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• 
INTRODUCCION 

La historia moderna do Mf.xico se caracteriza por la existencia 

de un proceso de concentración de la riqueza en pocas manos y por una 

consecuente polarización socioeconómica entre las clases sociales del 

país. El fenómeno incluye la extracción sistemática de valor de regio-

nes rurales y de sus economías campesinas para beneficio de la indus-

tria y de dos centros urbanos. Debido a ello existen amplias zonas po-

bres cuya población se encuentra sujeta a los nocivos efectos de la 

miseria. 

La función del Estado en ese proceso ha sido determinante. Pe-

ante•la crisis del sector agropecuario y el riesgo de una crisis gene-

ral del sistema, ha iniciado la búsqueda de respuestas alternativas 

que aporten soluciones al problema. En la década de los setentas, so-

bre todo, se han ensayado nuevas formas para modificar la pronunciada 

tendencia a la concentración de la riqueza y del crecimiento económi-

co en algunos sectores sociales y regiones del país. 

En esta tésis abordamos el rol que cumple el Estado mediante 

sus dependencias y organismos encargados de lograr el desarrollo ru-

ral en una región atrasada típica, en donde sus habitantes subsisten 

en el seno de sus unidades domésticas y que adoptan una racionalidad 

de economías campesinas. 

El primer capitulo se refiere al desarrollo moderno del país, 

marcado por apoyo de la política oficial al capitalismo industrial. 

Se explican las condiciones por las que el sector primario estuvo su-

jeto a una extracción continua de valor y que permitieron lograr el 

llamado "milagro mexicano".,Se analizan las funciones asignadas al • 

sector agropecuario y su evolución interna, producida enmedio de una 



tenilcia polarizante, con grandeAsequilibrios entre las clases* 

sociales, en el crecimiento económico desigual de las regionon, en la 

distribución de los recursos, de la tierra y del capital. 

En el mismo capitulo se explican algunas políticas y [nitrato-

gias del Estado aplicadas al sector agropecuario. Entre ellas el al-

cance de las comisiones de desarrollo de las cuencas hidrográficas, 

el significado de los programas de investigación agrícola como la "re-

volución verde". La finalidad de algunos organismos oficiales que e-

mergen ante la crisis del sector primario evidenciada hacia 1965, se 

explica pero se amplía más el caso del PIDER; también, se considera 

el COPLAWIR de creación reciente, así como los Convenios Unicos de 

Coordinación entre la federación y los gobiernos de los estados, y - 

por último los Distritos de Temporal. Se mencionan las condiciones de 

predominio del capital transnacional y el ámbito en que operan los 

organismos públicos. 

El segundo capítulo'está dedicado al análisis teórico de las 

formas de producción y reproducción de las economías campesinas par--

celarias y establece las relaciones de explotación que mantienen con 

el circuito del capital, mediante la transferencia de valor en los -1 

mercados de productos, de dinero y de trabajo. 

En un capítulo aparte presentamos las hipótesis generales y las 

subhipótesis derivadas de los planteamientos previos, divididas en -

dos grandes temas: a) Las formas de-transferencia de valor de la eco-

nomía campesina al capital, y, b) Los efectos e impactos de los pro-

gramas de desarrollo rural. Dichas hiOótesis se ponen a prueba en una 

región que coincide con los límites administrativos del Distrito de 

Huajuapan en el estado de Oaxaca. 

Es en el cuarto capítulo donde nos referimos a la evolución ge- 
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neral del estado de Oaxaca, presentamos los datos básicos, demogr6 - 

cos , los indicadores de desarrollo relativo y de su estructura pro-

ductiva, para ilustrar el ámbito en que se ubica la región seleccio-

nada como estudio de caso. 

En el quinto capítulo se analizan los distintos componentes 

del Distrito de Huajuapan, las condiciones físicas, geográficas, de-

mográficas y su estructura productiva agropecuaria. Se describen las 

formas de producción y reproducción de la economía campesina regional 

y sus vínculos con el capital, también las relaciones comerciales y 

los mecanismos de control establecidos por los grupos de poder. 

El sexto capítulo incluye el análisis y la evaluación de las 

actividades de los ornanismos oficiales que han participado en la zo-

na. Se persentan los respectivos objetivos, estrategias, ejecuciones 

y resultados de las inversiones de las dependencias y programas de 

desarrollo rural. Profundizamos un poco más en algunos programas que 

constituyen una importante estrategia para el área. 

Finalmente, en el último capítulo presentamos las conclusiones 

y el análisis de las hipótesis generales y subhipótesis. Se resume, 

concluye y revela la orientación general de la estrategia aplicada 

efectivamente por el Estado en la región. 

La investigación se dividió en tres niveles y etapas: 1.- Recd-

lección de información en la ciudad de México, utilizando la biblio—

grafía existente y los documentos oficiales sobre las inversiones pú-

blicas destinadas a la zona; 2.- Recolección de información en la ca-

pital del estado de Oaxaca a traves de documentos oficiales y entre--

vistas con las autoridades de los organismos involucrados en el desa-

rrollo rural del Distrito de Huajuapan; 3.- Recopilación de datos en 

la ciudad de Huajuapan de León (sede principal de las oficinas y ser- 



vicieldeI área), mediante el acopi de documentos, estadísticas )101-

trevistas con las autoridades y el personal de campo encargados de -

promover el desarrollo en lá región; y, 4.- Recorridos de campo en-

tre las comunidades, realización de entrevistas con una guía flexible 

a las autoridades de los pueblos, a los grupos de producción, a campe-

sinos productores y a los habitantes beneficiados por las obras y ser-

vicios públicos. 

El diseño de le investigación se realizó conjuntamente con el 

equipo de evaluación del C1DER, entre los meses de Julio y Agosto de 

1979; un segundo período, de trabajo de recolección de información, a-

barcó los meses de Septiembre de 1979 a Enero de 1980 en colaboración 

con Bolívar Hernández; el tercer periodo de investigación y de reco-

lección de datos mediante recorridos de campo se realizó durante los 

meses de Mayo y Junio de 1980, y el último período consistió en la re-

dacción y corrección del texto. 

Agradezco al profesor Enrique Valencia Valencia su valiosa ase-

soría y el tiempo dedicados para que fuera posible la realización de 

esta tésis. 

Asimismo, agradezco a los profesores Ricardo González Reyes, 

Miguel Angel Segura Abreu, Xavier Gamboa Villafranca y especialmente 

a Juan Antonio Recio, por sus comentarios, correcciones y por partici-

par como sinodales en la presentación de este trabajo. Igualmente al 

compañero Sregio Perelló por sus comentarios al texto. 

La realización de gran parte de esta investigación no hubiera 

sido posible sin la ayuda e información proporcionadas por los compa-

ñeros del Colegio de Postgraduados de Chapingo con sede en la ciudad 

de- Huajuapan de León; por las autoridades y los compañeros del progra-

ma de Desarrollo Rural Integral-COPLAMAR; pop las autoridades de la 



Dele ción de la Secretaria de Prog amación y Presupuesto en el es - III  

do do Oaxaca; por el Centro de Sociología de la Universidad Autónoma 

"Benito Jjarez" de Oaxaca; y, por el Centro de Investigaciones para 

el Desarrollo Rural de la Secretaria de Programación y Presupuesto. 

Con todas las personas e instituciones mencionadas me siento 

en gratitud y espero que les sean particularmente útiles las aporta--

ciones aquí hechas, las que hubiera deseado fueran más amplias para 

poder comprender claramente la realidad de los habitantes de la filixte-

ca y emprender el camino correcto para la solución de sus ancestrales 

problemas. 

Adolfo Sánchez Almanza. 
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1) EL DESARROLLO' SOCIOECONOMICO DE MEXICD. 

Los orígenes del crecimiento moderno de la economía mexicana se 

romontan hasta las últimas décadas del siglo XIX, cuando bajo la paz 

del por.firiato se estimula la inversión extranjera, al tiempo que em-

piezan a surgir algunos empresarios nacionales dedicados a la forma—

ción de capital. El proceso genera al misma tiempo graves deSigualda-

des en la estructura social, que desembocan en el. movimiento revolu-

cionario de 1910,.y que modifica el anterior sistema político-econó-

mico./ 

Durante el período postrevolucionario la inestabilidad política 

hizo retroceder y estancar el desarrollo de• la economía hasta media-

dos de la cuarta década. A ello contribuyó también la crisis de la 

economía capitalista mundial del 29, y aún más adelante, las pugnas y 

tensiones entre el gobierno cardenista y los inversionistas extranje-

ros. El período presidencial de Lázaro Cárdenas(1934-40), se caracte-

rizó por colocar las bases de la estabilidad del actual sistema polí-

tico y del desarrollo económico de México. 

Entre las principales reformas en el ámbito político tenemos, la 

fundación del partido oficial en donde se estructura, organiza y con--

trola al movimien±a obrero y campesino, bajo una política populista y 

nacionalista se enfrentan las presiones de las campanas extranjeras, 

y se termina con el caudillismo militar. En cuanto a las políticas da- 

1/ Hansen, Roger D., La  economía política del desarrollo mexicano, Mé-

xico, Siglo XXI, 1976, cap. 2. 
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fomento al desarrollo, tenemos cuatro principales, a) La creación de 

mecanismos y organismos financieros como el Banco de México y las ins-

tituciones nacionales de crédito agrícola, industrial y de servicios 

públicos; b) La política de gasto público orientada al fomento econó-

mico, es decir, a la formación de capital; c) La nacionalización del 

petróleo y la creación de. la Comisión Federal de. Electricidad vincu-

lan la inversión.en energía con la actividad económica interna; d) El 

impulso a la Reforma Agraria y el apoyo a la agricultura mediante la 

inversión pública en las obras de fomento agropecuario y de comunica 

ciones.2/ 

Como: resultado de estas reformas se inicia una etapa decrecimien-

to económico a partir de 1940 que se extiende por tres décadas. El mo-

delo de acumulación de capital de ese período es denominado "el mila--

gro mexicano", y se caracterizó estadísticamente por el crecimiento 

sostenido del Producto Interno Bruto 3/ con una tasa promedio del 6%. 

El papel del Estado en todo este proceso es básico. Lázaro Cárde-

nas visualizaba un México rural próspero, integrado por ejidos y peque-

ñas comunidades industriales, electrificadas, con créditos, ayuda téci-, 

nica y servicios sociales, sin embargo, esta línea termina rápidamente 

a su salida de la presidencia, y se inicia una revolución industrial 

que correspondería a las condiciones de desarrollo del capitalismo, - 

con todo el apoyo de los gobiernos postcardenistas. Dicha nueva poli--

tica se define desde el discurso de toma de posesión de Avila Camacho 

2 Solis, Leopoldo, La realidad económica mexicana: retrovisión y niers-

pectivas,México, Siglo XXI,. 1973, aap. III. 

á/ El PIB es un indicador económico que da cuenta de la participación 
de los sectores productivos en la generación del producto social o 
valor agregado, y expresa el arado de desarrollo de las fuerzas pro- 
ductivas y de las relaciones de producción dominantes en un país. 
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on 1941, se basaría "principalmente en la energía vital do la inicia—

tiva privada" y so estimularían las actividades industriales, per sobre 

las demás. 

Efectivamente, el crecimiento industrial capitalista iniciado 

incipientemente a mediados de 1935, se consolida a partir de 1940, 

dando paso a lo que algunos autores J  llaman " la primera acumulación 

industrial " y que culmina a mediados de los años cincuenta. "Esta e--

tapa se caracteriza por la utilización intensiva de la planta industrial 

que se había venido instalando desde el siglo XIX, dentro de la cual - 

ereddminaba la industria ligera, conectada con el consumo directo más 

o menos generalizado y cuyas exigencias tecnológicas eran mínimas. Es-

to, junto con las condiciones de desarticulación y crisis del mercado 

mundial capitalista, permiten una participación dinámica a la pequeña 

y mediana empresa" j 

Este período de crecimiento coloca a la fuerza de trabajo en un 

régimen de explotación favorable al capital, que se beneficia por la 

inflación y el deterioro absoluto del salario. Mientras, en el campo 

se realiza la contrarreforma agraria que después de 1945, produjo una 

brutal reconcentración de la propiedad y el ingreso. El proceso se --

combina con la inversión extranjera que vincula, aún más, la economía 

nacional al circuito mundial del capitalismo, haciéndola más depen--

diente de las variaciones del exterior; todo ello perfiló un nuevo - 

atrón de acumulación y desarrollo. 

Ayala, José,Blanco, José p  Cordera, Rolando, Knockenhauer, Guillermo, 

Labra, Armando, "La crisis económica: evolución y perspectivas", en 

México, hoy, México, Siglo XXI, cap. II. 

/ Ibid, página 37. 
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El segundo período, que va da la devaluación de 1954 a mediados 

do los años sesenta, se donom nó "estrategia de desarrollo estabiliza-

dot". La economía registró en conjunto unucrecimiento prácticamente i-

gual que el anterior, pero con un mayor grado de estabilidad. Sin em--

bargo, el esfuerzo productivo no estuvo a la altura de un crecimiento 

demágráfico en ascenso, lo cual trajo consigo una evolución del produc-

to por persona menor que el registrado entre 1940 y 1954"..§_/ En esta -

etapa de crecimiento con estabilidad en los precios y en el tipo de --

cambio, la concentración acelerada del inareso redujo el mercado inter-

no para dos productos de la industria ligera, y propició la desapari-

ción y/o absorción de un número considerable de pequeñas y medianas --

empresas tradicionales, lo que-adentlio el desarrollo oligopólico. 

Otros fenómenos producidos en estaadécada fueron, el inicio no 

planeado de la expansión del sector público, se_ acelera la entrda masi-

va de capitales foráneos encauzados a la industria, profundizando la 

dependencia externa, y también se diversifica la producción de bienes 

de consumo duradero. Sin embargo, la inversión privada nacional e in--

ternacional, se ve limitada por el lento crecimiento del mercado de con-

sumo interno, debido a la concentración del ingreso y a las dificulta-

des para renovar la planta productiva. El movimiento obrero queda bajo 

el control burocrático.de los sindicatos, mientras es reprimida su van-: 

guardia. 

El crecimiento sostenido de la economía mexicana y la mode.rniza--

ción industrial, sin embargo, esconden graves desigualdades en la es--

tructura social, económica y regional del país, ello se patentiza más 

claramente al inSzerior del sector agropecuario (como veremos más ade-

lante), si a esto agregamos otros fenómenos, como el rezano del sector 

/ Ibid, página 39. 
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energético, la incorporación de tecnológías intensivas en capital, la 

incapacidad de exportar y la dependenCia externa del proceso de inver-

sión, tendremos una idea de lo que pasó en el conjunto de la economía. 

En términos sociales, se produjo una grave pérdida del poder ad—

quisitivo del salario urbano, la irrupción masiva de los marginados 

urbanos y la mayor pobreza campesina, frenta al surgimiento de un sec-

tor privilegiado de grupos medios mejor remunerados y una cada vez, --

más beneficiada y rica burguesía, ensanchandose la brecha entre rique-

za, y pobreza.Este rumbo desemboca en la crisis económica más profunda 

del capitalismo mexicano, expresada en la desaparición desde 1971 de 

los exitosos indicadores de los períodos anteriores y políticamente en 

los movimientos populares de 1966 y 1971. 

El gobierno de Luis Echeverría se ve obligado a realizar cambios 

significativos al agotado modelo de acumulación de capital, y surge el 

nuevo modelo llamado de Desarrollo Compartido y que tenía per objetivos 

principales a.) El crecimiento económico, b) Mejorar la distribución del 

ingreso, c) Mantener la estabilidad en los precios y en el tipo de cam-

bio. Los instrumentos que se utilizarían serían a). Aumentar el nivel 

del gasto público, b) Controlar la oferta monetaria mediante el encaje 

legal y el endeudamiento exterior, y c) Introducir la reforma fiscal.7/ 

Las metas e instrumentos sectoriales y generales del desarrollo -

compartido delineados desde el principio del período echeverrista, fue-

ron estrellandose contra la dura realidad. la crisis mundial del capi-

talismo afecta al país desde 1971, allo en que el PIB disminuye a una 

tasa de 3.4%, contribuyendo al crecimiento de la recesión y de la in—

flación, aunque se eleve en los dos años siguientes gracias al gasto 

público. El producto Social se contrae y disminuye costantemente su 

7/ Salís, Leopoldo, Alternativas para el desarrollo, México, Cuadernos 

de Joaquín ffiortlz, 1960, cap. VI. 
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ritmo n partir do 1974, llegando a su límite más bajo en 1976 en que 

el PIB disminuye hasta 2.2% y, además se devalúa el peso. 

La crisis mundial repercuto en México como pérdida de acelera-

ción, aunque sin llegar a tasas negativas. a diferencia de los paises 

desarrollados afectado© por una crisis de sobreproducción relativa p en 

México se da una contracción en la producción con efectos colaterales: 

1 disminución del consumo,. empleo e ingresb.8/ 

Se genera, también, un elevado endeudamiento externo que enajena 

y pone en peligro la soberanía nacional; seda un fuerte proteccionis-

mo industrial con altas tasa de ganancia sobre todo para las corpora-

ciones monopolistas multinacionales y la bancarrota dp pequeños y me-

dianos capitalistas; se llega al fin de la.  estabilidad de. precios que 

desemboca en la inflación generalizada; disminuye el ingreso real per 

cápita, que se manifiesta más crudamente entre los mayoritarios grupos 

sociales de bajos ingresos; se accede a una profunda crisis politica r 

reflejada en el creciente descontento popular y el ascenso de los mo—

vimientos sociales que ponen en aprietos al sistema. 

8/ Cruz Majlufr  Salvador, La crisis mundial y la economía mexicana, Mé-

xico, Centro de Investigaciones para el Desarrollo Rural, 1978, cap. 

21; Ayala, José, et al, op cit, cap. III. 
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1.- Desarrollo, características y funciones del sector agro-

pecuario entro 1935 y 1977. 

La agricultura inicia su proceso de desarrollo moderno a partir 

de 1935, teniendo como bases principales la inversión publica en o--

bes de fomento agropecuario y comunicaciones y la distribución d€ 

tierras promovida por la Reforma Agraria. En el marco del modelo de 

acumulación de capital vigente•desde la década de los 40, dividido en 

sus dos periodos: el de. la primera acumulación industrial y el de de—

sarrollo estabilizador, al sector agropecuario le son asignadas cuatro 

funciones básicas: 

"a) Generar divisas medianta la exportación de productos agrope-

cuarios para el financiamiento de la importación de bienes de capital 

y materias primas para la industria nacional; b) Abastecer de materias 

primas a la industria, con frecuencia a precios inferiores a lcs del 

mercado mundial; c.) Alimentar a la población urbana a precios bajos - 

para hacer atractiva la inversión industrial por debajo del costo de 

subsistencia y reproducción de la fuerza de trabajo; d) Aportar gente 

no-  sólo como mano de obra para la industria y otras ocupaciones 'mo—

dernas', sino para integrar una reserva de desocupados y marginados - 

urbanos, que supera en magnitud a la población empleada en la indus--

tria y los servicios, y que contribuye de manera decisiva a mantener 

bajos los salarios y limitadas las reivindicaciones laborales en todo 

el país." 9/ 

9/ Warman, Arturo, "El problema del campo", en México, hoy, op cit, 

página 108. 
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Estas funciones permitieron lograr las tasas de crecimiento po-

sitivas del PIB. Durante el período 1935-551. el sector agrícola fuá el 

más dinámico do la economía. En la década de 1945-55, el producto dol 

sectoragropecuario en su conjunto (agricultura, ganadería, silvicultu-

ra y pesca), fuá de 5.8% en promedio anual, mientras que el producto a-

grícola reportó un ritmo del 7.4%, en tanto que el PIB nacional se man-

tuvo en 6% en el mismo período. 

En la segunda etapa, entre 1956-65, disminuyó el dinamismo del 

producto agropecuario que reportó un 4.0% de crecimiento promedio anual, 

el producto agrícola disminuyó a 4.3%, mientras que el PIB. nacional en 

su conjunto, alcanzó un promedio de 6.6%, por encima del anterior, de-

bido al impulso de la industria, a los recursos provenientes del endeu-

damiento externo,. del turismo, y claro, de la descapitalizacián del sec-

tor agropecuario que siguió transfiriendo valor. 10/ 

El aporte del campo a la industria se refleja en el comportamien-

to de la estructura de importaciones del país. "En 1940, los bienes de 

consumo constituían el 23% de las mercancías importadas; a fines de. la 

década de 1960 esa proporción se había reducido al 15%, en tanto que 

las importaciones de bienes de capital se elevaron del 35 al 46% del 

totar:11/ Estas transferencias fueron el resultado de la aplicación - 

del modelo de desarrollo estabilizador que según la expresión de. Ortíz 

Mena, consistía en "reubicar el ahorro donde se genera a donde se uti 

liza", es decir, en arrancar concientemente el ahorro creado por el --

pueblo trabajador para entregarlo a los capitales, tanto nacionales, 

como extranjeros. 12/ 

10/ Gómez Oliver, Luis,.Hacia una fundanentación analítica para una  
nueva estr-atr111a de C2srr91 1 n_rurill 	CIDER, 1977, mimeo. 

11./ Hansen,Roger U., op 	pagina 78. 
Carmona, Fernando, "La situación económica':, en El  milagro mexica-
no, léxico, Editorial Nuestro Tiempo, 1979. 
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El proceso de transferencia de recursos del sector agropecuario 

a otros se realizó efectivamente, y entre los principales mecanismos 

de transferencia de valor existentes, se encuentran: a) Los cambios en 

lasrelaciones de precios, b) Los mecanismos fiscales, c) La diferencia 

de salarios. Existen otros flujod de capital no cuantificables o no 

considerados, por ejemplo, la participación en un mismo mercado de pro-

ductores con técnicas y productividades diferentes, o bien, el uso de 

la fuerza de trabajo de mujeres y niños que incrementan los niveles de 

transferencia.13/ 

En este punto se revela la existencia de una explotación diferen-

cial de los grupos que forman el sector y de algunas regiones, cum --

pliendo funciones distintas en el orígen y la formación de los recur-

sos transferidcs, como resultado se da un desarrollo desigual de la -

estructura agraria y otro de tipo regional. 

El Estado dió su apoyo a la producción del sector mediante la in-

versión pública destinada a modernizar las propiedades agrícolas pri--

vedas, dejando a los agricultores de autosubsistencia al margen del 

proyecto nacional, sin ayuda federal y a merced de las leyes de desa—

rrollo del capital. Se suponía que algunos de estos se. transformarían 

en empresarios rurales si poseían buenas tierras y ambición, otros se-

rían absorvidos por la industria convirtiendose en obreros, sino, pasa-

rían a ser los peones asalariados necesarios al capital agrícola. Y --

aunque se produjo una proletarización creciente del campesinado, muchos 

de ellos subsisten en el seno de sus economías domésticas, pero en con-

diciones cada vez más adversas. 

Gómez Oliver, Luis, "Crisis- agrícola, crisis de los campesinos", en 

Comercio Exterior, Vol. 28, No. 6, Junio 1978, p.p. 714-727. 
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Entre las principales políticas aplicadas en el campo se encuen-

tra le distribución de tierras de la Reforma Agraria, que permitió 

fracturar los grandes latifundios porfiristas, y que por ejemplo, pa-

ra 1910 se reflejaban en la siguiente situación; "el 1% de la pobla-- 

. ojón poseía el 97% del territorio nacional, en tanto que el 96% da la 

población poseía solamente el 2% de la tierra". 21/ Hecho que explica 

uva de las principales causas de la revolución mexicana. 

La distribución de tierras tiene su máxima expresión en el perío-

do cardenista, pero a partir de 1940 se observan dos tendencias bási-

cas en la estrategia agraria aplicada por el Estado lal subordinar el 

proceso de reparto a la producción. La primera, consiste en repartir 

tierras de baja calidad, y la segunda modalidad alienta la creación de 

grandes propiedades 	cuya producción se destina al mercado. La prime- 

ra tendencia ha inhibido, mediante la esperanza, las luchas campesinas 

por la tierra, y la segunda, ha estimulado el neolatifundismo y la a-

gricultura comercial con el apoyo estatal. 

La Reforma Agraria no ha evitado que persista la concentración de 

le tierra en ffióxico. En el caso del sector privado, tenemos que hacia 

1968, dos terceras partes de dos predios eran menores de 5 hectáreas 

y poseían solamente el 1.3% de la superficie privada total, es decir, 

existía (y continúa la tendencia) un predominio del minifundio agrí—

cola que no cubre las necesidades de empleo, producción e ingreso de 

las familias campesinas. En el otro extremo, el 34% de los predios pri-

vados concentraban el 98% de la tierra de labor no ejidal. Además, en 

1970, el 9.813 del total de los predios participó con el 69.7 del valor 

total de la producción del sector. 

14/ 5tavenhagen, Hodolfo, "Aspectos sociales de la estructura agraria 

en ffiáxico", en Neolatifundismo y explotación, ffláxico, Editorial 
Nuestro Tiempo, 1976, página 13. 
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Si el grado de concentración neolatifundista de la tierra os 

elevado en general, el do las superficies irrigadas lo es aún más. 

Hacia 1967 se afirmaba "probablemente no más de. 500 familias acapa-

ran gran parte de las mejores tierras de riego do la República, y -

con ellas el agua, el crédito, las instalaciones productivas, el e--

quipo y los implementos modernos".15/ La ganadería presenta una si—

tuación similar, con acaso no más de 180 a 200 grandes ganaderos en 

todo el país, y en la avicultura alrededor de 25 familias controlan 

principales granjas y el grueso del capital desde principios de 

los cincuenta. 

Así, la estructura. de_poder se manifiesta en la existencia del 

neolatifundismo, que no ha sido evtado por la Reforma Agraria, y en 

el apoyo del Estado a la agricultura comercial, frente a la margina-

ción de-la agricultura de economía campesina temporalera. 

La. distribución de las inversiones públicas en proyectos de. i—

rrigación por estados entre 1941 y 1970, ilustra esa política y los 

deseos modernizadores del Estado. Cuatro estados: Sinaloa, Tamaulipas, 

Sonora y Baja California Norte, recibieron el 47.2% de toda la inver- 

sión pública destinada a, proyectos de irrigación, que al mismo tiempo 
representaron aproximadamente el 8o% del total del sector. 16/ 

El esfuerzo estatal para modernizar el campo, incorporó también, 

'un paquete de prácticas e insumos (con la utilización de semillas me-

joradas,. la aplicación de fertilizantes químicos, insecticidas y her-

bicidas, y la cuidadosa regulación del agua) necesarios para explotar 

1 potencial de elevados rendimientos de que se dotó mediante la in-- 

estigación genética a nuevas variedades de granos alimenticios? es 

ecir, la llamada "revolución verde". rj 
Aguilar, Alonso,. y Carmona, Fernando, ffióxico: 
México, Editorial Nuestro Tiempo,1976, página 

/ Hewitt de Alcntara, Cynthia, La modernización  
mexicana, 1940-1970, México, Siglo XXI, 1978. 

/ Ibid, páginas 12-13. 

las 

riqueza y miseria, 
53. 

du la agricultura 
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CUADRO 1. Distribución de recursos por grupos de predios, 1970. 

Grupos de 
predios 

Menores de 5 has. 

Mayores de.5 has. 

Parcelas ejidales 

TOTAL 

Fuerza de 
trabajo 

Capital 	invertido 
Total 1./ hiaquinaria 

15.2 7.9 5.5 

19.6 47.9 73.1 

65.2 44.2 21.4 

100.0 100.0 100.0 

Gasto en 
tecnologia V 

5.2 

61.2 

33.6 

100.0 

Fuente: Elaborado a partir del V Censo Agrícola, Ganadero y Ejidal. 

1/ Incluye maquinaria, motores, aperos de labranza, herramientas, etc. 

2/ Se consideraron los principales rubros como: semillas mejoradas, 
fertilizantes, mejoradores de suelo, insecticidas, fungicidas,, her-
bicidas, medicinas, veterinario, agua para riego, energía eléctri-
ca y combustible. 

El grupo de agricultura capitalista de grandes propiedades comer-

ciales, que en el cuadro se ubica entre los predios mayores de 5 hec-

táreas, ha invertido más capital en maquinaria y tecnología, el 73.1% 

y 61.Zgrespectivamente, mientras que reduce hasta un 19.6% el uso de 

la fuerza de trabajo. Las parcelas ejidales y las menores de 5 hectá-

reas, por su parte, absorvieron juntas un porcentaje mucho menor, el 

26.9% y el 38.8% en los mismos rubros, pero utilizan una: gran cantidad 

de fuerza de trabajo: el 80.4% del total existente en el sector. 

Estas condiciones revelan la polarización entre dos tipos de e—

conomías, que se rigen por móviles distintos, una agricultura capita-

lista que persigue la maximización de las ganancias (lo cual no signi-

fica necesariamente el uso óptimo y racional de los recursos), y eco-

nomía campesina que bUsca cubrir sus necesidades de subsistencia, co-

rriendo los mínimos riesgos posibles. 



• • 
Los indicadores de la concentración del producto obtenido por 

predio, por otra parto, nos revelan la polarización al interior del 

sector agrícola en su conjunto, y entre las parcelas ejidales y pri-

vadas. 

CUADRO 2. Concentración del producto por predio. (Coeficiente de Gini). 

Años 	Total de. predios 	Parcelas ejidales Predics privados, 

1950 	0.72 	0.53. 	0.82 

1960 	0.77 	0.62 	0.86. 

1970 	0.79 	0.67 	0.89 

Fuente: Gómez Oliver, Luis, Hacia una fundamentación analítica...  

op cit, gráficas 3,4 y 5. 

La tendencia a la concentración es más aguda entre los predios 

privados, que pasan de 0.82 en 1950, cifra ya elevada. porque lo má—

ximo es 1,.y, sin embargo, continúa el proceso de desigualdad al su--

bir a 0.89 en 1970. La polaridad entre los predios privados queda ma—

nifestada en el hecho de que el 60% da ellos, participa apenas, con 

1.6% del. producto total del sector agrícola privado, en tanto que, -

menos del 2% participa con más del 6.0% del mismo producto. 

El sector ejidal no mantiene una estructura tan polarizada co-

la anterior, debido a que sus parcelas son en su mayoría de inenor 

productividad y mantienen un común atrazo tecnológico, además, casi 

todas las parcelas ejidales pertenecen a los estratos bajos. 

El crecimiento de la productividad se ha dado en las grandes 

propiedades de empresarios privados, con buenas tierras irrigadas en 
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donde aplican las remunerativas tecnologías da la revolución verde, 

intensivas en capital y quo por lo mismo no son utilizadas por la a-

gricultura de subsistencia remporalera y sin recursos económicos; 

por ello, el resultado lógico es la polarización del sector agrope-

cuario entre esos dos tipos de economía.. 

A partir de la segunda mitad de los años sesenta, se hace eviden-

te un estancamiento global del sector agropecuario, entre 1966 y 1975, 

su producto solamente alcanza un 2.3% de crecimiento promedio anual, 

por debajo del crecimiento de la población. Aún más, el producto agrí-

cola apenas llega al 1.1% en el mismo período, mientras que el PIB 

nacional mantiene un 6.3%, solamente 0.3% menor que la década ante,-

rior,18/ 

Las últimas cifras revelan la crisis del sector. Sus principales 

causas radican en al alza de los costos de producción combinada con 

una política de estabilización de precios de los productos agrícolas, 

que comprimen la tasa de ganancia de los productores y los mantiene 

en una permanente relación desfaborable de intercambio. Disminuye, 

pues, la inversión privada y pública en la agricultura, propiciando 

la descapitalización del agro. 

Las principales manifestaciones de la crisis del sector agrope-

cuario se revelan en a) La necesidad de importar cereales y oleagino-

sas en cantidades crecientes desde 1970, con lo que se pierde el 72 

del superávit de la anterior balanza de pagos; b) Los precios de los 

productos se disparan y contribuyen a la elevación de los Indices in-

flacionarios; c) La distribución del ingreso se polariza aún mis, en 

Gómez Oliver, Luis, Hacia  una fundamentación  analítica...,  op cit. 
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1966 ol ingreso anual por persona en la agricultura comercial fuá 

veinte voces menor que en la campesina; d) El crecimiento de la po-

blación rural so da bajo condiciones da subempleo o desempleo a---

bierto, mientras que en 1940 la agricultura empleaba. el 65 de la 

fuerza de trabajo existente en el país y representaba el 23% del 

PNB, en 1970, se redúce su participación a poco menos del 50% y al 

V respectivamente, aumentando la pobreza.con todas sus manifesta-

ciones colaterales.. 

