urticul~c:bn de fnnnas precapit~liatas con el modo capita-
lista • Las comunidudee indígenas se mantuvieron subordinadas 
desde loa Cuntos y formas ecleciasticas de la Colonia; post~ 
riormE·nte ln población indígena, conservando sus propiedades 
se vincula como peón acaeillado a la Hacienda y sólo loa peo
nes libres conformnn les corrientes mipratorias; debido a lae 
br.jas condicionen de producción de las parceles se recurre a 
actividadee estscion8les como el comercio, el trabajo en las 
minns, pastoreo, carra, t0rcido de fibras, la cerámica, el t_ra 
bajo de la l~nP, cte. LA Reforma arr~ria mejor6 lo situación 



-62-

MEXICO 

DATOS GENERALES ~uperflcle toui6 2 146 100 H1, 
Tena dt crtclmltnto dtmogrJflco 7.0 Superficie e, l•bor' 612 918 " 
Población total en el ••!>do• 7 048 612 Hwu Superficie toul co .. ch•da• 610 960 " 
Población económicamente Orric¡w 155 375 " 
.tctlva:l 1 825 606 " De tcmpor¡I 515 585 " 
Pobl¡clón dedicad•• Con pntos en ll.1:nuru y cerr<Hl 35'3 820 " 
actividades prlmuiu• SSl 159 " Con bosques miden.bles o nol 244 594 " 
Toul de m11nlclplos en ol esudo 120 Ejidos y comunidades 1Brui11J 1 041 
No. da tricrores9 4 949 No ejidal••' 88 381 

~ SECTOR AGRICOLA9 

Cultivos Superficie hectóreas Rt•ruJi· VJfllfdf /. 
y miento Produ1.t/U:1 c:ouclH 

lrutalts Rltgo Ttmpor11I foro! ton/ha roneliJdo'!> miln Ot 1 

Miiz 109 211 411 020 520 2J 1 1.410 1 2SJ 602 4362 417 
Alhlía verde 21 150 21 150 59.200 1 252 ORO s 1J 35.1 

Cebada grano 666 20H1 21 117 1.311 28 q50 144 73~ 
Aven11rano 1 200 12 055 13 255 0.748 9 914 24 121 
P1p1 3 JOB 9 484 12 ni 6.163 18 841 236 Sil 
Maíz forrajero 8 132 3 985 12 117 65.144 789 349 236 757 
frlJol 369 10 126 10 495 0.875 9 182 68 190i 
Otros 11 339 48 464 59 803 1 518 SBll 
Totol \ 155 375 SIS SSS 670 960 7 164 6761 

DISTRITOS DE RIEGOS 
Totll en el emdo 12 Supuf/clt rtgablt por tipo dt ttnmclo 
li.rea tot•i regablc de los distritos en el ciclo 46 953 H1 N6mtro Suptrflclt 
Dbtrito principal: 
~rroyorarco, Mlx, t Hgo, EJld•urios 18 448 18 230 
CU.¡ re¡able del Distrito 19 138 H• P. propietario• 6 329 18 723 

~ECTOR GANADERO! 

lfsptel• No. dt cabC'tos Prod, de comt ton Producd6n watal Je: 

llo,lnos 1 043 389 37 132 Leche 594 003 Mll.,lts 
borclnos 958 944 s.; 788 Huc,·o 30 424 ton 

vinos 723 170 2 238 L¡nJ 791 ton 
~prinos 197 657 560 1 Miel 2 603 ton 

"' 9115 404 JS 735 Crr-1 620 ton 
tal menas 136 134 Pieles de bovinos 5 656 ton 

SECTOR FORESTAL 1 

tJflCt'{l/O Valumen Valor mi/to dt 1 

roducdón maderable 408 576 m'r 350 084 
0roducto prlncipll: Rollo •serrable 205 042 m'r 284 473 
•reductor principal por tipo de tenencl.: (Concuion•• v empres••) 277 246 m'r 
!Especie prlnclp¡I: Plnu• 255 973 mlr 241 330 
broducción no mlderible 4 511 ion 13 532 
bruducto prlnclpal: Redn¡ 4 511 too 13 532 

-
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En le. entidad se observar. zonas urbanas en donde predominan 

los servicios y zonas cuyF principal actividad es la indus

trial; causando efectos importantes a la actividad econÓfili 

ca del arro, La articulación de la economía familiar con las 

relacione~ capitalistas plantean inmediatamente una exacci6n 

de excedentes medinnte las relaciones de merco.do • 
..V 

A partir de 1970 las políticas destinadas a enfrentar 

la crisis agr:Ccole. se enmarcan dentro dt: 101.que se denomind 

como"eetraté,via compartida", Se pretende re11ctive.r. la econo

mía campesina bajo una nueva orgenizaci6na 

a) promover en loa ejidos empresas SFroindustrialee y 

de servicios, 

b) organizar ejidos colectivUJ11ente. 

e~ capacitar a loe ejidatarios ~ a sus hijos en el m_!! 

nejo de sue propios asuntos econ6micos, 

d) coordinar y delimitar funciones de lae distintas 

dependencias vinculadas con la producción, 

Y aún en 1976, com la "alianza para la producci6n", a raíz 

de la concentración de la tierra y el deterioro de las c~,g 

diciones de los productores directos, por las malas condi -

pero en 1930-40 el usufructo es insuficiente y la emier.! 
ción que se inicio.ra en lQlC', continua con un carácter te!!! 
poral y se constituye en un factor dependiente de los cam
bios estructurales de la región, Principalmente del creci
miento demo~ráfico y las políticas dirigidas al apro. 
JI Guadalupe Sdnchez Bur,vos, en eu trabajo "La región fun
damental de lP economía camnesinP", f>iueva Imd¡ren, 153 p., 
señala la crítica situR~ión de la repiÓn respecto del res 
to del pe!e. A partir de datos censales se demarca la CCQ 
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ciones de cr~dito y calidad de insumos, se fevorece un pro

ceao de descampesinizaci6n. 

Dentro de este contexto se constituye en 1972, la 

Central de Servicios y desarrollo del Estado de M4xico, SE 

DEMEXr en la ciudad de Toluca. 

Los criterios de la Central parn delimitar la zona 

de trabajo y de loa "grupos campesinos• se eetablecieroo a 

partir de dos fuentes1 informaciones proporcionadas por :i!!, 

tituciones oficiales e informaoidn directa. 

En el documento que refiere la fundecidn de la Cen

tral, Acta constitutiva, se manifiesta Que además de una vi 

ei6n sobre las condiciones socioecon&micas de la zona, se i~ 

grd une caracterizaci6n del productor de la misma; principal 

mente por su resistencia a la organizacidn y su desconfian

za hacia mucha.a instituciones, 
y 

Ambos elementos tuvieron que ser tomados en cuente por la -

central, ya que dentro de su política pretendia la formaciái 

de grupos sobre la base de la organizacidn y la cooperaci&n, 

la constitucidn de grupos"eolidarios•. 

Se establecieron como objetivos formales el promover 

y auxiliar directamente el desarrollo del pa!s y en especial 

el de los grupos rurales y urbanos que más lo necesiten, s~ 

bre todo en loe campos financiero, t4cnico y administrati

vo. Dar al campesino loe elementos para comprender las rel.!! 

ciones de producoidn del sistema, planear una agricultura a 

fin de satisfacer las necesidades mds elementales a nivel n.!! 

cional. 

nom!a campesina caracterizada por zonas temporalerll8 mini-
fundistas, en donde predomina el trabajo familiar y la pro
duccidn se orienta al autoconsUJDo. 
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Se retomaban asi loa planteamientos a nivel eatratj 

gicos, formal y real de la FMDR y se ten!a como base la 

función de SEDEMEX co~o un agente que promoviera organiza

ciones de segundo nivel ("Centros campesinos"). En el es

quema de la pdgina siguiente se puede ver de forma general 

las tareas 1 áreas de la Central: el crédito. La educaci6np 

aaesor!a t6cnica y organizativa; con proyectos "viables, 

rentables, autosuficientes, con un m!nimo de infraestruct~ 

ra". 

El 15 de Noviembre de 1972, tuvo lugar la constitu

ci&n legal de la Central. Dentro de loa componentes socia

les oue la contituyeron se obeerva la siguiente relaci6ns 

Burguee!a industrial 9 'lliembros 

Clase media-Profesioniatas 2 

Burguesía agrocomercial 

Dirigentes sindicales 

6 

2 

• 
• 
.. 

La creaci&n de la Central ae di& en vinculaci&n directa con 

la FMDR y ea de las centrales más antiguas de este organis-

mo. 

Al igual que la estructura orgánica de la PMDR, se consti

tuyó un Consejo Directivo, presidente, vicepresidente y 

secretário, nor los miembros fundadores y asociados; la 

asa'llblea de Hsociados y cuerpo administrativo (Gerencia y 

áreas y~mencionadaa). 

La composición del Consejo Directivo, garantiza las buenas 

relaciones "On los industriales de la zona, la Banca y el 

i/ "Acta Constitutiva" de SEDEMEX, Toluca, Edo, de M6xico, 
1172. 
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gobierno del Estado. Se eatablecian vínculos con la burgu~ 

e!a agrocomercia a nivel local. 

El patrimonio de SEDEMEX ha tenido origen en diferen 

tea aportaciones, de empresarios, del gobierno del Estado, 

de la FMDR y de la Pundaci6n Interamericana. 

Por otro lado, los objetivos reales del porqud de la Selec

ción de esta zona responden a laa siguientes caracter!eti-

cae: 

a) La zona contribuye con algunos de los elementoe primo,.t 
diales que sostienen el sistema económico; productos 
populares entre ellos el ma!z. 

b) El alto grado de emigración proporciona al sistema C.,! 

pitalista abundante mano de obra barata. 

e) La economía está basada en una producción de autocon
sumo (productos básicos), que garantizaban la subsis
tencia del campesino y cuyo excedente ee vendido a 
precios menores a au costo de producción. 

d) La preeencia de importantes zonas industriales del E,!! 
tado veia favorecida por la presencia más o menos pe,.t 
manente de mano de obra barata. 

e) La alta participaci6n del trabajo familiar garantiza 
la reproducci6n de la P. de T. de ese ej~rcito de re
serva para el capitalismo. 

f) Las condiciones naturales que caracterizan la regi6n 
como de temporal, con un cultivo por ciclo, trabajado 
artesanal, proyecta la zona como un mercado interno 
en potencia para maquinaria, insumos, cr~dito, etc. 

Ea pues eobre estas condiciones que se inicia y desarrolla 

la activi.dad de la Central del Estado de ~~xico, SEDEMEX, 
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Se pretende evitar conflictos campesinos, disminuir tenei~ 

nea y garantizar una oferta de M. de O. permanente para la 

industria de la región favoreciendose un proceso de prole

tarización a medias. 

4,2 SEDEMEX y eu vinculación con la Pundación. 

La central de servicios del Estado de Mdxico es CJ:1!! 

da bajo la supervisión y loa contactos establecidos por la 

lMDB, ee vincula al contexto de la crisis económica. 

Existen dos vínculos concretos en esta relación, el 

primero es de cari1cter administrativo - metodológico, y el 

segundo en cuanto a inte~s de olaee.2/ 

El aspecto administrativo se observa formalmente a nivel 

de aeeeoria para establecer la central; el entrenamiento 

del gerente y de los promotores, fuentes de asistencia t4s 

nica de la propia FMDR, o de otras instituciones, el aval 

otorgado a los proyectos de loe grupos. 

Loe intereses de clase se expresan en las relaciones que •~ 

establecen entre la burguee!a como clase 1 q~e alinea loe 

intereses del grupo director y patrocinador de' la central 

con los de la PMDR en cuanto a políticas agrarias. Esto es 

importante si se recuerda la presencia de diferentes frac

ciones de la burguee!a. 

La relación SEDEMRX - lMDR, ee institucionaliza 

bajo la fonna legal que reviste el acta constitutiva de la 

21 Existen diferencias en la instrumentalización de las P.!?. 
líticas, 
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central. 

Donde ee ee~ecifican loe objetivos de SBDEMEX en términos 

de la política de la FMDR, y se dices 

"La central debe pr~ 

mover y auxiliar directa 6 indirectamente el desarrollo del 

país y en especial el de loe grupos rurales y urbanos que 

más lo necesiten, sobre todo en los campos financiero, t~c/ 

~ y administrativo: fomentar y auxiliar laa agencias de 

desarrollo y especialmente de centros de servicios a nivel 

operacional; fomentar la administraci6n y utilizaci6n ~-
• 

ciente de recursos nacionalee y extranjeros a proyectos de 

deearrollo, obtener de instituciones nacionales y extranj,!! 

rae todo tipo de bienes y servicios que eean Útiles a loe 

fines de la asociaci6n; establecer todo tipo de talleres, 
~ 

estaciones experimentales, laboratorios y'centroe de trab~ 

jo encaminados a obtener el mejoramiento econ6mico y el a

diestramiento de miembros de las comunidades que sean nec~ 

eárioa para la realizaci6n de sue fines y uue la Asociaci6n 

pue~a poseer conforme a la ley en general, elaborar toda 

clase de contratos, realizar todo tipo.de actos ya eea de 

naturaleza civil, mercá.ntil, administrativo, que sean nece

sários o convenientes para el cumplimiento de loe fines de 

la aaociaci6n, que nunca tendra fines de lucro", SEDEMEX, 

acta constitutiva, 1972. 

La creaci6n de centros de servicios que vienen a 

representar la delegaci6n de funciones manteniendo loe mie

mos objetivos; la canalizaci6n y vigilancia de la inversi6n, 

plantean funciones que le caracterizan como un aparato de 

mediaci6n cuya principal funci6n es orientar la inversi6n y 

carácter del capital, Su labor administrativa y contable 
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orientL.n bdsicamente su relaci6n con la Fundaci6n, e:n su 

actividad se concretizan la~ actividadee de la FMDR sus 

pol{ticEts se retro&.limentan con la inforrnaci6n áurgida 

del trahajo con los gruuos; y lo más importante, sobre los 

mecanismos concretos que pueden favorecer el desarrollo 

capitalista en el campo y los problemas a los cuales se 

enfrenta. 

Así, la FMDR establece medios de participaci6n en 

relación a la autonomía de las centrales& planee de evalu.!!: 

ción, curaos dirigidos al cuerpo administrativo de las COA 

trales y a los ~rupos, la presentaci6n de informes sobre 

el fWlcionamiento de la central. 

4,3 Esquema de relaciones exiétentes entre SEDEMEX y lo~ 

grupos con que opera. 

Considerando las funciones de SEDEMEX, lae condici~ 

nea y cláusulas de los contratos y de las actas conetituti 

vas de loe grupos, nos encontramos con que la principal 

función desarrollada por la central se plantea como una 

función de intermediario, como un aparato de mediacidn entre 

el capital bancario, comercial e industrial y los grupos con 

los que trabaja. 

Esto quiere decir que el capital aue se maneja, y que 

tiene diferentes fuentes y reviste formas varias como dona. 

tivos, criditos y financicmiento directo, tiene como obje

tivo comdn1 promover el desArrollo del ,runo, contando con 

la direcci6n de uno institución del "sector privado"; siendo 

el caso de SEDEMEX, de la FMDR, las cualee garantizan el tipo 
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de orientación que se da a la'~mpresa" en lo que se refiere 

a las relaciones de ~roducción y a su inteprecidn al siste

ma. Se le reconoce su papel de admin:i.strador del proyecto 

adem~e de aparecer como la inetituci6n social que homogene! 

za la pal'ticipacicSn de la "burguesía". 

SEDEMEX es el promotor de donativos y créditos. La -

principal fuente ea la bur~eeía local, la Banca mediante 

loé créditos, la industrie, el comercio, donativos estatales, 

la yarticioacicSn directa de organismos como FIRA, PEGA, SARH, 

CONASUPO y COPLAMAR y las fuentes de origen internacional. 

A través del aparato adminiatraúvo, SEDEMEX trata -

con las instituciones estatales y con loa empresarios del ~ 

estado. CWlple con las funciones burocráticas propias de 

este tipo de aparato& preciai6n¡ rapidez, manejo de loe ar-

chivos, continuidad, eubordinaci6n, reducción de funciones, 

costos materiales y personales, según referiria Weber; impl,! 

mentando aei las decisiones del Consejo de la Central y las 

políticas de la PMDR. 

funciona como la gerencia de una empresa a la cual se le CO,!! 

tia responsabilidades sobre la inverei6n del capital y su 

séguimiento en el proceso productivo. Contando para esto 

con personal especializado al cual ee le aei~nan funciones 

específicas. 

SEDEMEX se encarga do seleccionar a los "campesinos 

adecuados, auienes aún poseen medios de producción básicos, 

tierra y aperos rudimentarios, pero cuya explotación no le 

permite mantener el nivel de autoconaumo familiar; sin embaI 

go, por la venta de eu fuerza d~ trabajo como jornaleros 6 

como subempleadoe, lor-ran comolementar aue in~reeoe. Esta ei 



-'ll-

tuación de desinteFración como productore¡; directos, los 

coloca tambidn en una etapa en que se lea pueda reorientB" 

como producción ~ercantil. 

La Central e&tablece como objetivos: a) "promover el ~e 

sarrol lo humé•no, cocial y económico de grupos ubicados en 

el sector rural, proporcionúndoles oportunidaces en el se~ 

tor rural en las áreas de orpanización, financiamiento, c~ 

pi tnlización, asesoria tdcnica y administrativa, tClmando en 

cuenta oue el problemP del camno no ea meramente falta de 

ca pi tal y tecnolof!Ía." y, b) "Llevar al campo en el sentido 

de racionalidad económica con el fin de eleva~ la productivii 

dad, crear modelos que puedan ser imitados y definidos, d.ee

pertar inquietudes sanas y elevpr en lo posible loa niveles 

de vida. "y 

ObEJervamos que las funcione~ de dirección se centrali

zan en la Gerencia, representa y ejecuta las decisiones del 

Consejo que coneti tuyerfl ln centr·al en 1972. Coordina las 

actividade~ de las tres áreas encarg~das de los diferentes 

aspectos de los proyectos: área t'cnica, administrativa y a~ 

C'ial. 

A truvds de estEEJ áreer; se canalizan e implementan las 

si~uientee funciones de SEDEMEX: 

- aportación del C'api tel bajo la canalización de crddi
tos que permite finnnC'iar loa proyectos de loo prupoe. 

- aval, f[icilitu lus fuente¡; de financiamiento; esto es 

§/ Lo cucl implico la reorientnción de todos como produC'torea 
directos: r;e obo~rv~ la tendencia a la diferenciación entre 
loo miembros de loe ;,rupol, 
J/ ;.)e a¡,-repa adf'máa en el "lleta conutltuti.va": e~ fomentar el 
mercado de- nroductoEi e in, u:noe y d) or,vanizar y rlar servicio 
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aparte de ~arantizar l~ amortizaci6n del crddito con 
laE ~ananciae del proyecto y loe bienes de capital~ 
portados por loe miembros del prupo, resuelve el oro
blema del individuo como sujeto de crédito ante la 
Banca, a trav~a do la Centrul o de la PMDR. 

-capacitacicSn, asesoría técnica y administrativa. 

- -inte~racidn del individuo en. el contexto econdmico y 
sociopolítico en aue se desenvuelve. 

-org&nizacidn, a fin de favorecer la productividad, m~ 
die.nte la educacidn se pretende despertar inquietud _ 
por el desarrollo de un mercado capitalista. 

-promocidn y dirección de las organizaciones de Befnlll
do nivel, prupo de grupos campesinos oue tienen como 
funci6n continuar con las actividades de la central, 
pero contando con au administraci6n propia y la ase
aor:l'.a de SIDEMEX. 

El área t'cnica, se encarga de la cap9citaci6n, control de 

loa proyectos, a&eaoría al centro de servicios campesino, 

elaboraci6n de modelos administrativos y contables, coordi

naci6n de áreas, banco de informaci6n, evaluaci6n de avances 

y de productividad. 

El área administrativa lleva el control sobre los recursos 

de la central, 88Í como sobre loe estados de cuenta de los 

grupos. 

El área social, promueve la intep.racidn de loe rrupos, la 

capaoitaci6n de dirigentes de grupo, la promoci6n y orga

nizaci6n de encuentros zonales( entre lae cinco zonas en que 

se divide el irea de operacidn de la central). La coneolid~ 

cidn de grupos de segundo nivel. 

de asistencia técnica para lograr la utilizacidn m~s eficill!! 
te de loe fectores en la producción. 
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Bojo 1 a direcci6n ~· eupervieicSn se eGte.a tres 11reae, el 

trato directo con loa ,trupo5 lo esteblecen loe promotores, 

los cu<.:let: son elE:rnentos deter11inante~ en la participaci6n 

y consolidación del Fruno; dentro de eue funciones eapecífi 

cas se halla precisamente la promoci6n y consolidacicSn de 

~runos, estableciendo relecionee de confianza, virilando el 

n8po del crddito, el funcionamiento del proyecto, el proce

so de producci6n y acumulaci6n. 

Como sujetos sociales loe productores son un factor in 

dirf:C'to en 1" aplicación de las políticas de SEDEMEX; la fa.! 

ta en algunou casos del manejo e interpreteci6n de loe prin

ci pioa de la FMDR, crea al~unas deficiencias en relacicSn a 

la intepración eéperada. 

::ii bien es importante considerar oue ha.y otros facto-

rea que intervienen en la or~anizaci6n de loa grupos, como 

es el enfrentar formRB comunitarias de actuar y pensar en el 

caso de los prupos indigenas, 6 bien, a formas individualie

taa en las que el campesino ha tenido que integrarse median

te la vent~ de su fuerza de trabajo como jornalero, 6 en ca

lidad de eubempleado en las urbes como comerciante ambulante 

y como trabajador en la conatruccicSn. 

El control mediante diferenteE mecanismos es el medio 

que purPntiza la orientnción de los proyectos. Podemos he.-

blar de tres tipos de mecanis~oe: econ6micoa, legales e ide,2 

16~icos. Estos rnecanismo~ son complementarios entre a! y pe,r 

miten ~uiera~e o no lA denendenci9 del pruno. No ee estable~ 

ce una relaci6n direct~ de trebejo: no existe un ealário por 

lu F. de T. empleadtt en el proyecto. A excepci&n de la produc' 

ción artcs~nal y pecuAria cuyH recuperaci&n de la inv~rsi&n 
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ea más rápida, el proyecto a~rícola, aue es el aue predom! 

na, plantea la reproducción de la P. de T., individual y 

familiar, a partir de ingresos externos. 

Como mecanismos de carácter económico encontramos loa ei-

~uientea: 
r La canalizaci6n de créditos y el papel de aval de 

la central, esto ea, la aportación del capital in1 
cial(en al~unos caeos el campesino aporta una pArte). 

- La capacitaci6n y aeesorámiento técnico-administrati 
vo que aparte de diriFir el proceso productivo, está 
especializando la mano de obra, la fuerza de trabajo 
requerida para el proceso productivo y la comercia-
lización. Este elemento se constituye en un renuiei
to para recibir el crédito. 

- La aprobación del proyecto por parte del 'rea técni
ca de SEDEMEX o bien de la misma PMDR, que además de 
implicar la selección del Frupo implica el com~romi
so .como grupo y la aportación de tierra y bienes de 
capital que posean. 

Como se ve estos mecanismos supeditan las decm.onea indivi-

duales y del grupo a la configuración del proyecto, la invei: 

eión del capital y el uso de la 1. de T. 

Loe mecanismos legales vienen a institucionalizar este com-

promieo: 

- En el acta constitutiva del grupo se conceptualiza 
legalmente el compromiso de loa socios ante la amor
tización del crédito. En el artículo 23, se dice "Loe 
créditos que se canalicen a la sociedad, se inverti-
ran conforme a lo planeado en la evaluación técnica 
elaborada por el Pondo de Garantía y Fomento para la 
agricultura, ganaderia y avicultura del Banco de Méx. 
co, S.A. 

- El contrato de crédito que implica la evaluación td~ 
nica del proyecto, compromete la propiedad de eue 
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tierras ó bienes de capital aceptandoln virilancia 
de un comité de la Banca ó bien la dirección direc 
ta del PIRA, y de los técnicos de SEDEMEX. Como s; 
expresa en los si~uientes artículos de dicho con
trato: "el sistema de contabilidad del grupo debe
rá ser p.arantizado por el Banco", art., 25; "los 
fondos y bienes de la sociedad serán depositados 
en la institución acreditante", art,, 26: ~ualquier 
socio nodrá ser incluido del grupo contando con la 
anrobación del grupo~ del banco" art., 40. 

- Y, el rep,l11mento interno del grupo, el cumplimiento 
de una organizacióninterna (asamblea general, cona,! 
jo administrativo y comité de vigilancia); además 
del cumplimiento de la Ley federal de aguas, la Lay 
de crddito rural, 

El grupo lo forman lC ó 15 aocioa con características de 

clase comunes: productores de bajos ingresos, poseedoras de 

tierra, semiproletarios, cuyos in~reeos requieren da fuentes 

complementarios, 

La participación de cada uno de los socios en las 

ganancias del proyecto, es proporcional a los bienes de 

capital aportados, superficie del terreno, fuerza de tra

bajo y otros servicios extras, Las ganancias del grupo se 

distribuyen así1 

- pap,o de capital e interés de los créditos refacci~ 
nario~ ó de av!o solicitados. 

- 10,r, para la capitalización. 
- p11p.o de ~ratificaciones a funcionarios, empleado 

de la eoriedud. 
- repartición de utilidades en proporción a la eupe.r 

ficie de terreno !•portada, trabajo y otros servi
cios aportado~, en forma que determine el reglamen 
to interno de traba~o. 

No ocur~iend0 lo mismo con su responsabilidad ante las ope-
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raciones contactadas con la Banca; ante los cuales se res

ponsabiliza por igual. 

El grupo se constituye con funciones econ&micae ·es

pecíficas; la geeti6n y obtenci&n de cr6dito, compra de 

materias primas (insumos), maquin{ria y la venta del pro

ductp. 

El grupo se inicia generalmente sin más capital que 

el crddito obtenido. Su reglamento interno determina las 

funciones de loa socios y el carácter de lae relaciones de 

producci6n, que tendrán un carácter colectivo en la adqui

aici&n de materias primas, y en la comercializaci6n; ree

petandoee la individualidad en el proceso productivo. 

Dentro del proceso productivo, dependiendo del pro

yecto, agrícola, pecuario d artesanal, existen etapas en 

las cuales ee requiere l. de T. aealari~da (c9eeoha, cult,! 

vo, pequefta industria, servicios m~dicos y de oficina). Ge

neralmente son familiares o amigos, quienes ee integran al 

proceso, adquiriendo el ealdrio un car,cter informal a me

nos que el trabajador no eea un familiar directo. 

En algunas ocasiones ee contrata P. de T. de la regi6n, C..Q 

nocidos en la mey.or!a de loa casos, sobre. todo en loe que 

operan proyectos de tipo artesanal, eetableciendose rela

ciones patrón - obrero. 

Pinalmente mencionaremos loe mecanismos de car,cter 

ideol6p,ico. Se hallan en lo que se refiere a educaoi&n del 

campesino y eu integraci~n al sistema. 

La capacidad crítica que mediante curaos ee pretende _ in 
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tepración fumilinr y los proyectos miamos obtenr.e el camJ!! 

sino sobre el contexto social en que vive plantee la acep

tación del site~a y su integración a 4ate. 

4 .4 Panorama general de funcionamiento. 

El funcionamiento de la Central del Estado de Méxi

co; SEDEMEX, durante el periodo 1972-82, presenta un desa

rrollo proFreeivo. Esto ee puede afirmar oon base en los 

indicadores p.lobalee como número de frupos, proyectos y 

dimensiones de loa mismos, 

Loe datos que concentramos en loe cuadros reflejan otros 

elementos secundarios como volúmen de c~ditoa, costos de 

operación, valor de la producción cartera vencida; que nos 

permitiran aproximarnae un poco m~s a este panor811la.g¡ 

El objetivo de este apartado ea mostrar la tendencia 

que el crecimiento de la central ha tenido, 

La política inicial de la central se ha dirigido a 

la a~ricultura, por ser esta la actividad principal de la 

zona, además de lee condiciones coyunturales, y por no exi,e 

tir otras condiciones de desarrollo. 

~ Existen factores que condicionan la visión e interpret~ 
ción que se puede realizar a partir de los datos; debi
do a deficiencias en los datos eatad{eticoe y e facto
res como la inflación. 



Veremos en la aaignaci6n de recursos, principalmente en la 

distribuci6n de créditos, que la política prioritaria ee la 

actividad primaria. Loe "grupos eolidários" además de ser 

la expresidn de una política CTediticia, representa una ga

rantía, por su responsabilidad y condiciones de recupera

cidn de loe créditos. 

Las características econdmico-sociales de la Eona, el lento 

cambio en laa relaciones de produccidn y diatribuci6n, el 

apoyo a proyectos de pequeffa industria, complementários a 

loa proyectos agrícolas, se han incrementado como un medio 

de disminuir la tasa de migración, la cual tiene eu princi

pal flujo y periodicidad al D.1., el principal empleador. 

Con base en loe datos presentados en el cuadro!, • 

"SEDEMEX funcionamiento general, 1976-82~, es posible obee~ 

var el crecimiento y área de influencia de la Central. 

Para 1982 ee cuenta con un total de 102 grupos int~ 

grados por un total de 1 380 socios, .10 138 beneficiarioat 

esto en relaci6n a 1976 representa un incremento del 66~, y 

de 9.7~ durante el periodo. 

Muchos de los antece~entes de, estos •grupos campes! 

nos" se encuentra entre loa grupos indí,enas lazhua y Otom!; 

los cuales han sufrido Un proceso de deeintegracidn en eus 

comunidades, en su cultura, desde fechas remotas. La acu1-

turaci6n sufrida desde la 4poca de la Coloni~y sobre todo 

su posici6n marginal en relaci6n al sistema capitalista, 

han sido las causas. 



SEDEMEX.- Funcionamiento general 1976-18132 

1976 1977 1976 1979 1960 1981 1982 

grupos 66 76 94 116 120 102 102 

sr.cio!.i p 1264 1816 1681 1560 1502 1502 

Crádito 92 
9 1 303 245 19' 419 37 6 24 1 372630 30 1 141 252 24 1 602 000 30&209 3tl3 

':.itrimonio BB6 586 821 171 1 1 573 985 1 1 632 786 ~ 9 
v2 

Costas de vz operacion 1 1 296 666 2' 066 723 2 1 347 767 2 1 635 614 4 1 614 636 4 1 330 000 

f;alor de la 
!JroducciÓn 25 mill. 32 mill. 50 250 mill. 31 mill. 43 922 mill. 45 923 SU' 555 mill ~ 
¡<gpo. mill. 

Cartera 
vencida 53 000 292 292 ' 2 

616 000 3 1 061 769 4 1 561 000 4 1 500 0000 

Fntei Sedemex, Toluca, México, informes anuales 1976-19~2.(lo. de ener~-31 de cliciembre). 

y "Operaci~nes crediticias", 1961-1962. 

9 

para estos años el patrimonio se redujo hasta !o que denominan como capital fijo(inm~e 

ble, maquinas, etc.) 

2 datos faltantes. 

1 

~ 
1 
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El crédito representa loe recursos con que los camp~ 

sinos han financiado el nuevo ciclo atrr:!cola (mnquinária, 

insumos fertilizantes), bajo la dirección de la central, lo 

cual implica una dependencia en relación a otras decieionee: 

mercado y algunas etapas del proceso productivo. 

Lo mismo sucede con los proyectos pecuarios y artesanales. 

El cuadro 2, "Créditos" muestra la evolución que estos 

han tenido, obaervandose un descenso en loe últimos aftos, El 

crédito que podria funcionar como indicador de un proceso 

de crecimiento, se plantea a partir de su recuperación (cumpl1 

miento de los pagos de amortización y cartera vencida). 

La venta de la producción, por parte de loe grupos, 

permite el pago del crédito y eue intereses, amortizando as:! 

las deudas contraidaa; sin embargo no ae puede hablar·:de un 

proceso de acumulación, la reproducción ampliada sólo ao 

consigue a través de la contratación de nuevos créditos, 

'ampliando los niveles de inversión. 

Al analizar el crédito encontramos cómo se le ha di,!! 

tribuido: crédito de avío y refaccionário. 

El crédito de avío se ha invertido en la compra de materias 

primas, insumo&, fertilizante,, 1 el refaccionário en la 

compra de maquinária para loa trabajos agrícolas, tran~poi: 

te y m.aquinária para la pequfla industria. 

En el cuadro se muestra el peso que se ha dado a 

cada uno. Con excepción de 1977, el voli1men del crédito I:! 

faccionário ha sido mayor, el incremento para 1982 en rel.!! 

ción al año base fue de 45g,¡;; el incremento durante el pe• 



~---------------
CREDITO DB AVIO Y ilEFACCIONARIO 

40 (miles de P'·sos). 

30 

20 

CCIONARIO 

10 

1 
/)) .... 
1 

19?7 1978 1979 1980 1981 1982 

Av1o 4 923 8 063 9 800 15 6e6 13 4:?4 10 208 
Rr facc1onarfo 

4 379 11 368 14 872 17 514 11 378 20 001 

Total 9 302 19 419 21+ 372 35 200 24 802 30 207 

Puente, SEúEHEX, 11 Informe da crédito operado". 1972. Toluca 1 Edo.de Méx •• 



riodo de seis años ha sido del 21~ en relaci6n al de avío 

que hu sido del 11.t~ 

A oartir de estos :latol!I y considerando factores que .de_!! 

virtuan su interoretación, es que proporcionalmente ee ha 

dado mayor énfasie al ueo de mP.quinária, en segundo lurar a 

l~ compra de materias primas y finalmente a loe insumos. 