En el marco del nuevo modelo del Desarrollo Compartido, pro--

puesto por el gobierno de Luis Echeverría, se definen nuevos obje-

tivos y estrategias al sector agropecuario, entre las metas e ins-

trumentos más importantes estaban:a) Formación de capital.- Gasto en 

infraestructura, caminos alimentadores, electrificación rural, crea-

ción de centros de población con adecuada densidad económica, inver-

sión de capital físico; b) Cambios técnicos.- Extensión de servicios, 

investigación básica y aplicada, adaptación tecnolónica; c) 	 

Ampliación de plazos de la estructura crediticia, coordinación estre-

cha entre las instituciones prestamistas, delimitación de los dere--

chos de propiedad, formación de cooperativas; d) Selección de cro---

duetos.- Reasignación regional de cosechas, decremento en los precios 

de los insumos, tarifas por el uso de agua acorde a su costo, precios 

de garantía; e) Operación de mercados.-Integración de una estructura 

comercial de mercados orientada a mejorar el funcionamiento de 1 	CE» 

mercados agrícolas (redes de información, centros de comercio mayo--

rista, etc.); f) Obras sociales.- Seguridad social, educación rural; 

g) Coordinación.- Formación de cuerpos coordinadores." 

12/ Solís, Leopoldo, Alternativas para el desarrollo .op,cit, pág. 96. 
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Sin embargo, el balance general de estas medidas para 197G, re- 

velaba su fracaso, enmedio de la crisis global del modelo de creci--

miento de la economía. Las contradicciones mencionadas continúan, su 

tendencia al interior del sector, que es incapaz de crecer, afectan-

do el equilibrio del sistema. El Estado,que le asignó funciones de - 

subordinación al campo, no lo puede sacar del momento crítico qua vi-

ve, reflejado en su estancamiento productivo y en las vigentes condi- 

ciones de miseria de la población rural. 	
• 
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2.- Las politices, estrategias y programas de dosarrollo rural 

entre 1940 y 1977. 

Las políticas y estrategias de desarrollo rural aplicadas por el 

Estado entre 1940 y 1970, estuvieron condicionadas por el apoyo con-

ciente a la industria y por el estimulo a la modernización agropecua-

ria, lo que provocó patrones desiguales entre los grupos sóciales y 

el crecimiento regional. Hechos que obligaron al gobierno mexicano a 

adoptar algunas medidas tendientes a disminuir las desigualdades y a 

crear organismos encargados de aplicarlas. 

Los objetivos generales perseguidos de manera reiterativa por di-

chos organismos de carácter oficial han sido : a) Disminuir las dife-

rencias interregionales, modernizando el campo, promoviendo el creci-

miento económico de las regiones más desfavorecidas, utilizando los 

recursos oficiales .y los potenciales disponibles; y, b) Elevar la pro-

ducción, el empleo, el ingreso y los niveles de bienestar general de 

la población. 

Este esquema ha pretendido reducir los fuertes contrastes genera-

dos por el desarrollo desigual del capitalismo, entre lo urbano y lo 

rural, entre los grupos sociales de una misma región que perciben in-

gresos y tienen accesos a los servicios sociales de tipo diferencial. 

El desarrollo regional moderno en México, se remonta a los años 

cuarenta en que bajo el régimen de ffliguel Alemán (1946-52), se inicia 

el programa integrado de las comisiones de desarrollo de las cuencas 

hidrológicas, mediante el cual se permitirla la planeación del desa-

rrollo regional, controlando y aprovechando el recurso agua. Para rea- 

lizar este:y otros proyectos parecidos, se recurrió constantemente - 
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al financiamiento de.la banca internacional, sobre todo al Banco In—

teramericano de Reconstrucción y Fomento 6 Banco fflundial, y al Banco 

Interamericano de Desarrollo qua participaron con sus asesores en la 

ejecución y operación de los mismos. 

Las comisiones estaban ligadas verticalmente al control adminid--

trativo del Presidente. de la República, pero con autonomía respecto a 

las dependencias federales, con las que se coordinaban, así como con 

los gobírnos de los estados, con las. autoridades locales, y aún con 

los particulares-. Para hacer funcionar estos- modelos de desarrollo, el 

exitosa proyecto norteamericano del Tennessa Valley sirvió de marco de 

referencia, para realizar comparaciones en las-  modalidades que se de,—

bían de aplicar. 

I n rr,m4,;Arn Mar:nnal r1,2 7,-1-42-c44n epr.odecs,s9ra de le .5x, reter5r-. 

de: Recursos Hidráulicos), sugería en 1946_, la creación de un organis--

mo del tipo antes definido, efectivamente, en 1947 se creó la Comisión 

del Papaloapan que se encargaría del desarrollo integrado de su cuenca 

de aproximadamente 46 500 Kms2i_abarcando parte de los estados de Ve--

racruz, Puebla y Oaxaca. Realizaría inversiones en proyectos hidráuli-

cos para controlar inundaciones, de irrigación, energía hidroeléctrica, 

agua potable, sistemas de comunicaciones, desarrollo industrial y agrí—

cola, urbanización y colonización. En 194B, se inicia la construcción 

de_Ciudad Alemán y de la presa ffliouel Alemán en Veracruz, sobre las 

tierras de 22 000 indígenas mazatecos, de los cuales quedaron en la zo—

na, solamente la mitad. 

También en 1947, se crea la Comisión del Tepalcatepec, sobre una 

área de 17'000 Kms2, ubicadas en su mayoría en el estado de (Michoacán, 

con objetivos similares; posteriormente se fusionó a la Comisión del 

Río Balsas. 
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La Comisión del - Lerma-Chapala-Santiago, sQ. pone a funcionar en 

1950, para controlar una área de 126 700 Kms2, su cuenca hidrológica 

es la más grande de la República, abarcando nueve estados. 

En 1951, se inician las actividades de la Comisión del Grijal-

va-Usumacinta, dominando una.superficie.da 120 0010 Kmsa, básicamente: 

en los estados. de. Tabasco y Chiapas.. En este mismo. ano surge la Co-

misión del Río Fuerte para atender el Valle.  del Fuerte y particular- 

mente el Distrito da Riego del mismo nombre, en 	estado da Sinaloa.2a/ 

En 1960, se. crea. la Comisión del Río Balsas,„ organismo técnico 

'9Jacministrativo, que_ pasó a absorver la jurisdicción de. la Comisión 

del iepalcatepec, debido a que la cuenca del río. del mismo nombre 

fnrma nnr+o ric 1a mAc 	r.itennr.= 

rl 

ya área de influencia ea extendió sobre. 112 320 Kms', comprendiendo 

porciones de los estados de. Oaxaca, Puebla, Tlaxcala, Guerrero, Mi-

choacán, Jalisco y la totalidad de Morelos. 21/ -.1E1 Distrito de Hua-

juapan, región objeto de nuestro estudio, queda comprendida entre 

las zonas que atendió la Comisión del Río Balsas, adelante descri-

bimos las actividades y obras que realizó ahí. 

En,  1963, se crea el Plan Chontalpa que funcionaría en el esta-

do- de Tabasco, con el objeto general daelevar la producción en un 

área tropical e involucrar en ello a los ejidatarios, como copropie-

tarios. Hacia 1976, ya había absorvido 90 000 hectáreas y 5 000 fami- 

Barkin, David y King, Timothy, Desarrollo econ6mico reoional.(En- 
forme por cuencas hidrolóoicas de héxico), MéxIco, Siglo XXI, - 

1979, cáp.. IV. 

31/ Comisión del Río Balsas, Generalidades sobre La cuenca del río 

Balsas, México, 1963. 
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lías un un ensayo de modernización agropecuaria•. 22/ 

No obstante, este programa como todos los de tipo modernizador 

apOyados por Estado, se desenvuelven en medio de las leyes del pro-

ceso de acumulación del capital y responden a las necesidades de su 

lógica de expansión, dirigida hacia las regiones no "integradas" al 

país, o mejor dicho, al capital mismo. 

La penetración del capital en ellas, modifica las condiciones 

prevalecientes al organizar la producción de acuerdo con sus nece—

sidades; promueve la sustitución de la tecnologia tradicional por 

.una nueva, corl7ri.-tiendo a los productores en mercado para:los nue--

vos-r  y ahora, necesarios insumos; cambia la estructura productiva y 

el patrón de cultivos, da acuerdo con las señales del mercado nacio-

nal e internacional; alienta la expausijn de empresas comerciales y 

organismos estatales que dirijan la producción en torno a sus pro--

pias metas y necesidades a costa de los pequeños productores. En 

ese contexto los campesinos, beneficiarios de la Reforma Agraria, IMB 

pueden seguir trabajando sus tierras, pero bajo una relación de su, 

bordinación frente al capital, como asalariados, o puede optar por 

emigrar. 

Pero, regresando a la evolución de las estrategias de desarro-

llo rural en México, recordemos que paralelamente al inicio de las 

actividades de las primeras comisiones de cuencas hidrográficas, em-

piezan en 194a, con la participación de la Fundación Rockefeller, 

los programas de investigación agrícola sobre el maíz y el trigo, - 

22/ Barkin, David, Desarrollo regional y reorganización campesina. 

La Chontalpa como reflejo del problema agropecuario mexicano, Mé- 

xico, Centro de. Ecodesarrollo-Editorial Nueva Imagen, 1978. 
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para irse extendiendo, después a otros cultivos. Los resultados glo-

bales de esos trabajos quedan comprendidos en el concepto genérico ME,  

de:Hrevolución verde", cuyas innovaciones tecnológicas se pensaba, 

podrían ser utilizadas por cualquier tipo de empresa agrícola. Sin 

embargo, los resultados demostraron que al introducirse una técnica 

moderna con uso intensivo de capital, en condiciones socioeconómicas 

y políticas desiguales, se estimuló la concentración de los medios 

de"producción y de la riqueza, y sa acentuó la polarización social 

del sector. 

.r 	'Los resultados concretos de esa estrategia de. modernización, - 

fueron u... el empeoramiento absoluto del nivel de vida de los gru-

pos de ingresos más bajos del país en la década de máxima atención 

a. la mudeinizacl6a de centrob plivilegiados de agricultura comercial; 

la concentración de la pobreza en el campo y de la riqueza en las -

ciudades; la productividad y producción relativa declinantes en las 

tierras no irrigadas; el estancamiento del rendimiento en el maíz y 

el frijol, que son los alimentos básicos de la mayoría del país; la 

persistencia del hambre en el lugar donde naciera la 'revolución --

verde'. Todavía en 1970, aproximadamente las cuatrd quintas partes 

de todos los agricultores del país podían mantener a sus familias 

sólo con el nivel de subsistencia o de infrausbsistencia, con el pro-

ducto de sus parcelas, pese a dedicarse miles de millones de pesos 

dél presupuesto nacional a la modernización agrícola." 23/ 

Tal vez, con la idea de mejorar las condicionas de las economías 

campesinas, se pone en marcha el Flan Puebla en 1567, con financia--

miento del Cniffin. Se le orienta hacia la investigación destinada a 

23/ Hewitt de Alcántara, Cynthia, op cit, página 289. 
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elevar le producción de los cultivos tradicionales. Ciertamente, se 

logran buenos resultados técnicos,. sin embargo, se cayó en los mis.,  

mos supuestos de operación de la revolución verde, olvidando las 

condiciones políticas y socioeconómicas de su funcionamiento, lo que:  

impide que el programa se pueda extender a los pequeños productores, 

es más, se acentúa la diferenciación socioeconómica al interior de 

las comunidades que participaron en el proyecto piloto del Plan y 0.1 

muchos campesinos quedan endeudados. 

Durante el sexenio de Luis Echeverria se pone en marcha un pro-

yecto que venía discutindose desde finales de los años sesenta, el 

Programa: de. Inversiones Públicas para el Desarrollo Rural, creado -

formalmente en 1973. (Sus obietivosmestratRnins 1RP mpnri nnnn on ol 

capítulo Vi-2) 

Ya en enero de 1977, bajo el período presidencial de José López 

Portillo, surge el CCPLAÍÍR como respuesta política del Jefe del E-

jecutivo por el compromiso adoptado con los marginados del desarro-

llo económico, en su discurso de toma de posesión. El objeto de di-

cha-  Coordinación es "... quedas zonas rurales hoy marginadas pue--

dan contar con los elemental materiales y de organización suficien-

tes para obtener una participación más equitativa de la riqueza na-

cional; que los grupos que hoy están sujetos a condiciones de fran-

ca desventaja frente al avance de las fuerzas productivas más diná-

miCas, alcancen una situaciónde mayor equilibrio en el juego de fuer-

zas de la nación" 24/, aprovechando la potencialidad productiva de - 

los grupos marginados, así como de hacerles llegar los mínimos de -

bienestar necesarios. Promueve programas integradas de desarrollo, -

utilizando los recursos de las dependencias federales y estatales, 

24 COPLAMAR, Desarrollo integral de las reoiones interétnicas, ffiéxi-

co, Revista del México Indígena, No. 4, Julio 1977, página 6. 
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así como los correspondientes alas trece organAmo asociados a la 

Coordinación General, y que venían funcionando desde antes, de ma-

nera separada, ellos son : el Instituto Nacional Indigenista; la Co-

misión Nacional de Zonas Aridas; el Patrimonio Indígena del Valle - 

delíezquital; el Fideicomiso para el Sostenimiento del. Patrimonio - 

Indígena del Valle del fflezquital; La Forestal, F.C.L.; el Fideicomi-r 

so del Fondo Candelillero; el Fideicomiso para Obras Sociales a Cam-

pesinos Cañeros de. Escasos Recursos; Productos Forestales de la Ta-

rahumara; el Fideicomiso para el Desarrollo de la Palma, S. de R.L. 

dwI.P. y C.V.; el Patronato del fflaguey; el Fondo Nacional para el 

Fomento de. las Artesanías; Compañia Forestal de la Lacandona, S.A.; 

so• aul ribribm-ir.~24cou ~2bn...0 Dr21...-au4144...2... 

en el futuro sufran las consecuencias de fenpomenos físicos. LSI 

Por otra parta, en abril del mismo 1977, se promueve la creación 

de. los: 	de Temporal dala SARH, como unidades técnico-admi-

nistrativas para la atención a las zonas temporaleras, hasta enton-

ces:sin un organismo específico para atender su desarrollo. 

Posteriormente, se.celebran con distintos fechas los Convenios 

Unicos de Coordinación er',reLla:Federación y los estados, con el ob-

jeto de fortalecer- el pacto federal, y que en términos económicos se 

traduce en el aumento del presupuesto estatal; a. través-  de la Descon-

centración Administrativa y del Sector Público se responsabiliza e 

involucra, de. manera más directa a los gobiernos de los estados en 

la planeación y ejecución de inversiones en los programas de desarro-

llo urbano, rural y regional. 

11/ COPLAÍnAR, op cit, página 10. 
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ModianLo esto conjunto de instrumentos do inversión y acción 

públicos para el desarrollo, aplica sus políticas y ostratogies en 

correspondencia, con su visión nacional. En ose contexto, los progra-

mas do desarrollo rural regional pueden ser concebidas dende varios 

puntos de vista, a) Como mecanismos normales o "emergentes" destina-

dos a mantener la estabilidad y el crecimiento del modelo de acumu-

lación del capital; b) Como el capital "punta de lanza" que penetra-

rá regiones no "integradas" y que no son rentables para los empresa-

rios privados; c) Como los. organismos que tienen la facultad "legí-

tima" de modernizar el agro, y que pueden utilizar mecanismos coer-

citivos- para hacerlo, con los efectos mencionados; d) Y hasta como 

las únicas fuentes de recursos disponibles para algunos sectores de 

campesinos pobres o marginados, y que sin ellos, no logran los míni-

mos de bienestar, lo qua significa que emigrarán, subsistirán en peo-

res condiciones que las actuales, o bien, simplemente sa morirán de 

hambre. 

Un lugar común: la realización de estas actividades oficiales 

sedesenvuelva en el contexto del proceso de expansión del capital, 

y es bien sabido que el transnacional domina el campo mexicano. Las 

grandes agroempresas son las beneficiarias de la modernización de la 

producción, ya sea dirigida por el Estado o surgida de manera espon-

tánea entre algunos productores con visión empresarial. Veamos los 

ejemplos más reveladores.,del actual 

sobre sectores claves. 

En la rama de alimentos balanceados  

grandes compañías 

(para aves, cerdos y ganado 

control de las 

principalmente), las dos mayores empresas Purina y Anderson Clayton, 

controlaban en 1975, el 47.1% de la producción nacional. Además, de- 
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rivnn la producción de muíz y sorgo hacia el consumo animal, a la e-

laboración do hojuelas industrializadas de. maíz, vodka y hasta coca-

cola. 

En fruticultura, de la producción nacional que asciendo a 6 mi-

llones de toneladas anuales, solamente. el 0.15% de frutas frescas se 

consume en el país. Del resto casi el 50% se exporta principalmente 

a las cadenas- de supermercados de Estados Unidos de América, y el -

49% restante es acaparada por 28 agroindustrias transnacionales que 

controlan a2_su vez, el 91.5% del procesamiento de frutas y legumbres. 

1§../ 

Los "brokers" (intermediarios estadounidenses) controlan casi 

la totalidad de los cultivos frutícolas mexicanos. En el caso del -

mercado de la fresa fresca, el valor de la exportación nacional as-

ciende a 102 millones.  810 mil pesos y representa el 63% de la produc-

ción nacional, y tenemos que de esta cifra, American Foods controla 

el 39%, Simpson Sales el 16%. Griffin and Brand el 16%, Griffin and 

Holder el 13%, La ffiantia 6%, y el 0% restante es manejado por varios 

brokers pequeños. 21/ 

La misma situación es extensiva a las otras ramas de producción 

y sobre las compañías transnacionales que les venden los insumos ne-

cesarios, implementos agrícolas, maquinaria, equipos agroindustria-

les, medicinas para los animales, etc. En resdmen y según datos ofi-

ciales del gobierno estadounidense, tenemos que "sesenta y seis em-

presas transnacionales de Estados Unidos controlan directa e indi—

rectamente toda la producción agrícola -alimentos inclusive- en ffié-

xico, y su distribución comercial tanto en el mercado nacional co- 

26/ Rama, ';;Lith y Vigorito, Raúl, El complejo de frutas y legumbres 

en [Léxico. Transnacionales en Timérica Latina, ¡uóxico, 1LET-Edi-

torial Huevat.imagen, 1979. 
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mo en el internacional'', y se agtt/a, "de esas 66 corneañias transna-

cionales estadounidenses, seis dominan prácticamente el sector e--

grícola-comercial de biéxico, ya que sus operaciones abarcan desde 

financiamiento indirecto de la producción hasta la comercialización 

de productos agropecuarios mexicanos, tanto en el mercado nacional 

como en el do Estados Unidos y otras regiones"28/ 

Aún más, las crecientes importaciones de granos provienen, ac-

tualmente también, de alrededor de 18 empresas transnacionales eá--

tadounidenses. Wdentras en toda la d6cada pasada las importaciones 

de. granos básicos de Estados Unidos ascendieron a un total de 16 -

millones 637 mil toneladas de maíz , frijol y trigo, solamente en 

un año: 1980, aconsecuencia del desplomo agrícola de 1979, las ad-

quisiciones aumentaron a 12 millones de toneladas, financiadas, a-

hora, con los ingresos obtenidos por la venta de petróleo. 

El balance final de la modernización del agro, ya sea a par-

tir de las comisiones de desarrollo de las cuencas hidrológicas, de 

los resultados de investiaación agrícola o de programas de desarro-

llo rural regional, financiados y promovidos con recirsos oficiales 

y créditos de la banca internacional, son aprvechados por la lógica 

de acumulación del capital, que resulta ser el verdadero beneficia-

rio de ellos y de la incorporación de nueves áreas. 

Finalmente, quienes obtienen las mayores ganancias en el proce-

so económico global son las grandes agroempresas transnacionales, • 

industrializadoras y comercializadoras de la producción, proovedo--

ras de insumos y alimentos, algunas medianas y pequeñas empresas me-

xicanas, la burguesía neolatifundista, los intermediarios, las com- 

27/ El principal problema de la fruticultura nacional no radica en 

la producción, sino en la comercialización", Uno ffiás Uno, 15 de 
julio de 1900. 
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pañias contratistas que construyen las obras y algunos campesinos 

quc ce convierten en pequeños empresarios subiendo de estrato; pe—

ro el grueso de la población pobre, los campesinos—objetive, en cu—

yo nombre se diseñan y efectúan dichos programas de desarrollo, con—

tinúan siendo los marginados rurales y urbanos, las desposeídos y 

pobres del país. 

28/ "66 transnacionales de E U dominan nuestra agricultura. El in--

forme, de.Washington", Excelsior, 10 de julio de 19bb. 
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II) MARCO TEGRICO PARA EL ANALISIS DE LA ECONOMIA CAMPESINA 010 

PARCELARIA Y SU EXPLOTACION POR EL CAPITAL. 

El enfoque teórico aquí presentado parte da las condiciones do 

producción y reproducción do la economía campesina, la cual, median-

te una serio do relaciones de transferencia-explotación, se encuen-

tra subordinada al modo de producción capitalista que domina en el 

proceso do la reproducción social. 

Teniendo como premisa la existencia y el predominio del capital 

realizamos una descripción breve de las principales fuentes que per-

miten la reproducción y la subsistencia de la población campesina. 

a) Lo producido al interior de la economía doméstica familiar 

destinado al autoconsumo. Cuando el campesino acude al mercado a ••• 

vender sus mercancías (productos y fuerza de trabajo), lo hace por 

debajo de su valor e incluso de sus costos de producción, lo que ex-

plica el carácter de su explotación. 

b) El salario directo percibido en la esfera del modo de pro—

ducción capitalista, lo que supone una extracción de plusvalía, in-

herente al capital, mas la ganacia extraordinaria por la tendencia 

a la baja de su salario. 

c) El salario indirecto proporcionado por la redistribución so-

cial del producto generado, y en el que el papel del Estado es fun-

damental. 

d) Los satisfactoros obtenidos al interior de la comunidad, don-

de se realizan intercambios bajo relaciones de parentezco o de ayuda 

mutua. 

Las cuatro condiciones anteriores permiten la reproducción de 

la vida campesina 5/t .-también, una extracción sistemática de valor de 

la'economia campesina. 
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En la esfera de la roproducción ampliada del capital se presen- 

tan dos tendencias contradictorias. Por un lado, la expansión del 

modo do producción capitalista no roaliza cobro las unidades campe-

sinas, robándoles pus factores productivos (tierra y agua), o impi-

diendo su reproducción mínima por la explotación excesiva de que se 

las hace objeto. Y, por otro, resulta necesario para el capital im-

pedir su desaparición, limitando su mismo avance sobre esas zonas de 

reserva de.fuerza de trabajo barato y temporal. 

La contradicción se resuelve, generalmente, en función del ca-

pital más fuerte o dominante, dicho de manera simple, entre dos ex-

tremos: el capital agroindustrial y latifundista que emplea fuerza 

de trabajo temporal, y el capital comercial que compra los productos 

a bajos precios y vende a elevados precios los que introduce en la 

región de reserva. 

Las regiones de economía campesina mantienen un control inme-

diato y relativamente seguro sobre sus medios de producción, pero 

reúnen otras características. No compiten con ramas capitalistas a-

gropecuarias (ni para la exportación ni para el mercado nacional), 

sino que son su complemento. Se constituyen en reservas "naturales" 

de fuerza de trabajo que se autoreproduce en el nivel mínimo de sub-

sistencia. Este fenómeno se da porque las necesidades de numerario 

(raro y caro) para su uso en la unidad doméstica, obliga a sus miem-

bros a acudir al mercado del capital, vendiendo su fuerza de trabajo, 

y éste, por su parto la utiliza durante períodos cortos en las tem-

poradas en que la necesita y se desentiende después de su manuten—

ción, reproducción y retiro. 

Cuando las regiones de economía doméstica campesina son incapa-

ces de garantizar la reproducción de la vida campesina, sucede que 

los jefes de familia y los jóvenes en edad de trabajar, emigran una 
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il parte el año para contratarse como asalariados y regresar después; ur  

en oso lapso en que so ausentan quedan los viejos, las mujeres y los 

niMos en la región, haciéndose cargo do las labores productivas ne-

cesarias. Si los grupos de:trabajadores emigrantes se separan total-

monte do la economía campesina, se transforman on auténticos proleta-

rios quo van a formar el ejército industrial de reserva, destinados 

a la pobreza absoluta y, muchas vacas, van a engrosar las concentra-

ciones de marginados urbanos o rurales. 

En ese contexto general, nos interesa ubicar el papel que jue-

gan las unidades domésticas de.economía campesina parcelaria, como 

unidades de producción de las cuales sus miembros obtienen productos 

destinados a cubrir sus necesidades. Sus principales características 

de acuerdo con su apariencia inmediata y su media general de funcio-

namiento, son las siguientes. 

1.- Las unidades de producción campesinas se encuentran en la 

posesión formal do las condiciones y de los medios de producción: 

tierra, trabajo y su escaso capital. Por ello, el campesino es el u-

sufructuaria directo del producto generado en su unidad, que le per—

tenece en principio. Sin embargo, el valor producido no lo divide en 

renta, ganacias y salarios, como sucede en una explotación capitalis-

ta. 

2.- El campesino es un productor directo que utiliza su propio 

trabajo y el de su familia para producir, bajo formas internas de . 

división del trabajo. Eventualmente contrata fuerza de trabajo. 

3.- La base tecnológica de la unidad de producción se constitu-

ye, fundamentalmente, por la parcela y los instrumentos da labranza. 

La composición orgánica del capital es nuy baja, aunque, sus medios 

y objetos de trabajo ¡lo son capital en sentido estricto. 

4.- En 01 mismo sentido del punto anterior, su dinero tampoco 
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es capital, porque se encuentra vinculado a su proceso do trabajo 

concreto. Aún cuando eventualmente contrata mono de obra asalariada, 

el campesino-contratante no se enfrenta a sus trabajadores come ca-

pitalista, debido a que no pretendo obtener un plustrabajo. Prueba 

de ello es que al interior de la comunidad so realizan intercambios 

de trabajo entro los productores. 

5.- La producción destinada a su valor de uso es autoconsumida 

11 intorior do la unidad doméstica, o bien, es intercambiada con pro-

ductoras similares para el mismo fin de subsistencia familiar. 

6.- La producción, por otro lado, es destinada a su valor de 

cambio cuando es intercambiada en el mercado capitalista, ya sea por 

ser excedente o para adquirir dinero y comprar otros productos nece-

sarios para la unidad doméstica y que no se producen en ella. Si es-

to se realiza, el productor efectúa, por este medio, la reproducción 

de su existencia y de su familia; por lo tanto, no hay acumulación 

de capital, aún cuando él lo quisiera. 

7.- Al llevarse a cabo el intercambio entre los productos pro-

ducidos en las unidades campesinas y los producodos por el capital, 

se realiza una transferencia de valor y una explotación de la econo-

mía campesina, como veremos más adelante. Si además esta contrata 

trabajo ajeno, por el mismo mecanismo también cristaliza la explota-

ción de este trabajo.22/ 

29/ Dartra, Armando, La expintacián del trabajo campesino nnr el ca-
pital, México, Editorial idacehual-ENAH, 1979. 

Díaz Polanco, Hóctor, Teoría marxista do la economía campesina, 

México, Juan Pablos Editor, 1977. 

Fauró, Claude, "La producción campesina y la explotación capita-

lista", en Antropología y Marxismo, Alío 1, No. 2, México, Septi-

embre de 1979- Marzo de 1980, pp 57-67. 



IPa acuerdo con las anteriores características, la producción 
en las unidades domésticas do economía campesina, constituye un pro-

ceso do trabajo concreto cuyo resultado - es la elaboración de valores 

do uso dectinados, en principio, al autoabasto y a la autoreproduc-

ción. 

Debido a que las economías campesinas no pueden sor autárquicas 

y dependen para su reproducción de mercancías producidas en el sec-

tor capitalista, les resulta necesario intercambiar sus valores de 

uso en el mercado en donde predomina el capital que se constituye en 

el cínico vendedor y único comprador. 

»El campesino se encuentra, en efecto, inmerso en una división 

social del trabajo que enfrenta constantemente su proceso de traba-

jo- al capital: ya sea que se trate de vender sus mercancías o de ad-

quirir "consumos intermedios", ya sea que desee comprar medios mate-

riales de producción o conseguir préstamos en dinero, debe presentar-

se ante mercados que son los del capital". 30 / Armando Bartra dife-

rencia esos mercados en : 1.- mercado de productos, 2.- ffiercado de 

dinero, y 3.- mercado de- trabajo, los cuales constituyen distintas 

vías de la explotación del campesinado. 

1.- Transferencias en el mercado de productos. 

Le unidad de producción campesina so encuentra subordinada al 

proceso de valorización del capital que la explota en el nivel de la 

circulación de mercancías, en donde so enfrentan dos procesos pro--

ductivos distintos entre los que se da un permanente intercambio de-

sigual de valores, quo explicaremos enseguida. 

En el circuito de producción capitalista, las mercancías conlle- 

1..)/ Fauró, op cit, pág. 59. 
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van un valor de uso y un valor do cambio, oste-  dltimo contione el 

trabajo uncialmonto nocosario para producirla. "La mercancía capi—

talista en una forma específicamente social del producto por cuanto 

contiene en sí misma la relación capitalista: trabajo necesario-tra-

bajo excedente, y de estos dos segmentos de valor en los que se des-

compon°, el segundo es el elemento motor y cualitativo, pues el in-

tercambio se lleva a cabo no para realizar el valor en general, sino 

para realizar la plusvalía"_li 

En cambio, la función inicial e inmediata de la producción cam-

pesina es el valor de uso de las mercancías para el autoabasto, sin 

embargo, su valor de cambio ce convierte cada vez más en la parte 

primordial cela mercancía campesina. Es necesario eso desdoblamien-

to para que el campesino pueda acceder al mercado y equiparar e in-

tercambiar, el producto de su trabajo por otras mercancías produci-

das en el proceso capitalista. 

Encontramos, pues, dos procesos distintos de producción, que 

son expresados en los siguientes modelos puros de circulación. 

1.- El campesino: 	M' - D 	M" 

2.- El capitalista: 	D 	M - D' 

La subordinación que ejerce el segundo frente al primero es ex-

plicada por Palerm. "Tanto fi' como M" entran a la circulación capi-

talista independientemente de sus orígenes, y ambas sirven para los 

fines de acumulación... 	al ser comprada y pagada en dinero al cam-

pesino, no es consumida do manera inmediata por el comprador. Por el 

contrario, el comprador la hace entrar en el proceso de circulación 

31 Bartra, op cit, pág. 84. 
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capitalista... donde so realiza el valer'de MI (que al mismo tiampo 

os protadora de plusvalía, aunque el pequeño productor campesino no 

se lo haya propuesto), convirtióndola en dinero o bien agrogándola 

a la producción capitalista de otras mercancías. 

M", la mercancía que el productor campesino adquiere con el di-

nero obtenido de MI, no solamente pasa por la circulación capitalis-

ta, sino que con la mayor frecuencia, también, ha sido producida al 

modo capitalista... En consecuencia, el productor campesino al ad--

quirir M" con dinero permite de nuevo realizar valor y continuar el 

proceso do acumulación dentro del sistema capitalista dominante."22/ 

Con la función dinero ocurre, también, un doble fenómeno, sin-

tetizado en el hecho de que para el campesino es un simple medio de 

cambio, mientras que para el capital es un medio-  de valorización, es 

decir, de realización de plusvalía y do acumulación. 

En cuanto a la mercancía campesina, el hecho de ser producida 

corno valor de uso, de que no se desdobla en trabajo necesario y tra-

bajo excedente, y que no pretenda la realización de plusvalía, le 

impide desde su inicio, ser intercambiada por su precio de produc—

ción, en un mercado dominado por el capital. Este a su vez, se rige, 

precisamente, por los medios de producción del capital, que consti-

tuyen la forma-dinero de realización de la plusvalía, y que se pre-

senta en su carácter social, como la cuota media do ganancia. 

Las mercancías capitalistas desde su nacimiento están destina= 

das al mercado, y a desdoblarse en trabajo necesario y plusvalía, 

por ello, los precios de producción de esas mercancías, so imponen 

como tales a las mercancías-valores de uso del campesino. Esta con- 

Palerm, Angel, Sobro la fórmula M--D-M y la articulación del mo-

do campesino de producción al sistema capitalista dominante, ffié-

xico, Cuadernos de la Casa Chata No. 5, 1978, pág. 3. 
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diciikermito quo la mercancía camp -Ana siempre sea intercambiad» 

desigualmente, por debajo de su precio do producción. Es decir, se 

realiza una transferencia contínua de valor, que forma parto do una 

relación de explotación y que se resume de la manera siguiente: 

"En el caso de la explotación del campesino...: la condición... 

se cumplo en el proceso de producción, por cuanto éste se desarrolla 

con vistas a la reproducción y con medios que no han cobrado la for—

ma libre del capital, poro la explotación se consuma en el mercado 

donde. el campesino transfiero su excedente a traves de: un intercam-

bio desigual."33 

2.- Transferencias en el meúcado de dinero. 

La economía campesina con frecuencia necesita recurrir como 

cliente al mercado de dinero, ya sea para llevar a cabo su producción 

o su reproducción misma. Este mercado es regularmente usurario y en 

menor escala oficial, pero cualquiera que sea el caso, se compromete 

a pagar por el dinero que le es prestado un interés determinado, de 

magnitudes distintas según su orígen. 

Como decíamos antes, para el campesino el dinero es un simple 

medio de cambio que le sirve para adquirir lo que necesita, en tanto 

que para el capital el dinero tiene un precio: su interés; y como 

tal se mueve por la lógica de su acrecentamiento, es portador de 

una plusvalía generada en la órbita del capital industrial y es a--

provechado para la acumulación. 

El dinero proveniente de esa cisculación capitalista es presta—

do al campesino, que estará dispuesto a endeudarse para utilizarlo, 

no como capital, sino como un simple medio para trabajar y obtener 

aunque sea un pequeño ingreso en especie. Si lo necesita para com-- 

12./ Bartra, op cit, pág. 69. 
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sus excedentes potenciales futuros, e incluso a comprometer sus me—

dios do producción ofrecióndolos en garantía, pues en este caso la 

única consideración que interviene es la supervivencia".34 / Aunque 

esto no es privativo del campesino, ni lo caracteriza como tal. En 

condiciones similares un capitalista haría algo parecido, pero las 

proporciones entre los recursos económicos que poseo cada quien, 

son extromadamente distintas. Además, el campesino recurro con más 

frecuencia al crédito usurero, por lo que es obligado a pagar eleva—

dos intereses, por encima de la cuota media del capital. 

Debido a que ese pago proviene de valores de uso que son pro 

duetode su trabajo materializado, estará cediendo su plustrabajo, 

es decir, transfiriendo valor otra vez, y por lo tanto, en el acto 

nuevamente es explotado. 

3.- Transferencias en el mercado de trabajo. 

La producción de las economías campesinas regularmente no es su-

ficiente para completar el gasto familiar de la unidad doméstica y 

satisfacer la reproducción mínima de sus miembros, por ello deben re-

currir al mercado de trabajo local, regional o extraregional, de a--

cuerdo con su ciclo productivo. Esta es la principal causa de la for-

mación de los movimientos migratorios de la fuerza de trabajo. La re—

lación periódica del campesino como asalariado del sector capitalis—

ta, sin incorporarse definitivamente, ni perder su calidad campesina, 

lo permite completar la reproducción de su subsistencia. Dicho de o— 

tra manera, después que el productor ha trabajado en su unidad, acu—

de al mercado de trabajo para vender a jornal un remanente do su ca—

pacidad total. 

31/ Bartra, op cit, pág. 105. 



01, 
P 	

411, 

Cuando la fuerza de trabajo campesiha establece una relación de 

compraventa con el capital, so presenta otra forma de transferoncia 

de valor, "el campesino como productor directo puede 'subsidiar' al 

campesino en tanto que asalariado temporal, compensando con productos 

agrícolas autoconsumidos o con parte del ingreso agrícola, la insufi-

ciencia del jornal para reponer la fuerza de trabajo desgastada. Na-

turalmente con esto 1-a economía campesina no subsidia realmente a 

sus miembros que se contratan como asalariados, sino que transfiere 

al contratante una parte mayor o menor de sus excedentes."35/ 

Debido a que el campesino vende un sobrante de su fuerza de tra-

bajo por temporadas, el capital que la contrata le paga por debajo 

de su costo de reposición. Aunque al mismo tiempo, esos ingresos pa-

san a formar parte de los ingresos totales de la unidad doméstica. 

A diferencia del punto de vista campesino, el modelo de produc-

ción capitalista que contrata su fuerza de trabajo, explota el valor 

que genera dentro de éste, de dos formas: "el remanente que de todos 

modos arrojarla el consumo de fuerza de trabajo si se pagara por su 

valor y la ganancia extraordinaria que le reporta al capitalista el 

hecho de poder pagarla sistemáticamente por debajo de dicho valor. 

La primera parte de la explotación proviene de la naturaleza misma 

del capitalismo en general, mientras que la segunda se origina en la 

forma particular en que éste subsume al trabajo campesino". 3..:6_"/ 

La transferencia de valor que realiza el trabajo campesino al 

capital se forma de la plusvalía natural, inherente al modo dd pro-

ducción capitalista, más la ganancia extraordinaria por su . -:jo pre-

cio-, es decir, existe una doble explotación o superexplotación de su 

fuerza de trabajo por el capital. 

151 Bartra, op cit, pág. 108. 

J36/ Ibid, pág. 111. 
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IP .- La fuerza do trabajo campesina como reserva para el capital-. 

Las unidades económicas campesinas pretenden alcanzar su "pun-

to do equilibrio" recurriendo a la producción do mercancías-produc-

to o vendiendo su mercancía-trabajo. Desde el punto de vista cuanti—

tativo una de las dos predominará y se constituirá en la forma prin-

cipal do explotación del caipesino, al mismo tiempo nos revelará el 

sector capitalista beneficiado por la transferencia de valor: el ca 

lital agrícola, el mercantil, el de la construcción, etc. 
Por otra parte, un criterio cualitativo nos dirá que son sus 

características fundamentales, determinadas por su unidad de produc—

ción y por los ingresos obtenidos de ella, el núcleo reguladcr de 

sus actividades y, por lo tanto, su posición estructural consiste en 

que son, en primer lugar, campesinos, y en segundo lugar, asalaria-

dos temporales que se contratan para completar su ingreso familiar. 

Esto independientemente de que la cantidad de su gasto proveniente 

de su producción agrícola sea mayor o menor que la obtenida por ven—

der su fuerza de trabajo. Obviamente, si aplicamos un criterio eco-

nómico-estadístico, cuando el campesino reciba el 100% de sus ingre—

sos por medio de salarios, estará convertido en un proletario efec-

tivo para el capital, aunque no lo sea cultural, política o social-

mente. Aunque, sabemos que el criterio principal es la posición es-

tructural que asume frente a los medios de producción. 

En estas condiciones tenemos que, las modalidades de operación 

del capital contratante (el agrícola y el de la construcción son los 

que predominan en nuestra región de estudio), le orillan a requerir 

no una gran cantidad do trabajo permanente, sino del uso estacional 

de una gran reserva de fuerza de trabajo, radicada comúnmente en 

áreas de. economía campesina. 
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*perspectiva campesina al prjecir mercancías-producto para 410  

el autoconsumo, so orienta hacia la reproducción de su unidad domés-

tica, pero desde el punto do vista del capital contratante "el auto-

abaste garantiza ].a existencia do una reserva permanente de fuerza 

de trabajo barata, ya que produce la mayor parte de su propia sub--

sistencia durante la mayor parte del año. Dicho de otra manera, el 

autoabasto debe verse como una parte del salario no pagado por los 

empresarias capitalistas,... es lo que perrilite el predominio de los 

bajos salarios y,... de los bajos precios con que los productos cam- 

pesinos entran a la circulación capitalista."22/ 

Analizando el tema con un enfoque más amplio, tenemos que el va-

lor de la fuerza de trabajo so compone de tres instancias: a) El sus-

tento del trabajador durante su período de empleo, o sea, por las ho-

ras trabajadas, lo que equivale a la reconstitucién de su fuerza de 

trabajo; b) El mantenimiento del trabajador en los periodos de desem-

pleo (desocupación, enfermedades, etc.); y, c) El reemplazo del tra-

bajador mediante el sostenimiento de su familia, es decir, su repro-

ducción. 38 / 

En términos generales, el capital paga un salario-horario, que 

remunera la parte del valor de la fuerza de trabajo utilizada duran-

te la jornada de trabajo, y es calculado para un obrero promedio de 

una misma categoría profesional, pero no paga el mantenimiento ni la 

reproducción del trabajador. Aunque, por otra parte, el salario di-

recto pagado por el capital contratante, se complementa parcialmen-

te con un salario indirecto proveniente de un organismo social: el 

Estado, que lo otorga mediante el conjunto de sus servicios. 

21/ Palerm, op cit, Ogs. 10-11. 
3e/ Ileillasoux, op cit, págs. 141-146. 
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En roadmon, ln reproducción ampliado del capital requiro del va-

lor transferido por las economías campesinas a troves de sus mercan—

cías baratas, ya sean productos o fuerza de trabajo. Esta d]tima, 

constituye una gran reserva que no le causa gastos al capital, para 

su mentonimionto y reproducción on la parto del año quo no la necesi-

ta, y además, cuando la contrata lo paga su sutento inmediato por de-

bajo del mínimo necesario. 

El mantenimiento y la reproducción de la fuerza de trabajo cam-

pesina, no se asegura en el área del capital, sino que os remitida 

al proceso de producción de la economía campesina y a las relaciones 

que se establecen al interior de'las comunidades. Además, es comple-

mentada por el Estado, vía sus programas sociales y de subsidios. 

Lo anteriormente expuesto nos sirve para plantear a continuación 

un conjunto de hipótesis que apuntan hacia el análisis y la demostra-

ción de los procesos de explotación campesina, así como la relación 

que con ellos guardan las políticas de desarrollo del Estado. 
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III) HIPOTESIS GENERALES Y SUBHIPOTESIS. 

Unt2.1=1.2....mamaj111 1. 
Las regiones en que predomina la producción y la reproducción 

de sus habitantes en el seno de economías campesinas son explotadas 

por distintas vías. La principal forma es el intercambio desigual de 

valor ante los mercados capitalistas de productos, do dinero y de tra-

bajo. 

Subhipótesis 1.1.- La mayor parte de la producción de la eco-

nomía campesina se destina al autoconsumo, pero cuando es intercam-

biada en el mercado capitalista de productos es pagada por debajo de 

su valor. 

quhhinAtnnis 1.2.- las reainnes de economía campesina se cons-

tituyen en zonas de reserva de fuerza de trabajo para el capital. En 

efecto, esa fuerza se reproduce en el seno de las unidades domésticas 

y aprovecha sus escasos recursos locales disponibles. Pero en la épo-

ca en que los habitantes carecen de alimentos e ingresos en sus comu-

nidades, emigran y se emplean como asalariados en el circuito del ca-

pital. 

Hipótesis oeneral No. 2. 

Ante la crisis del sector agropecuario y el descenso de su 

participación como fuente de recursos para,la industria y para el 

sistema capitalista en general, el Estado le destina crecientes recur-

sos con el objetivo de evitar una crisis del sistema en su conjunto. 

Particular atención reciben las regiones de economía campesina 

ya que subsisten en condiciones cada vez más graves de producción y 

de- reproducción. Hacia ellas se dirigen los objetivos de algunas po-

líticas y los recursos de los organismos oficiales que introducen mo-

dernos programas productivos, de apoyo a la producción y de satisfac- 
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torelknimos de subsistencia. El pncipal instrumento. con que cuelmo 

ta el Estado para cumplir con esos objetivos es la programación y la 

ejecución de inversiones públicas y que se concretan de acuerdo con 

sus objetivos, efectos e impactos en tres tipos de programas. Las 

subhipótesis que presentamos a continuación corresponden a esta tipo-

logía. 

Subhipótesis 2.1.- El Estado realiza inyecciones de capital 

para implementar programas productivos que cumplen la función de ser 

los "punta de lanza". Absorve los riesgos iniciales y mediante ellos 

promueve la modernización, diversificación y especialización de la 

producción, y, por lo general, la subsidia. En ocasiones estimula la 

reinversión del capital y la acumulación de excedentes en algunas em-

crnwat:- 

Este tipo de programas financiados por el Estado permiten la 

creación de empresas y grupos de nuevos empresarios, rompen con el 

anterior esquema socioeconómico de carácter campesino tradicional. 

Al implementarse, por lo regular no producen una distribución equita-

tiva- del ingreso como sería deseable, sino que estimulan un proceso 

de-concentración de recursos y la polarización social de sus habitan-

tes. Al mismo tiempo, la programación de éste tipo de inversiones fa-

vorece la concentración de la riqueza en algunas comunidades: las re-

ceptoras del capital. Ello- produce desequilibrios intrarregionales 

entre ellas y entre sus habitantes, en nuestro caso dentro de un mis-

mo grupo étnico. 

Subhipótesis 2.2.- Los programas de apoyo a la producción co-

mo son las obras de infraestructura de comunicaciones o de servicios 

a la producción, promueven el aumento de ésta, la integración intra 

e interregional, facilitan el movimiento de mercancías y personas, 

así-como la penetración del capital que con estos programas recibe 
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;subsOlOos a sus costos de operaciA/sto permite iniciar o incremIll 

ter la extracción de valor de las economías campesinas, sobre todo, 

mediante el intercambio desigual de mercancías. 

Subhipótesis 2.3.- Los programas sociales se orientan hacia la 

satisfacción de los niveles mínimos de bienestar de la población re-

gional, básicamente rural. Con ellos se pretende "paliar" las graves 

condiciones de miseria y sus efectos resultantes, entre ellos algunos 

posibles conflictos sociales. Además, las inversiones oficiales en 

este campo ayudan a cumplir con el ciclo de reproducción de la fuerza 

de trabajo campesina, sin costo para el capital, ya que éste no le 

paga esa parte del salario a los trabajadores eventuales que contra- 

ta. 

egye.,111.0 

	 ÚH unj111:1s 	r..íz 

tos planteamientos, el caso de una región de economía campesina: El 

Distrito de Huaivapan, en el estado de nexaca. La realización de una 

investigación directa en esa zona, nos ha proporcionado el material 

neowario para tal fin. A continuación exponemos los resultados de esa 

investigación y su interpretación a la luz de lo anteriormente plan-

teado. 
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IV) EL NIVEL DE DESARROLLO DEL ESTADO DE OAXACA... 

1.- Antecedentes históricos. 

La carencia do recursos ha sido una constante en el estado de 

Oaxaca. Como señala un autor, st  a.pesar de una población indígena re-

lativamente numerosa, a los europeos no les interesaron mucho los va-

lles do Oaxaca, aislados en sierras desprovistas de minas, exceptuan-

do alguna que otra vega azucarera, como también la comercialización 

de la cochinilla. Lo mismo ocurre hoy y ocurrirá mañana si no descu—

bren petróleo.  u otros productos de gran valor.1112/ Esa histórica 

falta de interés en la explotación do los pocos recursos regionales 

permitió a los indígenas mantener la posesión de la mayor parto de 

sus tierras, actualmente comunales y ejidales. 

Hacia los años del principio del siglo XX, la fuerza de traba—

jo en el sector secundario en Oaxaca era importante, pero debió ha-

ber sido artesanal.40/ De acuerdo con indicadores manejados sobre la 

misma época, Oaxaca era el penúltimo estado del país respecto de su 

nivel de desarrollo socioeconómico, y ya en 1960 le correspondía el 

último lugar. Es la entidad históricamente más atrazada de Wéxico. 

2.- Factores físicos y geográficos. 

Oaxaca es el quinto estado del país en cuanto a su extensión, 

con una superficie de 93 952 Kms2. Dos cadenas montañosas influyen 

la accidentada topografía de la entidad: la Sierra Madre del Sur y 

la Sierra [ladre de Oaxaca, también confluye la pequeña elevación íst- 

mica conocida como Sierra Atravesada; todas ellas forman reducidos 

valles y planicies, pero predomina el relieve accidentado. 

39/ Chevalier, Francoia, La formación de los latifundios en Wóxico, 
México, FCE, 1975. 

41/ Appendini, Kirsten y Murayama, Daniel, "Desarrollo desigual en 
México, 1900-1960", en ¿Quienes son los beneficiarios del desa— 



01, 	 010 
Las condiciones geográficas influyen negativamente en el apro- 

vechamiento agropecuario y forestal; en la constitución, manejo y - 

consrvación de suelos; en las grandes variaciones del ambiente cli-

mático; en la dificultades existentes para conservar las carreteras 

y en las limitaciones que soporta la labor de extensión agrícola en 

el'medio rural. 

Las tierras planas y las ladetas con inclinación de pendiente 

ar0.15 alcanzarían un 24% de la superficie total, se localizan en 

la angosta faja costera (la zona istmica,.la zona tuxtepecana, los 

valles centrales y otras 24 pequeñas áreas planas diseminadas). Las 

tierras: aptas para la ganadería constituyen solamente el 25%. El res-, 

toda la superficie configura un complejo montañoso donde medran la 

*e1 	 ev0~^ •-•   

míticas, en esta área las tierras planas no rebasan un 5%. 

Las particularidades del ralieve determinan el clima, el 36.9% 

del territorio se halla por debajo de los 50 metros de altitud, en 

el 26% no se llega a 200 metros, mientras que en otro 11.5% la altu-

ra está comprendida entre 200 y 500 metros. La altitud nedia de la 

entidad es de 1 200 metros con picos de hasta 3 240. Puede conside-

rarse que la- temperatura media, al nivel del mar y a la altitud del 

estada-, es de unos 26 grados centígrados. 

Teniendo en cuenta todos estos datos, es posible- distinguir, a 

grandes rasgos, tres amplias zonas climáticas: a) La zona húmeda que 

comprende la parte septentrional de la:Sierra Madre de Oaxaca, la 

Sierra Madre del Sur y la Sierra Atravesada; b) La zona con caracte-

riatices de aridez que: abarca una franja de unos 70 Kms. de ancho por 

350 Kms. de longitud, orientada de noroeste a sureste, se extiende 

rrollo regional, México, SEP-Setentas No. 52, 1972. 
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desde la Mixteca Alta, en los límites con Puebla, hasta la desembo-

cadura del río Tehúantepec incluyendo el litoral del Golfo de Tehuan-

tepec y la Cañada; y, c) La zona subffilmeda que incluye la vertiente 

meridional de la Sieíra Madre del Sur y la parte inferior do la cuen-

ca del río Sordo-Yolotepec-Atoyac. 

La regionalización tradicional del estado responde a caracte-

rísticas ecológicas y culturales muy marcadas. Dichas regiones son: 

a) Valles Centrales, b) Istmo, c) La Cañada, d) La Costa, e) Mixteca, 

f) Sierra Juárez y g) Tuxtepec. 

La precipitación pluvial anual media es de 1 333 mm, presenta 

dos meses máximos de lluvia, uno en Junio y otro en Septiembre-Octu-

bre; dismunuye desde Julio hasta Agosto (la llamada sequía estival), 

y 1,1=1:u rculstrm: muy rPoucloos ter. Algunas zonas virtualmente nuloc) 

desde noviembre hasta mayo. 

-Por lo que respecta a las aguas subterráneas, se ha calculado 

que sólo sería posible aprovechar entre 1 800 y 2.000 millones de 

metros cúbicos anuales, lo que representaría una décima parte del 

volúmen total infiltrado por año. 

En algunas cuencas la tierra cultivable es escasa en relación 

con la disponibilidad de agua. Se ha calculado que sólo 450 mil has. 

son aptas para el regadío con agua superficial y que el requerimien-

to medio anual de riego en el estado es de 12 000 mts.3  por hectárea; 

resulta así una necesidad máxima de agua superficial del orden de 

5 400 millones de metros cúbicos por año, o sea poco menos del 10% 

del volúmen disponible total. 

La calidad del agua para diversos usos se puede considerar co-

mo tolerable en un 33% del territorio oaxaqueno, y el 67% restante 

varía entre tolerable y buena. En algunas zonas reducidas es dudosa 

o peligrosa (río Salado y Alto Tehuantepec), particularmente por el 



eltitontenido de sales. 41/ 

	• 
3.- Estructura demográfica. 

Las tasas de crecimiento natural y de crecimiento general neto 

en Oaxaca han venido aumentando en el curso de los últimos 40 años. 

De acuerdo con los respectivos censos generales, la población del es-

tado ha experimentado la siguiente evolución. 

Población total e indices de crecimiento. 

Década No.de Habitantes 	Indices de crecimiento anual 
Intercensal Natural 

1930 

1940 

1950 

1960 
_11r1111"1 

1 084 500 

1 192 794 

1 421 313 

1 727 266 
^ ̂  n 	A " 
árm 

1.08 

1.73 

1.9? 

1.05 

2.1? 

2.75 

2.09 

Fuente: SPP, La población de ffiéxico, su ocupación y sus niveles de 

bienestar, México, 1979. 

El aumento del ritmo de crecimiento proviene esencialmente de 

la reducción progresiva de.la tasa de mortalidad general, la cual ha 

bajado en 20 años de 20.2 por mil, a 16.3. por mil en 1960, y a 15.25 

por mil en 1970. 

Las variaciones demográficas manifestadas entre 1960 y 1970, 

han acentuado los desequilibrios regionales dentro del estado. A fi-

nales de la sexta década casi la mitad de la población oaxaqueña 

.(el 47%) se concentraba en las tres regiones de mayor desarrollo re-

lativo (Centro, Tuxtepec e Istmo), las que crecen a un ritmo superior 

al promedio estatal en virtud de sus mejores condiciones generales de 

vida, y a la atracción que ejercen sus centros de población urbanos 

sobre los habitantes de otras regiones del estado. 

j/ COPRODE Oaxaca, SPP, Plan estatal de desarrollo, México, 1979. 
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No obstante, la población de Oaxaca es una de las de menor cre-

cimiento nacional, do 1960 a 1970 creció a una tasa media anual in-

tercensal 1.62, cifra inferior al promedio de la República mexicana 

calculado en 3.41, y solamente por encima de Zacatecas. Una explica-

cióminmediata de este fenómeno radica en el elevado índice de su ta-

sa bruta de mortalidad, que fué en 1970 de 15.25, ocupando el primer 

lugar en el país,y muy por encima del promedio nacional que fuó de 

10.07. 

En 1970 Oaxaca ocupó el octavo lugar en el país, con una po-

blación total de 2 015 424 habitantes, de los cuales el 73% es pobla-

ción rural y el 27%. urbana, a diferencia del promedio nacional que 

es de 41 y 59%, respectivamente. Sin embargo, se observa una baje 

deneed de pc"'^'An, ̂ 11C. C3 ef del -r"n r4- 
 91 A hebitantc: PC? 1\ m 1• 

inferior a la media nacional que es de 24.6, de acuerdo con los datos 

del censo de población de ése año.11/ 

"Entre 1960 y 1968, la población de la entidad... creció a una 

tasa acumulativa anual de 2.3%. La referida tasa de incremento gene-

ral neto del estado es inferior a le tasa anual de su crecimiento na-

tural que, para el período resultó en promedio de 2.9%. La explica-

ción reside en la considerable corriente migratoria de oaxequeños hay 

Cia otras entidades federativas, que para el mismo período, se estima 

en un promedio anual de 0.6% de la población".43/ 

En las actuales condiciones, la emigración favorece en cierta 

medida a la población residente, al reducir el número de personas en 

busca de trabajo dentro del estado y, especialmente, al aminorar le 

fuerte presión demográfica sobre la tierra. Sin embargo, cabe seña- 

4 at SPP, La población de. México..., op cit. 

Apj ONU, PNUD, Estudio de los recursos del estado de Oaxaca, (Plan  
Oaxaca), México, 1970. 
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lar que una significativa proporción de las personas que emigran es. 

te constituida por personas jóvenes. Este tipo de emigración configu-

re una pérdida de recursos para Oaxaca. Tomando como base el período 

1930-40, se calcula una migración neta intercensal que crece hasta 

421.4% para 1960-70. Ele constituye una transferencia de valor do es-

ta entidad pobre hacia las economías de otros estados: la inversión 

representada por el desarrollo biológico de la población hasta alcan-

zar la edad activa y, en muchos casos, elelevado costo insumido por 

la formación técnica o profesional de tales emigrantes. Por ello, 

también, Oaxaca constituye una reserva de fuerza de trabajo para el 

capital. 

La población.es, desde el punto de vista cultural, un mosaico. 

we211.e.  de-ella euela exclucivamenme lema= ineigenan y 113.  

cuarta parte es bilingüe; en conjunto, virtualmente la mitad de la 

población mayor de 5 años utilizaba cotidianamente una lengua indí-

gena. Los principales grupos lingUisticos son, en orden de importan-

cia los siguientes: zapoteco, mazateco, mixteco, mixe, chinanteco, 

chatino, amuzgo, cuicateco, mexicano, chocho, popoloca, zoque, huave, 

triqui, chontal e ixcateco. 

El problema del monolingOismo debe considerarse junto con el 

originado por la dispersión de importantes sectores de la población 

en pequeñas comunidades aisladas, como los más difíciles de resolver. 

Esta situación obstaculiza el establecimiento y funcionamiento de 

las escuelas, la asistencia a clases, contribuye al abandono de los 

cursos antes de su terminación y aún, a la regresión que sufren mu-

chos jóvenes alfabetizados al reintegrarse a su comunidad, especial-

mente en las zonas de habla indígena. 

Si bien los datos oficiales indican que poco más de la mitad 

deaa población mayor de 15 años no sabe leer ni escribir, en virtud 
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de las circunstancias expuestas es dable suponer que existen, además, 

muchos analfabetos funcionales. Por otra parte, si consideramos a 

la población de 10 años en edelan%te, tenemos un Indice do analfabe-

tismo. del 42%, en 1970. El fenómeno se agudiza en algunas regiones, 

como en la Mixteca donde cerca del 70% de la población no sabia leer 

ni escribir ese mismo año-. La educación preescolar es prácticamente 

inexistente en el medio rural. 

La PEA de Oaxaca en 1960 fué de 615 711 personas, lo que repre-

sentó el 36% de la población total censada, proporción más alta que 

el promedio nacional que fué de 32.4%. La explicación reside en le 

temprana incorporación al trabajo de todo el núcleo familiar, que a-

demás, se reflejó en un fndice de ocupación del 99.5%. En ése mismo 

elle, el 623 dc,  lu fuerza  de.trabajc 	 ocupé cm el c=scter primaria, 

el 8.0% se hallaba ocupado en la industria, y el 10% restante, en el 

sector de los servicios. 

Ya en 1969, la PER'era de 528 135 trabajadores, suma que repre-

senté una cuarta parte de la población total. De esa cantidad, el 

71.5% se ocupd en el sector primario, el 11 y el 17.5%, en los secto-

res secundario y terciario, respectivamente. Mientras que los prome-

dios nacionales en ése mismo orden fueron de 39.4, 22.9 y 37.7.5..1.41 

El nivel de vida de Oaxaca es uno de los más bajos del pais, 

la pobreza se hace evidente, entre otros aspectos, en el bajo nivel 

de consumo general y de la ínfima capacidad de ahorro e inversión. 

Su cuadro alimentario se ubica en el contexto de una economía agra-

ria poco desarrollada y diversificada, caracterizada, básicamente, 

por explotaciones de infra o subsistencia. 

44 SPP, La población de México...,  op cit. 
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El balance global de consumo de proteínas muestra una deficien-

cia del 20%, con escasa participación de las proteínas de origen ani-

mal, pues la mayor parte de_ellas procede del maíz y del frijol. En 

materia de grasas, se estima que existe una deficiencia promedio del 

50%, y la de hidratos de carbono es general; sobre todo en La Calada, 

La Mixteca y los Valles Centrales, donde se registran consumod muy 

bajos. 

En cuanto a los servicios médicos asistenciales, el cuadro ge-

neral es desolador, casi el 80% de la población estaba marginada en 

1970, de ellos. Muchas veces debido a las dificultades de acceso a 

las comunidades. Solamente 101 localidades disponían de centros asis-

tonciales, por lo general con insuficientes recursos y personal. En 
• • • 	M. . 	. 	_ 

uor '.:doras para amnnaer 	dos m411,,n,..2 de hab'tantcr,. 

La escasez de médicos era grave, había 324 en todo el estado, de 

ellos el 96% se. localizaba en centros urbanos. De una media de 1.5 

médicos en el estado, se: daba una media urbana de 4.9, mientras que 

la media rural era de 0.08 por cada 10 mil habitantes, o sea, un mé-

dico por cada 125 mil persones. £1/ 

Todo lo anterior se traduce en las elevadas tasas de mortalidad 

estatales, en 1960 ocupó el primer lugar en el país con un 16.27, en 

cambio la media nacional fué de 11.53. Su tasa de mortalidad infan-

til'fué de 77.17, también por enci,a de la nacional que era de 74.19. 

En 1970, Oaxaca tuvo el primer lugar de mortalidad en el período de 

uno a 14 años, el segundo de 15 a 19 años, el primero de 20 a 39, y 

el segundo de 40 a 64 anos. Por lo que la tasa bruta de mortalidad 

volvió a ser la más alta del pais: de 15.25, muy por encima del pro-

medio nacional que fué de 10.07. 

45 ONU, PNUD, op cit. 
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4.- Desarrollo relativo y estructura productiva. 

El análisis de la evolución histórica del estado de Oaxaca, 

permite observar su atraso relativo frente a otras entidades del 

pais. La actividad más importante es la agrícola, por encima de las 

de, transformación y de. servicios. 

De acuerdo -con once indicadores básicos y representativos del 

proceso de desarrollo agropecuario por habitante, en cuanto al cre-

cimiento del producto, a cambios en la productividad, empleo y efi-

ciencia en el uso de factores de la producción; tenemos que Oaxaca 

se caracterizó entre 1940-1970, como una entidad estable subdesarro-

llada., junto con Chiapas y Guerrero y que han ocupado sostenidamente 

los últimos lugares de: la. República Mexicana.46/ 

VI 

polarizado. El fenómeno que se dió fué el siguiente: un mayor creci-

miento agropecuario con una mayor diversificaciLln econGmica y, por 

lo tanto, una menor proporción de la población rural y de la PEA de-

pendiente del sector agropecuario, en los estados más desarrollados, 

y lo contrario para los menos desarrollados. En este sentido, basta 

saber que la PEA en el sector agropecuario en Oaxaca fué da 82% en 

1960, y se redujo a 71.5% en 1970; mientras que los promedios nacio-

nales respectivos fueron de 54.1 y 39.4%. 

Entre otros indicadores importantes tenemos quo, mientras el 

indice promedio de capitalización agrícola nacional era en 1970, de 

$3 334.73, el de Oaxaca fué de $909.61. La inversión pública federal 

destinada al sector agropecuario entre la PEA, fué para el mismo año 

y para el promedio nacional de $152.75, y en Oaxaca de $41.25. 

46 Guzmán Ferrer, Martfn Luis, "Crecimiento agropecuario comparati-

vo de las entidades federativas del país, (1940-1970)", en Revis- 

ta del México Agrario, Año VIII, No. 1, México, Ene-Mar, 1975. 
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• •cuento al producto bruto lkerno agropecuario por hombre o- 

cupado en el sector, el rpomedio nacional resultante fué de 53 232, 

y el de Oaxaca de $1 018. Asimismo, el producto bruto agropecuario 

por hectárea laborable fué de $135.50 y de 371.23, para el promedio 

nacional y para Oaxaca, respectivamente. El resto de los indicadores 

del sectoráV, revelan el constante desarrolla del subdesarrollo de:  

la entidad y, además, su separación creciente respecto a los estados 

más desarrollados del país. 

Los recursos productivos con que cuenta el estado, por otra 

parte, confirman una estructura productiva atrasada. La tierra, pa-

ra empezar, ofrece algunas dificultades para su aprovechamiento pol. 

tencial, debido en parte, a lo accidentado de la topografía. 

u= 	u.kulx=r1 eu euxaca- 	19611. 

Tipo de•tierras Superficie (has.) Porcentaje 

a). De labor 1 743 756 20.76 

de riego 63 838 0.76 

de humedad 56 403 0.67 

de-temporal 

terrenos con cul- 

1 540 802 18.a5 

tivos arbóreos 82 713 0.98 

b)  Con bosques 3 639 001 43.40 

c)  Con pastos 1 816 93? 21.64 

d)  

e)  

Incultas productivas 

Agrícolamente improduc- 

404 946 4.82 

tivas 787 708 9.38 

TOTAL 8 392 348 100.00 

Fuente: ONU, PNUD, op cit. 

47L( Ver cuadro No.7 del Anexo Estadístico. 



010 	 010 	 9110 
Una reclasificación de las tierras (elaborada por el equipo de 

investigadores de la misma fuente), nos .. reporta un total de 2 millo-

nes 322 mil hectáreas de tierras de aprovechamiento agrícola, lo que 

representa el 27.6% del total estatal. Esta categoría se desgloza de 

la manera siguiente:-  1 37.0 400 has. (59%) de tierras planas, de fal-

da, pendiente o lomerio suave, y aptas para el cultivo y, en parte, 

para el riego; 820 000 has. (35%) en lamería suave, hasta en 15% de 

pendiente; y, 131 600 has. (6%) en sabanas. 

Lo anterior revela en primer lugar, el predominio de. la activi-

dad agrícola en zonas de temporal, ya que las tierras bajo riego y 

de humedad suman, apenas, el 1.43% del total en 1968. Aunque hay que 

mencionar que otra fuente señala el 6%. 48/ A pesar de algunas dife- 

_r=nri.nt-z can Inn 	T.canomne: n:to Qfl 	.rolelr:Kn 

tre la superficie de labor y la de riego fuá de 22.93, para el prome-

dio nacional, mientron que para Caxaca fuá da. 9.22. En resdmen, con 

excepción del Distrito de'riego No. 19 y de.algunas obras de pequeña 

irrigación dispersas en la entidad, la agricultura depende en un 95%, 

po lo menos, del carácter aleatorio de las lluvias. 