La cartera vencida como indicador de funcionamiento -

proporciona un índice de la rentabilidad de los proyectos y 

el ritmo de recuperación que permite cubrir el crédito. 

En 1979 la mayor parte de loe motivos de la cartera ve_!! 

cida fueron de orden fíeico. Otrae causas van desde el error 

de promoción (malae experiencias de recuperación del crédito, 

falta de organización, accidentes), falta de capacitaci6n a

decuada, fallas técnicas en la producción(descapitalización), 

no ee pagaron las maquila& hechas a vecinos, abusos y hasta 

fluctuaciones del mercado. 

Estos problemas han reauerido de la reprogramación del crdd! 

to ó la desintegración del grupo, r.ue de alr,una manera expl.! 

ca lae variantes en el número de grupoe con aue trabaja -

~EDEMEX. 

;:/ 

!)/ Tia situación económica de lotl ~rupos h& variado de acue.r 
do a tJU aituación dentro de la estructura social. Han acom
oaffado el proceso de desarrollo del sistema capitalista en 
nu~etro o&íe, hrsta la situación oue tiene actuolmente. ~e 
lee he incorporP.dO como P,de T,, como Bncomendados, como p
peones ecasillados en el periodo de las haciendae, antes re 
la Reforma Ap,raria como miembros de comunidadea, como ejid!! 
tarioe o peaue~oa prooietarios oue debido a la explosión -
demopráficu y al bojo nivel de las fuerzas productivas los 
ha colocado en lb calidad.de sumiproletarios o proletarios. 
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Otro aspecto del funcionamiento de la Central es el patri 

monio constituido por SEDEMEX, a través de lo~ miembros del 

Consejo, de donativos, de subsidioa del gobierno del estado 

y la campana financiera. 
1Q/ 

Patrimonio 
(en miles de pesos) 

1977 1978 1979 1980 1981 1982 • Patrimonio 866 821 1 574 1 833 2 454 2 435 

Coetoa de 
operacitSn 1 299 2 087 2 348 2 836 4 615 4 900 
(gasto" .!!Q 
minietrati voa) • 

Puente: SEDEMEX, Toluca, Méx., Infonnee anuales 1976-80. 
+ A partir de 1982, últimos meses, el valor del patrimonio 
se redujo al capital fijo de la institucitSn y los gastoe se 
resolvieron por otra fuente. 

La siguiente gráfica I, muestra la tendencia de loe gaA 

tos administrativo~ realizados por SEDEMEX en la supervic!on 

y apoyo a los grupos~ 

lQ/ La campaffa financiera se realiza a la par de la campaíia 
nacional, es parte de la dirigida por la PMDR. PrincipalmeQ 
te se diri~e a la obtencitSn de fondos de la burguesía local 
a veces del gobierno del Estado de M~xico. 



Gastos de operación 

1 

f 

1977 19?8 1979 1980 1981 1982 

Fuente SBDEMBX. 



_;;5_ 

Actual:nente ::i.UEME.X: con 11.1. consti tucicfo del Centro de ::e.! 

vicios Campesinos de Ixtl&hu~ca, organizaci6n de se~undo n! 

vel. pretende reproducir las funcione; que ha~ta ahora ella 

h1.t cumolido en relación a l~s ~rupos; y la central dedica.! 

ar a a~pliar 11 zona de influencia en nuevas regionee:del _ 

eotudo, concrete.mente en Sultepec y la zona Otom!. ~i bien 

como menC'iom-bamos anteriormente este e's uno de los objeti

vos iniciales de le creación de la Centréls "··· instituci~ 

nes Butofinanciahles y oue reuroduzcan las funciones de 1B 

central." 

El funcionamiento de ebte Centro de Servicios s~va pe,! 

filando dentro de lae líneas de la PMDR y pretende tener un 

carácter permanente. 

En la gr~fica "Inversionea realizadas con recursos pú

blicos", moatramoc, loe montos de esta inversicSn. Por la 

tendencia et. obs()rva our: el apoyo h& aumentado; lo cual en 

t6rmino de las relaciones de SEDEMEX con organismos estata

les nos habla de mayores vínculos también. 

Finalmente ee presenta el total de grupos por lo~alidad 

y municipio que hastA la fec~a deoenden ñe la Central. El 

tGmAffo de lo~ ~rupoE ea proporcional entre eí y fluctue en

tre 7 y 15 socios, tienen er. común la actividad agrícola, ~ 

siendo en eu m8yor!a ejidat~rioe. 



1 INVERSIONES CON RECURSOS PUBLICOS 
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4.5 Ramas econ6micas de operaci6n. 

Las ramae econ6micas de operaci6n deearrolladaa por la 

central son de carácter artesanal, agrícola y pecuario. 

En términos ~enerales se pueden describir asís 

En el área agrícola: Compra de insumos, semillas, fer

tilizantes, insecticidas y apoyo para loe trabajos a

grícolas. Maquinaria Agrícola, principalmente el trae-

tor. 

En la Cría y engorda de animalee1 cr~dito refaccionário 

para la compra de pie de cría y las construcciones ne

cesarias y crédito de avío para la compra de insumos, 

hasta que los animale• eeten listos para la venta. 

En la actividad arteeanall loe cr~ ditos se utilizan 

para la producci6n de artesan!aa, prendas de vestir y 

diversos artículos como prendas de lana y acrilán, te

jidos de lana, confecci6n de ropa, alfarería y otros. 

Estas son las líneas generales que enmarcan la parti-

ci paci6n de las instituciones bancariaa a trav4s de SEDEMEX. 

A partir de ésto trataremos de definir las condiciones en 

que a~ dan los procesos productivos; la tecnología exis

tente, las formas de organizaci6n de loa procesos produc

tivos, tipo y cantidad de bienes que se producen, al igual 

que todos los demás aspectos de orden t~cnico, financiero 

1 administrativo.de la producci6n. 



La a~ricultura constituye la principal actividad econcS

mica d~ la re~i6n, tal como se puede observar en el cuadro 

siguiente sobre relación porcentual entre la población to

tal de los municipios y la P.E.A. en la agricultura. Pode

mos ver que en promedio un 64.3 ~ se dedica a la agricultu

ra, esto ee del total de la poblaci6n en la zona, sólo un 

23,7 % corresponde a la población económicamente activa, 

ca~i sólo un tercio, quedando fuera el trabajo de la mujer 

y de loe hijos, As! según las estadísticas, un )O~ son 
_,/ 

jornaleros, desconocemos loe criterios bajo los cuales ee 

les determinó as!; y un 19 ~ trabaja por su cuenta, del to

tal de la poblaci6n económicamente activa en la Qf'ricultura. 

El resto de la P.E.A., se encuentra en la industria, que en 

la re~ión es mínima y en el sector terciario, comercio y 

servicios •111 
Es interesante observar que existe una división de labo

ree por localidadee, Las cabeceras de loe municipios, como 

Ixtlahuaca y S.F. del Pro~reso, concentran las actividades 

comerciales y de eervicioe. 

El peso que tienen el jornal y el salario aproximadamen

te en más de la mitad de 1§.población ee muy alto. Recuerde

se además el problema de la atomización de la tierra que 

expone a casi un tercio de la población a la mipraci6n tem

poral o permanente • .ig/ 

Así en las labores ap:r!colae particinan tanto el hombre 

como la mujer; cuando el esposo emipra corresponde a la mu

jer, muchas vecee hacerse carpo del cultivo de la parcela, 

el cuidado de los ani~ales domésticos, la extrecci6n del 

apuamiel, el acarreo de la leffa. 

1xiBten actividade~ co~plementarias a la Bf:ricultura que 

van desde el comercio n pequeña escala, hasta el obrero e

VPn t111tJ en México. 



_, 
Relación Porcentual de la Población total, P.E.A. ·; y la P.E.A. 

en la zona de influencia de SEDE~'EX. 

Municipio Población total Población Económicamente 
activa(rel. Pobl. Tot.) 

I:xtlahuaca 21 % 21,."& 

Jocotitlán 10, 26.~ 

Jiqu1p1lco 12.H 25~ 

El. Oro 6.6:~ 22% 

San Felipe del 
Frogreso 36.3% 24% 

Temascalcingo 14% 24-; 

3.1,. 
CalculRdo a partir de datos de la s. P. P . lH> t., Ir Eo 
(J.~"•"-• "º;c., 11. ~ , 1 T ... J.J., t"' ., C11c11f.,, ,,,. a.1•¡.), 

en la Agricultura 

Población Económicamente 
activa en la Agricultura 
(rel. con la P.E.A.) 

66% 

65': 

64% 
1 

52% '° o 
1 

7t& 

60~ 

,,~,. 
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-1:1 comercio a pequeiia escala: frutas y lepumbres, ae va 

sustituyendo por el mediano y gran co'llercio. 

-Artesanía ropa te~ ida que se enfrenta a la industria de las 

ciudades. 

-rlerolecci6n caza y pehca: quelites y acocilee. 

-Ocuparionea tradicionalee: cohetero, rezandero, violinista, 

hernrn, tallador de arados, carpintero, partera, brujo; 

van siendo suetituidas por ocupaciones nuevae como la de 

albaf'lil, eaatre, cohetero, rezandero, chofer, mecánico, e

lectricista, pintor, zapatero, servicio doméstico; debido 

al crecimiento urbano y a los medios de comunicaci6n. 

-La ganaderia mayor ea ca.E;Í inexietente, pero prácticamente 

todas las familias cuentan con un hato de ovejas o cabras, 

algunos animales porcinos y sin excepci6n con pallinas y 

guajolotes. 

-Otros son carpinteros, trasquilan ovejas y cortan madera; 

respecto a esta dltimaae explota a través de un organismo 

descentralizado estatal, pero no ha creado un ndmero eigiJ.1-

ficativo de empleos. Se c0ntratan también como peones en 

la época de cosecha, dentro de la regi6n. Y fuera de la 

regi6n ae trabaja como obrero eventual en México, pulidor 

de granito; oficial de albaf'lileria. 

Los cambioe observados en estas actividades complementa

rias, además de ser necesarios para subeiatit, en términos 

econ6micos muestran una mayor penetraci6n del capitalismo 

mediante inetituciones-econ6micae, religiosas y sociales, 

como la escuela. 

Se observan cambios culturales palpables desde la per

dida de costumbres y tradiciones, hasta la adopci6n de pa

tronee americanos c:omo el manejo del inglés, por loe j6ve

nes y las modas. 
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En relación a la euperficie a~rícola de la zona ee puede 

observar en el cuadro "De.toe sobre la superficie ~rícola en 

la zona de influencia de &EDEMEX", que el promedio de la su

perficie cultivable con maíz ee de un 40.6", Considerando que 

el ciclo Sf.';rícol~del má!z dura ocho meeee 1 por lo tanto so

lo se da uno al af1o, se cultiven otros productos en menores 

proporciones; cuya principal finalidad ee la aubaibtencia y 

el autoconeumoi frijol, haba, cebada, ejote y frutales. 

La forma de tenencia en la región ea le ejidal, a dife

rencia de la eetAtal donde predomina la comunal. Este dato 

reeulta interesante ei se recuerda la crítica a l& políti-

ca 841raria, en cuanto al obetáculo oue representa eeta forma 

de tenencia; y aue en el caso de SBDEMEX la forma de tenencia 

predominante entre loe grupos ee la mixtas ejidal 1 pequeffa 

propiedad. 

Considerando eetoe elemento• más loe referentes a la .!.2 

tación del capital agrícola, nos interesa describir loe prin

cipale~ procesos de produc~ión en que intervienen loe grupos, 

agrícola, arte•anal, pecuario. Definir lae carecteríeticaa 

que adquiere el productor y au familia dentro del proceso, en 

su relación con el capital financiero a trs.vé1; de SEDEf;;EX, 

Descripción del proceso productivo agr!col~. 

La actividad agrícola como principal actividad económ! 

ca requiere de trabajo y atenc16n durante la mayor parte del 

e.flo. Lae primeras laboree generalmente son realizadns por loe 
eocioe; se inician con la preoaraci6n del terreno, el barbecho 



Datos sobre la superficie agrícola en li z na de influenci& de 3RDK~R~. 



para la siembra, se lleva a cabo en enero-dicienbre. Conei~te 

en romper la tierra ant~s de oue ee endurev.ca, utilizando un 

arado o un tractor. 

En el siguiente calendário ee puede obeerver la secu~ncia 

y duración de cada una de lae laboresi 

Calendário de actividades en el cultivo de temporal, en la zo 

na Norte del Estado de M~xico, (un c!clo E1grícola). 

!fil 
Laboree En.Pb,Mr,Abr.My.Jn.Jl.Ag.Sp.Oct.Nov.Dic. 

Preparación del suelo 
Barbecho xx 

Baetreo 
Siembra 
(semilla criolla) 
Fertilizantes 
aplic~rión de ineect1 
cidae al suelo 
surcado y siembre 

X X 

XX 
XXX 

'xxxx 

Cultivo 
Eeearda(primera) XXX XX XXX 
I-;ec e.rda (segunda) 
2a. Pertilización 
Herbicidas o deshierbe 

Cosecha cS Pizca 
Acarreo 
Deep;r~e 
Ensilaje 

ruente:SEDEMEX, área t'cnica,1~80. 

XX XX XX 
xxxxxxxx 

X XX XX 

XX 

X XXXX 
X XXXX 
X XXXX 
X XXXX 
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Para emparejlir la tierra y oulverizar loo terrones se pa

sa la rastra. ~e efectua dtspués la siembra, abriendo eurcos 

dor.de se deoo~ita lR senilla a principios de marzo y puede ,! 

ola~arse ee,ún la hu~edad del terreno, Se utiliza semilla 

Priolla, fertilizantes y se aolica insecticida.a, estos dos 

últimos trabajos son realizados por t~cnicos. 

Un mes m&.- tarde se l levu a cabo la "resiembra", en las 

oue introducen otras semillas junto a las ya se~bradae, o r_! 

mueven la tierra alrededor de éstEll con una pala. 

La escarda e~ la prinera limpia que se hace, m&yo-juni~ 

cuand0 las mPtitas de maíz hen empezado a salir; y la segim

da escarda se hace en julio y agosto, 

En septiembre y octubre no hay labores en las milpas. Ya 

en noviembre y diciembre se hacé la pizca o cosecha del maíz. 

Aou! es cuando se emplea mayor mr-no de obra aue se retribuye 

econ6micamente, al i¡rual aue el acarreo: las mazorcas se r_! 

co~en y almacenan en sacos en los tapancos de las casas o en 

trojes verticales hechas con varas. 

El maíz se des~rana sobre '.·1do cuando se le destina a la ven 

ta. Las pl<mtas de maíz se dejhn secar y se recojen un mea 

más tarde y se utiliza.:. para los animales y como combustible. 

entre los ~rupos de JL'Lfilf.EX se ha favorecido el uso de m_! 

quin&ria oar: desarrollar las labores, sin embarpo en exten

siones ::ienores Ele continua usando la yunta. 

En el si~•Jiente cu:::.dr~· se- 'lluestra. el costo del cultivo del 

'llaíz. Llistribuyen1o ~lBramentc lob trarajos nue se realizan 

con rn"'quinária, las eL: nas ~el nroceso donde se usa mano a: 
obrP ou~ no es la de los socios, n1 lL de sus familiares, 
:::in·' l· de ::i:on~" í 1:!f":-:i,..os 1t:l PIRA 0 de :.;EDEMEX. 
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El co~to por he~tárea como se puede apreciar al sumar to

dol:l loe conceptos es de 7 C>l9 oesos, part-. 1979-80. El anltli

sis de este cuadro precenta un,, producri6n aue tiene un des

tino comercial: y ea un ciclo en el Que estan presentes el 

uso de semillal:l mejoradas oue ha sidoun factor importante 

y foco de discuei6n en lu política afr!cola. 