La distribución de la superficie de labor nos reporta que las 

unidades mayores de.5 has. representaron el 26%, en 1970; las menores 

de 5 has. el 11%; y el 63% restante correspondió a ejidos y comunida-

des. Pero, por la distribución al interior de estos ditimos, tenemos 

un minifundismo extendido que alcanza el 83% de les unidades produc-

tivas, y que son menores de 5 has. 

Los principales cultivos de la agricultura oaxaqueña son: el 

maíz, café, frijol, arroz y la caña, que en total sumaron el 90% del 

AV Sánchez Burgos, Guadalupe, La región fundamental de economía cam-
pesina en México, 'México, VI-DER.-Nueva Imagen, 1980. 
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cultivada del estado, también, en 1970. 

El maíz ocupó el 62% de la superficie cultivada, un 65%, a su 

vez, en ejodos y comunidades agrarias; reportó rendimientos menores 

a la media nacional. El frijol ocupó el 11% de la misma superficie 

total cultivada y el 66% correspondió a los ejidos y comunidades a-

grarias. Estos dos cultivos y su importancia, revelan el predominio 

de:Ila economía campesina nivel estatal. Por otra parte, el café es 

el primer producto estatal en términos del valor que representa, aun-

que ocupó el 10% de la superficie cultivada y tuvo rendimientos muy 

bajos, casi la mitad de la media nacional, y un dato más: el 57% de 

la producción correspondió a las unidades mayores de 5 has.12/ 

• Por otro lado, la ganadería estatal representa una actividad 

r.;:wmc inr.r.nro 	 r- lnan 

bovinos era de 500 mil cabezas, en 1966 de 980 mil, y en 1970 subió 

a 1 144 422. Casi todo el ganado es criollo, el lino representa so-

lamente un 10%. Y, de la cifra total de bovinos, un 30.6% son anima—

les de trabajo. Oaxaca, además, ocupó el segundo lugar nacional en 

ganado caprino y el tercero en ganado lanar. 

En el área de la industria, la participación. de Oaxaca es míni-

ma. En 1970, contaba con el 3.1%- del número de establecimientos in-

dustriales del país; su significación en el capital invertido era a-

penas el 0.7%, su personal ocupado no era mayor al 1.0%, y su parti—

cipación en la remuneración al personal ocupado era ínfima, el 0.5% 

del total nacional. 

La actividad comercial ha venido creciendo en los últimos anos. 

Entre 1960 y 1970, la inversión comercial aumentó 185.3%; el número 

de.establecimientos se duplicó, al pasar de 5 524 a 11 225; el total 

1.11/ Ibid. 
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de empleados llegó a casi el doble, de 10 569 a 20 209; y las ventas 

pasaron do 423 a 1.141 millones de pesos. 

Sin embargo, el mercado sigue siendo relativamente pequeño, de-

bido al bajo ingreso que percibe la mayoría do la población; y sola-

mente en la capital del estado y dos o tres ciudades más, se observa 

un comercio modernizado. En el resto de la entidad los pueblos se en-

cuentran poco integrados comercialmente, en el sentido moderno; esto 

revela la importancia de las formas comerciales tradicionales, que 

en Oaxaca son particularmente ricas. Existen una gran cantidad de 

mercados regionales, tianguis o formas de intercambio tradicional. 

La zona de la costa oaxaqueña se vincula directamente con Acapulco; 

la región del Istmo con Arriaga, Chiapas; la del norte con Córdoba, 

• 

to a Puebla (Izticar de Matamoros y Tehuacán, fundamentalmente). 

Hacia finbles de la sexta década, existían en el estado 3 618 

kms. de carreteras y caminos, de los cuales 1 403 estaban pavimenta-

dos (39%), 1 176 se hallaban revestidos (32%), y el resto eran de te-

rracería. Dada la extensión del territorio y su complicada orografía, 

los caminos resultaban insuficientes. Hacia finales de 1974, el esta-

do contaba ya con 10 511 kms. de caminos: el 20.6% pavimentados, el 

40% revestidos, y el 39.4% de tierra. 

El sistema actual de caminos tiene su eje principal en la ca-

rretera Panamericana, que cruza de noroeste a sureste, a lo largo de 

624 kms. y une a la capital del estado con las ciudades de México y 

Puebla, por el noroeste; y con Tuxtla Gutiérrez y Tapachula, por el 

este. A partir de ese eje se desarrolla la red troncal, con ramifica-

ciones que no están totalmente asfaltadas; y en ciertos tramos de -

consideración son prácticamente intransitables en épocas de lluvias. 
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010baxaca cuenta, también, con 411 red ferroviaria no muy ampli111› 

ni eficiente que atiende los servicios de carga y de pasajeros. Está 

integrada con las siguienteS líneas: a) México-Oaxaca, b) Oaxaca-

Puebla, c) Oaxaca-Telixtlahuaca, Taviche y Tlacolula, d) Salina Cruz-

Coatzacoalcos, Veracruz, y e) Ixtepec-Tapachula, Chiapas. 50/ 
La infraestructura portuaria es limitada, el puerto de Salina 

Cruz es el único de altura y el más importante con que cuenta el es-

tado; y recientemente se ha puesto a funcionar la refinería de PEfflEX, 

lo- que le ha dado gran importancia como polo de desarrollo regional. 

En resdmen, los datos básicos del estado de Oaxaca, revelan 

enormes deficiencias y limitaciones históricamente acumuladas, que 

frenan o retrasan el proceso de desarrollo socioeconómico, así como 

.••• 	 .— 
••• • • YO> lb/ 

todo. 

 

.501 COPRODE Oaxaca, op cit. 
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EL 	DISTRITO DE HU A JUAP AN , OAXACA. 
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V) LA REGION: EL DISTRITO DE HUAWAPAN, OAXACA. 

1.- Datos básicos del Distrito de Huajuapan. 

1.1.- Factores físicos y geográficos. 

El Distrito de Huajuapan se localiza al noroeste del estado de 

Oaxaca, y pertenece a la Mixteca. Colinda al este con el Distrito de 

Coixtlahuaca, al sur con los de Teposcolula y Juxtlahuaca, al oeste 

con el Distrito de Silacayoapan, y al norte con el estado de Puebla, 

hacia donde comunican las principales carreteras asfaltadas que unen 

la región con tres centros comerciales inmediatos y que condicionan 

la economía mixteca: Tehuacán, Izucar de Matamoros y Acatlán. 

El Distrito de-Huajuapan esta integrada por 28 municipios y 

unc. ," rn _  

ría de 800 a 2 000 metros snm. Es una región montañosa ubicada en 

las- estribaciones de la Sierra ffladre'del Sur y la Oaxaqueña, contie-

ne algunos valles pequeños formados en los cursos de sus ríos princi-

pales: el Mixteco y el Salado, así como en algunos otros menores per-

tenecientes a la cuenca del río Balsas. 

Las limitaciones naturales para generar ei desarrolla socioeco-

nómico en la Mixteca son serias y variadas. Su clima predominante es 

seco semicálido, poco propicio para una agricultura diversificada. 

Por su situación ecológica es una región expuesta a diversos grados 

de sequía y helada. 

Los suelos están íntimamente asociados a la conformación oro-

gráfica, son poco profundos y en algunos casos con notable ausencia 

de materia orgánica acumulada. Predominan los suelos en laderas con 

escasa posibilidad de retención de humedad, con poca actividad micro-

biana y grandes pérdidas de agua por evaporación. La erosión progre- 
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siva e irreversible es una constante en sus suelos de laderas con 

pendientes hasta de 15%. 51/ 

Los suelos de los valles son, por contraste, relativamente pro-

fundos. La precipitación promedio anual es de 700 mm y ocurre de ma-

nera torrencial y concentrada en pocos meses del año. En general, la -

región padece de prolongadas sequías que se alternan con severas he-

ladas; esto provoca que la agricúltura, ya de por si con serias des-

ventajas en otros aspectos, se torne altamente vulnerable a las con-

diciones erráticas del temporal y a heladas inoportunas. 

La vegetación de la mixteca es variada, pueden encontrarse el 

matorral subtropical flabelifolio, matorral desértico caducifolio, 

bosque templado esclamifolio, matorral clasicaule y otras especies. 

LStr.r. 7F,ginnnR;  come sanatía Hat;;;Iión 	dpnsampntp 

das desde épocas remotas, "las montañas y colinas de piedemonte pre-

sentan la huella de: una fuerte ocupación indígena, que parece-faltar 

en las llanuras".52/ 

1.2.- Estructura demográfica y social. 

La población existente en 1960 fué de 81 564 habitantes y en 

1970 de 85 936 habitantes, por lo que el periodo arroja un crecimien-

to promedio anual de 0.5%. En 1977 se registraron 105 867 habitantes 

con lo que el crecimiento promedio anual en los siete años fué de  

51,/ 

5_11 Colegio de Postgraduados de Chapingo, Plan Mixteca de Cárdenas, 

México, 1977; Moguel, Reyna, Regionalizaciones_para el estado de  

paxaca,(Análisis comparativo), México, C. de S., UABJO, 1979. 

12/ Bataillón, Claude, Las regiones geográficas en México México, 

Siglo XXI, 1969. 

21/ SIC, Censos Generales de Población, México, 1960 y 1970; Colegio 

de Postgraduados de Chapingo, op cit. 
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Mientrasque de.1960 a 1970 •la población crecía por debajo del 

promedio estatal , en el segundo periodo de 1970 a 1977 aumentó un 

2.5% mas, muy por encima del anterior. Loas principales factores ex—

plicativos de ese cambio son: el ingremento en los niveles de bie—

nestar, así como la creación de. algunas fuentes alternativas de em—

pleo que redujeron la emigración regional. 

En 1970, la densidad regional de población fué de 27.1 habitan-

tes por km2, frente a 21.4 a nivel estatal y de 24.6 a nivel necio--

nal. Es claro que la tendencia de arecimienta continuó, ya que en 

1977 el indicador regional se elevó a 33.4 habitantes por km2. Pero 

se observa, al mismo tiempo, una mayor concentración en la ciudad de. 

Huajuapan de León. 51/ 

not 	lnv 	 1 	ann 

habitantes, 93 pertenecen al rango de 300 a 3000 habitantes, y sola-

mente una rebasa loa tras mil; ea tez, es precisamate la ciudad de Hua-

juapan de León que se constituye en la ciudad rectora de las activi-

dades regionales. Como puede observarse, el Distrito tiene una pobla-

ción esencialmente rural. 

La declaración de ingresos percibidos por la PEA en 1970 mues-

tra que, un 68.3% tuvo ingresos mensuales de $200.00, un 18.6% por 

menos de $500.00, y el 7.4% percibió menos de 31 000.00. De tal ma-

nera que el 94.3% de la PEA no ganaba más de* mil pesos mensuales. 

Por otra parte, cuando el ingreso promedia familiar nacional 

era de $1 972.00 mensuales para trabajadores agrícolas; en la región 

fuá de $916.50 pesos mensuales. Dichos niveles de ingreso familiar 

revelan las graves condiciones de subsistencia por debajo de los mí-

nimos necesarios requeridos. 

54../ Colegio--  de Posgraduados de: Chapingo, op cit. 
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De acuerdo con los resultados obtenidos par una encuesta regio- 

nal aplicada al productor de la zona, tenemos que la composición pro-

medio de su ingreso fué la siguiente, en 1975: 

Tipo de ingreso 	 Porcentaje 

a) Ingreso neto agrícola 

b) Ingreso neto ganadero 

c) Ingreso por actividades 

fuera de la finca 

d) Ingresos diversos 

46.1 

1.5 

36.6 
15.8 

Total de ingresos 	 100.0 

Fuente: Colegio de Postgraduados de Chapingo, op cit. 

Coro 	ObRerVerSP, 109 ingroSoS prr 'Art4 virld-Q fuel-a de la 

finca tienen una importancia creciente y corresponden, generalmente, 

a la venta de la fuerza de2trabajo en zonas de agricultura comercial. 

Este fenómeno se presentó en, aproximadamente, el 84% de los produc—

tores de la región y tiene correspondencia con las corrientes migra-

torias que se dirigen a otras zonas del país y hacia Estados Unidos 

de América; donde existe una gran demanda de fuerza estacional de 

trabajo: El mixteco común trabaja la tierra en un periodo del año, y 

emigra en otro en busca de empleo para completar los ingresos necesa-

rios para su unidad familiar. 

Sin embargo, su miseria es patente, en efecto, el 87% de la 

PEA capta solamente el 31% del ingreso total generado en la región. 

en contraste, el 5.7% de la PEA percibió el 56.2% del ingreso. Agre-

guemos que de la PEA regional, el 90.6% se dedica a actividades a—

grícolas, y el 9.4% restante se dedica a actividades eminentemente 

comerciales y de servicios, localizadas en su mayor parte en la ciu-

dad de Huajuapan de León. 
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Entre algunas características sociales del. productor regional 

y como jefe de familia, hacia 1976, tenemos que tenía en promedio, 

aproximadamente, 44 aiíos y dependían económicamente de 61 5.5 perso-

nas, además tenia un promedio de escolaridad de 2.8 arios. 

En el renglón educativo la zona es muy deficiente en los dise 

tintos niveles. Se cuantificó el analfabetismo en cerca del 30%, y 

se detectaron distintas causas que impiden el acceso a la educación. 

Sin embargo, en el nivel primario solamente en 16 comunidades no ha-

bía escuela, en cambio existían albergues en varias de ellas, en los 

que se proporcionaban los tres últimos grados de la primaria, todo 

ello se traduce en un promedio regional de. grados ofrecidos de 4.5 

C...1,,J411, 0..- 
	 esinnrinr QQ nrA'rtinamnntn ' 

nula. Un dato mas, el 25% de los habitantes de la región no hablan 

español. 

La vivienda de los pobladores presenta características depri-

mentes: "más del 50;1 de las viviendas tienen un solo cuarto, además 

de la- cocina; esto indica el grado de hacinamiento que es muy eleva-

do al morar hasta 6 personas en viviendas con un solo cuarto. A esto 

podemos agregar que el 78% de-las viviendas carecen de agua potable; 

el 14% de ellas carecen de electricidad y los sistemas de drenaje no 

existen en la región".12/ La construcción de las viviendas, por otra 

parte, se realiza con materiales naturales: muros de adobe, a veces 

con varas, de barro o madera. Los techos son de teja o tejamanil, y 

el piso, generalmente, es de tierra compactada. Casi no se utilizan 

materiales industriales. 

El servicio de salud, de la misma manera, arroja datos que re--

velan una grave situación. Solamente 26 comunidades de las 142 exis- 

55 Colegio de Postgraduados de Chapingo, op cit, pág. 13. 
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tentes en 1970, tenían centros de asistencia médica. Además, existe 

una clara concentración del servicio en la ciudad de Huajuapan de 

León, la única que cuenta con un Hospital que es privado. En 1976, 

el medio rural de la región contaba con 14 médicos, que atendían a 

las 141 comunidades, es decir, había un promedio de 5 419 habitantes 

por cada médico. 

Existen otros testimonios relativos a la salud en nuestra área 

de. estudio-; un trabajo sobre el desierto mexicano que incluye a la 

mixteca señala lo siguiente: "se efectuó un muestreo en los pueblos 

de:Ayuquila y Ayuquililla, de la mixteca oaxaqueña y se encontró que 

la mayoría de- las madres con 10 y 12 embarazos había perdido a la mi-

tad de sus hijos antes de que éstos cumplieran cuatro años de edad" 

I 	9 	 U)," 	•-• t.• 	.1. 	 •• • ...Á 	• "Al 	9.• 	••• 	• 	•••• 	 •••• 	 • 	••• 	•••• 

hijos desde su concepción. Los habitantes de estas áreas son muy vul-

nerables ante el hostil medio ambiente que contiene agentes conLra 

la salud en todos los ambitos, en tierra y aire. 

La fuerte presión demográfica sobre los escasos recursos pro-

ductivos, la concentración de ellos en pocas manos, las condiciones 

de. pobreza y el desempleo que imperan en todcr el estado de Oaxaca, 

son los principales factores que propician la migración de sus habi-

tantes. Estas condiciones afectan en particular a la Mixteca, región 

que se vincula directamente con zonas rurales ricas, a traves de un 

caudal de hombres que venden ahí su fuerza de trabajo. 

"La entidad está dividida en 36 regiones: 22 de expulsión... 

6.regiones tienen economías negativas, o sea, no satisfacen ni si--

quiera sus necesidades elementales, 3 son de equilibrio y sólo 5 de 

atracción." 17.1 Se calcula además que en los últimos 30 años ha habi- 

.§./ Andrade, Antonio, El desierto mexicano, México, Testimonios del 
Fondo No. 4, FCE, 1974. 

57/ *Extrema pobreza...", Uno Más Uno, 30 de Octubre de 1979. 
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do un promedio-  de 17 000 emigrantes por año. 

Según una encuesta realizada en 1977, aplicada a una muestra 

que comprendió a 70 comunidades que representan el 50% del universo 

regional, y que considera casos de cada una de las zonas en que se 

divide la región, tenemos los datos siguientes: el total de los mi-

grantes. registrados en -la muestra es de: 2 114 personas, de- las cua-

les 1 824 (86.3%) son hombres y.122 (5.8%) mujeres; se carece de' da-

tos del resto: 168 personas (7.9%). Si consideramos los datos dispo-

nibles tenemos un 93.7%. de hombres y un 6.3 de mujeres. Resulta evi-

dente que la región expulsa, básicamente, mano de obra masculina. 

Los migrantes tienen una edad promedio de- 34.3 años, lo que 

puede considerarse válido para los migrantes que tienen más de dos 

años fuera, no así para la migración colibiderdda bstticional en la 

cual quedan comprendidos más jóvenes. 

El 61.1% de los migrantes mixtecos regionales tuvo como desti-

no-principal la ciudad de México, punto da atracción tanto para per-

sonas que tienen más de dos años fuera (el 70.0% y que se acerca más 

a la concepción de migración permanente), como para los que tienen 

menos de dos años fuera (el 30.0% o migración temporal). Dicha migra-

ción se emplea, funcamentalmente, en la industria de la construcción 

o en ocupaciones no calificadas. 

En orden de importancia le siguió el estado de Puebla, y por 

sucercanía, sobre todo, la ciudad deTehuacán, hacia donde se dirige 

un grupo importante de mixtecos pare ocuparse en las agroindustrias 

de- integración vertical (básicamente granjas productoras de polla 

de engorda y de huevo), que realizan todos los procesos requeridos 

para la elaboración de sus productos. Hacia Puebla predomina la mi-

gración permanente y del total de las personas que van a éste estado 

el 50% se queda en Tehuacán; en Cholula otra cuarta parte, para em- 
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picarse on industrias textiles y vinícolas, o como peones agrícolas; 

la otra cuarta parte de este grupo se dirige a la capital del esta-

do de Puebla. 

El tercer lugar de destino en importancia para los mixtecos es 

el estado de Sinaloa, donde hay una fuerte demanda estacional de ma-

no de obra para su uso en las labores agrícolas, sobre todo en las 

cosechas de cultivos comerciales como el algodón, el jitomate u o-

tras hortalizas. Es un punto de atracción para los migrantes conside-

rados estacionales o temporales; salen de sus comunidades después de 

realizar las labores agrícolas necesarias en sus parcelas, y casi , 

todos van directamente a Culiacánr  en cuyo valle se localizan en tem-

porada normal de zafra 180 000 trabajadores agrícola migratorios, 

11 -m-dc- n - 	. • 	, 	a q:.: ...:n n4 
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tintas cosechas. En este estado "la mayor parte de los obreros agrí-

colas son de Oaxaca y componen la corriente llamada 'oaxaquita', co-

nocida en el valle por las constantes luchas que ha dado contra los 

patrones desde 1978. Sus integrantes se han levantado para exigir me-

jores salarios, jornada de ocho horas y trato justo de parte de los 

grandes terratenientes."22/ 

El mismo procentaje de los mixtecos regionales que va hacia Si-

naloa: 6.3%, se dirige hacia Estados Unidos de América; de todos los 

estados de ése país, su destino principal es California y Texas, en 

donde se dedican a la pizca en distintos cultivos. "Un campesino 

que trabaja siete meses al ano en los campos agrícolas del sur de 

EUA logra enviar a su familia 30 mil pesos por temporada y asume deu-

das, para financiar el cruce ilegal de la frontera, de entre 3 y 10 

51/ "ExiSten en el país más de tres millones de:trabajadores agríco-

las migratorios"-, Uno Más Uno, 25 de mayo de 1981. 



mi1011sos con intereses do hasta e000%, según las normas que impo-

nen los agiotistas locales."52/ Al trabajar en las granjas de los es-

tados sureMos de EUA, los mixtecos reciben 22 dólares diarios por 

una jornada laboral, frente a los 90 6 100 pesos que tiene la jorna-

da media rural en la región; de ahí que decidan aventurarse y correr 

riesgos. 

1,3.- Estructura productiva agropecuaria. 

La tierra es un recurso que en Oaxaca ofrece varias dificulta-

des para su uso; del total de: la superficie estatal solamente el 

20.76% son tierras de labor, y de éstas, aproximadamente el 6% se i-

rrigan, mientras que el resto son de temporal. 

Esas condiciones persisten agudamente en la región mixteca del 

• 
•••• • 	• 	 • 	. • 	•• 	 ••• 
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y que fué de 212 679.2 has., solamente el 7.2%. fué de labor; el 23.2% 

de.lbobques naturales en cerros y llanuras, por lo regular, sometidas 

a un proceso de creciente degradación ecológica; un 34.9% contenía 

bosques de especies, en su gram mayoría, no maderables; un 10.8% fue-

ron tierras incultas productivas; y, el resto, un 23.9% no eran ade-

cuadas para ninguna actividad agrópecuaria.111/ 

Si analizamos los cambios habidos entre 1930 y 1977 filj, vere—

mos que se ha incrementado la superficie de las tierras improductivas, 

que pasaron, conservadoramente, de 30 342 has. a 99 707 has. en el 

lapso mencionado, es decir, pasaron de un 11.2% a un 35.7% relativo 

regional. Fenómeno debido, básicamente, a la mencionada erosión y 

la depredación animal y humana. 

52/ "Es malo irse, pero es peor quedarse...», Uno Más Uno 2 de Ju- 

lio de 1981. 
621 DGE, U Censo aericola, ganadero y ejidal, México, 1970. 

61 Ver cuadro No. 10 del Anexo Estadístico. 
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La superficie de labor en 1970, se dividía, a su vez, en un 

7.1% con tierras que contaban con riego, más un 0.4%. de tierras de 

jugo o humedad aprovechando las riberas de los pequeños ríos existen-

tes, y un mayoritario 92.5% de tierras da labor en temporal. 2,/ 

Dicha' proporción, prácticamente no tuvo cambios hasta 1977, ya 

que las mismas cifras correspondientes fueron de 7.8, 0.4 y 91.8%, 

respectivamente. El pequéño aumento de la superficie con riego se de-

bid, entre otras cosas, por el funcionamiento de doce obras de peque-

ña irrigación que en conjunto podrían regar una superficie aproxima-

da de 4 667 has. Sin embargo, solamente alcanzan 1.422 has., es de-

cir, el 30.5% de- su capacidad. Con los escasos recursos productivos 

disponifles en la región, la subutilizacián del critico recurso a--

guc cnnrsrltuvc. gin nrave oesperdicln de Pnat )nsumn, wimi.nte 

siones complementarias podrían rescatarse algunas obras existentes 

que actualmente no funcionan. 

Como resulta claro, la escasa superficie laborable disponible 

y el fuerte crecimiento poblacional, generan una gran presión demo-

gráfica sobre la tierra, así como su fraccionamiento. En 1976, cada 

productor tenia en promedio 4.27 has., fraccionadas en. 2.55 predios, 

obviamente, la mayor parte de temporal y de bajos rendimientos.13 

Además de lo anteriormente dicho existen algunas otras limitan-

tes para la producción regional. El 52% de las comunidades carece de 

la documentación necesaria sobre la tenecia de la tierra; como conse-

cuencia, los productores quedan marginados del sistema de crédito. 

En efecto, el 60% de las comunidades tiene cartera vencida con BAN-

CRISA. (sobre todo por créditos antiguos para la compra de yuntas). 

g./ DGE, op cit. 

63/ Colegio de Postgraduados de Chapingo, op cit. 
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Do esta manera, los productores que se arriesgan a sembrar, carecen 

de los recursos monetarios.  para cubrir las necesidades de producción, 

y un gran porcentaje de ellos deben recurrir a los próstamos usura-

rios. Y, no obstante, solamente un 8.99 de. la superficie laborable 

quedó sin trabajar. 

Del territorio. de la fflixteca de Cárdenas, objeto de nuestro 

estudio, más de la mitad: 197 mil has. (el 71%) se encuentran en ma-

nos de comuneros; del resto1 45 mil has. (el 16%) corresponden a los 

pequeños propietarios; y, 37 mil has.(el 13%) pertenecen a los 9i-

datarios. 64/ 

Los datos registrados sobre la tenencia de la tierra revelan 

una gran complejidad en su estructura. En 1970, las tenencias meno- 

unn a --^r- ••• 4.• p•.• 	 • • •• *.• 
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50.2% de la superficie total. V", las menores de 5 has. absorvieron 

el 96.6% número de tenencias y el 68.6% de la superficie total. Re-

sulta evidente el predominio del minifundio en la región. 11/ 

Agreguemos que en 1976 se detectó un alto grado de arrenda—

miento (9.19 %) y de. aparcería (30.6%) de tierras; fenómenos que se 

asocian a la emigración temporal de sus titulares, los cuales recu-

rren a diversas relaciones de parentesco y dejan sus tierras a otros 

productores para que las trabajen, sobre todo, en aparcería. Y, aun-

que el arrendamiento abierto de las mismas es menos frecuente, por 

ser sancionable, se da subrepticiamente. De cualquier manera, aproxi-

madamente el 40% de la superficie laborable del Distrito se puede 

considerar sujeta a mecanismos de renta. 

IV Datos referidos a la superficie de labor en 1977. 

65/ Ver cuadro No.13 del Anexo Estadístico. 
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El patrón de. cultivos registrado en 1977 en el Distrito de Hua-

juapan, fué el siguiente: 

Cultivos Superficie 	Porcentaje del total 
(has.) 	laborable (%) 

Maíz-Frijol 35 669 68.8 

Maíz solo 7 263 14.0 

Frijol solo 1 518 2.9 

Otros 2 797 5.4 

En descanso 4 596 8.9 

Total 51 843 100.0 

Fuente: Colegio de Postgraduados de Chapingo, op cit. 

Senalemos, en primer lugar. que el 85.751 de la SIMPrfinio ^hn-

isblt 

 

o -deotinG a la producción de maíz y frijol, bajo condiciones 

de temporal generalmente errático. Estos cultivos son destinaddc, 

básicamente, al autoconsumo, una de las características fundamenta-

les de la economía campesina. La superficie regional cultivada con 

dichos productos fué superior al promedio-  estatal, que reportó en 

1970, un 62% con maíz y un 11% con frijol, es decir,un total de 73% 

para los dos productos. Ello permitiría extrapolar algunas de las • 

consideraciones aquí realizadas, hacia otras regiones del estado con 

características similares a las de la Mixteca. fiá/ 

Los otros cultivos abarcan, apenas, el 5.4Z de la superficie 

regional; predominan los de tipo comercial producidos en áreas de 

riego, sobre todo: tomate, cacahuate, chile, sandía, melón, alfalfa, 

cebolla, etc. 

La desventaja económica que significa para la mayoría do los 

61/ En el punto 3.4.1 do éste capítulo hacemos un análisis más amplio 

de la producción de maíz y frijol en las economías campesinas.. 
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mixtocos la producción agrícola, se agudiza cuando deben recurrir al 

uso de maquinaria e implementos agrícolas debido a su generalizada 

escasez, la existencia regional de ellos es do 200 tractores, 199 a-

rados y 22_ sembradoras. Por otra parte, el alquiler de un implemento 

agrícola y de un tractor supone al productor egresos de 350 a 450 pe-

sos por hectárea, y que son importantes ingresos al propietario. Di—

cha situación revela el predominio de una tecnología tracional en la 

región. 

La gandería en el Distrito de Huajuapan adquiere importancia 

relativa frente a los demás Distritos vecinos quo componen la Mixta—

ca Baja, sobre todo en cuanto a caprinos: en 1978, awzoximadamente, 

81 523 animales se ubicó ahí, es decir, el.50% del total de esta es- 

l••• 	1./.:„•.» 	 a., 	cae 	T.1". 11 ,, ,.3 J, 	C.} 	 tol 

un aumento del 116% en relación al ganado caprino existente. en 1930. 

La fflixteca Baja y La Uosta oaxaqueña ccnstituyen zonas proveedoras, 

de'cabrito para distintos mercados urbanos, entre ellos la ciudad de 

tóxico. Lo cual representa un lucrativo negocio para los acaparado-

res, compradores y comercializadores del ganado. 

El segundo lugar en cantidad lo ocupó el ganado vacuno con 

33 379 animales, un 35.5% del total de la Mixteca Baja. Las demás es-

pecies no tienen gran importancia relativa. El Distrito de Huajuapan 

concentró el 20% del total de las especies ganaderas censadas en la 

fflixteca Baja, y, además, registró el 35%del ganado fino. 

Hay que mencionar que, además de.la fuerte explotación de la 

tierra por parte de los mixtecos, los hatos caprinos que pastan en 

los cerros y laderas de la zona también han puesto su grano de arena 

para el incremento do la erosión tan critica que se presenta; gran-

des rebaños son transladados del sur del estado de Oaxaca hacia el 
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de Puebla, para su venta y matanza, desprotegi1ndo los suelos en su 

trayecto y beneficiándose al final los pocos dueños-comercializado-

res de los animales, que, por otro lado, explotan al máximo el tra-

bajo de los pastores. 

La apicultura es otra actividad complementaria para el ingreso 

familiar de 649 individuos dedicados a esta labor. La producción a-

nual de miel es de 23 toneladas en total y el promedio de producción 

por colmenar es de 2.5 litros. 

La Mixteca, al igual que el resto de Oaxaca, padece la incomu-

nicación física por ausencia de carreteras y caminos, o por deficien-

cias en las mismas. La integración regional, desde el punto de vista 

del mercado, es débil; el único recurso que fluye incesantemente es 

omeep.• 

Por otra parte, el grupo de "empresarios agrícolas" de la Mix—

teca, posee nu súlamenjw la maquinaria agrícola disponible en la re-

gión, sino que también, el monopolio de la comercialización y el del 

transporte. El acaparamiento de una gran cantidad de pequeñas parce-

las ejidales, comunales o privaffis,no es un fenómeno disociado de los 

hombres ricos de la región. Igualmente, la explotación forestal se 

encuentra en sus manos bajo el sistema de concesión por periodos de 

5 a 10 años. 

En gran parte de los casos, el financiamiento para producir o 

los préstamos para emigrar que reciben los mixtecos,. proviene de los 

ricos del pueblo o las ciudades del área; la necesidad los obliga a 

contraer pesados compromisos de pago, y dejar en prenda los pocos a-

nimales o minifundios que les pertenecent-y que constituyen su único 

patrimonio. 

La deficiente calificación de la fuerza de trabajo migrante le 

impide acceder a trabajos bien remunerados en los lugares a donde se 
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dirigen, además do los mecanismos de superexplotación de que son víc-

timas por sus contratantos..De tal manera que la mayoría regresa con 

poco dinero y deudas pendientes, y el resultado es el despojo de sus 

recursos, entre otros la tierra; de ahí que existan tres formas o 

causas básicas de acaparamiento de éste recurso: el alquiler abierto, 

la mediería, y las deudas contraídas. 

Resumiendo, los escasos recursos productivos disponibles en la 

región se hallan concentrados en/o dominados por un pequeño grupo de 

poder, situación que es menester tomar en cuenta, ya que a simple 

vista la estructura social del medio rural regional podría aparecer 

como indeferenciada o, más o menos uniforme, sobre todo tomando en 

consideración que es un zona indígena. Sin embargo, existe una vieja 

aatruatura aacial qu¿ sa polariza en dcz, Lupas Intcgradoc, par un 

ledo, por campesinos e indígenas pobres; y, por otro, por caciques 

y comerciantes ricos, todos en una estrecha simbiosis e integrados 

por relaciones culturales, étnicas, sociales y, 

ciones económicas de explotación. 