C00TO DEL CULTIVO DEL MAIZ EN LA ZONA DE INPLUENC~ 

I. Trabajos con mf!quinária 

l. Barbecho 
2.lioa rastreoe 
3,::iiembra 
4.Dos cultivos 

II • lneum,,a 

1.Pertilizanteei 
700 k~. Sulfato de Amonio 
300 k~. ~uperfosfato de CaS 

2.Herbicidflel 
1 litro de hierbamina 
1 kilo de cesaprim 

3. IneecticidM I 
25 kg. Basudín 2~ 
1 litro de Metaeietox 

4 .::iemillae: 
20 k~. semilla criolla 

111. Mano de obra 

l.Aolicaci6n de herbicida 
2. " fertilizantes 
3, ~ insecticidas 
4. Cosecha 
5, Riep:o ore-eie~hr8 

6. Acarreo cosecha 

IV. Gep:urn aprícola 
l"te: tnvc:~tip,ación directu. 

600 
700 
400 
700 

l 029. 35 
422.25 

1C9.00 
173.00 

218 
300 

140 

200 
lOC.CO 
200.co 

1 100.CO 
200,(\C 
120 ,CO 

COSTO total 

2, 400.00 

2, 391.60 

l, 920.00 

307,50 
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En 1979, de la producci6ri total el 75~ ae deatin6 a la venta 

y sólo el 25~ al autoconsumo. Esto implica un cambio en las 

relaciones de producci6n tradicionales, dado que el produc

tor independiente deja de funcionar como tal y para coneeFuir 

mejores canales de comercialización pasa a depender del fun-

cionamiento como ~rupo y de las condiciones de mercado a que 

ee enfrenta eu producto. 

PRODUCCION TOTAL, destino, ma!z. 

Zona Hectáreas Venta 
Explotadas Producción Valor 

Total(ton.) Total 
Producción 
Total 

Valor'' 
Total(ton.) 

I 451 1 208 $4 228 000 306 a 1 057 230 

II 330 646 2 261 000/284 981 220 

III 525.) 1 315 4 602 000/366 1 264 530 

IV 740 1 350 4 739 000/492 l 699 860 

V 608 916 3 206 000/ 352 1 216 160 

total 2 650.) 5 439 19 036 500/1 800 6 219 ceo 

:Puentea SEDEMEX, 1979 

' El valor total de la venta ha sido calculado, a partir del 
precio unitario de venta: tg,/ma!z, en loe mercados de ve~ 
ta, en 1979. Siendo este precio de$3,5o(promedio), esto es 
igual a 13 ~00/ton., mientras que el precio pap,ado por in
termediarios era igual a S3.63/kg., esto es, 13 630.00/ton. 
y el precio de garantía p8'rado por CONASUPO, era deS3,48 o 
sea $3 480 ton.; en contraste con esto el precio al ou~ ee 
ofrecia en el mercado era de $7 ,C'·O/kg. 

'' El valor total de la producción destinada al autoconeumo 
se ha calculado en relaci&n al precio unitario de venta,kp.. 
al interior de lE zona; ieual a $3 455/ton.(DGEA y CONASUPO). 
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Entre loe p,rupoe de SEDEMEX, eu familia y comunidades, enfren 

tan cambios producto de loe cambios en el proceso productivo 

agrícola: 

- En peneral el ciclo egr!cola dur1:1 8 meeee, por lo que en 
alyunaa repionee o anteriormente, se pod!a especificar 
los meeee en que loa campesinos iban a l~e ciudades, por 
ejemplo: diciembre, enero, abril, ~ayo, aposto, eeptiem
bre, octubre. Con el uao de maquin~ria lae l&boree del _ 
proceso se e.mplian :pero el ·tiempo de trabajo ee reduce. 
La explotación -:<e la maquinária con trabajos de maquila 
requiere la presencia del campesino y le permiten reali 
zar actividades econ6micae complementariae permanecien. 
do cerce de su parcela. 

- Si inicialmente el productor conocia todo el proceso y J!o 
dia participar en ~l, ahora eu trabajo depende de otros 
factores como ea el uso de maquinária y la presencia tie 
tdcnicoa. 

- La c.osecha, en la meyor!a de loe caeos, al coneti tuir una 
fuente principal de in~reeoa, sirve para cubrir el cr~di
to, que le permita contratar uno nuevo para el ei~uiente 
ciclo, continuando eu dependencia del capital financiero. 

- La eubeunci6n real del productor ee establece a través -
del cr~dito y lo· que eu manejo implica. 

- A nivel institucional ee pretende romper con el esquema 
individual en el proceso productivo, al plantear la rent..!! 
bilidad de la maouinária en une determinada extenei6n y 
al dar mayores gárant!ae a la realizaci6n de la mercalllia 
producidP, al modificar los canales de comerci1:1lizaci6n 
usando el Centro de Servicios Campesino. 

- La dependencia tecnol6~ica aumenta al participar del ueo 
de"eemillae mejoradae"(PRONASB). 

- Al pe.rticipar en proyectos agr!colae, la producoi6n des
tinada a la venta aW!lenta, disminuyendo por consiguiente 
la destinada al autoconeumo. Tambi~n ee ve aumentada eu 
participación y dependencia del mercado; ee elimina cada 
vez el carácter "autoeuficiente~ y se tiende a favorecer 
la esoeciolizaoi6n. 
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) Cultit·adorrs d1• chilr h11/w11ao 1'11 J!alacl1ó, Yucat1í11. 762 grupos como 1'slr 
1a11 sido prornol"idos y apoy11dos t•11lrr 1·111•ro y agosto. 2) "Si11 duda la más 
mporlanle lw sido rn como los rnm¡wsi11os loman i11id11liras y llprn1dl'l1 a 
rahajar 1•r1 forma asociada". 
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EL proceao productivo arte~anal. 

La arteaan:!1. ha sido en estL:ref.'i6n un elemento cultural 

tradicional importE:nte. ::.e le ha comercializado a pequefia ee

cala pero ahorR con loe proyectos artesanales ee lee pretende 

dar un cardéter mercantil definido, se usa maquin4ria y se 

produce ~ara un mercado mayor. 

Divisi6n técnica del trabajo. 

Al interior de cada ~rupo existe Wla divisi6n del traba

jo, aue trasciende el proceso productivo, esto es lae funcio

nes pare la direcci6n de loa proyectos de pequeHa industria e.!! 

ploban cuatro etapas. 

Estas cuatro etapas son dirigidas por loe socioe. El grupo a 

partir de la aseeoria de bEDEMEX, continuan la organizaci6n, la 

producci6n, la administración y la comercializaci&n de eu pro-

yecto. 

En le etapa orpanizativ~ contempla el cdmo y donde se va 

a como1ar la materia prima, la orpanizaci6n del proceso prodU.2, 

tivo, la ventP del producto y si lE diviei6n del trabojo va a 

eer individual cS colectiva. A su ver: se marcEtn las funciones 

de l~ mesa directiva y las reuniones necesáriae para esto o -

cualquier 01.ro asunto por parte de loe. socios. 

En la etapa de la oroducción la divisi6n del trabajo ee re 

realiza ya no solo entre lo& socios como fuerza de trabajo, 

sino tambien con 1 f. F .de2'. contratada, auienes por lo peneral 

son c0nocidos o familiarf's. listH divisicSn tiene com-. base el n,B 

'!lero de niuE r.el Proceso oroductivo y para la venta. 

hn la pt; :1a administrhtivn, las funcionef> se delimitan a 

partir de la nE'ce! irlr'rl re llevar un repiatro de 111 compra de m_!! 
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teriae primas, un control de la producción y de lae ventas. 

Eeto representa la direcci6n del proyecto como una empresa: 

el control de lo que ae produce, se vende, es ant~ todo el 

control del funcionamiento del proyecto, para la evaluaci6n 

y proyección de reeultadoe mediatos. 

En la dltima etap~,la realización misma del producto, 

referida a la comercialización, se considera la vent~ dires_ 

ta en loe mercados. En la medida que la producción ea de c~ 

rácter artesanal(confecci6n de rope, varioe, fibras de hen! 

quJn), bajo la aeesoria de SEDEMEX se localiza el mercado 

máa apropiado y se elimina la presencia de intermediarios. 

Entre los mercados loa que ee encuentran cercanos a la zona 

~atan: Toluca, el D.P, Querétaro, Puebla, Morelia. En ee~u~ 

do t~rminot Veracruz, Guadalajara, Gue.najuato, S.LP. y Gue

rrero. En tercero, los mercados de venta más alejaaoas Ch.!. 

huahua, Tijunna, Monterrey, Matamoroe y Yucatán. 

En e! la variable que condiciona y delimita las zonas 

de meruado no ea directauiente el tipo de producto eino la 

presencia de una demanda favorable. 

En la siguiente relaci6n que pretende eer un modelo de 

funcionamiento de la pequeBa ·1nduetria, tomando como refe-

rencia el aflo de 1980, ae puede observar con datos el proc~ 

eo anteriormente referido. Se ofrece un nanorama del funcio

namiento y la participaci6n de loe productores en las dife-

rentee etapas, El tiempo total dedicado a la producéi6n y 

a la venta ea de 182 a 200 diae promedio. Loe mercadoe ee 1.2 

calizan fuera de la regi6n y la tendencia es la venta al ma-

yoreo. 



Informes sobre la Peque~a industria. 
PRODU ·ccION 

Compr. mat.erlal Org, frod, Venta Funciones Reunio11es Producción Costo 

Col, Ind, Var1osCol, In. Ver, Col, In. V,mP.sa diN•ct, si noc/ 
mat, P1' 

l.16 de Sept. X X X X X X c/30 

~2.? de Mayo X X ~ X c/30 

3.Lag. Grande X X X X 1( e/ 30 

4,20 de Nov. X X X :X X X c/30 12000/me~ 

'},RÍO Colorado X X X X X c/30 1760 ¡v'mns 

6.El agricultor X X X X X c/20 

7,Cuahutémoc X X X X X C/!Ol 7200,l mes 

8,Hidalgo X X X X '( C/l!Ol 1- 1- 1 
1-' 
o 

Q,Rio Verde X X X 1\) 
1 

10.La Ca~ada X X X X X 1-

11 !liños Héroes 

12, Indiamliio X X X 

13.RÍO Lerma X X X X )\ c/30 2400/mes 

14.21 de Marzo X A x. 

15'.8 de Dic. X X X 

16.Lar,. Chica 2 X X X X X c/15 4400/1'185 

17,Denito Juárez X X X X X C/30 12000/mes 

18.R,FlÓres Vagón 
,,. 

19.B. ZApata X X X X X c/30 31~0/mes 20~ &88 
211 l'.o:·elo~ X X '.I 



lnf'orme eobre le Pequeiín Industria('L) 

Plioducc1Ón AD'!H! IS'l'RAC JCN 
Gruros ~.o Otras rerson. Díe~ rrod. Días dfl VAnta REO.dP Comp. Control Prod. 

si no Q'i si no q·: 

1. lé9 400 23 960 120 30 lt e/u lt p 

2. 206 000 63 930 50 210 45 lt e/u lt e/u 

3, 112 000 62 790 55 150 90 lt e/u X K.J¡. 

4, 105 200 43 120 90 X T lt s 

5, s eoo 89 700 2<' 200 50 X e/u lt c.zl 

6. 103 000 63 500 25 50 90 X e/u lt p 

'I • 30 1110 l< e/u lt p 

8. 55 400 21 83'í 25 X T lt s 
1 

9, lP.7990 ::>5 X 
..... 
i9 

10. 92 500 6J P.25 34 80 60 e/u }A.D. 
1 

lt X 

11 59 600 43 965 25 

12. 125 360 25 X 

13, 32 000 56 2<.>8 19 150 90 lt cJu X e/u 

14, 64 000 26 340 25 lt 

15· 132 300 62 100 25 lt 

16. 46 8 'º 263340 22 180 90 lt e/u X e/u 

17. 57 600 32 600 . 26 90 90 X e/u X e/u 

18. 137 600 67 016 25 

19. 204 000 17 160 16 X p X cti. 
?f\, 30 <;'no 27 ?'+O 15 X 



Informe sobre la Pequena Industria()) 

Administración CoMF:RCIALIZACION 
grupos Control dP. ventas Mercado Utilidad % Ventas Cred, Vig, Empleos Ventas 

si no Q'.' x unid. mayo reo cread. anua1Cm1ll 

1. X T Qro, D.F, Tol. 5 173 243 36 610.5 

2. X M.D. Mor. fa ch .Mont .D.F. 9 270 000 50 757,8 

3, X s Tol.Jal, Ch1h,Gro. 13 407 590 55 80/l.7 

4. X e/u Pueb.Mich.TiJ. D,F, 10 221 500 43 448.1 

5, X p Gto, N.L.D,F,•'or,Guad, 8 115 000 22 559,1 

6. X p d1f. parte::i 15 197 950 ?5 548,3 

7, X s E.~'Ex,, Ver. D,F'.Qax. ?5 ?o,t: l'i7 800 30 391l.9 

B. ll' 
Qro. 

e/u GJ1ad, 1D,F., E. l'éx. 7,50 llO 000 25 477.7 

9, X e/u 121 000 ?" 679,3 1 

~ 10. )' M,D dif. pert.es 10 286 477 34 'i40.3 

u. X e/u 1211 750 ?5 356. ;:> 

12, 31l5' 380 2'Í 882 

11. X Qro. León, fueb,S.L,F 15 120 000 ?6 394.5 

14. X e/u 100]{ 180 000 2'í 360 

15'. X Tij. Matam. Yuc, 30 161 250 2? 924, 

16, X 392 05'? 25 77::>.'i 

17. X Oto. 91 800 17 35'0,4 

18, D.F. 125' 000 15' 7/lo 

19. 59 
~·~9 11 61.1/•B 
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El :nanejo del crédito ee da a partir del tipo: de avío o 

refaccionário. El destino que se le da a loa créditos, re

feridoo a lo~ miamos 2C ~rupos es el ai~uiente: 

A'.ateriaa primae KE' • lnverei6n No .Grpe. Maquinária Invere. G 

Lana 8C14 65') %8 14 M.t. Tejer 57 708 494 8 
Acri l~n 11757 1383 C82 14 lll. t. Coser 17 198 785 4 
Estambre 4228 555 557 12 T,907 279 
Tela.a 1250 439 450 2 
Jereey 8000 120 000 1 
l!eneriuén 15coo 180 oco 1 
Peluche y mat. 1 
Mat. Coetura 3 

Total 3541 357 

Inversi6n total $4'448 636 

Fuente Si::D.l'.MEX, informe sobre la pequei'1a industria, 1979-1980. 

La mayor parte del crédito se deetina a la adquieic16n de 

materias primas que ee emolean en la elaboraci6n de prendae 

de veetir y ju~ueteria. 

Al des~lozar la informaci6n y deecribir las etapae del 

proceso productivo y de comercializaci6n de la pequeHa in

dustria no ee pretende hablar de una empresa capitalieta 

predominante en la re~i6n. Pero aí podemos hablar de la for

:naci6n de unidudt:e empresariales por factores internos y pe

netrací6n exterior. Puncionan a nivel de talleres en loe do

micilios de loa socios, donde se considera el trabajo de loe 

sorios dentro de los costos de nroducri6n, pero en p.eneral 

no se considera el trabajo de loa miembros familiares que 

participan. La particioaci6n colertiva se da en la compra de 

materias primas, la producci6n y la venta adquieren un ca

racter individual. El proceso se ve aunado a unb serie de 
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tareas administrativas que dirigen y evaluan la rentabilidad 

de la empresa, dado que esta actividad depende fundamentalmente 

del mercado. 

Para uno de los grupos se hace la siguiente evaluación en 

cuanto a su rentabilidadi 

11 Estado de pérdidas y ganancias" 

Ingresos 
x venta 

Costos de producción& 

Materia prima 

Depreciación 

Gastos de distribución 
y venta 

5'38 ?20 

13? 24? 

6 233 

25 078 

Gastos de financiamiento, 
amortización e intereses. 121 446 

Menos impuesto 22 020 

437 621 

Utilidades 101 099 

Donde el crédito se distribuye asil 

Crédito refaccionáriol Adquisición de maq. de tejer1 
?2 000 

Crédito de avfo1 
100 kg. de acrilán 
200 kg. de lana negra a 80 pesos/kg. 
150 kg. de ~crílico blanco 90/kg. 

120 000 
16 000 
13 5'00 

1'+9 566 
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El costo del producto se calcula a partir de& 

Producto Mat. prim. Costo/medios ~~ano Deprec. Gast.Costo Cost~ 
de prod. Obra Dist. /u. miles 

gorros de H. 50 grs. 6 • 51+ .20 1.21+ 7.9 14/111 

gorros de mujer85 p,rs. 7.7 9 17.9 17.9 2/32 

sombreros 100 A 9 16.4 .5/19 

pasamontañas 65 7.8 1.5 l0.8 l0.8°1.5/16 

gntes Chic. 40 4.8 13.5 19.5 19.5 2.5/49 
gntes grds. 65 5.2 9 15. 442. :?/31+ 

BUfandas 65 7.8 2.1 11.l+ l.5'/269 

Los siguientes datos corresponden a la mano de obra& 

El costo de mano de obra durante un año de operaciones, 

salario diario 
56.6 

socios cost/M.O. Dias trabajados Total 
11 589 182 9 755 

La depreciación se calcula en un lQL anual y se estima que la 

rentabilidad es buena. 