Es muy factible que los programas de desarrollo  

rola- 

implementados 

ante todo, por 

por el Estado en la zona, al desconocer su historia social, apoyen 

y confirmen al sector social que tradicionalmente ha capitalizado 

los beneficios y_los recursos .regionales-, y el-misma-  tiempo ha explo- 

tada-a los campesinos pobres. Por ello, también es muy posible que 

se dé un crecimiento económico regional, al margen de las necesida- 

des de la mayoría de la población. 



0111/L La economía campesina en el •istrito do Huajuapan. 

La economía campesina se define a traves da su unidad básica, es 

decir, la unidad doméstica y no por el predio anricola, que no propor-

ciona el ingreso suficiente para satisfacer las necesidades elementa-

les de la familia campesina. La unidad doméstica campesina incluyo a 

muchos miembros relacionados porel parentesco y conforma la familia 

extensa. plí 

Para cubrir las necesidades de reproducción de la unidad domésti-

ca de economía campesina (UDEC), el trabajo productivo en el predio 

es solamente una variable del conjunto de alternativas a que recurre. 

Las otras fuentes de ingresos son: la venta de fuerza de trabajo, la 

confección de artesanías, la venta de animales, algunas actividades 

yy yyyY.oLY.A.Y1.0, 	 .1.0jit~juo 

ciudades o regiones del pais y del extranjero. Estos factores repre--

aentan en su conjunto la dinámica de reproducción interna de las UDEC, 

en. cuyo seno relacionan entonces.la tierra, el trabajo y el capital, 

para generar productos y fuerza de. trabajo. 

En la región predominan las UDEC que tienen como factor producti-

vo determinante a la fuerza de'trabajo. Esta abunda en tal grado que 

presiona sobre la escasa tierra laborable y genera la pulverización 

de•la misma en minifundios incapaces de satisfacer los niveles míni--

mos de subsistencia, o bien, emigra en busca de trabajo. 

Las UDEC producen alimentos para la autosubsistencia y recurren 

1 mercado para intercambiarlos en porciones que desearan que fueran 

mínimas. Con ello se posibilita la reproducción de la fuerza de traba-

jo durante una parte del año, sin embargo es necesario recurrir a la 

emigración para completar el gasto familiar. 

/ Stavenhagen, Rodolfo, El campesinado y las estrategias de desarro-
llo rural, México, Cuadernos del CES No. 19, Colegio de Iiiéxico,1977. 
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z.1.- Importancia regional de la economía campesina. 

Las unidades domésticas campesinas en la región del Distrito de 

Huajuapan constituyen la matriz de reproducción directa del 90% de la• 

población regional. En el área de estudio existen aproximadamente 

22 583 familias con un promedio de seis miembros cada una, do ollas 

20 324 dependen básicamente de las actividades agropecuarias y las 

restantes 2 259 se dedican sobre todo a actividades comerciales y de 

servicios. Estas últimas se ubican mayormente en la ciudad de Huajua-

pan de León que rige gran parte de las actividades del área. 

2.2.- La tenencia do la tierra y los mecanismos de renta. 

Entre la superficie laborable existente en la región predomina-

ba la de tipo comunal que absorvió el 70.7% del total, 19 siguió la 

d.r. 14 1:7 • 0•11 4.- 7 N ,•1 
 

..usatzuputtu.Ly a superficie 

laborable ejidal. 

La relación tierra laborable-unidad doméstica de economía campe-

sina, reveló un promedio regional de 2.6 hectáreas por UDEC, dividi-

das en 2.5 predios, en su mayoría compuestas por tierras temporaleras, 

ubicadas en laderas y sujetas a fuertwerosión. Como se sabe, estos 

promedios regionales están sujetos al grado de:concentración de la 

superficie. Por ejemplo, en el sector de propiedad privada en 1970, 

el 12% de las unidades agrarias ocupaba el 50% de la tierra laborable, 

en tanto que el 88% de los predios restantes disponía de la otra mi-

tad. En éste último caso la parcela promedio es de 1.9 hectáreas, lo 

cual revela el fuerte problema del minifundio privado, y que es ex--

tensivo para los comuneros y ejidatarios. A ello se añado que las esca-

sas tierras de riego en la zona son, en su mayoría, de propiedad pri-

vada. 



icor otra porte, debido a la imposibilidad de obtener los recur-

sos necesarios para mantener a una familia con el producto parcelario, 

muchos campesinos emigran dejando rentadas sus tierras. El número de 

arrendatarios abiertos alcanza un 9.2% do los productores regionales. 

Complementariamente, los aparceros que trabajan sus propias tierras 

e medias o tercias, representan el 30.6% de los campesinos, lo cual 

demuestra que la mayoría de ellos desea producir y quedarse en la zo-

na, aunque esté en desventaja. Los dos tipos de mecanismos de renta 

en la región se producen hasta en un 40% del total de las UDEC. 

El minifundio, la escasez de recursos económicos y el rentismo 

de tierras forman parte de un mismo proceso. Las modalidades de la 

renta de la tierra permiten el usufructo de los recursos y del pro- 

.num--r1 rnmrnnlrr nr -  Tn r1.:. 	 . . 

predominan los grupos sociales de pequeños propietarios y comercian-

tes (inclusive, no cinceladoe directamente al pi:Lit;eso producLivo), 

aunque también se benefician de ésos, mecanismos, algunos ejidatarios 

y comuneros que cuentan con capital. 

En los casos de mediería más frecuentes, el dueño de la tierra 

aparta el yugo, los avíos y su trabajo para producir, mientras que el 

mediero aporta la yunta y la semilla. Los gastos de la cosecha se re-

parten equitativamente, as/ como la producción final. Si tomamos en 

cuenta que el dueño de los animales debe mantenerlos necesariamente, 

aunque no trabajen, en la práctica solamente aporta el costo de la se-

milla. Un análisis de los aportes y los costos de la producción entre 

los campesinos y medieros nos permite darnos cuenta del significado 

económico de tal institución. 

En la región la densidad de siembra promedio del maíz criollo es 

de- 4 maquilas por hectárea, o sea, 14.4 kgs/ha., y aunque el precio 

del maíz es variable, podemos considerar e 5 pesos el kilogramo. Esto 
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significa que el mediero pone 72 pesos en semilla, que comúnmente 

guarda de la cosecha anterior. Ahora bien, si la producción obtenida 

es, de acuerdo con el promedio regional de maíz en temporal sin fer-

tilizante, de 853 kg/ha y en tiempos de cosecha el precio medio ru-

ral es de 4 pesos el kilogramo, así tenemos que el mediero recibe por 

hectárea 1 706 pesos a cambia- de. los 72 pesos en semilla y la yunta 

que prestó. Este tipo de relación se aplica para alrededor de 6 100 

parcelas de las UDEC, y el de la renta de la tierra por dinero en e-

fectivó-pa 1 817 parcelas. Ello demuestra la gravedad de las condicio-

nes en la tenencia de la tierra y en el proceso productivo entre los 

campesinos mixtecos. 

2.3.- El mercado de productos. 

LA r^nriticrif)n ría maíz / l'rj.¿Ini e i$s enEe_ 

De aceerdo con lo observadoa nivel nacional, la producción de 

maíz se ha concentrado en las superficies de agricultura campesina, 

en las áreas temporaleras menos fértiles y la mayor parte del volumen 

se obtiene en ejidos, tierras comunales y minifundios. Asimismo, el 

producto se destina básicamente al autoconsumo y junto cen el frijol 

constituye la dieta elemental de los habitantes de dichas regiones en 

que predomina la economía campesina. Cuando se introduce el riego en 

estas zonas es común que se modifique el patrón tradicional de culti-

vos hacia otro más comercial y rentable. También sucede que el maíz 

es desplazado de las mejores tierras de temporal hacia las margina--

les. §13/ 

En este sentido, la zona de estudio es representante típica de 

una región de•economía campesina marginal, en la cual el 85.7% de la 

68 Montañez, Carlos y Aburto, Horacio, Maíz, política institucional  

v crisis agrícola, México, CIDER-Nueva Imagen, 1979; Sánchez Bur-
gos, Guadalupe, La renión fundamental de economía campesina,  Má-
xico, CIDER-Nueva Imagen, 1980. 
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supellIcie laborable se siembra con aíz y frijol, predominando la • 

asociación de los dos cultivos en una misma parcela. 

La superficie de temporal sembrada con maíz y sin aplicación de 

fertilizante es de 36 542 hectáreas, es decir, el 80% del total de la 

superficie regional laborable. De esa cantidad 36 465 hectáreas estu-

vieron en producción con maíz y frijol. (Ver cuadro No. 16) 

Las UDEC que disponen de tierras temporaleras y que las siembran 

sin utilizar fertilizantes, tienen un rendimiento promedio de 853 ki-

los por hectárea. Esto es, el valor de la-producción es de 3 412 pe-

sos por hectárea, que menos los costos calculados en 4 246 pesos por 

hectárea, nos reporta una párdida neta de 834 pesos por hectárea. 

Análisis costo/beneficio de la producción de maíz. 

R=Inm;miento 	wm;< 	Wirlr do 1 prud. 	Cíe  
Caso 

3/Ha. Kgs/Ha. 	S S/Ha. S 

Maíz sin 
fertilizar 	4 246 

Maíz con 
fertilizante 5 531 1 

853 	4 	3 

220 	4 	4 

412 

880 

-834 

-651 

Fuente: Ver Cuadro No. 16 del Anexo Estadístico. 

Hay que señalar que para el cálculo monetario anterior se le im-

putaron costos salariales a las jornadas aportadas por el campesino 

productor en base al promedio regional. Lo cierto es que la raciona-

lidad de la ganancia monetaria resulta desfa_orable para el campesi-

no. En éste sentido, la pérdida monetaria a nivel regional y que se 

traduce: en una transferencia de valor vía precios, asciende a 32 mi-

llones de pesos para este tipo de productores. Aunque hay que mencio-

nar que no venden toda su producción de maíz en el mercado; la trans-

ferencia de valor continúa por una vía indirecta: la autoreproducción 
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de laeorza de trabajo campesina, dese convierte en asalariada eil, 

urc parte del año y es explotada en el circuito del capital. 

Aún cuando el productor.temporalero de maíz aplique fertilizan-

te a su cultivo, continúa reportando pérdidas monetarias. Sua rendi-

mientos por hectárea son de 1 220 kilogramos (267 kgs/ha más que si 

no aplica fertilizante), el valor de la producción aumenta a 4 880 pe-

sos, pero sus costos de producción también se elevan a 5 531 pesos, 

ello significa una pérdida neta de 651 pesos por hectárea. La trans-

ferencia monetaria de éste tipo de productor hacia el resto de la e-

conomía és de 2.7 millones de pesos. 

Lo anterior nos permite afirmar que todos los productores tempo-

raleros de maíz sufren pérdidas monetrarias netas. Esos productores 

de acuerdo con nuestros cálculos, constituyen alrededor de 16 470 

unicanan anrztr3ns rnrronPrientP 	U"rr O SC2, nprc- 

ximadamente el 73 ;1'de las existentes. 

Son diversas las razones que explican esta aparente -  irracionali-

dad económica. En primer lugar, tenemos la necesidad vital de asegu-

rar la alimentación familiar. Aunque los cálculos monetarios relati-

vos a las unidades productoras de maíz señalen una pérdida monetaria 

de 2 168 pesos por cada UDEC que no fertiliza y de 1 657 pesos para 

los que si fertilizan, obtienen en cambio 2 132 y 3 050 kilogramos de 

la gramínea que resuelven parcialmente sus necesidades fundamentales 

urente una parte del año. Los requerimientos complementarios para su 

eproduccién (azúcar, aceite, jabón, ropa, etc.) son cubiertos en par- 

también por la venta a menudeo de las existencias del maíz, que 

e convierte en moneda de cambio. 

El proceso de intercambio de los productos campesinos más valori-

ados, por otros de tipo industrial, es inequitativo, y la desigual-

ad se agrava por los abusos de los comerciantes.- 
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*maíz llega a constituir hasta dos terceras partes de la dieta 

campesina en la región y cuando hay existencias suficientes en las 

UDEC, significa el sustento de las familias así como su permanencia 

en la comunidad sin que sus miembros se vean obligados a salir en bus-

ca de-trabajo. 

De esta manera la producción del maíz adopta un valor estratégi-

co para las familias campesinas mixtecas; desde el punto de vista de 

sus condiciones de existencia, el maíz rebasa las desventajas de su 

valor monetario a precios de mercado, sobre todo si el campesino pro-

ductor no coloca grandes cantidades este último. 

Solamente los productores de maíz que tienen tierras bajo riego 

obtienen ganancias que van de 416 pesos por hectárea sin fertilizar 

- 	 rt 	 • 	 " 	1 « 	• 	 • 	 . 

. 	.i*... ....•• 	• • .. ............-‘•••••••• e 	• 	1• • 	• —1•1•:. 	v-. 	• 	•:." • 	J_ 	! "":* ..1«. U 

existen pocas superficies irrigadas y para el maíz, en el ciclo 78-79, 

se sembraron 1 216 hectáreas, o sea, apenas el 2.3% del tntai dffl la 

superficie laborable y el 30% de la de riego. Estos productores que 

disponían de agua obtuvieron una ganancia regional de un millón 136 

mil pesos, que en términos monetarios representan una baja rentabili-

dad en relación con otros productos como el jitomate. La racionalidad 

productiva responde, todavía, a la lógica del autoconsumo en las UDEC, 

más que a la búsqueda de una mayor ganancia en dinero. 

Por otra parte, se observa una tendencia decreciente en la pro-

ucción del maíz en la región, entre otras causas debido a la fuerte 

-rosión de la tierra que ha disminuido la superficie laborable. 

Rendimientos de maíz en el Distrito de Huajuapan. 

Año 	Superficie co- 	Producción 	Rendimiento 
sechada (Has.) 	(Tons.) 	(Tons/Ha.) 

1950 	23.805 	21 071 	0.885 

1960 	24 911 	17 018 	0.683 

1970 	12 693 	7 999 	0.630 

Fuente: Censos Agrícola, ganadero y ejidal. 
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emes, tenemos que en 1950 se011secharon 380 kgs. do maíz por• 

hombre en la región, en 1960 fue de 250 y en 1970 de 100, lo cual re-

vela un rendimiento decreciente de la productividad pro hombre ocupa-

do. De forma complementaria, en 1950 hubo una relación de 3 hombros 

por hectárea cosechada, mientras que en 1970 era de 6 hombres, lo 

cual confirma la presión demográfica sobre suelos cada vez menos pro-

ductivos. 

La autosuficiencia alimentaria en la región se ha ido deterioran-

do. Y aunque se hace creciente uso de fertilizantes, los obstáculos 

para le producción son mayores. Entre los principales podemos mencio-

nar: a) Lo errático de las precipitaciones, porque para la zona se 

consideran tres años buenos para el temporal de un total de diez; b) 

a escasez de tierras irrinadns! cl In ernsiAn do 1nn Rt u 	d) 

bajos rendimientos por la asociación maíz-frijol; y, e) La falta de 

recursos económicos. Esta situación se complica más por los problemas 

de legalización en la tenencia de la tierra, factor que obstruye el 

crédito a loa productores. 

El anterior conjunto de-  problemas son válidos también para el 

cultivo del frijol. La siembra de ésta leguminosa en el Distrito se 

hizo en 38 007 hectáreas en tres modalidades diferentes: a) En tempo-

ral solo 1 505 has., b) En temporal asociado al maíz 36 485 hes.,4y 

c) En riego solo 17 has. (Ver cuadro No. 17). 

La asociación frijol-maíz incrementa el uso óptimo del recurso 

tierra por parte del productor, a pesar de los bajos rendimientos ob 

tenidos en conjunto. El disponer de los dos cultivos permite la dis-

minución de las pérdidas monetarias que sufre la UDEC y proporciona 

seguridad sobre la alimehtación familiar. Cuando se cultiva frijol so-

lo en una hectárea de temporal se tiene una pérdida neta de 708 pesos, 

en cambio, cuando se comparten costos de producción con el marz o  se 
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obtillOn ganancias marginales de. 6841011sos por ha. Sin embargo, debe 

hacer una aclaración: los rendimientos son promedios que probablemen-

te estén sobrevaluados, sobre todo para 1979 que fue mal arlo agríco- 

la. 

La producción de frijol en áreas irrigadas aporta mayores ganan-

cias. Con un rendimiento promedio de 2.5 toneladas por hectárea, un 

precio medio rural de 8 mil pesos la tonelada, se obtiene una ganan-

cia neta de 11 944 pesos por hectárea. En esas condiciones se convier-

te. en un cultivo rentable. Sin embargo-, solamente,  se sembraron 17 has. 

lo cual confirma de nueva cuenta su destino para el auto consumo. 

Por otra parte, la modernización de las faenas agrícolas mediante:  

el uso del tractor, ha eliminado las yuntas, las que además de tener 

que mantener todo el arlo solo se ocupan unos tres meses del mismo, 

no sirvianda daspJás ni para acarraar la  	A asta raspado 

es notorio el hecha de que en la región casi no existen carretas. 

En un sondeo realizado entre 149 campesinos, el 97% de ellos - 

sehaló que tuvo problemas con la sequía, que afectó principalmente 

al maíz. 

De ahí que una de las demandas básicas sea la construcción de -

obras-de riego. En las juntas del Comité Directivodel.Distrito de-

Temporal II, Unidad I, de-  10 demandas campesinas 7 son para obras de 

riego.. 
En cuanto a la fertilización, se observa un mayor índice en 

áreas cercanas a'la ciudad de Huajuapan, que- disponen de más facili-

dadeszpara conseguir los insumos, al mismo tiempo que las localidades 

cercanas son mejor atendidas por los técnicos regionales. Entre 

1976-77 solamente-  el 19% de .los productores afectados por plagas las 

combatieron, en 1978 ése némero se elevó a 32%. 
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• a fuente•de aprovisionamientSe fertilizante ha ido cambiad'. 

do. La gran cantidad de carteras-vencidas de. los productores acre-

ditados por BANCRISA, el conjunto de vicios administrativos o la --

Corrupción del personal del Banco, así como del INI, han obligado 

al campesino a caer en manos de las casas comerciales. En 1977 - - 

BANCRISA y el INI surtían el 63% del fertilizante, cifra que para -

1978 disminuyó-  al 37%, en contraste que las casas comerciales eleva-

ron sus ventas del 18 al 53% en el mismo período. Este fenómeno ad-

quiere mayor relevancia al confrontarlo con los objetivos del SAM, -

referentes al riesgo-  y el Compromiso que debe adoptar el Estado con 

el campesino- productor. Evidentemente' es necesario modificar la es-

tructura burocrática de estas instituciones tan viciada e ineficaz.. 

2.3.2.- La confecci6n de artesanías. 

Es evidente-que en id licludlidad las UDC no pueden subsistir con 

la producción que obtienen en sus parcelas, por lo que deben recurrir 

a:otras fuentes. Una de elles, y de importancia es la artesanía. 

Hablar de ingresos por esta actividad es realmente- un eufemismo. 

La: confecci6n de objetos de palma, sobre todo sombreros, deja una pin-

g0e- ganancia al artesano ya que compra un kilo de palma en 60 pesos 

con el cual produce 12 sombreros, o sea, que cada sombrero cuesta 5 

pesos: más su trabajo. Cada unidad se la compran en 10 pesos, así que 

gana 5 pesos por sombrero.. El problema es que un tejedor con habili-

dad media hace uno o dos diarios y otro más hábil (los indígenas lo 

son, tal vez por fuerza)' hace hasta tres. 

Si un tejedor medio hace 1.5 sombreros al día, "gana" 56.50 dia-

rios; es decir, la décima parte de lo que' ganaría por una jornada como 

peón y que se paga a 65 pesos en la región. Razonamiento que nos lle-

va,a una conclusión: la inexistencia regional de oferta de trabajo su-

ficiente para la población. 
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• oguemos otro elemento: en 10IPiudad de Huajuapan hay dos - qup 

grandes centros de acopio del sombrero, el FIDEPAL y una casa particu 

lar. Aquél es el que más compra, pero sus. miembros tienen que apuntar 

se en una lista y comprometerse a entregar cantidades fijas: de sam--

broros. Tienen seguro social, pero deben pagar una cuota que en sus 

condiciones- de miseria es excesiva. 

Este fenómeno no es otra cosa que la superexplotación de la 

fuerza de trabajo artesanal, obligada por las- graves condiciones de 

pobreza a realizar esa actividad, que complementa en mínima: parte --

sus gastos de' reproducción: 

2.4.- El mercado de trabajo. 

2.4.1.-- La-  migración y el trabajo asalariado como fuente' de in- 

gresos. 

_" trzbnje de Claudio Starn22/se srldia que Le - 

migración hacia la ciudad de México, proveniente de la Mixteca•Oaxa- 

quería, no- fue significativa antes de 1935, pero si en el periodo 	- 

1935-54 cuando llega a representar el 2.5% del total de migrantes --

llegados a la ciudad. 

En 1955-70 disminuye en términos relativos al 1.9%. del misma to-

tal, pero aumenta en términos absolutos. 

Por otro lado, en otro estudia del mismo autor y según datos 

del censo de 1970, se concluye que "disminuyen sensiblemente los vo-

ldmenes de migrantes provenientes de la región Centro-Oriente (esta-

dos de Hidalgo, México, Morelos, Puebla y Tlaxcala), aumentando - 

quellos provenientes de la región periferia No Urbanizada (estados.  

e Guerrero y Oaxaca)" 211/ 

69/ Stern, Claudio, Migración, educación y marginalidad, México, Co-
legio de México, 197?. 

/11/ Stern, Claudio, "Cambios en los volúmenes de migrantes provenien-
tes de distintas zonas geoeconómicas", en liorpción y desigualdad  
social en la ciudad de léxico, Méxicn, Colegio de México, 1977. 
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010 acuerdo con la muestra utillIlkda por este estudio, la regillj 

mixteca' aportó un toal de 43,488 Tigrantes a la ciudad de México, lo 

quo representó el 1.8% del total de migrantes existentes en olla en 

1970. Este ranga• es clasificado como dé tendencia inestable, con - 

voldmen de migración intermedio, y le región se tipifica en 1960 	-

como zona de agricultura de subsisténcia, con solamente un 11.1% de 

su población viviendo en áreas urbanas. 

Un 82%. de sus habitantes se dedicaban en ese mismo año a activi-

dades agropecuarias. En una escala de 100 su índice de desarrollo-  -

llegaba apenas a 36, en tanto que el valor de la producción de sus - 

cultivos tradicionales se elevaba hasta un 60% del total generado. 

Ahora bien;  "la demanda de fuerza de trabajo generada por el de-

sarrnllo industrial del país en las últimas décadas. concentrada fun-

damentalmente en la ciudad de,  Méxica ha generado procesos migratorios 

masivos", lo cual lleva al autor a señalar que en una primera etapa, 

"la. fuerza no calificada proviene en su mayor parte de 'bolsones' de 

agricultura de subsistencia o autoconsumo cercanos ala capital y que 

simultáneamente al desarrolla urbana-industrial de la misma sufren --

efectos- de descapitalización, desintegración de la economía campesina, 

sobrepoblacióni, etc." 21-/ 

Pero debemos agregar: que por la redistribución espacial de los 

recursos, otras ciudades de tamaño intermedio-  crecen y demandan, tam-

bién, fuerza de trabajo. Este es el caso de Tehuacán y Puebla, para 

los mixtecos. 

Otro autor 22/ clasifica a lwregión mixteca como de fuerte ex-

pulsión de población y de actividades agrícolas unifuncionales. Su 

71/ Ibid, pág. 128. 
/ 	Cabrera Acevedo, Gustavo, "Población, migración 'y fuerza de tra-

bajo", en Mercados regionales de -trabajo, ONU-1NET, México, 1976, 
pág. 260-61. 

2 



incluyen a los hijos, que se 

en cuanto contribuyen con su 
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telilla crecimiento fue en 1970 41121,. con un 92% de población 41, 
ral y un 8% de urbana. O sea, que la mayor corriente migratoria es 

de origen rural, pero en términos relativos afecta de igual manera 

a los habitantes urbanos ya que-de la economía regional dependen los 

dos sectores. 

La. evolución de la población en el Distrito de Huajuapan ha si-

do de 81,564 habitantes en 1960, 85,936 en 1970 y de 135,499 en 1977. 

Su tasa de- crecimiento'promedia anual fue, para el primer período -

de 0.5% y de 4.7% para el segunda; o sea que de 1970 a 77 se ha.in-

crementado la población. Pero veamos en detalle lo que pasa. 

El crecimiento demográfico en la región no elimina el éxodo.--

De,la población económicamente activa en 1977: 54,902 habitantes, 

el 60% de ellos emigraba. Sucede que existe un constante movimien- 

qur.-- no se capta a 1,1:avés 'CC IrrnPr A lnrr?"niOnal  dc. 'a pos1--45n, 

de los censos. 

Las necesidades de las UDC también 

convierten en proposiciones económicas 

fuerza de trabajo (que puede ser infantil) para' la reproducción de 

los miembros de la familia. Esta necesidad explica y alienta los 

altos índices de natalida, que combinados con una mejoría en los 

servicios de- salud generan un fuerte crecimiento demográfico. 

Paralelamente las tierras disponibles son insuficientes para 

soportar el establecimiento de nuevos individuos, los cuales una 

vez que pueden trabajar deben salir de la -comunidad y emplearse - -

como- asalariados-, por lo regular en la temporada de "secas", o emi-' 

grar definitivamente. Un estudio realizado en el área 22/, conclu- 

za/ Aguilar Medina, José Iñigo', Diferencia étnica y minración en la 
fixteca Baja, México, DEAS, Estudios No. 5, INAH, 1974. 
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ye Ork exista una relación signifillitiva entre la mayor pérdida -010 
do población (por migración) y los municipios en donde predomina --

la propiedad privada de la tierra. 

En cambio no existe ninguna relación entra la migración y las 

características étnicas de la población. 

Desgraciadamente no nos fue posible cuantificar el monto de in-

gresos percibidos por las UDEC, provenientes del trabajo asalariado 

migranto. Pero es obvio que permiten, en primer lugar, reproducir 

armismo trabajador durante el tiempo empleado y, en segundo lugar, 

llevar dinero a los familiares en la comunidad. Ese flujo de capi-

tal ayuda a los habitantes de la región a producir los alimentos que 

requieren, de tal manera que en un nivel ampliado podemos observar 

varias fases de un mismo proceso: al El trabeiader nsalnrinrin 

grante.es explotado por el patrón que lo contrata; b) Transfiere re 

cursos- de la ciudad al campo-  subsidiando la producción regional do 

alimentos; y c) Beneficia a los comerciantes regionales de manera -

indirecta-, así como a los empleadores de trabajo- en la zona, me- 

diante-  el comercio y la plusvalía. 

2.5.- El sistema regional de comercialización. 

La estructura regional de comercialización revela'oos tipos de 

sistemas une tradicional y otro moderno, que-  correspónden a dos mo-

dos- de producción: el de economía campesina y el capitalista, res—

pectivamente. 

El sistema tradicional se caracteriza por los procesos de inter 

cambio de mercancías entre. campesinos; la supresión de algunos cana-

les de intermodiación debido a que los productores acuden a tianguis 

y plazas.  periódicas a ofrecer sus mercancías, regularmente a otros -

productores o consumidores de la zona; y a veces utilizan mecanismos 

tradicionales de intercambio como el trueque. Por lo regular en éste 



secillIse comercia con productos rAllonalos y entre los habitante?. 

del mismo grupo étnico. 

El sistema tradicional coexiste con el moderno, el cual crocien-

temente lo penetra y subordina. El sistema moderno de comercializa—

ción está formado por distintos canales de intermediación privados y 

oficiales, que introducen productos industriales elaborados fuera de 

la región; se utiliza infraestructura moderna para realizar ésta ac-

tividad: bodegas, locales mayoristas y medio mayoristas, tiendas, 

transportes motorizados, etc. Los actores del sistema moderno son ven-

dedores foráneos, de zonas urbanas y generalmente mestizos o "ladinos' 

a diferencia del tradicional. 74 

En En términos físico-espaciales se observa que en y entre las al-

deas, rancherías, pequeños poblados y comunidades se realiza un comer- 

cio tradicional 	sobra todo con algunos prutiuCtO regiondies. Los ha- 

bitantes deben recurrir a la ciudad de Huajuapan de León, la única 

con más de 10 mil habitantes en todo el Distrito, que cumple el papel 

de mercado central y eje rector del comercio regional. Ahi se concen-

tran y distribuyen los productos industriales y recibe las mercancías 

agrícolas o artesanías de origen campesino. Esta ciudad ha podido cum-

plir esa función por varias causas, entre ellas su 'privilegiada ubica-

ción, ya que, a traves de la carretera Panamericana inaugurada en 1943 

se permite la comunicación hacia la ciudad de México, hacia la de Oa—

xaca y a todos los puntos intermedios como Puebla, Tehuacán, Izdcar 

de- Matamoros y otras más, con los que establece diversas relaciones 

comerciales. 

El sistema regional moderno del Distrito de Huajuapan es al mis-

mo tiempo- un subsistema de Tehuacán y de la ciudad de Puebla, ya que 

74/ Consultar los articulas de martín Diskin, Ralph L. Beals y otros 
en el libro Mercados de Oaxaca, México, INI, 1975. 
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en 	s están los comercios mayor011as más cercanos y do más fácil" 

acceso o la región de estudio. Las transacciones comerciales del área 

so vinculan más hacia el estado de Puebla y Guerrero que hacia el cen-

tro del estado de Oaxaca. 

Lasa transacciones entre los sectores forman algunos subsistemas 

que son los siguientes: a) Una red de intercambio "interno" de produc-

tos tradicionales y regionales, a veces sin uso del dinero; b) Una 

red de transacciones "bilaterales!,  de intercambio de productos regio-

nales por industriales, con uso del dinero; y, c) Las transacciones- 

unilaterales" o introducción y venta de mercancías de origen 

trial. 

Los campesinos parcelarios están sujetos a condiciones adversas 

principalmente porque su producción para el'autoconsumo no cubre el 

Lut41 de uuó necesidades familialeb; cuando ubLienen ilyúli ext-edenue 

para intercambiar son controlados en la comercialización del mismo. 

En las zonas rurales la forma más común de intercambio de sus produc-

tos agrícolas (sobre todo maíz y frijol), se realiza con el tendero 

local: los productores llevan grano que les es pagado por debajo del 

precio oficial y con el dinero que reciben compran ahí mismo otras 

mercancías. En este proceso se enlazan a las reglas y leyes del capi-

tal mediante el uso de la moneda. 

Además, los patrones urbanos de consumo.y la influencia negativa 

de,  los medios de comunicación, modifican la demanda de los habitantes 

de la región y pasan a ser consumidores de productos industriales 

más caros. Ese mecanismo de intercambio es inequitativo en términos 

de valor, perjudicial en cuanto a la baja capacidad nutritiva de ali-

mentos industrializados y oneroso en cuanto al uso de productos su-

perfluos. 

El comercio constituye una forma de comunicación entre las comu-. 
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nido., sobre todo durante las Ale religiosas en que tienen • 

gran importancia los tianguis. 

Las comunidades quo tienen mercados fijos en la zona son 10, 

sin mercado son 140, y predominan los tianguis móviles y periódicos, 

lo cual constituye el comercio tradicional de herencia cultural indí-

gena. Pero los dos tipos de mercados ceden ante la influencia de los 

comercios de la ciudad rectora. 

El grueso del comercio se realiza en la ciudad de Huajuapan de 

León donde están los principales centros de abastecimiento para el 

área, y donde se surten los mercados secundarios como el de Tonalá o 

el de Mariscala de alaroz. Esto es consecuencia de la red regional de 

caminos que confluyen necesariamente a esta ciudad, por la que atra-

viesa también la carretera Panamericana. Existe una dinámica constan- 

ta de trn-,F,-.1..Pnvi 	que bone,vicia a 1 7_ burgue .re cc.,"!1 ,,rc:'_-‘1  - 

local. En este sentido el capital inyectado por el gobierno mediante 

sus programas (sobre-todo los que producen una derrama temporal de sa-

larios), va a parar en manos del grupo comerciante. 

Al analizar la transferencia de recursos de las Unidades Domés-

ticas,de- Economía Campesina (UDEC) hacia el comercio-  moderno tenemos 

lo sigúiente: existen 17 438 UDEC que gastan conservadoramente seis 

mil pesos anuales, es decir, 104 millones 628 mil pesos. Si calcula-

mos una ganancia del 40%, tenemos un ingreso. mercantil de 41 millo--

nes 851 mil pesos anuales, producidos por las transacciones con las 

familias campesinas de la región. 

Al comerciante le conviene que el campesino obtenga ingresos mo-

netarios para comprar mercancías, sobre todo si el mismo tiempo es el 

comprador de los productos campesinos y establece una relación de in-

tercambio de tipo "bilateral", o sea, de compra-venta frente al campe-

sino. 