Sector pecuario 

La actividad pecuaria es relativa, ya que aún cuando los 

~rupos conservan sus hatos familiares, son pocos los que se d! 

dican a ella. Alrunos grupos, los que no disponen de recursos 

para la engorda, se dedican a la cría y venta de lechones, Los 

qup poseen instalaciones favorecen la comercialización en pie, 

75• ruera de la comunidad y 2~~ dentro. El crédito refaccioná

rio se emplea para la construcción de instalaciones y equipo¡ 

~1 ce avío rara alirnPntos y ~edicinas. El r,anado es porcino, 

pastoreo, en carne y leche, 
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En el caso del pastoreo la actividad se desarrolla en los potr~ 

ros ~urante los meses de julio a dicjembre, y en mayo en el va• 

lle. Aquí la mano de obra es familiar¡ los integrantes de los 

grupos no tienen la necesidad de emigrar de su comunidad, tra

bajan la tierra, pastorean, trasquilan borregos de otros, trab~ 

jan la lana y fabrican sarapes. 

4.6 Condiciones de inversión, producción 7 comercialización. 

Son las relaciones de explotación y acumulación dominan

tes, en este caso las capitalistas, las que determinan las co.n 

diciones bajo las cuales se da la rotación del cepita~· agrícola. 

Es posible establecer esto, a partir de las características del 

crédito y de los canales de comercialización establecidos para 

la realización de la mercancia. 

Como se ha planteado, al igual que· en otras regiones, la 

Banca no realiza préstamos a productores que tengan menos de 

'has., de acuerdo a álgunos datos proporcionados por SARH, el 

8'% de las propiedades som minifundistas·con un área menor a 5ha. 
. l.Y 

Los campesinos como es sabido, no tienen garantía física que oft~ 

cer ya que o no poseen título agario o está a nombre de sus abu~ 

los o padres • 
.1!±1 

J.ll "Bl gobierno federal comenzó a prestarle atención al crédi
to para la agricultura, a partir de 1936, es decir, con el Gral. 
lázaro Cárdenas. Los créditos se han suministrado a partir del 
Banco Nacional de Crédito B~idal. y, actualmente, del BanruralJ 
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Los bancos por su part.e prefieren hacer préstamos a los au~ 

tienen otros ingresos no sólo los de la agricultura. 
J.:í/ 

Tales préstamos se otorgan a grandes agricultores y comercian-

tes quien~s prestan a los pequeffos propietarios; asi se consi

gue rropiciar par~ estos un proceso de acumulación a partir de 

vieja fórmula usuraria D-K-D', donde el dinero incrementado pr,g 

viene de la relación de intP.rés, ó en casos concretos en que se 

trata de préstamos en erpécie, a rá!z de la venta inmediata, de 

la relación de precios y no de la creación de valor. 
lil 

En el caso de SEDEMEX, se obs~rvó a través de cuestioná

rios aplicados a los grupos con que trabaja, está compromebien 

do al productor directo a aceptar la intervención de técni

cos de la central o de la Banca. 
lJj 

las políticas crediticias han variado, desde querer asegurar la 
inv~rsión 1 hasta el subsidio. Entre los años 1943 y 1948 se hi
cieron prestamos sobre cultivos de PXportación; y, asi mismo, -
las instituciones privadas de descuento y ahorro, especialmente 
a partir de 1942, se realizan operaciones decrédito con la agri 
cultura." ,Vivo A,J., "La arricultura y sus problemas técnicos
Y humanos" ,170 p.p., Anuario de ¡:;eograf!a, Facultad de Filosofía 
y letras, Méx, 1979, A?.o XVIII,Mex. 
l!t/ Esta es la explic~ción central del porqué el campesino entra 
en el juego burocrático y pelea tanto por la legalización de su 
propi~dad jurídica; no es tanto la idea de defender un estatus 
que, sino enfrentar le mequinária capitalista. 
l.21 Se habla de la Banca privada, antes de la nacionnlización. 
1.9/Este es un aspect0 de cómolas relacionP.s personales, el domi
nio económico se convierten en un elemento de poder político so
bre el pequeffo productor. 

11} Este es un ejemplo de la participación de SEDEMEX y de otras 
institucionesl 
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En términos l~gales se dice: 

" La acreditada se obliga a realizar oportunamente las 
inversiones a que se refiere ••• y a atender con diligencia la 
negociación refaccionada; reconoce al Banco el derecho de vigi
lar las inversiones así como los trabajos y rendimientos de la 
empresa y se obliga igual:nente a dar toda clase de facilidades 
al inspeccionar v pagar los gastos de inspección oue se origi
nen" y continu.<i: · Lla. En garantía del crédito que se concede p 
por virtud de.este contrato, la Acreditada constituye prenda~ 
bre la maquinaria adquirida, aperos, 1nstrumrntos1 muebles y u
tiles y sobre los frutos y productcs futuros pendientes y ya ob/ 
tenidos de la empresa o cuyo fomento haya sido destinado el cri 
dito en los términos del articulo 324 de la Ley General de Titu 
los y operacioneG de cr~dito." -

1§1 

Lo cual implica la adquisición de determinada tecnol,g 

g{a, e insumos( maquinár1a, semillas, fertilizantes, insectici

das, herbicidas, sup··rvición técnica. Esto no causa problemas si 

se ve desde el punto de vista de producción y productividad, c~ 

mo veremos más adelante, datos de la Central muestran que ha si 

do aumentada. 
121 .. 

Se cuenta con financiamiento y las causas dé la cax 

tera vencida corresponden a problemas de organización y de acej 

dentes. 
Se pueden observar cambios, no cu0ntificables, a nj 

vel individuo y comunidad: comü modificaciones en las corrien

tes migratorias, hay una retención de la fuerza de trabajp en 

la región que funciona como ejército industrial de reserva; 11\!2 

dif icac!ones en los servicios de la comunidad y en los patro

nes culturales de los p,rupos. 

Estos cambios se pierden ante las dimensione• del problema. 

18/ Contrato de crédito del grupo Sta. Maria Cintendeje, Joco
titlán con el Banco Minero Mercantil. Crédito refaccionário 
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De ahí que las tendencias percibidas se muestran a niVPl de gr.y 

pos. Los mecanismos de subsunción al capital se establecen bajo 

las condiciones de inversión y organización de la producción; -

asi como de los canales de comercialización y distr1buc16n. En 

el caso de los grupos el crédito es el principi medio de su?sun 

c1Ón al capital, ya que a través de él se condiciona la tome de 

decisiones del pequeifo productor sobre el proceso productivo. 

Con el uso de maquinária en el proceso agrícola, se intrQ 

ducen formas de especialización, al igual que en la pequeña 1J'\dus 

tria la especialización por municipios. 

Y a través de los grupos también , se participa de las 

políticas agrícolas mundiales que se realiza mediante el crédj 

to. 
El apoyo dado al crédito refaccionárlo no garantiza la 

reducción de costos de producción, ·~obre todo en el proceso prQ 

ductivo agrícola; la propiedad de la tierra y su extensión con

tinuan siendo un problema paro la rotación del capital en el 

agro. 

En el siguiente cuadro se puede observar el volÚmen de 

crédito y su distribución por tipo y programa, en base a info.t 

mes anuales del periodo 77-82, 

Qtorgado a 5 afios con un 9% de intereses, para la compra de un 
tractor Ford ~000 nuevo, un juego de filtros cuates, un arado 
reversible semi-automático, una rastra RMX 20,B-Ba. Una culti
vadora de alto despeje marca IANSA, y una sembradora complete 
marce 11Z11 ; para un grupo del? socios a aplicar en 50 has( eji
do-temporal y propiedad privada de temporal), 
~ No se cuento con datos que apoyen la arlrmnción. 



Análisis del volúmen de crédito por tipo y programa 

PrQgrama L9?7 1978 1979 1980 1982 

Ref. Agr, 31 117 615 (230 61 041 048(33) 5'020 856 5'859 365(34) 3'379 190 3•l+l¡J9 120 

Avío Agr, 31 018 510 (60) 21819 354(54) 4'617 964 7'215 741(72) 7•890 560 71 880 000 

Avío P. Industr. 41 312 744 21 541 485(18) 5' 543 .600 7543 604 

Rer. P. Industr, 602 064 ( 5) 759 984 258 082 1'518 579 5'518 975 

Ref. Cami6n 2 1 746 500( 5) 352 208 31 714 647(4) 61 480 000 5'480 200 

Avío Ganad. ' . .1 31 259 o43 870 068 1'985 545 1'000 000 

Ref. Ganad. 81 439 006 81 611382(9) 

Total 9•3032241 30'141253 

fte. SEDEMEX, Informes anuales, Toluca, Néx. 

1 
1-' 
1-' ,.,, 
1 



La relación existente P.ntre el crédito de avío y reraccionário 

PS la siguiente: 

Crédito 1977 1978 1979 1980 1981 1982 

Refacc ionár io 6(Jf, 4~ 58.' 6qg 45',C 4{;(( 

Avío 341. 58% 4~ 4~ 55% 54~ 

Se otorga ambos créditos; lo oue comprueba esto es 

quP. los ~rupos solidarios se constituyen en una mayor garan -

tía ~ara el Banco. 

En cuanto a cuestionP.s de producción y productividad, 

datos proporcionados por el Centro Campesino de Servicios del 

bstado de rléxico, organización de segundo nivel de SEDEMEX, el 

rendimiento por ha. en el cultivo del maíz, se incrementó a paJ.: 

tir del proyecto conjunto realizado con PIDER para aumentar el 

rendimiPnto del maíz en le zona. 

F. ste in(· rP.m"!nto se cons igu1 ó a rartir del uso el P. semillas me jo

rada s, fertilizantes y heroicidas, relación oue sP. puede obsex 

var P.n el siguiente cuadro sobre insumos usados por los grujos 

en la región. La producción ~"' realizó bajo la supervisión ~ 

técnica¡ se rlaneo su V<'nta directa a trav;s dP. la Bodega del 

Centro campesino, modificando con esto la rigidez de los cana

l<'~ d<' comercialización. 
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Este proyecto coloca la relación más directa establecida con 

SBDBMBX, con un organismo estatal y créditos manejados median 

te el Banco de México. La utilidad para los grupos existe, pero 

también existen determinadas condiciones. 

A fin de observar el uso del tractor y si este resulta 

costeable, hemos utilizado algunos datos para saber su costo 

por hectárea. 

Se trata de una explotación agrícola que opera en una e~ 

tensión de 50 has., obtiene a crédito un tractor cuyo valor es 

de 207 884(1977), a pagar en 5 affos con una tasa de interés 

del 91' anual, prima de seguros de 307/ha.(A),. Este tractor s~ 

ponemos tiene una productividad diaria de~ has.(K). Bl ciclo 

de producción anual del cultivo del maíz requiere la realiza-

ción de cinco procesos de trabajo diferentes(barbecho, dos raA 

tras, fertilizantes, ·siembra, cultivo), con una duracióh pro~ 

dio d~ 7 u 8 dias cada uno (t.36 dias), (50 has, e~tre 4 que _ 

trabaja el tractor en un dia -12) que sum~n 48 días por afio(tt). 

Además la operación de esta máquina exige un gasto diario aprozi 

mados de t75 por cuenta de salário de operadores, más combusti-

ble y lubricantes(B). Finalmente el costo de M.de O. adicional 

por ha. es de $120(C). 

Aplicando la fórmula para obtener el costo por ha. de 

una ~quina a la producción agrícola es, siguiendo a CHayanov: 

Y:!..+ B .. e 
nk k 

y : + 4 + 120 

en dondes A ~ Gastos anuales de amortización, 
y prima de segu~os. Y: 177+18.7+120 
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B : Gasto diario de funcionaziento 
do la maauinária, cue incluye 
salário, combustible, grasas 
y re:¡:arac1ones. Y = 315'.7 

C ; Costo por ha. de F,T. adic. 

n = No. de días Pn que la máquina 
se pone en funcionamiento. 

k = Pro<lucción diaria por ha. de 
la maquinária. 

El área m!nima en oue el uso de esta macu1nár1a resulta costeable 

a: A 

R- B +C 
''k ... 1900 - 138.7 

s_ 33 989 _ 19.2 
- 1 761. 3 

(,· 

El área mínima en que esta máquina puede ser empleada es de 

19.~ hectáreas. 

La forma en que la central enfrenta el problema con grupos 

con extensiones menores, es con la maquila; trabajos adiciona

les a campesinos que no son socios del grupo y que pagan el 

precio de cada uno de los trabajos por hectár1a. 

El ingreso por concepto de maquila de 30 hectáreas se es

tima ~n 36 ooo, para el mismo año de 197.7. El costo por hec

tárea trabajada incluye combustible, mano d~ obra y repara

ciones de la ~áqu1na, calc~lado en 75 reses por hectárea. 

Si a cada hectárea se le harán cinco trabajos en realidad el 

tractor trabajará 400 hectáreas. 

~ara Avaluar la capacidad de pago en relaci6n al cr~dito 

se plantea la sl¡uiente formulación: 
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Y bruto por concepto de trabajos del trRctcr 
en las 50-25 has. del grupo (15 socios) 

Y bruto por maquilas, 30 has, no socios 

Menos gastos de lubricantes, mano d~ obra 
y reparaciones 

Menos pago del rrimer vencimiento, ~ás los 
intereses del 9" anual 

Remanente a favor del grupo 

60 300 

36 000 
96 300 

~~ 

56 763 

9 442 

De aquí concluimos que dado oue el 13% de los grupos tiene 

e~tensiones menores al área mínima para el uso de la maquiná

ria, por lo que para la mayoría de los grupos es rentable. 

La forma en que se liga al capital es mediante le maouila 

mientras se liquide el crédito. 

Condiciones de Comercialización. 

Bl maíz como producto básico de la alimentación no tiene 

sustituto, ya que constituye una de las principales fuentes 

de proteína. Tiene una doble función, asegura su reproduc

ción por la variedad que presenta al transformarse en ali

mentos y en un momento, rara el pequeffo productor constitu

ye un valor de cambio. 

Bl maíz como cultivo ocupa la mayor extensión de ·las tie

~ras; como lo muestra el cuadro 4 y 5 respectivamente en las 

regiones de Ixtlahuaca y San Felipe del Progreso, además de 

mostrar otros cultivos característicos de la zona. 

El uso que se do al maíz en general en la zona, es el 

siguiente: 
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consurno 75~'. 

ForrEJ jes 15~ 

Mermas Písicas ~: 

Semilla ;r; 

SPP. 11 pp,E. Mex, 

Resulta interesante observar como las caract~ristlcas de 

este cultivo y de la región, se vincula a la migración; la 

cual debido al costo de empleo de reones aue trabajen la 

parcela hacP ouP el miembro ausente regrP.se a colaborar en 

la época de la cosecha y de las limpias, la m1~ración es es

tacional o temporal. 

Scp,ún informes de la central, P.l cultivo del maiz sólo es 

rentable en extensiones de dos hectáreas o más, 

La comercialización es el principal problema al oue se en~ 

frentan los productores. Los intermediarios tienen gran in

gerencia en el proceso de distribución, disminuyendo el margen 

de la ganancia del productor, La situación de ~ercado es bas

tante rígido, la oferta es muy importante en la zona por lo 

oue se debe comercializar fuera; la demanda no tiene factores 

externos cue la afP.ct.en v11 de acuPrdo al crecimiento de la 

población. 

En lo referent~ a les canales de distribución se puede de

c lr oue las opciones del productor en el mercado son dos: La 

cONASUPO y lo~ ~ayoristss en ?,ranos. Como se puede ver en el 

sir,ui~nte esquema: 
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e 
l---8 
®®º 

La comercializactón del maíz se realiza de forms individual, 

El mayor vol\Ím<>n de ventas se ~•liza después de la coseche 

para cubrir el crédito de avis, el resto lo venden en pocas 

cantidades durante todo el a~o. Los intermediarios rPcorren 

la región y pagan un poco más que el precio de garantía dado 

por CON~SUPO; en 1979 CONASUPO ofrecia 3,480 y Pl precio con 

los intermediarios era de 3,630, 

Los canales de distribución en el mercado de los productos 

nacionales siguen métodos obsoletos, Y el control del prP-cio 

del maíz una situación de mercado rígido. 
8 

La alternativa presentada en ~~ es a través del Centro 

Ca•pesino de Seryiciós utilizando una bodega y distribuir el 

producto ruera de la región, Como lo muestra el siguiente 

esouema, con el cual se ha pretendido trabajar a partir de 1979. 
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• ;,,. t... ~&.l. .::&. 

V~ aJ.....s;,. ....._, 

....-..., t~, -- ..ta., 
e-rr 

• Ade!!lár ester. la~ no:rmes ele C!lif.ac ri.;e SP e:ir:i,,.1m t'ara le 

·c~rra ~el 1rodu~to: 1) ~~~imo de !~rcrezas sin ca~tipo, hes-
'Fo. ~1 ;;tr,,.. 
?l ~írimo dP hc·n~ac ~!r 
nfs tor.: et- F·.l a l:;i~: 

dt> 15.1 b 16 
de- lLl r- 17 
et" l~·ll a lF 

fl&Stc 'l 
t g./ ton. 

20 r:!!./ton. 
~o r.~./'l'on. 
40 k¡;.ltcr .. 

14' ; las deduccio--

ii··: ... ~} f' t!'anc.f' Cf. ... é.·::.! ~: · ~·é.Et.1~o rtrt; 10· 
l~~-e. ~z~IE~.1·, 6:~& ~~·:'n~:-t;;., 
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Rendimlent-o de rijaÍI! por 2.0na Ciclo 1579 

CE!lTRO CA}'.fESINO DE SE:l17 ICJOS DL'L ESTADO DR ~-'R'\ICO, 

Zonas 1 II! 

Familia!1 15'3 142 

Has. 451 330 

Rer:d./ha. 
(Ton.) 

3.3 2.e 

f'rod1,cc1Ón 1 514 º30 
Total( ton) 

Total a alma 
;?08 646 cenar. 1 

capacidad 
1 500 lCOO 

proyectada 

-------

Valor de la Producción 

For familia tot. 

Total 

Costo de producción 
r-or famHia 

Total 

Utilidad 
ror familia 

Total 

I Il !'I 

1"3 21•6 

'í4 740 

3. Z· ? • 'í 

16Al lP.46 

1 31~ 1 354 

lP.00 2000 

Gon el Froyecto 

33 200 

20 ceo 000 

l'í 95'0 

14 355 00:1 

7?'10 

6 1 525 000 

s. e • 

V ~ot.FJl 

1?6 "ºº 
60~ 2 6'10 

t'.l 2.11 

126B ? ¿10 

916 5 1f39 

1300 7 600 

sir. el froyecto 

16 001) 

l'· 4fl0 000 

l'í 950 

14 35'i 000 

')O 



J. '/: t - {. r 

' :.1 r ·· e { 

gao. clP. "PYico~ RerJór. No.L"te - Insumos 

r,rupos 

zona 1 
221.95 

i32.65 
20 5 

139 
442 624lt 

( 11 p,rupos) 

70 
150 

47 121 t142423 

Sulfato de A•on!o SulhtO de Calcio Somlll,¡Kg. Jnsoctlcid" Horbiclda' Total 
/ton, • i• le/ ton. bult" L 1t. 

zona Il 
lF,O 

( 10 r•ruros) 

Zona 111 331. 75 
118. l 

850 
:? 270 694911 

( 11 F_'fllpOE) 

zona IV 537," 
24é.4 

:?05 493 9974t.4 
1 
1-' 

( 2lflrupos) 

:\) 
1\) 
1 

10 237 
784448 

Zona V 
364,4 

137.3 

(14 p,rupos) 

"'otal 
l65'ill 

704.45 
1020 

294 l 260 3•336182.5 

--
Fte. inaborado a parti 

r de datos proporcionados 
por SEDEMEX, resúmen con modelo agrícola 

durante el ciclo agrícola 1979· 



4.6.2 Tenencia de la tierra. 

Bn el Estado de México son varias las formas que 

asume la propiedad de la tierra. Coexisten en la re~idn tres 

formas ·de tenencia de la tierra: la propiedad comunal, la -

ejidal y la privadu. La proporci6n que cada una d·l! ellas re

presenta dentro de la superficie total del estado, se puede 

apreciar en la Gráfica 1, "Tenencia de la Tierra en el Esta

do de México. 
E!2I 

Según datos de la Secretaría de la Reforma Agraria, 

la propiedad comunal representa el 45,2~ del total de la eu-

perficie, perteneciente por lo general a prupoa indigenas tr~ 

dicionales. 

La propiedad ejidal constituye el 32.2~, siendo superior como 

forma de tenencia a la propiedad privada, la cual representa 

tan s&lo el 14.6~·~, 1 ilr Por su parte las ciudades, ciudades, ríos, lagunas 

1 presas, ocupan el 7~ de la superficie. 

E!2J Bl artículo 27 de la Constitucidn establece que la nacidn 
es propietaria de todas lab tierras y a~uaa comprendidas den
tro de loa límites de su territorio. La legislaci6n establece 
doe tipos de propiedad: la privada y la aocial(ejidos y comu
nidades). La propiedad privadt está limitada a lúOhas de ri.!!. 
go o de humedad, 200 de temporal, 150 dedicadas al cultivo 
del alpod6m, JOO ha. en plantaciones. 
l!/ El ejido se define convencionalmente como unn sociedad de 
interés social; integrado por camnesinos mexicanos por naci--

·~--
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El hecho de que la propied~d privada sea menor en rel.!! 

ción a la ejidal y comunal, no imvlica oue no se d~ una ex-

plotación capitalista de la a~ricultura. La mayor intepración 

a las relacione~ de mercado va condicionando cada vez más su 

desarrollo y exiatencia. 
w 

En el área de influe~eis d~ SEDE!BX, la 1111ricultura -

ha sido la actividad económica fundamental. 

Debido a la carencia de riego, la mala calidad de loe 

aueloe, su ~e~radación, la falta de rotación de loe cultivo~ 

uso adecuado de fertilizantes, aei eomo el tamaffo de las P&l: 

celas, la producci6n de alimentos es insuficiente para la -

eubsistemcia por lo que estos deben adquirirse con in~resos 

provenientes de otras fuentes. 

Ante este problema, la tierra ha moetrado "no ser un 

producto del trabajo humano", y la tenencia de la tierra ha 

pasado a ser secundaria. 

~ 
El minifundiemo, como consecuencia de la división de 

la tierra, ha obligado a aceptar formas mixtas de tenencia -

para la explotación de la tierra. 
!!/ 

miento, con un patrimonio social inicial constitu!do nor ti,! 
rras, bosques y eguas que el Estado lee entret~como propie
dad inalineable, intraamieible, inembargable e imprescripti-
ble. · 
~La explotación capitalista de la ~ricultura ha comenzado 
a desarrollarse eólo en le ~poca en que el capital, y port.!!!! 
to el crddito ya se habien desarrollado ampliamente en lae 
ciududee. Aei la agricultura abrio otra v{a para acceder al 
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La tenencia de la tierra al expresar lae relacione~ de 

propiedadqueda aupeditadk a las releciones de producci6n. 

1n lo que respecta al campebino, este evade la renta defin! 

tiva de la tierra, aún cunndo laa gananr.hs sean bajas o no 

existan, debido a la relativa seeuridad econ6mica oue le 

pre~ta bu dominio. 
E21 

Bl capitalismo en su expanei6n ha marginado a lama

yoría de loe. campesinos de economías de autoconsumo, y jun

to con la presión demoiráfica, ha ido definiendo perfiles 

diferentes, en la mayoría de loe cesoe la tendencia clásica, 

la proletarizaci6n del campesino. 

En el cuadro 1 sobre tenencia de la tierra, se preseB 

ta la distribución por tipos de tierra, correspondiente a -

loe siete municipios de la zona. Se puede observar ademáa de 

las dimensiones de cada uno, oue dentro del tipo de tierra 

predomina lH de temporal, se~uida por la de monte y en menor 

proporción la de riego. La información directa a partir del 

cuAdro ea la dependencia existente de la Bl'ricultura en re 

lar.i6n a los factores físicos. El tino de tierra y la acti

vidad agrícola misma. ya representa en a! aspectos condicio

nados a la n~turaleza. 

et.pi tnl recurriendo al C'r~dtito". K. Marx, &l Ca pi tal, el pr~ 
cio de la tierra, Cóp. V, 99 p.p. 
_gj/ La tierra es un bien monopolizado, ibid, 96 p.p • 
.?_1/La cesi6n de la ti~rra en arriendo a un capitalia'B fue el 

medio por el cual. lle,ir6 a l~ a.rricultura el c• pit<tl necea~ 
rio. ibid. q4pp. 
l2/ ", .. li. for!1W de propit,di.d expreah 111 manera como se eat_! 
blec-c el dominio sobre. loa medios de producción, loa producto~ 
obtenidou uobre la cep8c-idud del trabajo, ea! como el control 
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En la regi6n la propiedad privada correeponde en Ixtla

buaca y ::ian Felipe del Prorreso a un 17 .6 y un 2R% respeC!_ 

tivamente; la propiedad comunal que ee encuentra eobre todo 

entre los pueblos mazabuae y la propiedad ejidal instuurfida 

a partir del reparto de tierras en lo~ ai'lo6 20~s y JO's, r~ 

presenten el 78~. 
g§/ 

En la propiedad privada y en la ejidul funcionan como 

iñdicadoree de desarrollo la adquieici6n de maquinária, im

plementos y veh!culoe. Indican su erado de capitalización. 

En le siguiente relaci6n ee muestra el tipo de tenen

cia y la calidad de la tierra de loe €rupoe con modelo epri 

cola, bajo la dirección de SEDEMEX. De loe 66 grupos preeen 

tados, la forma de tenencia predominante se da bajo la aso

ciacicSn de Ejido y pequeffa propiedad. A 20 grupoa correspo,!! 

de la te~encia ejidal y el resto, 45, preeenta fo:nnae mix

tae. En cuanto a la calidad de la tierra el 53% es de riego 

1 el 47 de temporal. 

de ·loe procesos•., s. de la Peffa, "El modo de producción~~ 

pitalieta", 138 pp. 
~ La parcela prom~dio, en las dotacioneE ee de2.5 haa., 
ademde de que no todo el terreno es de labor. 
~ La meoanizaci6n antes de 1950 era mínima y estaba con
centrada en loe predios meyoree do 5 hee.; esta concentra
ci6n ee continuo en la ddcada siErUiente. las unidades de 
propiedad priva.dli incrementaron la poeeei6n de maquinária 
y vehículos a un ritmo mayor que loe ejidos. · 
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4.6.2 Organizaciones de segundo nivel, centro campesino. 

Lo que SBDBM&X ha denominado como organismos de segundo 

nivel, corresponde a la organización de los propios campesinos 

para encargarse del control y dirección de sus proyectos. 

El •Centro Campesino del Estado de México", se constituyó 

oficialmente a partir de 1979, por un total de 116 rrupos(l691 

socios); y con un total de 424 372 830 pesos. 

De 1972 a 1977, la central apoyó servicios de diversa ín

dole a grupos aislados, siendo las fuentes de financiamiento_ 

donativos de empresarios locales, donativos del Gobierno del _ 

Estado, de la FMDR, etcétera. 

De 1977 a 1979 se promueve la interrelación entre grupos, 

favoreciendo las reuniones de discusiones en torno a problemas 

comunes. Y más directamente a través de proyectos conjuntos. 

Inicial!!Jente la compra de insumos agrícolas se da la interrela

ción entre los grupos. A partir destRs necesidades en común se 

pretendio iniciar una organización cuyo objetivo central era _ 

dar mayor tu~rza y autonomia a la actividad de los gruros. Re~ 

!izar la compra de insumoa a un nivel ~asivo, de tal forma oue 

se redujere el precio de los mismos. ~sto se refleJaria en una 

disminución de los costos de producción, y a la larga daria a 

los grupos mayor compPt1tividad en el mercado. 



La centrnl rirnó un convenio r:on l.z.lnteramP.rican F'oundation, 

la cuul aportó rcc~.:·s<JS r,ar& llevar adelante el programa. El -

El vínculo sa establPcÍo en los siru1entes términos' 

- La creación da una or~an1zac1ón bajo la dirP.cción de los 

rrupos campesinos, con el objetivo de realizar la compra 

P.n común ce insumos, ~aouinária, etc. 

relación a le comPrclalizaci6n, lA construcción dP una 

bodP~a con capacidad rara 3 00J toneladas, a fin de con-

centrar la cosecha e insumos. 

- La rromoción de un rro~rama familiar. 

- La promoción de proyectos de peque fa; industria que gener,a 

ra empleos entre lof asociFdosf cooperativas diriaidas y 

administradas por los propios grupos.(1977) 

As1 se da la creación r;e1 Centro Campesino oulen rP.c1b1.Ó asesQ 

ria y capac1taci6n té 0::nic11 ·1 ad-ainistrativa, así co'!lo rro:noción 

social ror parte de la central. Y su función Ps1ecífica es la 

promoci6n dP v~ gruros y la rirestación dP servicios a nivP.l l.Q 

cal, construc~1Ón dP bode~as, compra de insumos. 

En las clausulas del acta const.it.utiva se dPl~m1ta sus resoons11 

b111dades, lo referente al natrimonio y a las g~nancias. 

En el asriec o soc' al SP d 1 cr.: 

"Fromover y auxiliar directamente o 
jndirectamente el desarrollo econ6m!co y social de "rupos rura-
1~0 ~or~1nados, sobre todo P.~ los campos financiero, tPcnico-a~ 
~fnlstra•ivo y Pducativo. Asf como d~r SP"V1cios 6 todos sus 
asaciados y pro~ovP.r la rormac16n de nuevos ~ruros dentro de la 
región y aún fuera dP Plla; obtnnnr de 1nst1tucionrs mexicanas 
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o extranjeras recursos, asi col'l'o MPni:>s y serv 1 c1os our;> sean 
útiles a lo' fi!'les de la sociedad, reservando~e ésta P.l dr-r~ 
cho y ~acultedes rara admitir o rechazar el financis~i•nt~". 

Las clausulas 9 y 10 trat~n lo rela'ivo al patrimonio va 

utilidades: 

''Clausula 9, el ratrimonio se constituirá por certi"ie,!! 
dos de ar-ortación. donativos y utilidades." 

"Clausula lo, restando l ~s ¡rastel! cl.i> operadón, las ut: . .! 
lidades netas sP djstribuiran: a) el 7()';; para lncrementar el 
ratrimonio; b) el 2q; como fondo de rPserva; c) el 10'~ rel"art.! 
do como utilidad," 

Además cada socio pega por Al servicio recibido. 

Por razones de operatividad la región se encuentra dividi

da en cinco zonas OUP se encuentran dentro de seis municipios. 

En cada una de estas zonas existe un comite"Zonal" formado por 

uno o dos representantes de cada grupo. Su función es la de 

organizar y para esto cuenta con una Mesa Directiva. 

Las Mesas dfrectivas de cada zona forMan el comitP directivo 

regional, a fin de organizar a 1 centro: aceptar o rechazar prQ 

yPctos r.roductivos y solicitud de crédito. Todas estas funcio-

nes son desempeí".ad<:s por una mesµ, directiva, la cual está form.!.! 

da por un presidente, un secrp·t:ario, un tesorero y dos vocales. 

Esta mesa cuenta con facultades rara créditos y cobranzas y es 

el represen~antP Juridi~o. 

La máxima autoridad del Centro Campesino ~s la AsambleA 

a~neral, donde se •rebaja el rograma y se evalúa el trabaj~ a 

realizar cada a~o.En el si,uiente esouema s~ represento la es

tructura completa oue se erige entre el ventro y los grupos. 
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4 .8 Evaluación de les tendencias observadas e11 las re lacio-

nea sociales promovidae. 

La actividad de SEDEMEX ae define como ltt integraci6n 

de productoree de bajos ingresos al mercado, mediante el rece

so a semillas mejoradas, nl cr4dito ªfJÍéo~a, ~insumo~ y ma

quinaria. 3in embargo esto no refiere los cambios cual~tliti

vos producidoa. 

:5ED.EMEX dentro de su actividad "neutral" f'enera derta estabi

lidad en la re~ión en que trabaja. Esta estabilidad expresa 

mecenümoe de presiónsobre loa movimientos mi!!ratorioe; fija 

al productor a eu tierra, ofreciendole la participación en 

otras fuentes de in,vreeoe. Eetabili?.a al campesino, vincu-

landolo a loe intereses y dinámica del aietema capitalista. 

Evitando asi que se convierta en un elemento conflictivo. 

Considerando la información sobre loe ~runos y proy~c 

toe con que trabaja la centrPl, observamoe un trabajo diripi

do a productores directos y proletario& con tierra. ~atoa se~ 

toree participan en organizaciones de economía colectiva, es

to es, en unidades de economía familier,de autoconaumo por 

tradición, ee generan cambios en cuanto a l& desintegración 

de loa productores directos; ae promueve la formación de u ni.Q.a 

de~ empreeariáleé por factoree internos y penetraci&n exterior~ 

Lae dimensiones de loe proyectoe no presentan lae CO.!,! 

dicione& de loa de tipo ca pi talii:ita propiurnunte. Los cwnbi. os 

y tendencias funcionan inmediatamente como medida'a reformistas 

y se constituyen en vuriantes econdmico-ideoló~icas, a partir 

de las cuales se acelera ia diferenciación social al interioi 

de los grupos. 



Otro aspecto de la tendencia ee obeervar en proceeoe c~ 

pitalietae a todoe loe factoree que prometan ~anancias eufi 

cientes y al reeto reducirlo como mano de obra que aporte 

bienes y eervicioe baratos. 