01116.- Los grupos de poder. 
	• 

La. hintoria reciente do Oaxaca y en particular la de la zona de 

estudio, revela un descontento y concientización crecientes del cam-

pesinado-indio, que se manifiestan alrededor de la lucha por la tie-

rra, por la democratización o movimientos de tipo étnico. En la re-

presión resultante: los caciques utilizan guardias blancas, cuentan -

con el apoyo de la policía local, del ejército y de muchos políticos 

que se enriquecen junto con ellos. 

Algunas familias han sido señaladas como-  grandes latifundistas. 

Entre los principales acaparadores de tierra se encuentra el exgober 

nador de Oaxaca que posee grandes extensiones en la zona mixe, cien-

tos de hectáreas en la Mixteca y cerca de 2,000 has. en las inmedia-

ciones de Lalana. 

"Les tras 1-sás grandes asésrraduros de la ÍtiixLucel Alta están 

en poder de das familias: La [fleixueiro y la Nuñez Banuet, las que -

además cuentan con amplias zonas de riego en la Mixteca Baja" sien-

do, junto con la familia Zárate Aquino, los más influyentes de la --

región. Poseen grandes cantidades de tierra e influyen en el poder 

político estatal de manera importante".75,/ 

Estos fuertes grupos de poder en el estado, se encuentran res--

paldados en varios niveles que les permiten continuar con sus activi 

dados de sobreexplotación de recursos y habitantes, a pesar de las 

luchas de resistencia campesina que se han venido agudizando. 

En los setenta, en la ciudad de Huajuapan, se registró un le---

antamiento armado de-  gente-  del general Gasga, lo cual sirvió de pro 

exto para que la aviación ametrallara al día siguiente, por "error", 

una columna de peregrinos de una población vecina, operación mili- 

75 Bustamante V. René, °Situación actual de los indígenas de Oaxaca", 
en Oaxaca una lucha reciente: 1960-1978,  México,Ediciones Nueva 
Sociología, 1978, pág. 22. 
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tar 9111arrojó muchas víctimas. Polla misma boca la población dee 

la comunidad de Ayuquililla ajustició a dos policías que habían co-

metido fechorías ahí y en respuesta las autoridades realizaron una 

masacre, asesinando a más de 50 personas del lugar, incluyendo muje-

res y niños.11/ 

En 1976, paralelamente al fuerte movimiento estudiantil en la -

ciudad de.Oaxaca, 300 soldados de Línea cumpliendo órdenes de los la 

tifundistas, tomaron el poblado de San Pedro Amuzgos del vecino Dis-

trito de-  Putla. Golpearon a campesinos como respuesta a la lucha --

que realizaban por recuperar sus tierras invadidas por mestizos y la 

dinos.21/ 

A la represión abierta, sistemática y paranóica de Zárate Aquino, 

el estado de Oaxaca pasó a sufrir una represión selectiva con Jiménez 

n-z- 
•••_ te" 	.I. 	.1. y y y y y .. ..... a. 

ron en 1977: la COCEO, la COCEI y otros grupos. En ese contexto el 

sector privado de Oaxaca trató de afianzar sus posiciones para tener 

capacidad de negociación.21/ 

Por lo demás, la ambición de los. caciques no tiene límites. Re-

cientemente, en febrero de 1980, el presidenta de la Comisión Epis— 

copal para los Indígenas, arzobispo Bartolomé Carrasco Briseño y seis 

obispos más de la región Pacifico Sur, denunciaron la represión que 

sufren los mixes en Oaxaca. Un cacique tomó por asalto la población 

de Puxmetacán con su ejército particular y una avioneta, y para con- 

tinuar posesionándose de los mejores terrenos de la comunidad mató -

los ocho dirigentes-  autóctonos.22/ nichos hechos parecidos no son 

onocidos. 

'bid, pág. 30. 
Gámez Jara, Francisco, "Oaxaca: ni elecciones, ni guerrilla", en 
Oaxaca una lucha reciente: 1960-78, Ediciones Nueva Sociología 
Une 	Uno s  29 de enero de 1960. 
Uno más Uno, 9 de febrera de 1980. 



• ol Distrito de Huajuapan oxeen distintos tipos de caciqu 

comerciantes y acaparadores. Alrededor de los años treintassurgen 

los primeros, do origen espuriol acaparadores de maíz y frijol, com-

pradores do ganado caprino y ovino a precios bajos. En épocas de --

necesidad para los campesinos y cuando estaba flaco el ganado lo com-

praba y se los dejaba a los anteriores dueños para recogerlo ya gor-

do, para su reventa o matanza, con lo que se hicieron ricos. Actual- 

mente, los hijos continúan con el negocio, ahora comercializan maíz, 

trayéndolo de fuera cuando hay demanda y poca oferta en la región. 

Tienen grandes camiones de 10 toneladas y lo venden hasta en 10 

pesos el kilo. Mientras.tanto, la CONASUPU no surte regularmente el 

maíz y otros productos de consumo popular cuando• hay escasez. 

Otros compradores de animales (sobre todo chivos), utilizan 

el mismo método que el anLerio.u. ExploLau de manera ebcandalosa a -

algunos arrieros la mayoría residentes en Corral de Piedra, a los --

que controlan con préstamos adelantados por dos o tres mil pesos, --

para comprometerlos a que trabajen para ellos arriando oanado desde 

distintas partes de Oaxaca hacia Tehuacán. Viajes que duran de dos 

a tres meses, aprovechando al arriero que' incorpora a su mujer e - 

hijos y a veces un burro para cargar hasta la cocina. También les -

da el maíz que requieren durante el trayecto. Pero el trabajador --

está constantemente endrogado y sujeto a la superexplotación del 

patrón. 

En el negocio de la compraventa de ganado otro comerciante, 

llamado Maza, traía arriando con sus pastores, en junio-julio de 1980, 

aproximadamente 20,000 chivos comprados en zonas costeras con desti-

no- a Tehuacán para su matanza. Cada animal se compra de 800 pesos -

en promedio, así que desembolsé unos 16 millones de pesos los cuales 

se duplican o triplican al momento-  de su realización. Mientras que,  él 
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se &oficia por millones de poso410a los pastores les paga unos 111 
pesos por viaje, más el maíz y frijol para su sustento. 

Otro .rico de la región es duerlo del Hotel Laredo, con 40 habi-

taciones, el más moderno de la ciudad, y propiedades en Puebla. Otro 

más es dueño del cine Beatriz y del Hotel García -Peral, posee terre-

nos de riego sembrados con alfalfa y un establo lechero con 30 peones 

de tiempo completo. 

Otro es concesionario. da PEffiEX y dueño-  de tres avionetas que --

realizan vuelos de la ciudad a comunidades dela sierra. 

Una persona es distribuidora regional de cerveza y refrescos, -

que se consumen en grandes cantidades, hecho que se refleja en el al 

to indice de alcoholismo- y desnutrición. También hay un acaparador 

y distribuidor de azúcar, que participa de la concesión de una marca 

da cervezas. Otru m,10 acapala C1 tabique y otros materiales para la 

construcción. 

La inexistencia de industrias y agroindustrias configura un gru-

po- dominante en la región, que se enriquece-  por medio de las activi-

dades comerciales, muchas veces monopólicas y con especializaciones 

por tipos de productos.- Este grupo mantiene relaciones con el sector 

burocrático para mantener su poder, llegando a confundirse en el ám-

bito del poder político al interior del PRI o del PAN. 

El control real del partido oficial sobre lapoblación disminuye 

constantemente, al tiempo que aumenta la desconfianza y la concienti-

zeción. Las comunidades del Distrito reportan altos índices de absten 

cionismo, hasta el 70% o más. El PRI ya no-  convence y el PAN adquie-

re - fuerza. En cambio-, sienten respeto por la memoria del General Lá-

zaro Cárdenas. 

El poder de la derecha y la influencia de la iglesia son fuertes. 



En 010juapan existe un centro Dioceana en donde se forman sacer-

dotes quo salen a trabajar otras regiones. Actualmente existen 300 

sacerdotes (éste año solamente llegaron seis al último ano, lo cual 

revela también, la crisis de vocación religiosa), y 22 iglesias, - - 

solamente en la ciudad de Huajuapan con 30,000 habitantes (¡Un sacer 

dote por cada mil personas y 1,363 habitantes por iglesia!) Algunos 

sacerdotes tienen a su cargo iglesias en las comunidades de la peri-

feria, a donde van a. celebrar misa realizando una fuerte penetración 

ideológica. Agreguemos que existen otros grupos religiosos, como --

los.protestantes, evangelistas ,u otras sectas que también dividen --

a los miembros de las comunidades. El papel de la iglesia ha sido - 

oscurantista, ha sujetado y manipulado la voluntad de los mixtecos y 

ha dividido a las comunidades. 

Los 	r• é • •r• •••• 	
Iwo II 
	 --1-14,.a- -1 las uccisnea 

das- por Benito Juárez y el PAN hace discursos en contra del gobierno 

y sus programas "financiados por dinero`•comunista". Los campesinos 

resentidos con el gobierno• los apoyan más por antigobiernisma que --

por convicción partidaria. Este fenómeno explica que el PAN haya --

llegado- al gobierno-  distrital. 

Por otra parte, aunque mantiene un control formal, la Reforma -

Política abre caminos para la introducción de la oposición a esta re 

gión tan tradicional y conservadora. Recientemente se lanzó a un --

candidato a diputado por el PCM, y se observan actividades incipien 

tes-  de,  grupos de' izquierda. Consideramos que su labor ahí es a lar-

go plazo ya que los obstáculos son mayores. 

A continuación realizamos el análisis del papel del Estado me--

diante las actividades de distintos organismos oficiales que promue-

ven el desarrollo rural en el Distrito de Huajuapan y en las condi—

ciones que hemos descrito. 
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VI) LAS ACTIVIDADES DE LAS DEPENDENCIAS GUBERNAMENTALES Y DE 

LOS PROGRAMAS DE• DESARROLLO RURAL EN LA REGION: EL DIS—

TRITO DE HUAJUAPAN. 

El Distrito de Huajuapan es un excelente ejemplo de región po—

bre o marginada, de escaso desarrollo de sus fuerzas productivas y -

olvidada de los beneficios del desarrollo rural, y, aunque, desde --

hace algún tiempo el Estado ha intervenido ahi, es obvio que existan 

todavía, graves carencias no satisfechas; y que, muchas de ellas so-

lamente podrá resolverlas- la actividad gubernamental. 

La región ha sido sujeta a diversas acciones y efectos oficales 

a través de las dependencias federales, que han participado con sus 

programan tradicinnal.ar  tambi5r llamado: ":1=rma1=-", de inv- 4 én; 

é bien, esquemas programáticos especiales como lo fue la desapareci-

da Comisión del Río Balsas, como ha sido el Programa de Inversiones 

Públicas para el Desarrollo Rural y• actualmente el modelo (aún expe-

rimental) llamado Desarrollo- Rural Integral y, específicamente para 

el Distrito, la Unidad I del Distrito de Temporal No. 2 de Oaxaca. 

El foco principal de nuestra atención recae sobre éstos últimos 

usquemas-y modelos programáticos especiales, que se orientan explíci-

tamente hacia el desarrollo rural regional. De entre todos ellos da-

mos más importancia al análisis del PIDER, ya que-  constituye el orga-

nismo con- la mayor cobertura nacional, con más tiempo de funcionamien 

to-, y con unos lineamientos operativos explícitos y claramente funda- 

mentados.. 

Definiremos, en términos generales, los objetivos, estrategias 

(nominales y reales), operacionalidad, efectos, impactos y resultados 
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tienen relevancia en• 

en el capítulo anterior 

nos aporta el contexto socioeconómico en el cual se desarrollan las 

actividades de los organismos gubernamentales, tanto de tipo federal 

como estatal o regional. A continuación los analizamos para a su vez 

explicar el papel del Estado en la región. 

1.- La Comisión del Río Balsas (CRB). 

Este organismo creado el 11 de Septiembre de 1960, realizó en 

coordinación con las dependencias federales la construcción de obras 

de- riego, de control de ríos, generación de energía eléctrica, abaste-

cimiento de agua potable a centros de población, ingeniería sanitaria, 

   

	st^r,  ^1 Hnemrrnllen ini- onrn1 HP • 

que comprende una superficie de 11 320 kms-  e 

de Huajuapan, el cual representa apenas el 2.8% 

la Cuenca del Balsas, 

incorpora el Distrito 

del total del territorio- de la cuenca. 

Siendo Lázaro Cárdenas el Vocal Ejecutivo de la Comisión se for-

muló en 1963 un programa de desarrolla regional que comprendía las 

cuencas de los ríos Mixteco y Tlapaneco. En la justificación de aquel 

proyecto se mencinaba lo siguiente: "en ésa región la población vive 

en condiciones muy difíciles debido a lo restringido de las activida-

des económicas, la erosión y el agotamiento de dos suelos, la carencia 

de comunicaciones y en general de servicios públicos, la relativamen-

te alta densidad de su población,..."80/ 

De acuerdo con ello se presentó al entonces Presidente de la Re-

pública, Adolfo López Mateos, una programación de inversiones con el 

Int Vásquez Gómez-, Elena, (comp), Epistolario de Lázaro Cárdenas, Mé-

xico, Siglo XXI, 1974, p. 223. 
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oll
in de"crear nuevas fuentes liplocupación y promover el dosel, 

llo de la región y los niveles de vida do la población, considerando 

en una primera etapa de dicha desarrollo el aprovechamiento de las -

corrientes superficiales para el riego de terrenos agrícolas, la - -

construcción de varios caminos que unan la zona con la red nacional 

de- comunicaciones, de sistemas de abastecimiento de agua potable, 

construcción de escuelas en las poblaciones que: carecen de centros 

de ensenanza..."81/  

Ese programa fue presentado en Enero de 1963 y aprobado por el 

Jefe- del Ejecutivo para su realización. Se presuponía la coopera—

ción de los habitantes y la coordinación entre las-  autoridades loca-

les y las dependencias federales dw cada ramo y sector. 

No obstante, el desarrollo del programa se vió afectado por lo 

mur: es. gent:Los. ;.lamo "la at:Liai uildt.s.un uurcieraulea -. va que pnr 

falta .o retardo-  en la asignación de recursos hubo retraso en las ac-

tividades. A pesar de ello la influencia política y le habilidad --

de Lázaro Cárdenas permitieron el cumplimiento de gran parte de los 

objetivos, sobre'todo en ésa primera etapa consistente en la cons—

trucción de presas y derivadoras de agua para riego, camines y puen-

tes, entre los que hay buenos ejemplos en la región. Lo anterior --

constituyó el esquema estratégico básico de las labores de la Comi—

sión. 

La preocupación principal del Vocal Ejecutivo de la Cuenca del 

Río- Balsas, fue el complejo siderúrgico de las Truchas. Sin embargo, 

no olvidaba a los habitantes de la tt'ixteca, respecto de la cual el - 

general jugó un papel de protector de la zona, combinado con un fuer-

te énfasis humanitario. Por solicitud suya se introdujeron algunos - 

programas de salud. En enero de 1968 solicitaba al Secretario de Sa- 

Ibid. 



lubad y Asistencia que: "en vi010 de las necesidades imperios. 

que tiene la región para proteger la salud de sus habitantes y dis-

minuir los altos índices de mortalidad que se registran, estimaré -

a usted de no haber inconveniente, se formule un programa por ésa --

dependencia a su cargo y establezcan centros de salud indispensa--

bles.2/ 

La CRB realizó varias: obras importantes en esta zona, entre las 

que sobresale la presa de almacenamiento de rosocuta. Su construc— 

ción se inició en 1967 y se terminó en febrero de 1970, con ella se 

pretendía regar una superficie de 3,300 Has. en los terrenos pertene--

cientes a las localidades de San marcos Arteaga, Tonalá, Yetla, Los 

Nuchita, pero por algunos fallos en la red de distribución no se ha 

logrado aprovechar al máximo el agua ahí almacenada. 

**** ore e r 1 r. • 	— 	••• 	r 
• • 	. — 	 J. úV.r <3 t.  r 

gina en la presa de Yosocuta y que beneficia aproximadamente 150 hectá 

reas en aquél pueblo. Dentro del mismo complejo, se oonsiruyó una --

presa derivadora en el Cañón de Tonalá, localizada sobre el río Sala-

do, esta obra deriva las aguas almacenadas en la presa Yosocuta para 

beneficiar terrenos agrícolas en Tonalá, Natividad, Yetla, Paxtlahua-

ca y Los Nuchita hasta por 2800 hectáreas. Para ello-  se construyeron 

también canales para conducción del líquido de 15 y 12 kms. 

En el municipio de San Martín Zacatepec se construyó la presa de 

almacenamiento de El Encino, iniciada en 1967 y terminada en diciem-

bre- de 1969, con la cual se pretendía regar 150 has. pero por fallas 

en la red de canales no se cubren, aunque con un sistema intermedio 

de -  tubería se riegan áreas• frutícolas. 

En San Jorge Nuchita la Comisión construyó un sistema de bombeo 

al margen del río Mixteco, con planta de bombeo y un canal de 2.95 kms 

82/  
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da 110gitud, para rogar. 70 hectárell, 

010 
También se realizaron caminos de terracerfa como-los do Nuchita 

-Yucuyachi, Mariscala - Nuchita, algunas• brechas de acceso, rovesti-

miento- do terracerfas y otras más en la región. 

Construyó el puente Tototaya que' comunica al poblado de la Expi-

ración y el de Morelos sobre el río Salado en las inmediaciones de To 

nalá, en el área del Distrito da Huajuapan, pero también se hicieron 

varios más como los de Arenas de Oro, Tezoatlán, Calihuala, Puente --

Juárez y las Juntas que conunican la región con sus distritos colin-

dantes. 

Realizó un Jardín da Niños en Tonalá, escuelas primarias en Ayu-

quita, La Expiración, San Jorge Nuchita y muchos otros más. Constru-

yó obras de agua potable, urbanizaciones en varios pueblos. Fundó - 

vivercc on Enr-ic:ala de 71 uAl:Pz, ionnia y Ja vrauera 1.).11-d 

el área. Se realizó conjuntamente con la CFE, la electrificación de 

casi todas las comunidades que- actualmente cuentan con el servicio. 

Promovió la creación de dos nuevos centros de población: Nuevo Yoso-

cuta y Nuevo La Expiración. 

Participó en la instalación de la impulsora Ejidal dei. Sombrero 

Mixteco, con plantas en Cacaloxtepec y Mariscala de Juárez. 

La estrategia de la CRB para la cuenca dió prioridad a las obras 

hidráulicas. De 1962 a 1970 la Comisión invirtió un total de 1,242.8 

millones de pesos de los cuales el 72% se destinó a este tipo de - - 

obras, tendencia que también está presente en el Distrito de Huajua-

pan. En términos de orden de importancia le siguieron caminos (5.-5%), 

Distritos de Riego (4.4%) y agua potable (1.9%)22/ 

IV Comisión del Río Balsas, Generalidades sobre la Cuenca del Río  
Balsas. léxico. 1963; y Memoria de actividades de la CRB, 1962-
" México, 1970. 
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2.- El Programa de Inversiones Peiblicas para el Desarrollo Rural (PIDER). 

2.1. Definición, objetivos y estrategia. 

El PIDER surge formalmente en 1973, como una alternativa estatal de ac 

ción en el medio rural. Frente al fracaso del modelo de desarrollo agro-

pecuario adoptado desde los años cuarenta, vigente hasta entonces. Co 

mo resultado de ese modelo, se promovió una aguda polarización espa—

cial u social, reflejada por un lado, en la existencia de una agricultu-

ra moderna (irrigada) a la cual se le fijó la meta de producir materias - 

primas, alimentos para la población y obtener divisas para promover la 

industrialización del país; y por otro, la tradicional (temporalera) deja-

da de bu Muerte. ii'deniás la desigual distribución del ingreso, de la ri-

queza y de acceso a los recursos productivos, produjo que en un polo 

social se ubicara una pequeña burguesía empresarial-rural, enriquecida 

con el apoyo de las políticas estatales, mientras que en el otro, la --

gran masa de campesinos y proletarios pauperizados, desempleados y - 

marginados de los beneficios de los recursos gubernamentales. 

El plan de acción del PIDER, se dirige hacia la corrección del proceso, 

canalizado a las comunidades y las poblaciones más pobres recursos --

importantes del presupuesto nacional. 

Al PIDER, se le define en la actualidad como "un mecanismo de progra-

mación, presupuestación, asignación de recursos, control y evaluación", 

que tiene la finalidad de integrar las distintas acciones que se realicen 

21./ Actualmente el PIDER se llama Programa Integral para el Desarrollo - 
.Rural, pero conserva las mismas siglas. 
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en el medio rural, para promover cambios en las formas de vida de la - 

84J 
población rural. 

Las acciones iniciales del Programa se concentraban en la realización - 

de obras de tipo social, pero esto se modificó en 1976. En ese año se 

definío el concepto de desarrollo rural como "el proceso dinámico de - 

transformación de las estructuras económicas, políticas y sociales de - 

una comunidad, así como su escala de valores, y por tanto de la forma 

de vida de la población", considerándose que "la generación autososte-

nida de excedentes constituye la base material para lograr la mejoría — 

constante de la calidad de la vida". 8
..5/ 

Esta conceptualización le da un enfoque bá sicamente productivo al PI--

DER, lo cual se expresa, en la ya conocida, óptima distribución porcen 

tual de sus inversiones de 70% en obras productivas, 20% de apoyo a - 

la producción y 10% de carácter social. 

En la actualidad, los objetivos generales que pretende cumplir el progra 

ma, consisten en: 

1. 	La generación de empleos permanentes y remunerativos que arraigen 

a la población en su lugar de origen. 

Cuadra P. Miguel Angel, Evolución Conceptual del PIDER y cifras 
(1973-1977) , SPP, enero 1979, mimeo. 
15/Seminario de Autoevaluación del PIDER-Integración de documentos y 
conclusiones , CIDER, Secretariado Técnico del Seminario, México, D. 
F. , febrero 1979. 
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2. Elevar la producción y la productividad en términos de ingreso por 

hombre Ocupado. 

3. Distribuir equitativamente los servicios de salud, educación y bie-

nestar general, y 

4. Aprovechar racionalmente los recursos naturales disponibles. 

La manera de funcionar el programa consiste en dirigir los recursos fe 

derales a las regiones no beneficiados con ellos, en las cuales se ubi 

can y seleccionan las localidades con una población entre 300 y 3,000 

habitantes con potencialidad productiva. Los beneficiarios del programa 

son prioritariamente los ejidatarios (por su estructura organizativa), los 

comuneros y los pequeños propietarios organizados. 

La idea de un desarrollo integral del campo, forma parte vital de la es 

trategia del PIDER. Se ve expresada operativamente en la complementa-

riedad institucional que ha funcionado en el marco de un proceso de ma 

yor descentralización de la administración pública, para un mejor mane-

jo de los fondos. Mediante los COPRODES y bajo la supervisión de las 

delegaciones estatales de la SPP, se realiza la coordinación institucio-

nal para la programación de las inversiones públicas, de tal manera --

que debe habe. r congruencia y complementariedad entre las instituciones 

que actúan en el campo. 

Dentro del proceso de programación, el carácter participativo adquiere - 

gran importancia. Se desea que los beneficiarios intervengan directamen 
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te en las decisiones de la inversión, en la construcción, ttsufructo, --

conservación y mantenimiento.  de las obras. 

2.2.- Evolución del PIDER en el estado de Oaxaca. 

Entre el conjunto de programas que actGan en el campo oaxaqueño, apar 

te de los tradicionales llevados a cabo por las dependencias, el PIDER 

tiene una gran presencia en el estado. 

El PIDER se pone a funcionar en 1973 en el estado de Oaxaca en cinco 

microregiones: 19.- Mixteca Baja que fue gestionada por la Comisión - 

del Río Balsas, 20.- Triqui, 21.- Chontal, 30.- Mixteca Alta y la - 

41.• • 	• • 	• 	 • 	 . . 
••• ••• 	 •••I•4 	• 	láa a i.1 • u1 	11••••,11.."../11. u id 	 31C-1/ 

en 1977 se agregan al panorama de la acción PIDER otros tres: 94.- La 

gunas Litorales, 95.- Miahuatlán-Pochutla y 96.- Mixe. 

El monto total de la inversión autorizada para estas microregiones, des 

de 1973 hasta septiembre de 1979, fue de 1,430.5 millones de pesos , 

cantidad de la cual se ejercieron para la misma :echa 815.5 millones, - 

es decir, el 57% del total. 811  

Como puede apreciarse el desarrollo del programa en la entidad ha sido 

muy importante, hecho que se refleja por ser el estado con más regio--

nes atendidas y con la mayor inversión autorizada y ejercida del país. 

15/Cifras redondeadas. No se contabilizan aquí aproximadamente 100 mi 
nones de pesos manejados por INI-COPLAMAR-DRI de manera indepen-
diente, pero aportados por fondos del PIDER. 



Sgonsideramos que la inversión ejerlka es un indicador básico para - 

determinar la relación existente entre los objetivos, las metas y los re 

soltados, así como para conocer la estrategia y la capacidad de ejecu 

ción de las dependencias, un análisis objetivo debe incluirla. A conti-

nuación presentamos los índices de ejecución por regiones. 

Según los datos obtenidos en la Delegación de la SPP en Oaxaca se de 

duce el siguiente cuadro de inversión ejercida y acumulada. 

Porcentaje de inversión ejecutada por PIDER en Oaxaca. 

Año de creación Región Porcentaje de inversión 
ejecutada (%) 

II1,7•N 1;...11,.... 	r,.............1— :11 	p. 
1973 Mixteca Baja lb. 9 
1973 Mixteca Alta 15.0 
1973 Chontal 12.5 
1973 Triqui 9.3 
1977 Miahuatlán-Pochutla 9.1 
1977 Lagunas Litorales 7 . 6 
1975 Chatina 7. O 
1977 Mixe 4.0 
TOTAL 100. O 

Fuente: Avances físicos y financieros, PIDER-OAXACA. 

Del total de los recursos invertidos por el programa en el estado, la - 

región de Valles Centrales concentra el 18.6% del total y fue creada bá 

sicamente por la fuerte presión demográfica que significa una mayor de 

manda de empleos y servicios. La acción institucional en esta área se 

facilita por las ventajas geográficas que tienen en relación a otros de 

difícil acceso, cuenta con vías de comunicación y con una infraestruc-

tura históricamente más desarrollada. 
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En el caso de las miXtecas y la región Triqui, el motivo de su crea—

ción radica en el objetivo estratégico de retener la fuerte migración de 

su población mediante obras realizadas con recursos federales, no nece 

sariamente de tipo productivo, sino con otras de apoyo (caminos de rna 

no de obra) y sociales (agua potable o mejoramiento de la vivienda) --

que cumplen con el objetivo de incrementar el ingreso de los habitan--

tes de la región, mediante una derrama de salarios por empleo temporal. 

Durante 1980 se pretende refcirmular la región Triqui debido a que sus - 

actuales dimensiones impiden atender a los triquis que quedan fuera de 

evvi ctontoc - ciPnrin nue les de la zona bala poseen algunos 

recursos potenciales para su explotación. También se desea atender al 

distrito de Silacayoacan (que además forma parte del Plan de la Monta-

ña) con lo que se compactaría una amplia zona, en la cual sus habitan 

tes quedan incluidos en las categorías de regionalización del pIDER. 

-Por las necesidades apremiantes de la entidad resulta necesario atender 

al mayor número posible de sus habitantes, con lo que esas modifica--

ciones que incorporan nuevas áreas o la creación de regiones son co-

rrectas. (La problemática más importante del programa radica a nuestro 

juicio en las instancias administrativas del PIDER, como veremos más 

tarde). 

Las condiciones orográficas del estado obligan a la construcción de ca 

minos para lograr una mejor comunicación e integración intra e in terre-

gional, ésto constituye un objetivo primordial del programa. 



Regiones como la Mixe o la Chatina carecen de los elementales caminos 

de mano de obra y la comunicación entre sus propios habitantes es diff 

cil. Las posibilidades de acceso a una zona condicionan la estrategia - 

de acción de un programa y esto se revela al comparar los porcentajes 

de inversión ejecutada en las regiones de 1973 y, coincidentemente la - 

región con el dato más alto tiene las mejores comunicaciones a diferen 

cia de los demás de tipo occidentado. 

Las acciones del PIDER en Oaxaca han sido hasta la fecha, orientados 

básicamente a inversiones de apoyo y sociales (caminos), durante los - 

ciptam aiinc rlrz traba in ha irán inipc-iraneln a la Pntirlarl rlp tal mamara ClItz 

la estrategia futura ya deberá considerar los proyectos productivos en - 

la medida en que haya recursos disponibles. 

Ya que las condiciones geográficas del estado condicionan las acciones 

institucionales, resulta claro que no pueda llevarse a cabo la aplica—

ción del horizonte de programación en las regiones, es decir, el cono-

cido 70, 20, 10% en inversiones productivas, de apoyo y sociales res-

pectivamente. Inclusive la proporción se llega a invertir por las priori-

dades programáticas, como por la misma estructura de programación que 

se realiza es su mayor parte por solicitudes de las dependencias y muy 

pocas surgen de la comunidad. 

Podemos decir que al no incorporar proyectos productivos de manera im 

portante en las regiones PIDER, no se da un desarrollo rural auténtico. 

Las Mixtecas son un ejemplo de ello, hasta la fecha no existe una es 
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trotegia coherente para las mismas, sin embargo, juntas absorven un — 

31.9% del total ejercido por PIDER, es decir, 260 millones de pesos, - 

con pobres resultados. 

Por los datos obtenidos podemos observar una relación significativa en-

tre los montos de la inversión autorizada y la capacidad institucional - 

para la ejecución de los recursos. En el siguiente cuadro podemos ob—

servar a través de los porcentajes obtenidos las variaciones en la capa 

cidad de ejercicio de la inversión por parte del PIDER en Oaxaca. 

Variaciones porcentuales en la inversión autorizada y ejercida en Oaxaca. 

Verie-ir,n-s en la inver- 
A fi o 	 sión autorizada 

Vari aciones en  lec Incli_
. ces de la inversión eje 

cutada 

            

1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 U 

• 

100.0 
78. 5 

120.8 
95.6 
178.5 
239.9 
297.6 

83.7 
83.6 
68.2 
78.5 
50.0 
55.1 
35.1 

I/ 	Inversión ejercida sobre autorizada. 
2/ 	Año base. 
1/ 	Datos hasta septiembre. 

Fuente: 	Calculado en base al cuadro No. 18 ver anexo. 

Como se puede observar, el índice más alto de capacidad ejecutora de 

las inversiones autorizadas,, se dio en el priiner año de trabajo del pro 

grama, en 1973 con el 83.7% de 128.7 millones de pesos destinados al 



estado. En 1974 aunque disminuyó el monto autorizado en 21.5% en rola 

ción al año anterior, la capacidad de gasto institucional fue igual si - 

se considera el porcentaje obtenido para el periodo, sin embargo, en - 

realidad disminuyó en términos relativos, ya que disminuyó el presu—

puesto por ejercer. 

Cuando en 1975 se elevan los recursos de inversión en 20.8% frente al 

año base y en 42.3% ante el año previo, autorizándose una suma total 

de 155.5 millones de pesos, la inversión ejercida disminuye hasta el - 

68.2%. Ante esa evidencia en la falta de eficacia en el ejercicio de - 

los recursos por parte del programa, se vuelve a restringir la cantidad 

aprobada en 25.2% en 197G, para elevarse la capaL.idad de ejecuci.5n - 

hasta 78.5%. Debe considerarse que este período estuvo fuertemente — 

condicionado por la crisis global del sistema, agudizaba hacia el final 

del sexenio echeverrista. 

A partir del cambio presidencial se asignan cantidades más altas, al - 

presupuesto del PIDER en Oaxaca, en 1977 se eleva en 78.5% el monto 

autorizado en relación al año base y en 83.5% frente al periodo anterior, 

es decir, de 123.0 millones en 1977. El resultado de ese incremento no 

tarda en manifestarse. Se produce un brusco descenso en la capacidad 

institucional de ejecución, hasta llegar a 50%, lo cual significa que se 

rebasó la capacidad instalada en las dependencias, ya sea en términos 

de disponibilidad de recursos humanos, de agilidad administrativa y en 

general de recursos de trabajo. 



En 1970 si) da otro fuerte incremento de la inversión autorizada en 61.4 

ante el período inmediato previo, con un porcentaje de ejecución del - 

55.1%. Si consideramos que los recursos asignados por la Federación 

al PIDER de Oaxaca, fueron aumentados en más de la mitad en relación 

al año anterior, y, que se superó la ejecución en 5% en relación al --

mismo período, podemos afirmar que 1978 representa un ligero asenta-

miento en la estructura operativa del programa, y por lo tanto una mejo 

ría en su relación institucional con las dependencias. 