Tambi'n ee observa la adopci6n de medidas propueetaa por la 

burocracia política, dirigidae al agro, como una medida de l~ 

gitimizaci6n del eietema miemo. 

A lin de caracterizar loe cambioe sociales promovidos se 

ha trabajado con reportea de la central y con informaci6n de 

fuente directa obtenida de entre loe miemos productores. Esta 

informaci6n ha eido levantada a ¡mrtir de oueetionarioa, cuya 

eetru.ctura 8e dirige a evaluar loe cambio~ ocurridos en el P.! 

riodo de diez afloe del funcionamiento de SED~EZ. 

En loe apartadoe de "condiciones de producoi6n" y "ramas eco_ 

nómicae" del presente trabajo ee ha dado una aproximaci6n de 

las unidades agrícolas y manufacturera.e promovidas por la cen 

tral. Eeto a partir de loa indicadores mencionadoer capital 

invertido, proporción entre capital constante y capital varia 

ble, gasto en ine11111oe, caracter!eticas de lae etapas de pro-

ducci6n y grado de participaci6n del productor directo, pre

sencia de mano de obre asalariada, destino del producto, prin 

cipalee fuentes de ingresos. 

En la división del trabajo ee observa la preeencia del 

trabajo familiar no pagado y el trabajo asalariado surgido a 

ra!z de loe proyectoe; dependiendo del cultivo y del proj'ecto. 

Aún ee mezclan loe factores productivos, ea decir, el capital, 

la propiedad y el trabajo no e6ta.n diferenciados. Loe v!ncule~ 

familiares y loe vínculob comunalee en relaci6n a la propie --
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dad ;i.· n la hdquiE:icicSn de crédito, caracterizan al tipo de 

unidad y ~redo de inmereicSn en el proceso. 

En la& explot.acionet B.Fr:!colae y manufactureras ee incluye 

la exnlotacicSn del trbbajo familiar, junto con el trabajo in

vertido por parte del productor de le evalua en términos de 

rentbbilidad y se le coneidera como un ahorro; ecSlo ee retri

buye a loe miembro:: ajenos al núcleo familiar. 

Loe c&mbios econcSmicos refieren: 

Capital invertido. Lae condiciones del crédito determinan el 

cart.cter de la inver&icSn. Generalmente se destina a insumoe 

a~r!colea y en menor proporcicSn a meouinária, eiendo el ueo 

del ~rector bastante reciente, por lo que aún no ee ha elimi

nado el empleo de la yunta. L~ tendencia eB favorecer la ma

quila en la rep:i6n, implicando esto lEl tendencu1 a la canee!! 

tracicSn de medioe de produccicSn, a fin de pagar el costo y _ 

mantenimiento de la m6quinA, favorecer eu rentabilidad en 

el área a ser emoleada. 

Tenencia de l~ tierra, Aún antes de legalizarce el problema 

de la tenencin de la tierrA en la ley de Fomento A~ropecuario, 

la aeociacicSn entre productores se vio favorecida por la po

lítica crediticia de los p:rupoe"eolidarioe~ La forma de te -

nencin mixta predomina en la re~icSn. 

Los proyectos no han conee~uido un funcionamiento global de 

loe ttprupoe" como unidudes de produccidn; etto por diversas 

causas, entre ellas lP localizacicSn de lHs parcela¡;, cuando 

mucho loB mie~broe rarticipnn colectivHmente en lae etapae más 

pesada.e, Bxiete una fu~rte tendenci.11 a conservfir la propieded 

de la tierro, aun cu~ndo no se tr&baje directhmente, 
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Tipo de cultivo. 

El maíz se constituye en el principal cultivo, de produ~ 

ción para la venta y el autoconeumo. Es en torno a eete que 

tradicionalmente ee ha orpani2ado el resto de las actividades 

económice.s. Sin eer un producto capitalista tiene funciones 

comerciales importantes pa~ la re~ión y loe ~rupca. 

El tipo de cultivo permite una relativa independencUa para d~ 

dicarse a actividades complementarias; como trabajos fuera 

de la región en calidad de nealariadoe o la participación en 

proyectos que repreeentan ingreeoe complementarios. La tenden 

cia es a organizar eetoe proyectos dentro de la mieaa repión. 

Existen cultivos de hortalizae 1 productos de consumo 

familiar, cuyo objetivo ee el autoconsu~o. El uso de maouin~ 

ria desplaza mano de obra, principalmente en lae primerae et! 

pas • .Pare. la aplicación de fertil.izantee y berbeciClas también 

ee requiere de la presencia de técnicos; al i~ual durante la 

cosecha y el acarreo ee requiere da mano de obra asalariada. 

Destino del producto. 

La proporción entre el autoconeumo y la producción deA 

tinada al mercado, ha variado. Anterior a la formación delos 

grupos el autoconeumo predomina; en el peri~do 72-82 el deet! 

no del producto ha tendido a ser comercial, debido & la dem!n 

da nue el producto tiene. 

Además la cosecha ee constituye en la principal fuente de in 

~reeoe para la amortización del crédito. Existe una ~arant!a 

en la recuperación del c~Clito, la ~ente paga puntualmente eu 

deuda. 
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A nivel romunitar1o, 

Se han observado cambios en la calidad de la vivienda, 

en si en ~l nivel de vida dP le ramilla y de la co111Unidad. 

11odificac1ones en la o1stribución 1ntergrupal y comunitJ, 

r1o del ingreso. 

Servicios en algunas comunidades An cuanto a caminos, luz, 

pavimentos, r,asolinerar,, etc. 

Cambios en cuanto a valores, costumbres, necesidede3, ac-

titudes. Esto se observa rrincipelmente entre los grupos Mazahuas. 

Independencia en menP.jo de trámitPs, Modificación en la_ 

participación de los miembros de le familia dentro de la econo

mía familiar. 

Es importante mencionar que dentro de este proceso de acultura

ción, la interración de los ~rupos a formas de car6cter capita

lista, ha presentado una serie de resistencias que se expresan 

en lo siguirnte& 

-El móvil de los pripos al participar en los proyectos es 
el obtener aleo, fertilizantes, insumos, maquin6ria, transrorte, 
et.e ••• 

-Se conocen les condtcion~s del crédito v su manejo, ~ero 
existe unn rr>s1~lenc1F. a funcionar co~o grupo en una economia 
colectiva. Existe un car6cter individualista y de desconfianza, 
sobre todo en instituciones oficiales. 

-i~o exis! en condiciones de integración de la economÍA ra
Miliar a las rPlaciones de ~erc·do. 

-En la ~ayor!a de los cosos no existe ahorro ni caritali
zac.ión. reinversión en el rrds"lo preces.~ d" las "'(1rnancia!1 obten,! 
das. 

-En va rl os c11 sos la ¡:re s<>nc ia de 11n lid er anula la "arti
ctrac ión de 10s nie-rbros nel gru¡:o. 

-Contradictor1a~nte sA 8bsRrven lRzos ~" pran solidari-
dad nntre los •iembro9 deb1do n las relaclonns familiares, 
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Estos aspectos se explican en tér~inos oficialP.s oor parte dP 

la fundación a partir de la falt.a dP un 11.arco de rPfe"encia, la 

falta de capacitación del pPrsonal de nuevo ingreso, problemas 

financieros, deficiente planP.ación, se requiere una ~ayor labor 

en el aspecto educativo, modificar actitudes y motivaciones. 

Como ~adidas reformistas que son, las políticas defendidas 

por SEDEMEX, en nombre de la FMDR, crean cambios muy lentos, en 

algunos casos por su caráctr:r supérf1Ciál y en ot.ros por las co.n 

diciones naturales de resistencia. 

Lo que se puede afirmar e!:l la presencia de tendencias. El 

proceso de diferenciaci6n social está siendo favorecido& esto se 

observa en la concentración de la maquinária o en su uso; en la 

participación económica; en el empleo de mano de obra en mayor 

proporción por al~unos productores directos. 



4.9 La relación de SEliJo;MF.X con orP-anismos estatales. 

Es dificil definir el tiro de vínculos Que se estable

cent entre SEDEMEX y los organismos estatales de la región. A 

nivAl institucional, FMDH, se pretende restablecer la actitud 

respetuosa y de a~oyo frente al Estado y al p,obierno mexicano. 

Garantizar el escudo político P ideológico necesaric al-dominio 

de la hurgues!a. 

Los resultados de esta política sP. pueden observar un r2 

co a través de declaraciones de dirigentes estatales, incluyen

do al presidente del país, sobre la función cumplida por la Fun 

dación en el campo. 

Debido alvalor que tienen ~stos discursos, a nivel de opl 

nión, reproducimos fragmPntos de alP'unos de P.llos, donde se da 

una imár:en1 

11El estilo parte, fundament.almnnte, de un profundo -
resreto a la dimensión !iumana de los campesinos mexicanos, a sus 
formas de ser y actuar, de solidarizarse con su paÍ§. Creo que 
ahí está en sintesis, el exito de la filosofía de la Fundación y 
muchas de sus coincidencias con prorósitos nacionales... coincj 
dentPs con la estrategia del presidente LÓpez Portillo ••• " 

.2.!V 
(Dr. Casio Luisselli, Coordinador gene
ral ctf!l SAM.) . 

"Al continuar con su discurso subrayó oue la nación 
exige la fusión del!! voluntad del Estado con la decisión y el ej 
píritu de em~resa de la injciat.iva rrivAda y anotó QUP en este 
contexto, la.Fundación es un mP.ntís a quienes suponP.n Que el Ej 
tado y la inic1ativA privada son elementos disímbolos y contrae
d!• or·io~ QUP viven en pup,na constantn •• ,n?9 

:.:_¡ ' ) (C.P. Mario Highland Gomez, S.P. ,SARH • 

2Y 'Irirnscr1r:ción del discurso r·ronunc~11dn ror el coordinador 
r:"nProl clel Sistem<a ,.llrr.Pntorio Mihicano, CllYD oh..1etivo f"ra au
r~Pntor ln producción (jP alirüPIÜOS básicos, en la XIII reunión 
anual óe asocinaos oe la l·'llDH. 'º de abril de 1982 1 Desarrollo 
Rural, #11, Juni~ de 1982. 
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"Es difícil darles un mensaje de orientación, cuando van por 
tan buen camino; debo reconocer Que en gran parte, les actividA 
des que ustedes han desarrollado y cumplido, inspiraron alP.unas 
de las leyes que tPnPmos en la Ley d(' Fomento Agropecuario,, , 11 

( • • ) 3J/ Jose Lopez Portillo 

Enfrentando a la burocracia política se P.Xige seguridad PA 

ra el desarrollo económico y participación en los mecanismos 

de legitimización. 

A través de instituciones como SARH, RANRURAL, PRONASE1 -

CONASUPO, el gobierno implementa políticas a~rarias a las cui 

les se subordina la participación de SEDEME~. 

SBDEMEX ha ampliado sus relaciones con organismos estatales, 

a fin de aprovechar y coordinar el tipo de actividad que pro

mueven. 

En la zona la tendencia de los bancos oficiales y de las 

agencias gubernamentales, intenta incrementar la mecanización 

sin marginar ni desemplear a los productores minifundistas. 

Los créditos se otorgan a unidades mayores de tierra, lo que 

obliga e los ejidatarios a formar sociedades de crédito y usAr 

lo para la compra de maquinária. Bn el caso de SBDEHBX se pro

mueven grupos solidarios con menor número de hectáreas, pero 

que cuentan con un aval que respalda el crédito. 

¡,§! "El trabajo de la FMDR, Rjemplo de Solidaridad y ef tcien
cia:Highland, Representante personal de JLP.", Desarrollo Rural, 
no.8, abril-mayo-junio 1981. lp, . 
En este texto también se menciona le existencia de un convenio 
de apoyo de la SARH a la FMDR. 
ZU "Sigan por este fructífero camino", el presidente de la re
publica a representantes del Movimiento FMDR., Desarrollo Rural 
no~ 10, Marzo, 1982, lp.p. 



El ~obi~rno se intnresó nn re~ular la venta de fertilizantes 

flun en el caso de /,.tlucomulco s1~nificó un golr-e para los in

termediarios y aceraradores, ~P.~ilias qu~ fungian como presta

mistas , acararador~s r.e maíz, distribuidores de fertilizantes 

y polÍ t.icos. 

SEDEME>'. estableció un proyecto conjunto con el PIDBR, P.! 

ra la comercialización del maíz, traba.1ando a nivel di" grupos 

v Centro Campesino. 

Finalmente SEDEMEY. entró en contacto con políticas rela

cionadas con r,rupos solidarios; en el Norte del Estado de Méxi

co, e~iste un proyecto cuyo objetivo es retener masivamente a 

la población migrante, trabaja~do con P.jidatarios y pequ~ños 

propietarios se constituyer&n uniones de ejidos patrocinados y 
apoyados por el •'.Obierno del Estado de México, constituido 

por Hank uonzáles. El soporte administrativo y económico lo r~ 

cibe del gobierno, a nivel tPcnico trabaja con el PIDBR, comeI 

cialización con CONASUPO, Banca Oficial. etc. 

Las formas de orpanización del proceso productivo pretende ab&I 

car desde la organización de empresas agropecuarias& granjas, eD 

gorda, establos lecheros, talleres de mantenimiento, fabrica de 

tabicón, hest~ proyectos acro1ndustriales, derivados del cerdo, 

planta 'industrial transformadora de la leche, fabricas de dul-

ces,tallere~ de ropa, hueraches, ~alletes, etc.-

En sietP. años SCT ha incrementado el fondo de capitalización y 

el control político directo por parte del Estado. La Mano dP. _ 

obrR es aprovechada y retenida en la re~ión. Habria que analisar 

con •navor detallelo cuP !'1Ucede a diferErncia o en relación con 

el trabajo de SE~r.:-HC. 
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Consideraciones generales y Psr~cíficas, 

Las condiciones coyunturales en cue se ha desarrollado el 

capitalismo en México, condiciones internes y e~ternas de la 

crisis , han sido el merco a las pol!ticas y objetivos re.!les 

de la FMDR. 

Esto as, el contexto de la crísis económico-nacional, espPcÍf1 

camentP. la agrícola, afectaron le dinámica de reproducción del 

capital; el modelo de crecimiento de la economía ~iró en torno 

a la dependencia económica del "Tercn Mundo", genr>rada a ra!z 

del patrón de acumulación mundial. 

Existen elementos que favorecen la institucionalización de la 

FMDR. La crisis agrícola, concretamente la baja en la produc

ción y productividad, tienp un mayor carácter de contingencia

lidad para la consolidación de la FMDR. 

La.FMDR es una institución que cumple funciones económico

ideolÓgicas específicas. A partir del momento en que apoya la 

política de una mayor capacidad productora en el sector agrop~ 

cuario, e fin de aumentar la productividad, fornecer materias 

primas para la industria y evitar conflictos: soeiales, deja de 

ser una institución "neutral"; cumpliendo asi diferentP.s funC?i.Q 

ne si 

A nivel económico, tanto la FMBR como las centrales, funci.Q 
nan como organismos intermediarios del capital finenc1Pro P. in
dustrial. Lo cual implica ser instrumento de políticas mundia-
les ligadas al capital monopolista, a través del crédito, Pn 
cuanto al destino del campesino y del campo en el TercAr Mundo. 



" niv"'l 1rleoló·1co1 l: r'l·:DR, c:rea una serie nP. ~ecan1!011os 
CU"' c::mllevan lo acf'ptadÓn y/o di!lposiciÓn 8 faVOl' de las 
~olÍticas de la F!-!DH ,. del sistema. 

A nivr.l ro1Ít1co, funciona inñirecte'l!ent" como bandera polj 
ticrt, e~to es, se enHrbolala labor de la FW.DR como una activi
<~:1d 011P ju~tifica la nart1cipación dPl empresario en pol!ti-
cas y áreas económicas como es el agro. Se pretende apoyar con 
su polÍtir.a agraria al sistema do~i~ante como única v!a de de
sarrollo social, Desde este punto de vista funciona como un c 
costo oue el propio Caritalismo produce para fines políticos. 

As! observa "ºS entre los compornrntns sodales dP. la FMDR -

unA heterog1rneidao en cuanto a clase social se refiere. Dom1na.n 

do la F'lt,DH, como un proyecto dirigido por h burguP.sÍa 1ndus--

trial ligada al capital mono~olista. 

Se favorece la función tradicional del sector agrícola al 

servicio de otros, y la WMDR, a nivel de centrales P.nfrenta al 

sector atrasado de la burguesía ~eraria, 

Los resultados de la FMDR son Justificados como algo m8s· 

"objetivo" que los proyPctos del gobiPrno. Se presentan los 

rroyectos de la FMDR, como hiP.n olanPados, racionalf's y sobre 

todo con resultacos. Siendo OU" en real tdad los rPsuJ.tados CO.!! 

cretos rresentan una serie de deficiPncias, que se ocultan ba

jo indicadores rPlativo~, co~o el volúmen de créditos mrnejados, 

olvidando aspectos como la inflación nuf' hacen de sus resulta-

dos algo rict.1c1o¡ se r·resenta un valor tipológico-descriptiva, 

inútil ~ara f'l an,lisis social. 