Sin embargo, a pesar de los mejores resultados de ese año, en 1979 se 

preveé un retraimiento en la capacidad del programa para ejercer su pre 

supuesto. La suma autorizada aumentó en 57.7% en comparación con --

1978. Hasta el mes de septiembre de 1979 se llevan autorizados 384.1 

millones de pesos y ejecutados apenas un 35.1% de ellos, aparentemen 

te al cien-e financiero de este ejercicio no se va a superar el 50%, de 

bido a que se tienen disponibles menos de tres meses para gastar un - 

15% del presupuesto, es decir, 57.5 millones de pesos, lo .que equiva-

le a 961 mil pesos por cada día hábil del tiempo restante del período. 

Algo prácticamente imposible de cumplir si se considera la capacidad - 

de trabajo de las plantas operativas de las dependencias. 

El análisis del comportamiento de las variables aquí descritas, nos per 

mite acceder a las instancias que explican esas variaciones, esos a--

vances y retrocesos en la capacidad de gasto y la eficacia del progra-

ma. 
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2.3.- Ejecución y resultados de las inversiones del PIDO en 

su región No. 19: El Distrito de Huajuapan. 

En. la región No. 19 del PIDER, la Mixteca Baja, que fue gestionada por 

la Comisión del Río Balsas (CRB) y puesta a funcionar en 1973, el pro_ 

grama ha autorizado hasta la fecha un total de 202 millones, 756 mil - 

pesos de los cuales se han ejercido 137 millones, 405 mil pesos, es - 

decir, el 67.7% de los recursos autorizados. Los cuales a su vez se-

dividen en proyectos productivos un 28.4%, de apoyo 53.4% y sociafes-

18.2%. 

4.J. J.- 	 nnr clinpnnnnnln P-------- 

En la región la presencia de la desaparecida Comisión del Río Balsas - 

(CRB) ha sido determinante, no por nada se le ha dado en llamar la 

Mixteca de Cárdenas a la zona. La presencia política del expresidente 

al frente de la CRB lo explica. 

Señalemos que de 1973 hasta 1976 la CRB fue la única institución que - 

ejerció el presupuesto del PIDER en la región. En 1977 año de su desa 

parición, también participó aunque ya conjuntamente con otras dependen 

cias. Pero el cuadro siguiente nos da una idea de la importancia de - 

las dependencias ejecutoras en la Mixteca Baja. 

-c 
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Inversión PIDER autorizada y ejercida por 

dependencias 1973-79 

Inversión autorizada. 	Inversión Ejercida 
Dependencia Absoluta 	Relativa 	Absoluta 	Relativa 

$11 	 $ 

110.5 54.5 97.1 70.7 

30.5 15.0 18.7 13.6 

22. O 10.9 10.0 7.3 

10.4 5.2 5 . 1 3 . 7 

29.2 14.4 6.4 4 . 7 

2(17 n 117 	Z tnn n 

CRB 

SARH 

SAHOP 

BANCRISA 

OTRAS 

TOTAT. 

En millones de pesos. 

Nota: En pesos corrientes . 
Fuente: Cuadro No. 19 

La presencia del PIDER en la región se da en gran medida mediante la ac 

ción de la CRB, que ocupa el primer lugar en los dos rubros de inver_ 

sión del programa. 	De tal manera que de la inversión total ejercida y 

acumulada de 1973 a 1979, el 70.7% corresponde a gasto realizado por - 

la Comisión, es decir 97 millones de pesos. El análisis de los efectos - 

PIDER en la región a través de las dependencias ejecutoras, debe saña_ 

lar como principal responsable a la CRB, desaparecida en el prirrer año 

del presente régimen. 

La capacidad de gasto de la Comisión fue del 87.8% en relación a la in 
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versión autorizada, que puede considerarse satisfactoria, sin embargo, 

los efectos de sus acciones dejan mucho que desear. 

Ya en el año 1977 intervinieron otras dependencias en la región, con - 

fondos PIDER, la SARH desarrolla un fuerte programa de extensión agrf_ 

cola llevado a cabo por el Colegio de Post-graduados de Chapingo y la 

SAHOP lleva adelante su programa de caminos. En 1978 participan con 

fondos del Programa seis dependencias y en 1979 son diez. 

No obstante, en términos de inversión absoluta para la región la presen 

cia de la CRB es primordial, ya que las otras dependencias inician sus 

LIaLictjvb Lniit jundos PIDEK. ae i ii a la renila o sea tresfl.t. *. 	•-• 

. éstas la SARH tiene la mayor importancia, en el periodo 1977-79 se le 

autorizaron 30.5 millones de pesos, de los cuales invirtió 18.7 millones, 

es decir 22.0 millones de pesos autorizados para el mismo período y - 

gastó 10.0 millones, o sea, reportó un 45.4% de eficacia en cuanto al 

ejercicio del presupuesto. 

Por otro lado, BANCRISA empezó a operar recurso PIDER en 1978, básica 

mente en el programa pecuario (establos lecheros y zahurdos), ejerció - 

5.1 millones de pesos del programa, de 10.4 millones que se le autoriza 

ron, esto arroja una capacidad de ejecución del 49.%. 

En cuanto a las demás dependencias: INI, SRA, DIF, SSA y CAPFCE, - 

que operan con el PIDER, carecen de importancia significativa en la re_ 

gión. Podemos afirmar, además, que las dependencias descritas al prin • 
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cipio (excepción hecha de la CRB), tienen importancia en la zona en el 

mismo orden aquí descrito. 

2.3.2.- El análisis por programa ejecutado y por orden de 
importancia. 

Al pretender evaluar los resultados de programas específicos llevados a 

cabo por el PIDER, se debe considerar que éste no es la suma de aquí 

llos. La definición del programa se da por su carácter de complementa 

riedad, continuidad y coherencia, que permiten alcanzar un verdadero 

desarrollo rural integral. 

Para poder explicar el comportamiento real de las inversiones del PIDER 

rm la 1\115:Teca maja ;  a 1-rek;s 	principales. programas, se pr=r.ta 

el cuadro siguiente. 

Inversión PIDER autorizada y ejercida por programa. 1973-79. 

Inversión autorizada Inversión ejercida 
PROGRAMA Absoluta j/  Relativa Absoluzaj/ 	Relativa 

a) Caminos 41.5 20.5 28..6 20.9 
b) Extensión agrícola 28.5 14.0 22.2 16.2 
c) Obras de riego 21.7 10.7 11.8 8.6 
d) Construcción de aulas 
e) Mejoramiento de la vivien 

da y espacios públicos. 
f) Organización y capacita 

ción campesina 
g) Conservación de suelos 

y agua 

8.4 

8 . 1 

9.0 

8. 1 

4.2 

4.0 

4.5 

4.0 

7.6 

7.2 

6.7 

6.6 	. 

5.5 

 5.3 

4.9 

4 .8 
h) Otros 	 - 77.4 38.1 46.7 33.8 

Total 2 02.7 100.0 137.4 100.0 

I/ Millones de pesos. 
Fuente: Cuadro 21 
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a) Caminos. 

El porcentaje más alto de los recursos PIDER autorizado y ejercidos en 

la Mixteca Baja, fue asignado al programa de caminos, que estuvo a - 

cargo de la CRB de 1973 a 1977 y de la SAHOP durante 1978-79. Este 

programa tiene prioridad tanto en la región como en el ámbito estatal - 

y en PIDER como en otros programas como el CUC, debido a la falta 

de comunicación intraregional (básicamente) e interregional. 

Entre los efectos que produce este programa, se encuentra una derrama 

temporal de salarios en la zona en que se realizan, sirve como base a 

los otros proyectos de inversión en obras v servicios. y pn rycnrsorA 1 

percute en el conjunto de las actividades de las comunidades por la pe 

netración del capital. No obstante, es difícil realizar una evaluación 

precisa de los resultados del programa, aunque se observa según datos 

de migración, que esta tendencia no ha sido modificada por el progra_ 

ma, siendo este uno de los fenómenos principales. 

Sin embargo, se acepta en general que los caminos constituyen una de 

las bases fundamentales para lograr el desarrollo rural. De ahí que en 

un estado incomunicado como Oaxaca, se justifiquen inversiones de a_ 

poyo de éste tipo.8Y A pesar de que resultan muy caros por las.  con 

diciones orográficas adversas. Se calcula un costo promedio de 128 

mil pesos por Kilómetro construido en la región considerando los años - 

81/ Durante 1980 se planea por parte de las autoridades estatales, dar 
le más impulso a este programa, como un mecanismo de emergencia pa_ . 
ra aliviar temporalmente las agudas condiciones de pobreza, en las zo 
nas afectadas por la sequía. 
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de 1973 a 78, con un total aproximado de 200 kilómetros construidos - 

(pero aquí se deben considerar los costos por estudios topográficos) y 

también en base a los anexos de autorización y cierres financieros se 

calcula que beneficiaron a una población aproximada de 29,000 habitan 

tes de las comunidades por las que se construyeron. 

b) Extensión agrícola y asistencia técnica. 

De acuerdo a documentos elaborados por el Colegio de Post-graduados 

de ChapingoW, la extensión agrícola en la región es desarrollada por 

varias dependencias: INI, BANCRISA,. CRB, técnicos del Plan Mixteca 

de Cárdenas (PMC), 	cowierciales, ü Lden fuentes Indirectas wmo 

radio y revistas. 

En lo que respecta a la inversión PIDER en este programa, en el perro_ 

do 1973-79 se gastaron 22 millones 286 mil pesos, de los cuales 9 mi 

llonés 642 mil pesos fueron ejercidos por la CRB de 1973 a 1977, y el 

resto, 12 millones, 644 mil pesos por la SARH, entre 1977 y 1979. 

Según nuestra fuente de información calcularnos que existe un problema 

severo, porque 2 millones 439 mil pesos fueron destinados a proyectos 

específicos en 20 localidades, y 19 millones 847 mil pesos a servicios 

personales, generales y adquisiciones, es decir, un 11% se destinó a - 

inversión efectiva y el 89% a aasto corriente. Con una distribución tal 
88/  III Informe anual 1977 , Plan Mixteca de Cárdenas, CPCH, SARH,-
SPP; Borrador del IV informe anual 1978 , Plan Mixteca de Cárdenas,  -
CPCH, SARH, SPP; Estimación de renciimientos de maíz en la Mixteca-
de Cárdenas; ciclo 1978 , Gómez Bravo, Juan, CPCH, Unidad Puebla, -
Mayo, 1979. 
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del presupuesto, resulta dificil esperar buenos resultados. 

Durante el total del período que la CRB manejó el programa no se tie 

nen datos de evaluación al respecto, pero en el tercer Informe Anual - 

1977 del Colegio de Post-graduados sobre la Mixteca, se señala que - 

según una encuesta realizada por ellos a agricultores en la región, los 

técnicos de la CRB dieron recomendaciones sobre fertilización en un - 

9.3%, sobre contol de plagas en un 6.7%, y, no proporcionaron fertili 

zante o insecticidas a los mismos. De tal manera, que se puede afir 

mar que las localidades atendidas y los beneficiarios del programa en - 

• . 
••.• 	 %- 	 • 

Cuando el programa queda a cargo de la SARH, es llevado a cabo por 

el Colegio de Post-graduados de Chapingo, que venía trabajando en la 

zona desde 1974 en investigación agronómica. El Colegio representa la 

jefatura de la Unidad I del Distrito de Temporal No. II desde 1977; al 

mismo tiempo es Coordinador del PMC, y, su presupuesto es aportado-

por el PIDER. En el Colegio convergen múltiples lineamientos y respon 

sabilidades, al mismo tiempo que se ve envuelto en una confusa situa_ 

ción administrativa. 

Por parte de la SARH tiene las responsabilidades de ser cabeza de sec 

tor en la Unidad, debe coordinar a las demás dependencias que inci_ 

den en las acciones agropecuarias. Al quedar como coordinador del - 

Plan Mixteca de Cárdenas, debe coordinar al BANRURAL, INI, ANAGSA 
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y CONASUPO. Por parte de PIDER, debe asimilar la filosofía y la es_ 

trategia del programa, supervisar y asesorar a los beneficiarios de las 

obras de éste. Además, llevar a cabo las labores de investigación agro 

nómica tradicionales. 

Este conjunto de responsabilidades no han podido ser cumplidas por el 

Colegio, porque se rebasa su capacidad y carece de recursos suficien 

tes, además de que ha habido algunos cambios en su personal y de que 

existe inexperiencia en el grupo. También debemos señalar, en descar 

go del Colegio, la fuerte presencia del DRI que se encuentra en mejo_ 

riaz 	 TP.r.tr. 	t 	.7; 	rrl rol n nr-v-Innm 	c 	ió, r;--,. trA tes lar an ta -.. 

región. 

Según un estudio realizado por el Area de Evaluación :del mismo Colegio, 

se dan los siguientes datos. 

La participación de los técnicos del C. P. en la región en cuanto a re_ 

comendaciones de fertilización, representó un 46.5% en 1977 y un 32% 

en 1978; en recomendaciones para combatir plagas representó un 40% en 

1977 y de 62.2% én 1978. Por lo que es el principal divulgador• y pro_ 

motor de nuevos técnicos agrícolas en la zona. De las recomendado_ 

nes gefieradas por la investigación un 14% de los productores realizó - 

prácticas en su terreno; un 25% asistió a demostraciones de métodos de 

fertilización y aplicaron las indicaciones a sus terrenos. Un 22% de - 

los productores asiste a demostraciones sobre aplicación de insecticidas. 
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Aunque el equipo técnico ha desarrollado un buen trabajo en términos - 

generales, los efectos no son suficientes. Sin embargo, las causas 

se deben a factores que no dependen del Colegio. La adopción de tec 

nología requiere de recursos monetarios que no poseen los productores, 

de ahí que los campesinos que asisten a demostraciones coincidan con 

ser los que aplican las indicaciones, en otras palabras, asisten los - 

que tienen posibilidades económicas. Otros factores limitantes en la 

adopción de tecnología son: la falta de legalización de la tenencia de 

la tierra y que obstruye el acceso al crédito; el riesgo que significa - 

invertir en las condiciones adversas de suelos y malos temporales; y, 
/ • . . 	 • 	. 

e.t.1111V 1º  	narT1rnr.:11-rin1 	 • 

c) Obras de riego. 

El programa de riego llevado a cabo con la inversión PIDER ejecutó o_ 

bras por 11 millones, 791 mil pesos entre 1973-79, de un total autoriza 

do de 21 millones, 699 mil pesos. La capacidad institucional de gasto 

de la CRB que lo aplicó entre 1973-77 fue del 64.7%, y de la SARH, - 

que lo cubrió de 1978-79 de 29.7%. El programa en su conjunto se e_ 

jerció en un 54% del total autorizado. 

La CRB construyó sistemas de regadíd en zonas que ya contaban con - 

agua, como San Agustin Atenango en 1973; realizó estudios topográficos 

en varias localidades. El proyecto más amplio de la Comisión, con - 

Fondos PIDER, fue el de la comunidad de Chachalacas en San Martín - 

Zacatepec, con un gasto de 2,525.5 miles de pesos se beneficiaron 245 
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hectáreas y 512 habitantes. Otro de importancia fue el de San Juan Re__ 

yes en Santo Domingo Tonalá con una inversión de un millón 313.7 mil 

pesos, en una zona ya establecida se incorporaron 148 hectáreas median 

te una zona de riego con bombeo, y se beneficiaron 75 familias. 

La Comisión logró en total, la irrigación de aproximadamente 730 hectá 

reas con un costo de 6 millones, 28 mil pesos, es decir un costo de-

$8,260 por hectárea, pero aprovechando la infraestructura ya existente, 

o bien, realizando obras con su presupuesto normal (perforaciones por - 

ejemplo), y, con fondos del programa las completaba (colocaba las bom 

t.:. 	c. 	revrIsli 	 •••••• I•4•••• ••••,•• 
• 

hectárea beneficiada desde el punto de vista del PIDER. 

Por otra parte, la SARH inició en 1978 dos proyectos de riego con inver 

sión PIDER: Camotlán en donde ha gastado 887 mil pesos y lleva un - 

avance físico de 52% en las obras que beneficiarán 88 hectáreas y 102 

familias; y, Cuyotepeji con un gasto de 1013.4 miles de pesos lleva un 

avance físico de 62%, para beneficiar 60 hectáreas y 93 familias. A - 

estos proyectos se les calculó un costo de 1,154.8 y 1,391 miles de pe. 

sos respectivamente, de tal manera que el costo por hectárea beneficia 

da será de $15,395 y $23,183, respectivamente. Del monto total un - 

90% será cubierto por el programa y el 10% restante lo aportarán las - 

comunidades. Así pues el programa bajo la acción-de la SARH no ha te 

nido resultados todavía. 
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Señalemos que de las 51,843 hectáreas de tierra laborable en la región, -

4,061 (7.8%) son de riego y el restante de temporal. El PIDER ha incorpo 

rado al riego 730 hectáreas, es decir, el 1.4% de la superficie de labor-

durahte su acción entre 1973-77, don la CRB. 

En conclusión, el programa no ha modificado sustancialmente las tenden-

cias y condiciones de producción, básicamente temporaleras, de la zona. 

Sin embargo, por las condiciones geográficas de la región, 730 hectáreas 

si son significativas. El problema radica en la forma de apropiación de - 

los beneficios resultantes. 

Los proye.inwt; ae rLeyo Sutl L 	U111Uub Qe t.Ipu inutiu.-Lavu c:IL:t: 	p.: lita= 

ros seis programas del PIDER en la región, por orden descendente de mDn 

tos de inversión. Apuntemos algunos casos al respecto. 

Si consideramos la superficie de labor bajo riego igual al 100%, 	tene- 

ESTRUCTURA DE CULTIVCS EN LA ZONA DE RIEGO PARA 1979-80 

Cultivo 
Sup, física sembrada (Has.) Porcentaje que represen 
P/V 0/1 Perenne Total año 

. 
ta del total de la super 
ficie bajo riego 

1.Mafz 927 289 1216 64.1% 
23itomate 100 99 199 10.5% 
3.Santlfa 121 121 6.3% 
4.Aguacate 107 '107 5.6% 
5 .Alfalfa 52 52 2.7% 
6.Mango 52 52 2.7% 

Subtotal 1027 388 332 1747 92.0% 

Fuente: Programación de ciclos y riegos,  URDERAL; SARH, Caxaca. 
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mos entonces que el programa benefició un 18%, y, URDERAL supervisa 

1738 has. igual a 43% de ellas. De este último porcentaje que inclu_ 

ye a la superficie en donde intervino el PIDER, conocemos su estructu 

ra de cultivo. 

Como se observa el maíz conserva su importancia aún en tierras de ríe 

go, a pesar de que la utilidad neta por hectárea sembrada con este cul 

tivo es baja frente a otros. Según la misma fuente tenemos los datos 

siguientes. 

VARIABLES POR HECTÁREA (PESOS) 

CULTIVO VALOR DE LA 
PRODUCCION 

COSTOS DE 
PRODUCCION 

UTILIDAD 
NETA 

1. Maíz 12,800 10,029 2,771 
2. Jitomate 196,000 51,232 144,786 
3. Sandía 108,000 25,000 83,000 
4. Aguacate 7  9,760 
5. Alfalfa 57,267 12, 162 45, 105 
6. Mango 8,083 

Fuente: Costos de cultivos estacionales,  DPDR, SARH, Oaxaca, Ciclo 
1978-79 

Siendo que el maíz cubre un 64.1% de la superficie con riego se revela 

la estructura predominantemente tradicional de la producción. Este fenó_ 

meno se encuentra ligado a las necesidades alimenticias de los produc 

tores que desean asegurar su subsistencia fundamentalmente, y secundá 

riamente destinan una pequeña superficie para algún cultivo destinado al 

mercado, en este caso parece ser el jitomate. 
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Podemos decir entonces, que el PIDER con su inversión ha permitido - 

aumentar los rendimientos por•hectárea del maíz, producto predominante 

y ha promovido la modificación del patrón de cultivos sobre todo hacia 

el jitomate. Consecuentemente se incrementan los jornales demanda 

dos en superficies con riego y el ingreso de los trabajadores y produc 

tores. 

d) Construcción de aulas.- El programa tuvo asignado entre 1973-79, 

un monto total de 8 ,487 mil pesos de los cuales se ejercieron 7,609.1 

mil pesos, es decir, el 90%. 

1 la Y V 
	 :ilupt.t2. 	du:runi sisa c Ion de la C.:P.b, que ejerció 7,269.13'" 

mil pesos entre 1973-77, o sea, el 95.5% del total ejercido. Solamen 

te en 1973 y 1974 la Comisión ealizó 127 aulas en 46 localidades, en 

estos dos años se gastó el 78.7% de todos los recursos ejercidos para 

este programa, y si agregamos lo correspondiente a 1975, tendremos para 

los tres primeros años un 90.6% ejercido y posteriormente declinar en 

su ritmo de ejecución. 

los beneficios en su conjunto alcanzan aproximadamente 60 localidades 

con 215 aulas, en algunos casos con la construcción de oficinas para - 
• • 

la dirección y sanitarios, en otros con material didáctico. En 1978 se 

autorizó al INI amueblar, 30 de las aulas construídas por la CRB tiene_ 

ficiando a 1,440 niños. 

e) Mejoramiento de la vivienda y espacios públicos.- Fue la CRB, la 



institución ejecutora de estos proyectos ya que durante 1978 y 1979 no 

se invirtió en él. Tuvo una inversión ejecutada de 7,242.1 mil pesos, 

es decir, el 89.3% de los 8,108 mil pesos autorizados. 

Los proyectos que comprende son variados, pero entre los más importan 

tes están el mismo de mejoramiento de la vivienda campesina y talle_ 

res básicos, secundariamente plazas cívicas, monumentos, casetas de 

policía, etc., sobre todo al principio del programa en 1973. En este 

año se beneficiaron con diversas obras 7 localidades; en 1974 también 

7 localidades, en cada una se construyeron una casa habitación, una 

nr•t-t 	 nt 	: 	1c..1 . :r.a 	 t• 	 •••• 	•-•••-• 	 rtnn 

sos por lacli¿ad. 

En 1975 se programaron 2 talleres básicos con unidades de promería, - 

carpintería, electricidad, herrería, tabicón y teja con un costo de 200 

mil pesos pero no se llevaron a cabo completamente. En cambio si se 

gastaron 3,880.5 mil pesos en un programa de mejoramiento de la vi 

vienda en 8 localidades y con beneficios para 400 familias. 

Durante 1976 se invirtieron 791 mil pesos en mejoramiento de ca sas-ha_ 

bitación en 7 localidades y 278 mil en dos localidades para talleres 

básicos; y, el año siguiente hubo ampliaciones para terminar el progra 

ma en las mismas comunidades, se ejercieron 254.8 mil pesos *en el - 

primero y 60.4 mil pesos en los talleres básicos. 

Los proyectos de talleres básicos pueden considerarse de inversión pro 
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ductIva y generadora de empleo e ingresos. 

f) Organización y capacitación campesina.- Los profesionistas, técni_ 

cos y promotores de este programa tienen como responsabilidades, la - 

promoción y sensibilización de las comunidades, elaborar diagnósticos, 

estudios socioeconómicos de los mismos, y realizar asambleas de Balan 

ce y Programación bajo las normas establecidas por la SRA, tarea esta 

última, fundamental del promotor agrario, porque significa el punto de 

partida del proceso de organización y capacitación campesina. El progra. 

ma  en su conjunto cumple con los prerrequisitos necesarios para la in_ 

trrtritte,riArt rItz nbrnc rlc rtta1rtt icr rieznelrtrIc.ns-.4 n Ir ein 1u 	 DTTWD 

Pero entre ellos es fundamental resolver los problemas de tenencia de la 

tierra. 

Según la encuesta socioeconómica levantada por comunidad en 1976 por ' 

el Colegio de Post-graduados de Chapingo, en la región aproximadamen_ 

te el 50% de las comunidades carece de la documentación oficial, que - 

legalice su propiedad sobre la tierra, lo que genera enfrentamientos en_ 

tre varios grupos demandantes de la misma e impide que, por ejemplo, sean 

sujetos de crédito del Banco. A este grave problema se agregan los fe_ 

llámenos de la aparcería y el arrentamiento de tierras , casi en el 40% - 

de los pre dios es explotado por una de estas dos formas de pago, en - 

el primero en un 30.6% y en el segundo en 9.19%. 

Las causas principales que motivan este fenómeno y que señala el mis_ 
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Colegio son: 1.- La migración temporal de campesinos poseedores de - 

tierra, en busca de mejores ingresos y que dejan su tierra en arrenda_ 

miento o aparcería, y, 2.- La jr esión que ejerce la PEA agrrcola de_ 

sempleada sobre la tierra. 

Las necesidades a cubrir por el programa, debido a esos problemas de - 

regularización en la tenencia de la tierra, ha llevado al PIDER a ir incre 

mentando constantemente su presupuesto autorizado, desde 40 mil pesos 

en 1973, hasta 2 millones 885.5 mil pesos en 1979. En total se le han 

autorizado 9 millones, 78.4 mil pesos y se han gastado 6 millones, 

•i 1--: 1  	 toba, 	•••••••• 	a?, 	Te....0,••••••• • •••••• • • 	11.• •••• 	.... 	 t. -..,1 	.4 • • 	- 	,t,,oa 

de ejecución, sino de efectividad en la solución de problemas. 

En 1975, durante la administración de la CRB, se organizó una promoto_ 

ría que incluía proyectos de asistencia social, educación y divulgación. 

Se mantuvo en 1976 y 1977 en la Comisión, coordinando todos los pro_ 

gramas de ésta en las regiones Mixteca y Triqui, y, rebasando las áreas 

. atendidas por el PIDER 

La promotoría se transfirió en 1978 a la SRA, asignándosele funciones - 

más precisas sobre resolución de problemas en la tenencia de la tierra, 

así como una organización interna más adecuada. Esta oficina debe a_ 

tender scilamente a la problemática de la región PIDER. No obstante, al 

grupo se le requiere para trabajar en áreas fuera de su central, muchas 

veces a petición del gobernador, o bien, de las dependencias y de las 
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comunidades, que solicitan promotorías estilo PIDER y no del programa 

tradicional. La efectividad del grupo en su región parece buena, de 

ahí que se le solicite constantemente en otras áreas, pero estos despla 

zamientos por razones de tipo político le restan eficiencia. 

g) Conservación de suelos y agua.- La inversión autorizada para este 

programa fue de 8 millones 122.2 mil pesos entre 1973-78, de los cua_ 

les se ejecutaron 6 millones 636.7 mil pesos. Su índice de ejecución 

fue del orden del 81.7% básicamente por la CRB. 

rra 1C174 e 	art-Inriiroinrtrrsrt 17 raienularnr, 17 n 1-.nr-a-5rez,me 11+41: 

ria alquilada. En 1975 se programaron 400 hectáreas en Tonalá, para - 

desmonte y nivelación, que se. terminaron el af-10 siguiente. Mediante 

la compra de maquinaria se realizó el control de ríos para proteger tie 

rras de labor, en el Río Salado se rescataron aproximadamente 1000 has. 

Durante 1976 se programó el acondicionamiento y nivelad ón de 3600 has . 

en 30 localidades, con un costo promedio de $342.50 por hectárea. Los 

trabajos proyectados fueron: zanjas y bordos en curvas de nivel, siem_ 

bras de nopal y maguey, así como cortinas rompevientos. En 1977 hubo 

autorizaciones para pagar adeudos anteriores trabajados por la CRB (se 

ejercieron completamente), se refrendaron del ejercicio 1976, 66,107 pe_ 

sos en 7 comunidades y ampliaciones por 45,800 pesos para 3 comuni_ 

dades. 

En 1978 se realizó el programa propuesto por la SARH, a través del Co_ 
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mité Directivo del Distrito de Temporal II, Huajuapan de León, en uni_ 

dades piloto de desarrollo rural integral. Se programaron un millón 828.8 

mil pesos, para reparar 2,253 hectáreas de bordos en curvas de nivel - 

con mano de obra de campesinos beneficiados, construir en 60 has. bor 

dos en curvas de nivel, y, en bordos ya construidos se plantaría nopal 

o pitayo. Para proteger los bordos se harían derivaciones para canalizar 

excedentes de agua a cauces naturales y evitar la erosión. Este progra 

ma se realizó en un 78.1% en ese período e inexplicablemente no se in 

virtió en él, en 1979. 

• 
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orográficas adversas de la región, y si se aplica correctamente signifi_ 

ca grandes beneficios con una baja inversión. 

h) Fomento bovino y porcino.- Este es un programa importante, aunque 

no por sus montos de inversión, es trabajado desde 1978 en coordinación 

con BANCRIS.k, pero adolece de algunas fallas. 

11.1.- Fomento bovino. Este programa se opera actualmente en cua_ 

tro comunidades con proyectos de unidades ganaderas de producción le_ 

chera. Originalmente programadas para cuatro comunidades (de las cua_ 

les solamente en una de ellas se aplicó); con un costo programado de - 

2,808.6 mil pesos en 1978, se ejercieron 322 mil pesos (12.2%). En - 

1979 se incrementó la suma asignada a 3,985.8 mil pesos, es decir, un 

42% más sobre el costo inicial, de éste se gastaron 827.5 mil.pesos - 



(acumulados), o sea, el 20% del presupuesto total. 

La comunidad de Santo Domigo Tonalá absorbe el 68.5% del total asig_ 

nado debido a que incluye la construcción del establo, establecimiento 

de 80 hectáreas de alfalfa, 10 Kms. de cercos y un 5% de imprevistos, 

pero se calcula beneficiar a 135 familiasTY. En Santa María Xochixtlapil 

co se tiene asignada una suma de 475.8 mil pesos y se han gastado 

403.9. En Lázaro Cárdenas 360.4 mil pesos y 130.2 respectivamente y 

en San Francisco Huapanapan 417.4 mil pesos y 302.5 gastados. En las 

cuatro, comunidades ya se construyó el establo. 

. 	. ,;..-"lot.c.it 	 t.4uu Llenen ueLeniau el prn_ 

yecto. Consisten en lo siguiente. BANCRISA carece de capacidad de - 

ejecución por lo que contrató una compañía para que realizara la asisten 

cia técnica y la administración de la construcción del establo, con un - 

técnico en cada comunidad. Estos gastos más otros indirectos da un - 

30% extra sobre los costos originales. El PIDER se niega a pagar ese - 

porcentaje aduciendo que el incremento en los costos se debió a una - 

falla del Banco, ya que la compañía que contrató debió absorber el pago 

de la mano de obra.y no el Banco. De ahí que BANCRISA pida a las co 

munidades que paguen ese porcentaje vía crédito a largo plazo. La po_ 

82/ A esta comunidad se le debe agregar una inversión de 300 mil pesos, 
en 1974 destinados a pagar el sueldo de un técnico lechero, adquirir 
20 vacas e implementos y establecimiento de alfalfares en una granja 
lechera. Para beneficiar 1,565 habitantes. Bajo los trabajos de la - 
CRB. 
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sición actual de los socioes es no pagarlo, ya que arguyen, con razón, 

que el convenio original no fue ese, ni son culpables de errores de las 

dependencias. Esto revela un problema de claridad en la coordinación 

institucional que afecta el desarrollo' de los programas . Agreguemos - 

que este problema existe también en el caso de las zahurdas, con lo 

que se extiende a cinco comunidades. 

h. 2.- Fomento porcino.- El programa incluye cinco comunidades 

que en 1978 tenían asignados 892.5 mil pesos, en 1979 se elevó la can 

tidad a 2,777.8 mil pesos, un 211% más del costo calculado originaln-.an 

/S 	• os 	• 	• • •• 	•••.• 	”.• 	 k.a.a. •••0 1 	t., 	• 	 },* 	.M • 	CS t1 .7; . 

y se concluyeron las obras civiles. Cada unidad incluye la construcción 

de 20 celdas de maternidad y un local de verraco; 10 corrales de engor_ 

da y equipo de trabajo; con fondos PIDER. El resto de la inversión es 

vía crédito FIRA-BANRURAL. 

Al igual que los establos lecheros, las zahurdas se encuentran detenidas 

por el problema del 30% extra en los costos. 

Habría que agregar que en los dos tipos de unidades, se manej6 un mo_ 
• 

delo standard sin adaptación a las condiciones tanto de respuesta finan 

ciera de los acreditados, como•de los orográficos. 

• Por otro lado se observa que este tipo de programas no se llevan a cabo 

en algunas comunidades, por problemas en la tenencia de la tierra. 
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crédito oficial en. la región. 

El crédito constituye una modalidad de acceso al capital necesario para 

la producción y en nuestra área de estudio es un factor de uso limita--

. do, debido a los escasos recursos y altos riesgos de producción. 

La oferta de créditos para la región es aportada por el estado a través 

de BANCRISA o bien cubierta por usureros y prestamistas locales. 

La orientación que da el estado a la producción regional se desprende - 

de su estructura crediticia (de la cual hicimos un análisis parcial al de 

terminar los efectos PIDER en combinación con BANCRISA), que revela - 

por las condiciones dei áLea, un subsidio a los productores de bajos in 

greso s. 