La actividad de la FMDR represente varios indicadores so

bre le actuación de la burguesía1 

a) La burguesía ligada al capital monopolista busca un 
mercado firme para los insumos a~rícolas y un su~i
nistro seguro d~ materias primas, rubros que ella 
misma controla. 

b) Las empresas colectivas funcionan como medidas re
formistas de la burguPsÍa ante la crisis genPral 
del capitalismo. Ya no se considera a la. colectivj 
zación como un arma que utiliza el Edo •• para pre
sionar a la burguesía, puesto QUP ahora la misma 
burguesía las promueve. 

c) El Estado protege los intereses de la burguesía 
a través del control sobre bancos, economía, servi 
cios, -

d) La nueva política agraria definida por la organizA 
ción empresarial, o~ganismos cúpula, como medidas 
rerormistAs refuerzan el centralismo y la concent,ta 
ción de capital. 

La relación de la FMDR con organismos estatales se encuen

tra en la evolución de la relación burguesía-burocracia políti

ca, durante los periodos presidenciales de 1970-1982. 

En un principio la FMDR limita su relación a los trámites buro

cráticos. Poco a poco se aceptan los servicios del Banco de Mj 

xico, a través del FIRA, encuanto al subsidio del financianfento 

de la ayuda técnica; programas regionales como el PIDBR, obras 

de infraestructura de la SRA, en algµnos casos créditos del 

BANRURAL y durante el periodo de López Portillo se da una vinqé 

lació.Dmás directa con proyectos de la borocracia pol!tica: 11La 

Alianza para la Producción", "11 SAM11 • 
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El sist.ama crediticio diriP"ido n "grupos solidarios" constit_y 

yP Pl fin r~lit1c:, intrrpretad· ror Feder, como un catalizador 

dP la rro1Ptarlzaci6n cam~Psioa y OUP implica un rroyecto ya de 

algunos n::os a nivPl mundial. Las lineas políticas que condici.Q 

nan el esfuerzo productivo del.camresino se e7presan en los pr,g 

yectos emprendidos ror la Ft.fDR :1 las centrales. 

Dentro de los antecedentes y componentes sociales dP la 

Central se observa una hetProgeneidad encuanto a los actores 

sociales que la constituyeron; sin e~bargo se comparten los ob

jetivos reales y formales de le FMDR. 

Las características dP la zona en Que trabaja SEDEMEX pre.§ 

tan condiciones económicas 1dÓnP.as para aplicar la política de 

11 grupos solidarlos". El trabajo familiar favorece la d1feren-

ciación social, en la medida en que rermiten retener a la pobli 

ción a su tierra, cuando esta ya no constituye la principal 

ruentc de ingresos. 

La deseampesinizac1Ón continua, manifestandose aparentemen

te como un proceso contrario, los proyectos promovidos arraigan 

a lh población, al orrecerle.' ingresos complementarios, sin e.m 

bar1·0 el proceso de diferenciaciónour estos promueven conlle-

van un proceso de dezcom~e~in1zac1ón, con lo cual se destruye-

ron algunoR ~lamentos pr~c0r!talistes~baja productividañ, econ~ 

mias de autoconsumo, rentismo) ;;la tendencia inevitable es en

trar en ;.ayor grado, P.n las leyes del mercado capitalista. 
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Cuestionário no. __ 

Nombre ----~----~--------~------------------~--~ 
Grupo 

Localidad -------------------------------------------

1.-lCuál es el número de hectáreas que posee?(espec1t1que por 
favor). 

Parcela ejidal 

Temporal/ riego 

Peoue~a propiedad 

Temporal/ riego 

2.-lCuántos dias al año, efectivos, emplea en el trabajo de 
la parcela(X hectárea)? 

LABOR( tipo) Con YUNTA 

1972 1981 

Con Tractor 

1972 1981 

3 •• icuántos días al affo trabaja como asalariado eventual?( favor 
de especificar) 

Tipo de ocupación Lugar Remúneración Tiempo 



4.- lAntes de la constituci6n del grupo, cuál era su principal 
fuente da ingresos? 

~.- lCuál es el rendimiento por hectárea y cultivo oue obtiene 
en un ciclo? 

TP.mporal ~~~~~~~~~

Riego 

Precio unitario~~~~~~-

6.-ICuál es el destino del producto? 
Total(kg.etc) Valor total 

VENTA 1972 1980 1972 1980 _jj_ __ _ 

Autoconsumo 

Otro 

7.-tcuál es la principal fuente de ingresos para pagar el crédito? 

8.-l Para las labores del cultivo ocupa trabajadores ajPnos a su 
familia?( labor, cuántos, tiempo y cúánto reciben). 

9.-lTrabaja algún tipo de proyecto, artesanal 6 pecuario? 

10.- Llse este e.:¡:-acio para lo c.ue guste agregar. 
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V • La Ley de Fomento Agropecuario y el capitalismo en México. 

El objetivo de este apartado no es el de abunaar sobre la 
6 •. 
posición de la burguesía en relación al ca•po, ya que ésto ha sido 

seffalado en el apartado 3 del Marco de Referencia, Lo que se quiere 
' 1 

es explicar la !unción de ~sta ley dentro de esto contexto y de e~ 

ta forma observar otro aspecto del capitalismo en M~xico, 

6.2 La derecha ante la colectivización de unidades de producción y 

la respuesta legal en la ley de Fomento Agropecuario. 

A nivel legal, del Derecho, la t.F.A, representa la juet~ 

ticacipn !or11al de presiones y acciones de la burguesía en relación 

al agro. Podemos resumir ésto en don puntos de vista: 

a) Se pretende un cambio estructural sin olvidar los es--
' quemas de legitimidad generados por la Revolución Mexicana, ya que 

justifican la existencia del Estado aismo. 

De entre los argu~entos d se dice, que la población campesina es la 

que tiene los más bajos niveles de vida, d~bido a una baja produc

tividad, la cual a su vez se debe a !actores de carácter climático 

y geográfico. Y se eeñala más específicamente que el problema también 

responde a un marco jurídico inadecuado que no ha permitido la inve~ 

sión en actividades agropecuarias, ha propiciado el minifundio y ha 

segado cuantiosas fuentes potenciales de crédito. 
y 

b) E Por otro lado,se planteaba como una necesidad ,ade--
• 

uás de la asociación entre comuneros, ejidatarios y pequeffos pr~ 

lf USBM, ~oro Nacional del Campo,Sán hez Me~orada, 24 p,p. 
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b) Por otro lado, se planteaba como una necesidad, además 

de la asociación entre comuneros, ejidatarios y pequeños propietarios, 

la "libre empresa" sin esperar las reformas ler;islativas. 

Considerando la burguesía que el atraso del campo se debe q a que 

por definir un régimen de tenencia lde la tierra y por lograr una . 

distribución más eauitativa de la misma, se pusieron trabas al pro

ceso de capitalización. Y se pedia auese reglamentara la actividad 

en el campo: 
"Que vayan al campo, inclusive aquellos que no posean 

posP.an un de pedazo de tierm , pero que disponen de tecnología, 
de ca~iyal y capacidad administrativa, mediant~ conveniod de asocia 
ciacion y esquemas empresarialeG, que propicien niveles productivos 
vos en una economía de escala"l; 

Es cJa ro, oue corno seí'íian algunos autores, para asegurar 
ven 
ventajas de consenso, de poder, de lucro, productividad,etc • se adml 

ten diversas formas de propiedad privada• la colectiva(cooperativa), 

la familiar, la asociada(sociedad por acciones, la individual, rormas 

de t nencia ~ue no afectan directamente a la bur~uesía y que por el 

contarario eliminan e· problema de la renta de la tierra. 
]/ 

La colectivización de unidades de producción no represent 

ta niguna consecíon contra el capitalismo, los efectos, aunque sutl 

leG al principio, representan un avance para el capitalismo en Méxi-

co. 

y F..nr.o Nacioruil del Ca111.Po, 111.emória_, J, Clouth1.er, COFAR:"EX, 37PP• 
· • 1.'iI p. p , ::>ergio de ra f'eoa, f"..t'.C., 141 p p. 
lf Para asegurar ventajas de const:mo, de poder, de lucro, productividad 

etc, 



Entre las :ned1das tomadas al respecto por parte del Esatado, se 

encuentra n "El Sistema Alimentario" y la "Ley de Fomento Agrop!!_ 

cuario", aun cuando existen ot ~·os ante ·eden!·es; ambos tocan as-

pactos relativos al incremento de laproducción y de la productiv1 

dad, Rl segundo, concret~mente legaliza las formas de asociación 

para la producción en el campo, 

Tanto el SAM, como la LFA, son la sistematización de una 

serie de políticas, discusiones, y prPsiones dadas con anterioridad 

por parte de la burguesía, 
.V 

Dentro de les acciones presentad~s ror el gobierno se han 

expresado dos alternativas: 

en 

l. La colectivización o creación de empresas agrícolas 

estatales, 

2, Permitir la circulación re capitales bajo la forma 

de arrendamiento1 de tierras. 
J.¡ 

Es' a alianza con el campednado <·f> ha expirsado también 

términos legales.· La tendencia ha sido reformas a la constitu 

ción, a fin l:e ¡::reservar la lucha dP clases. 
0 

Dei:de el punto de v1st.a jurídico, la L.F.A, no es anticon-ª 

titucional en sí~ pues no afecta las modalidades de tenencia de 

~·· •.• se estudien reformas y adiciones al artículo 27 constituc~ 

nal orientadas,,. a fortaler.er la asociad1Ón de los auténticos re-
quefios propietarios por explotar en comun sus tierras 11 J.L.P~rt1llo, 
ExcP.lsior, 2 de septiembre de 1977. 

Reforma al Art. 27 de le Gonstitución , lr75' 1 el presidenGe 
puede ordenar la organización colectiva. R. Fernández.F.,La empre ·a 
ej1dal, ed, Solidar1os, 69 p.p. 



de la tierra establecida en la constitución, artículo 27 al rererirse 

a la producción agropecuari a y forestal. La crítica a la L,F.A se dl 

rigP a la subordinación de la proriedad social(ejidos 1 comuni~ades), 

al capital privado, La alternativ:o es permitir la circulación de capl 

tal s bajo la formr. de arrendl•miPnto de tierras. 

11 Se cL·mpliÓ su función social: la acrmulación de capital y la 
expansión de relaciones ~e producción capitali~tas Rn l· agricultura, 
bajo el n1anto protector de una alianza con el cE>mpesinedo, fero precj. 
sarr:ente ~pturl!_.Q.!ll eruilibrio tradicional: las fo~as prevalecien
tes de tenencia de la tierra ,se c.onstltuyeron en un obsta.s.Jllo ¡:;ara lA 
libre expans!on v cq.Jll:e~c.1.9..!J del capital especialmente bajo la for-
ma de rrandes empresas agrocomerciales y ap.rdiindustriale s 
debido al deter1ordi del carr:p0 sinado. 11]/ 

Sef.ala Roger Rartra en on co~entário hecho a la L.F.A, 

agregando que su ¡!función e'.' prRc1sament<" recupe"rar este equilibrio, 

Y podemos personalmente apoyar esta posición al consi

derar que legalmente •la ley carece de los ~cani··:nos dr control pana 

impedir que las grandes empresas trasnacionales controlen la comer--

cializaciÓn(semillas, fertilizantes, herbicidas, plagicidas, maquinaria 

y refaccione~),así como las que controlen la producción y comercio de 

productos co~o el café, frutes y hortalizas), 

En su polític;; la bUrJ?,ues!a apoya los mf'ci:nismos m!Ís 

directos u~ando para ello los dema~Ógicos. 

id " El dominio de la clase explotadora se basa en la imposición 
soc·:a1 de les condiciones de propiedad mediante 111 formación 
de una estructure ideológica-jurídica ~ue los justifique, def 1ne 9 
sustenta y reproduce, y a su vez hace posible las relaciones de 
producción." ,Sergio ele le Feña, M.P.C, 139 p.p., SXXI edlt. 

§.} Reforma al 2 · en el periÓdo de Alemán, "El art. 27, proh!be a las 
sociedade~ por acciones ser proo1etarios de tierras", Cri~t~ne fu 

.$ª• 13 <'e F'eb.19f!, Uno más uno; 3 p.p. -
7.1 R . 
.:...:¡ • Bartra, "E do 

' Y prop, privada", 13/II/81 "U""' .¡¡¿~ uno 1 2r. p. 



~.~ El papael real de ln L. F. A. en el desarrollo del caritaltsmo. 

L9 Ley de Fomento /.gr0pecuari11 dejo de lado la tenancia de 

la tierra, la tierra m~sma para aroyar factores de orranización y 

de renetraciÓn caritalista, sin tmcar las formas de tenencia existentes 

tes. 

&n el Titulo III, carítulo II, se plRntea ouienea participaran 

en las unldades de prod11~ción: ejidosy/o comunidades, pequeños pro

p1.• tar~os y/o colonos y se dice nue será entre iguales. 

&n el ~Ítulo JI!, capítuloIII, se plantea la expropiación a 

prédios ganaderos en caso ae ser favorables a la prodicdón agrl 

cola. En el cap III se habla del aprovechamiento de las tierras ocio 

sas, y a entender de algunos esrecialistas corresponde a la de 1920, 

En el titulo V se toca el problema del minifundismo. 

Al igual que otros rrogramas de rromoción rural, L FA, reproduce 

un esquema 1 "l cual está encari,'ado •Je aplicar la SARH y la SRA. Se

fíala Roger Bartra, oue como proyecto de las cbses dom nantes, enfr,!!n 

ta vários grados de inconformidad y protesta, pero que tambien e·tán 

considerada~ medidas ~a coercitivas •ara su arlicación. \ 

Dentro de las sociedad el cam¡:e:>ino se vincula a po1Ít1cr•s urb!!_ 

n's, y lRs ur1dade: de pr~ducclÓn represrntan beneficios para el 

inversionista , no para el tenendor. 

Las fuciones de las unldades abarcan el prever el uso de esp_!! 

eles comunes, utll.' zación ce e0uipos, construcción de obra~ en pro

vecho com'n, prestación de servicio" den :r1Útuo beneficio. 

{ respecto a su c· pacidad jurÍd 1 ca se dicr oue para rPalizer 

les actos y contratos necesários rara alcanzar sus propósito~ iR

cl~10 contratar trabajadores(art.35). 
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Le tenencia de le tierra , a partir de este ley, aparece r~ 

legada y se le sustituye por el rentismo, Se elimina asi un obstácu

lo para la libre acción del capital industrial en el campo. 

De entre las conclus!oness generales sobre la ley se puede 

decir qu e principal:nente legaliza y estim::la el rent1smo de la paf 

cElla ejidal • 
Í( 

Dos puntos de vista coincidentes sobre el ptoblema, es el of~ 

cial y el empresarial. 

El primero considera que no se supri:ne la propiedad privada, se pone 

fin a la marginación del campo, se organiza a los campesinos y se po-. 

ne fin al latifundismo; regula la producción, no la forma de tenencia. 
!.(Y 

El segundo coloca que es en el campo el Único lugar donde no existe 

miseria y también donde no ha invertido plenamente el sector privado, 
.!!./ 

La ley es apoyada como una :nedida de progreso, por los grupos 

dominantes, y en t~rmi~os de desarrollo para el país. 

Señala Carlos Pereyra, que la ley permite al capital un acceso 

más directo al suelo y la fuerza de trabajo ejidales; proletariza a los 

ejidos de manera disfrazada; facilita el desarrollo de la agricultura 

capitalist9 en detrimento de la economía campesina; propicia el neo

latifundismo aunque no se altere forma~ o jurídicamente el régimen de 

tenencia de la tierra; asesta un nuevo golpe a la ideología agraris'a 

y final:nente representa un nuevo pacto social. 

J.J.•José l. forttllo, Amaya Brondo, Merino Rábago,Excé1s1or 1 5',7,9,/I/81, 
1,2,3 p.p. 

)¡f/ "Hace cinco aí'!os un grupo representante del r:rupo 'onterreydecfa: la 
Única forma de elevar la productividad era entrep,ar al c~mresino 
la propiedad de la tierro, rara oue se convierta en sujeto sólido 
de crédito, esto era lel poder vender su tierra a qu4en tiene la 
-,811cidad de hacerlo producir. 11 ·rraafondo del 27 constitucl.onnl,C. 

ga~ 13/II/81, U: Q má.s uno, 
_JJ.} Uno mas uno, 13/II/dl fffropledad privada un deb t 

1 a e encomia ble", .?p. 
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