La sucursal "A" del Banco de Crédito Rural del Itsmo, S. A., incorpora 

cuatro sucursales "B", en Putla, Nochistlán, Tlaxiaco y Huajuapan; pa-

ra el grupo existe una cartera vencida de 46 millones de pesos. Consi-

derando la amplitud del área atendida, la pobreza de recursos y de pro 

ductores, la tasa de recuperación no es mala. Un factor que influyó pa 

ra el eudeudamiento de los campesinos, fue el manejo que le dieron --

los anteriores bancos al crédito de avío, en el cual manejaron otro de 

tipo refaccionario, como fueron las yuntas de bueyes. 

La imposibilidad de pago por parte del campesino de los créditos de --

avío recibidos le bloquean su acceso como sujeto de crédito a más - - 
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préstamos para producir. Aunque el campesino emigra a trabajar y regre-

sa a pagar sus deudas e invertir lo ganado en sus tierras, no puede cu 

brir el monto de su cartera vencida. Resultado, un círculo vicioso en - 

donde el campesino no puede pagar su deuda al banco, éste no lo con-

sidera sujeto de crédito y no le presta más, aquél no produce lo sufi-

ciente ni para la subsistencia por lo que se ve imposibilitado para pa-

gar, y así sucesivamente. 

Para conocer la orientación que da el banco oficial a sus créditos, re-

currimos a su plan de operaciones de 1979. Durante el ciclo p/v 79-79, 

la Gerencia de la Sucursal "B" de Huajuapan de León programó créditos 

.•„, 4-4-1 d, 17 wrIlne s 	 ,-„ -a. 	 .1.1+.
l o 	

,d1 loz ^ual^r, $14'113,1145 - 

(80.5%) correspondieron al sector ejidal y los restantes $3'495,804 - - 

(19.5%) se destinaron al sector privado. 

Del total del plan de operaciones, los créditos de avío agrícola fueron 

los más importantes con 14 millones 376 mil pesos y cubrieron una su-

perficie de 5,523 has. que representa apenas el 10.6% del total de la - 

superficie laborable del Distrito de Huajuapan. 

Distribución del crédito de avío agrícola por sector social 

Sector 
Social 

  

Superficie 

 

Monto 

 

Has. 

 

Miles $ 

 

      

Ejidal 4,621 83.7 11,762.2 81.8 
Privado 902 16.3 2,614.2 18.2 

TOTAL 5,523 100.0 14,376.4 100.0 

Fuente: Cuadro No. 23 
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La relación que existe entre la superficie acreditada y el tipo de tenen 

cia de la tierra, revela que BANCRISA da su apoyo en términos relativa 

mente iguales a cada sector social. La superficie en pequeña propiedad 

de la región, representa el 16.2% del total y al mismo tiempo el banco 

le acredita un 16.3% del total de la superficie que atiende. Por 1.0 tan-

to el papel del banco en crédito de avío-agrícola es equilibrado. 

La estructura de cultivos acreditados por BANCRISA-HUAJUAPAN se obser 

va en el Cuadro 23 Tenemos que el maíz absorve el 92.9% de la super 

ficie acreditada y el 85.9% del monto total--aperado, lo cual coincide - 

con la importancia regional del maíz como producto básico para el auto 

consumo y afirma la 2.,manda campesina de 	para el misma, Sin 

embargo, los créditos solamente cubrieron el 12% de la superficie culti 

vada con este producto. 

Entre el sector ejidal y el privado no se observan diferencias relativas 

importantes, a excepción de que éste último cultiva maíz con mejoras-

tecnológicas yen riego, mientras que el sector ejidal comunal lo hace 

en temporal. En términos relativos el sector privado siembra más frijol 

y jitomate y el sector ejidal más cacahuate en condiciones de temporal. 

Sabemos también que la ganancia neta más elevada corresponde al jito-

mate al que le siguen el cacahuate y el frijol, pero por la superficie - 

sembrada y acreditada con estos productos, carecen de importancia en-

la zona y no constituyen una tendencia productiva relevante. 
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Respecto a la distribución del crédito refaccionario para toda la zona - 

que atiende la Sucursal "A"; tenemos que para 1979 hubo un monto to-- 

tal contratado por 27 millones 890 mil pesos, de los cuales el sector - 

ejidal-comunal absorvió el 76.5% y el privado el 23.5% restante. 

El financiamiento más importante provino de FIRA-PIDER, que cubrió el - 

59.5% del total del crédito refaccionario, y en segundo lugar FIRA-BAI1_ 

RURAL aportó el 27%. El FICAR (71%), el FOCCE (0.1%) y el Programa — 

de Comunidades Indígenas (6.4%), tuvieron una participación minoritaria. 

De los recursos FIRA-PIDER la mayor parte (96%) fue destinado al sector 

i.J .4,1 ••••,•••.,•• 	 trst. • • f-es 717 rrs i 	cr% 

los créditos FIRA-BANRURAL se reparten por igual entre los dos secto--

res. 

Los créditos refaccionarios agrícolas absorvieron un 50% del total de los 

recursos y los ganaderos el 24%. 

La configuración regional del crédito refaccionario beneficia al sector — 

ejidal-comunal, en parte por la ausencia de fuertes empresarios priva--

dos; el papel del financiamiento FIRA-PIDER, es relevante ya que cubre 

casi el 60% del total regional, y se le da prioridad a las actividades - 

agrícolas y ganaderas del área. 
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4.- El Instituto Nacional Indigenista. 

El Centro Coordinador Indigenista de Huajuapan de León atiende a los - 

distritos de la Mixteca Baja en su conjunto, pero concentra sus activi-

dades en los municipios cercanos a la ciudad de Huajuapan. 

En 1979 su programa de actividades incluía entre sus proyectos más hm 

portantes por el monto de la inversión, los siguientes: 

1. 	Promoción de actividades culturales y educativas con 2,239.5 mil - 

• pesos abarcando 31 municipios de la Mixteca Baja, con 72,241 pesos — 

tor munir:pm. 

2. Fomento apícolzi, con 300 núcleos distribuidos en 5 comunidades. 

Se le destinaron 189 mil pesos, es decir, 37,800 pesos por cada una. 

3. Medicina asistencial conformada con 6,000 consultas beneficiando 

a 110,000 habitantes y destinándole 174 mil pesos. 

4. En Zapotitlán, Palmas se programa un taller de carpintería con 141 

mil pesos. 

En total el INI prograin6 7,084.8 mil pesos para la región durante el - 

año de 1979, con predominio de programas sociales. 

Ya en 1980, su programación tradicional se define por proyectos de pe-

quena irrigación (1872 mil pesos) que fueron para mejorar 1,200 has. 

utilizando motobombas (113 mil pesos). 
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Otros programas importantes son apoyo a la comercialización (1,243 mil 

pesos). Fomento apícola (1,120 mil pesos); agua potable (1,109 mil pe—

sos); letrinización (950 mil pesos). 

Para 1980 se agrega el presupuesto COPLAMAR con un total de 8,397 - 

mil pesos, de los cuales 4,131 mil se programaron para mecanización 

agrícola, 1416 mil pesos para fomento a la fruticultura y 563 mil pesos 
O para sanidad vegetal.9  --' / 

• 

99./ Resumen de proyectos de inversión para Oaxaca en 1979 , INI, y, 
'Programación de 1980 , Centro Coordinador Indigenista de Huajuapan. 
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5.- El Convenio Unico de Coordinación (CUC), sus activida-

des en el estado de Oaxaca y el Distrito de Huajuopan. 

El fuerte impulso otorgado al Convenio Unico de Coordinación a través 

de los crecientes montos de inversión autorizada y transferida a los go 

biernos de los estados, ha producido una serie de fenómenos que anali 

zaremos adelante. 

La disposición de grandes fondos transferidos por la Federación a los - 

Estados, ha permitido a éstos ir resolviendo algunas de sus graves ca-

rencias de infraestructura de apoyo a la producción (caminos sobre todo), 

y 	ci%1 	1.111.1iJi.=== t." 	 iC IV.= 1C- 	 tt:-C. 11;11 lit 	C 

y derrama temporal de salarios. 

Los recursos autorizados al CUC han tenido una creciente importancia . 

El caso del estado de Oaxaca es representativo, si consideramos que - 

'ocupa el primer lugar en los « montos de la inversión autorizada por el - 

PIDER, y que ha sido igualada en menos tiempo por el CUC. 

Inversión autorizada al CUC y al PIDER en el estado de Oaxaca. 

Programa 	 Inversión autorizada. 

CUC 
	

1'558,3 07 

PIDER 
	

1'543,813 

Diferencia absoluta. 	 14,494 

Diferencia relativa. 	 0.9% 

ji Miles de pesos. 
g/ Datos de 1977 a 1980. 
J Datos de 1973 a septiembre de 1979. 
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El CUC en Oaxaca ha tenido un fuerte impulso por parte del Gobierno - 

Federal como se deduce de los fondos canalizados hacia ese estado. - 

De 1977 a 1980 se autorizaron alrededor de 1,558 millones de pesos, es 

decir, en cuatro años casi ha igualado las inversiones autorizadas al - 

PIDER, las cuales alcanzaron de 1973 hasta septiembre de 1979, alrede 

clor de 1,544 millones de pesos, aunque, debido al constante incremen-

to de sus recursos es probable una inversión autorizada aproximada de 

400 millones de pesos para 1980. Con todo ello, la relevancia del CUC 

en Oaxaca es evidente. 

En el estado de Oaxaca las actividades del Convenio se orientan hacia 

la integieciúll teLiiitnial de los espceiob legiunaleb, grandes zonas olvi 

dadas históricamente por los sucesivos gobiernos requieren apoyo y al-

gunas como la mixe son objeto de atención actual por parte del CUC. - 

El Convenio se plantea como estrategia, lograr esa comunicación territo 

rial como punto básico para hacer llegar a las comunidades más aparta-

das los beneficios del desarrollo rural. 

El CUC, también proporciona recursos para generar infraestructura de --

apoyo y social a los municipios, que son muy pobres, mencionándose - 

el caso de algunos con ingresos de mil pesos anuales, en donde sus - 

titulares se ven muy presionados para resolver los problemas de sus ha 

bitantes. La realización de obras en general, y en particular las del --

CUC, representa un elemento de fuerza, un medio de generación de em 

pleos a ingresos temporales para los habitantes de la zona y, por lo — 
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tanto, un alivio a las grandes carencias de los mismos. 

La presencia del CUC en Oaxaca está al nivel de la del PIDER, no obs 

tante, en términos de estrategia de desarrollo podemos afirmar que el - 

papel del CUC es limitado y que su "talón de aquiles" lo constituye - 

la carencia de programas productivos, así como su visión netamente ur 

bana y suburbana• En este sentido no puede compararse con el PIDER, 

de ahí que afirmamos su' complementariedad sobre todo en las microre--

giones de éste. 

5.1.-- La estrategia de inversiones del CUC. 

La estrategia de desarrollo adoptada por el CUC, a partir de sus mis--

mos objetivos, metas y ejecución de programas, se define como de tipo 

social y de apoyo a la producción. El CUC carece de programas produc 

tivos. 

Inversión autorizada por el CUC en la región Mixteca Baja, 
1978-79-80. (Miles de pesos) 

Programas Inversión Porcentaje Porcentaje 
(1) (2) 

De apoyo a la producción 42,209 68 3.2 

Sociales. 19, 955 32 1.5 

Total regional. 62,164 100 4.7 

Total estatal. 1,319,100 100 

Fuente: Cuadros No. 25 y 25a del Anexo Estadístico. 
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La estrategia de inversiones del Convenio en el área objeto de estudio, 

se define por el énfasis otorgado a la integración territorial de las mis 

mas a través del incremento de la red de caminos y carreteras (68%). - 

Así como por la realización de obras en cabeceras municipales, de ins 

talaciones deportivas y de construcción de redes de agua potable y al-

cantarillado, (32%). 

Este enfoque de la inversión, se concentra sobre todo en las zonas ur-

banas y suburbanas, o bien en las cabeceras municipales. Los progra—

mas de caminos rurales y vecinales son prácticamente los únicos que - 

e-!ninniripn rnn nrnnrnms HP1 PTDER nn nhstnte4. nn SP nhserv6 dunlici 

dad en los proyectos. En términos generales las actividades del PIDER 

se complementan con los programas del CUC, cuando coinciden espacial 

mente. 

Por otro lado, se observó una fuerte dispersión entre las obras realiza-

das, fenómeno que combinado con el carácter social del CUC, sugiere 

su papel de instrumento de política económica estatal que ayuda a resol 

ver los problemas políticos del Gobierno del Estado. 

Debido a los objetivos y características del Convenio, éste no responde, 

ni se plantea la promoción del desarrollo rural, entendido como un cam-

bio global en las estructuras socioeconómicas de la región, que permi-

tan a las economías campesinas beneficiarse realmente de la redistribu-

ción del producto social. En este sentido, al no promover proyectos pro 



ductivos generadores de valor, se limitan sus alcances y se convierte 

en un subsidiador, que complementa las actividades de otros organis--

mos. 

Inversión total autorizada por el CUC en la Mixteca Baja, 
programa, 1978-1979-1980. 	(Miles de pesos). 

por 

ro 	gr 	ama Monto total 
($) 

Porcentaje 
(1) 

Porcentaje 
(2) 

De apovo a la producción. 42,209 67.9 3 . 2 

1. Carreteras estatales . 
2. Caminos rurales.  
3. Caminos vecinales. 

5,000 
19 , 711 
17,498 

8. 0  
31.7 
28.2 

bociales 19 • :1 34.1 1-ZN 

1. Agua potable y alcantarillado. 
2. Obrzs en czbecercls municipales. 
3. Centros y casas de salud. 

3,918 
3, 038 
3,389 

6.3 
4.9 
5.5 

4. Mejoramiento de la vivienda. 2,273 3 . 6 
5. Reparación y construcción de plan 

teles escolares. 
7,337 11.8 

Total 	regional 	: 62,164 100 4.7 

Total 	estatal 	: 1'319,100 100 

5.1.1.- Los programas de apoyo a la producción. 

a) Caminos vecinales.- En este programa se incluyen caminos y puen 

tes vecinales, construidos mediante financiamiento tripartito, (Federa—

ción, Gobierno del Estado, inversión privada). El monto de recursos -- 
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destinados a la ciudad de Huajuapan de León, en la región Mixteca Ba 

ja, responde a que esta ciudad es el centro rector regional hacia el --

que convergen todas las comunidades del área. En ella se gastaron 

174 millones de pesos. 

k) Caminos rurales.- La región Mixteca Baja es la más incomunicada 

de las cuatro evaluadas, de ahf que se destinen fuertes cantida:.,es a - 

realizar o mejorar caminos intraregionales. En este programa la región - 

aksorvió 19.7 millones de pesos, integrando comunidades pertenecien--

tes a seis municipios y aún asf podemos afirmar que las necesidades 

pontinuan siendo de primer orden. 

Todos los programas mencionados son ejecutados por la SAHOP y oca—

sionalmente por los gobiernos estatales como es el caso de Oaxaca con 

DGAHOP, o bien, por contratistas privados. 

5.1.2.- Los programas sociales. 

.1) Obras en cabeceras municipales.- Este programa como los demás 

de tipo social tiene como objetivo impulsar las condiciones de desarro-

llo económico y social, proporcionando recursos para la realización de 

sobras de infraestructura y proyectos sociales, a los municipios menos 

desarrolladosl Este tipo de obras tienen como objetivo mejorar los am 

kientes y espacios públicos en las cabeceras municipales y como tales 

Pr9v9can una derrama temporal de salarios en las zonas en que se efec 

09n. 
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b) Agua potable y alcantarillado.- Esto programa tiene por objetivo - 

construir o reponer equipos de los sistemas de agua potable y alcanta-

rillado on el medio rural. La estructura financiera del programa es do - 

85% la Federación y 15% los estados, la comunidad participa a veces - 

con un pequeño porcentaje y con trabajo. Para la Mixtoca se autoriza-

ron 3.9 millones de pesos, en este caso los costos por proyecto son - 

más elevados debido a lo fraccionado del terreno y a la crítica escasez 

de agua, no obstante, el sistema de "tequio" o ayuda comunal volunta-

ria en el trabajo, sin retribución, permite disminuirlos. Entre el conjun 

to de programas del CUC consideramos que éste es de los más bondado 

Cr) q 
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6.- El programa "experimental" Desarrollo Rural Integral (DRI). 

6.1.- Definición y objetivos. 

En nuestra región de estudio funciona este otro organismo deno-

minado Desarrollo Rural Integral, concebido como un modelo experi--

mental y que tiene como antecedente el desaparecido programa de Rie-

go y Abono por Inyección (RAI), este se implantó en la mixteca en el 

año de 1976, con apoyo presupuestal del PIDER, (más adelante expli-

camos sus principales características). 

El RAI devino, posteriormente, en el actual DRI, organismo autó- 

nomo en su programación, operación, ejecución, supervisión 

de sus inversiones. Participa en casi toda la gama posible 

. . 
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estudio pero trabajando sobre todo en ella, es decir, en el Distri-

te de Huajuapan. 

Para lograr sus objetivos de desarrollo rural, el DRI sigue re-

cibiendo fondos del PIDER, los cuales son canalizados vía Instituto 

Nacional Indigenísta, Al mismo tiempo pertenece y se coordina con el 

Sistema COPLUAR, pero aunque actúa con la cobertura institucional 

de este, en la práctica mantiene una efectiva autonomía real. 

Es necesario subrayar un importante factor que explica lo excep-

cional del DRI, y es el apoyo gubernamental de alto nivel con que - 

cuenta. Las dos principales fuentes son: a) Las relaciones indirec-

tas, provenientes del Sistema CCPLA(tiAR que goza de la anuencia del 

Jefe del Ejecutivo; y, b) Las relaciones directas del coordinador 

general del DRI con el Presidente de la República. 

Los objetivos generaleS del DRI consisten, dichos de manera sin-

tetizada en: elevar la producción y las ganancias en los proyectos.  

que promueve y financia en la zona. A partir de este objetivo central 
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so derivan otros objetivos específicos: a) Agroindustrializar la 

producción regional, b) Comercializar el producto directamente pres-

cindiendo de intermediarios e inclusive exportando, c) hiejorar las 

condiciones generales de vida de la población, y, d) Como resultado 

a largo plazo se desea resolver la grave problemática de la región, 

es decir, el hamre, la desnutrición, la insalubridad, el analfabe-

tismo, el desempleo y la emigración. 

Como puede observarse, la concepción básica radica en la necesi-

dad primaria de lograr aumentos a la producción, capitalizar y moder-

nizar el campo, esquema que en otras regiones ha fracasado, pero que 

en la mixteca presenta algunas variantes a considerar. 

nr.l.m1.-..co 	11-:^.-~ , 
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mas operados. 

El esquema operativo del DRI consiste en la combinación de va--

ríos factores mediante los que se pretende un desarrollo rural inte-

gral, ellos son: los recursos naturales, los humanos y los económi -

cos, que se ponen en dinámica baje la asesoría técnica , la organi-

zación y la metodología aportadas por el DRI, pero que no serían po-

sibles sin el trabajo que las comunidades mixtecas aportan de manera 

gratvita, es decir, el tequio. 

Las normas y lineamientos operativos que adopta explícitamente 

el programa de Desarrollo 'hire' Integral, son los siguientes: 

1.- Organizar, motivar y sensibilizar a los técnicos y científi- 

cos del programa, en relación a sus futuras actividades en el espec-

tro social, en el colectivismo y en el desarrollo socioeconómico ru—

ral integral. 

2.- Intensificar el convencimiento entre los campesinos y sus - 
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farillias, sobre las ventajas y beneficios do cada uno de loa proyec- 

tos y programas que se les proporcionen. 

3.- Captar y utilizar racionalmente la fuerza de trabajo o sea: 

el tequio, como la aportación importantísima de las comunidades en 

los programas ya aceptados en los convenios de participación. 

4.- Capacitar técnicamente y en forma especializada a los campe-

sinos, en cada una de las nuevas actividades por desarrollar, ini-

ciando los trabajos de lo peque10 a lo grande. 

5.- Organizar y establecer prioridades entre los programas, pa-

ra seleccionar los de mayor viabilidad, factibilidad, los de menor 

tiempo y los de mayores beneficios para la comunidad. 

6.- Interrelacionar entre sí los. programas productivos a corto 

t. 11'fleN 
•-• 	 o 
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dinar con las dependencias federales y estatales. 

7.- Programar actividades productivas y Libras de infraestructu-

ra para el beneficio de comunidades y no para beneficios individua-

les. 

8.- Mantener constantes medidas de supervisión, control y eva—

luación de todas las áreas, en el proceso productivo, en la comer—

cialización y en la distribución de los beneficios, para evitar las 

fallas y los malos manejos. 

9.- Establecer para cada programa productivo la condición de a-

portar el 20% mínimo de las utilidades, para crear el «ondo Comunal. 

.10.- Reinvertir por acuerdo general de las Asambleas de las Co'.. 

munidades, el Fondo Comunal en 

a) Nuevos programas productivos. 

b) Obras de bienestar social. 

c) Proyectos recreativos y culturales. 
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11.- Evitar el paternalismo y el tutelaje del Estado. 

12.- Optimizar la eficiencia de los programas ejecutados. 

13.- Prohibir cualquier forma de corrupción del personal y los 

habitantes de las comunidades. 

El DRr ha venido ejecutando una variada gama de programas y pro-

yectos en la región. Entre los productivos y los de apoyo a la pro-

ducción tenemos los sguientes: 

1.- Granjas avícolas. 

2.- Granjas porcícolas. 

3.- Horticultura. 

4.- Huertos frutícolas. 

5.- Reforestación. 

u.- vivero reolnnal. 

7.- Perforación de. pozos. 

8.- Obras de irrigación. 

9.- Renta de maquinaria agrícola. 

10.- Talleres de herrería. 

11.- Crédito de avío. 

Entre los programas sociales más importantes están: 

1.- Agua potable. 

2.- Mejoramiento de la vivienda. 

3.- Drenaje. 

4.- Agencias municipales. 

5.- Construcción de albergues escolares. 

6.- Construcción de aulas escolares. 

El programa, también, efectúa los enlaces y la coordinación ne-

cesarios con otros organismos oficiales y privados, para la reali-

zación de obras o el otorgamiento de servicios de beneficio comunal. 
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Es  ,1 cano de los dependencias sectoriales encargadas do construir 

caminos, introducir servicio eléctrico o módico,.construir centros 

de salud, promover camparas culturales o recreativos, otc. 

6.3.- Ejecución y resultados del programa DRI. 

Cuando el programa se encontraba en una fase inicial y experi-

mental en 1978 y se denominaba Riecjó y Abono por Inyección, ejerció 

16 millones de pesos, promoviendo básicamente, la plantación, el cul-

tivo y la producción de huertos frutícolas, con gran uso intensivo 

de la fuerza de trabajo. Ya en 1979 se diversificaron sus activida-

des, y hacia Septiembre de 19.60 habla ejercido, convertido en el DRI 

actual, 111.4 millones de pesos. 

Si consideramos el valor imputado a la fuerza de trabajo volun-

taria y sin retribución salarial, llamada "tequio"9111  tenemos un - 

9.1/ El tequio: "es sin duda la institución más extendida entre 

los grupos indígenas do hiéxico y se le denomina, también, trabajo 

-comunal, faenas, fainas o fagina. El tequio es un sistema por el cual 

los indígenas trabajan sin percibir compensación bajo forma de sala-

rio. Con ayuda de estas prestaciones de trabajo se realizan en gene-

ral mejoras de carácter público casi siempre bajo las órdenes de las 

autoridades civiles locales. El trabajo es obligatorio para todos - 

los hombres de una comunidad comprendidos dentro de un grupo de edad 

.y estatus. En el caso de que alguien no pueda cumplir con la labor 

que le corresponde, se paga el equivalente a un día-hombre, en el ca-

so de no hacerlo, la sanción es fijada por la comunidad de acuerdo-

'a normas existentes: en el caso de los mixtecos con un día de cancel" 

Barbosa Ramírez, A. René, Empleo, denempleo 	subempleo en r:1  

sector a-irepocuarin, CIA-SAG, ffiéxico, 1976, pág 198. 



Ali do 830 459 jornales, que con•un valor medio rural de 590.00 

cada uno, alcanza un total de 74.7 millones do posos, que de esta 

manera ve "ahorré" el DRI en los costos de ejecución do sus proyec-

tos. A este aporte en trabajo de las comunidades rnixtecas debemos a-

gregar el valor de los materiales pétreos regionales, utilizados en 

distintas obras1/ 

El DRI generó en 26 meses de actividad, el equivalente a 686 em-

pleos permanentes que percibieron 26 millones de pesos por concepto 

de sueldos al año, es decir, 3158 pesos al mes por trabajador, o sea, 

105 pesos diarios, cifra por encima del precio medio rural del jor-

nal diario. 

6.3.1.- El programa de Riego y Abono por Inyección (RAI). 

:out' 	 22" 1nr. nrr1w1-7 

dades del DRI, entre ellos los frutícolas y el avícola han sido los 

más importantes. En la primer etapa de este organismo do dc,sa-Fro'lc 

rural, se introdujo. el programa de riego y abono por iyeccién en la 

mixteca. El RAI fué un interesante programa que pretendía el esta—

blecimiento de huertos frutícolas en medios áridos, utilizando la -

ingeniosa técnica mencionada y que consiste en lo siguiente: "un in-

yector de material plástico flexible que está conectado al fondo de 

un balde suspendido sobre el nivel del suelo. El flujo de agua, y 

también do fertilizante que es suministrado a traves de un cartucho 

unido al tubo, puede ser ajustado finalmente hasta únas cuantas go-

tas por minuto. El balde de agua y el cartucho de fertilizante toma 

más o menos dos semanas para consumirse. Sin embargo, como el nutri- 

92/ Oficio del Programa Desarrollo Rural Integral al C. Lic.. José Ld-

pez Portillo, 7 de Octubre de 1980. 
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ente os inyectado cerca de las raíces, ésto produce el máximo efec-

to, y el crecimiento se dice ser más rápido que con técnicas conven-

cionales".EV 

La participación de los habitantes-beneficiarios de las comuni--

dados en que se aplicó este programa piloto fué amplia. Los habitan-

tes hacían los hoyos, cuidaban la huerta y los implementos, mientras 

que el equipo técnico del Programa RAI proporcionaba los árboles y -

la asistencia técnica, analizaban el suelo, recomendaban el fertili-

zante adecuado y seMalaban el lugar para la construcción de una pe-

queña presa, tanque o acueducto, lo diseñaban y contribuían con ma-

teriales. Los habitantes proveían toda la mano de obra necesaria de 

manera gratuita, aplicando la tradición cultural del tequio. 

Lu 	era 	uout: 	UIJAJLO luura Ulid punza nr 

lanza que motivara a la población, para que, después, aceptara otros 

programas de desarrollo de la comunidad. En ese sentido se cumplió 

con el objetivo. Los habitantes de las comunidades aceptaron cola--

rar y participar en el proyecto, sobre la base de una prosperidad -

futura, fincada en esperanzas. Sin embargo, ya en 1976, Eric Millar 

señalaba que no se habían realizado análisis económicos sobre ése 

programa piloto, decía: "detecté un supuesto, esto es que aunque la 

producción será grande, se encontrarán los mercados y los precios se 

sostendran. el estimaciones de aumento en las exportaciones que sona-

ban bastante irreales; es más, en los próximos 10 a 20 ar=os los mer-

cados supeditados al transporte aéreo vendrán a ser cada vez más --

precarios. Por lo tanto, planes urgentes para la comercialización - 

da esta nueva producción de frutas son requeridas para que puedan - 

hacerse predicciones realistas. Si la primera elperiencia de fraca- 

22/Miller Eric, Rieno y abono por inyección: pronrama piloto en la  

renidn mixteca, Wéxico, Nota de trabajo No. 8, PIDER-CCPRODE Oa-
xaca, 1976, mimen, pág. 1-2. 
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so llantas comunidades fuera su incapacidad de vender la fruta, 

credibilidad del (entonces) PIDEU y del mismo gobierno podría ser se-

riamente puesta en peligro".2.1/ 

Podemos decir que desde que so creó este organismo, ha plantado 

88 .668 árboles frutales de los cuales aproximadamente un 7O7 han so-

brevivido, sin embafgo, aún no existe una producción importante. De-

bemos agregar que la Comisión del Rio Balsas, también impulsó la 

creación de huertos frutícolas, utilizando técoisconvencionales 

pero al desaparecer se rompió con la continuidad de dichos programas 

por lo que muchos campesinos que estaban participando en el progra—

ma arrancaron los árboles para poder cultivar la tierra. 

6.3.2.- El programa avícola. 

1.1.1.uyraa mv3cnI9 e.s, ertnlmIntc', 21 	 de las acti-

vidades del DRI. Con el objeto de conformar una cuenca de carácter -

regional, hacia el mes de Julio de 1980 ya existían 11 granjas de po-

llos con capacidad. de 5000 aves cada una, localizadas en seis comuni-

dades, .las cuales ya se les entregaron $950 000.00 por concepto de 

reparto de utilidades. 

La• producción regional desde que opera el programa avícola hasta 

Octubre de 1980, ascendió a 603.5 toneladas de carne de pollo. Ha 

sido vendida en su mayor parte en la ciudad de Oaxaca, en Chiapas o 

en el D.F. El DRI ha proporcionado sus vehículos para el transporte 

de las parvadas, cobrando sus gastos (gasolina, cuotas, etc.), pero 

no- ha considerado utilidades per hacer el servicio a los socios u-

suarios. Se supone que en lo futuro se formará una Unión Regional A- 

94/ Fallar, Eric, ibid, pág. 8. 
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 apara asumir las actividades administrativas, organizativas 

de comercialización que ahora recaen en el programa experimental, 

esa Unión incorporará a todas las comunidades productoras de carne 

de pollo, comprará sus propios transportes y cubrirá todos sus gas-

tos. 

Aparte de las granjas comunales, existen a iniciativa de algunas 

familias, granjas familiares que reciben apoyo del DRI. Los dos ti--

pos de granjas tienen responsabilidades con el programa, sobre la - 

produccion y comercialización del pollo. Las granjas comunales ya -

generan empleos de carácter rotativo y con un sueldo fijado por a--

cuerdo de la asamblea de socios, que también fija los puestos y el -

tiempo a desempeñarlos, normalmente, por los socios más necesitados. 

j. • •jj.stribuciji. uc luc 

cios generados por las granjas comunales de pollos, son las siguien-

, -s. 

Comunidad No. de socios No. de pollos Pollos/Socio Ingreso/Socio 

1 200 10 000 50 860 

2 120 10 000 83 1 428 

3 55 5 000 91 1_ 565 

4 60 10 000 166 2 855 

5 36 10 000 278 4 782 

6 30 10 000 333 5 728 

Totales y 
promedios 501 55 000 109 1 875 

El cuadro revela situaciones diferenciales, tanto de número de 

socios por granja, como por el número de granjas que pertenece a ca-

da comunidad, como en el caso de la tercera donde solamente hay una. 

Esta situación determina distintas relaciones de ingresos por socio 

Y 
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y por comunidad. Tenemos desde un Ingreso do 860 pesos por socio -- 

hasta 5 728 posos, lo cual evidentemente está beneficiando dosigual-

mento a lo-e campesinos que participan en un mismo proyecto y estimu-

la la polarización socioeconómica intra e intercomunal. 

Entre los problemas que enfrenta el programa avícola, así como 

su futuro desarrollo, se encuentran los siguientes: 

a) En términos puramente económico-empresariales, existe una 

fuerte dependencia del mercado para obtener el alimento para las a-

ves en engorda, actualmente bajo control de algunas grandes agroem-

presas transnacionales (Purina y Anderso Clayton), lo que ha preten-

dido evitarse estimulando la producción regional de sorgo, en tie-

rras de socios y no socios, para lo cual se han establecido parcelas 

ral. Sin embargo, algunos alimen:::os concentrados y/o medicinas no se 

pueden euctituir. También, le proyecta construir un almacén central 

para abastecer regionalmente los insumos necesarios para las gran--

jas. Asimismo, esta proyectada la construcción de una granja produc-

tora del pollito en una comunidad de la zona, para evitar la depen-

dencia de otros centros proovedores; para resolver este cuello de 

botella, se requieren elevadas inversiones en instalaciones, tócni--

cos-  capacitados, una correcta programación de la producción (para -

que cubra las necesidades de todas las galeras), que debe ser perma-

nente.y periódica, pero controlando el mercado. 

b) La Unión Nacional de Avicultores de la República mexicana ha 

presionado para que los productores se incorporen a la organización 

y controlar la cuenca y el mercado. También, existe un enclave com. 

petidor para el programa avícola del DRI, en Tehuacán, Puebla. Ahí 

se localizan agroindustrias productoras de huevo y pollo de engorda, 



se decidieran a acabar con otro productor empresarial, lo - 

hacer manteniendo precios temporalmente más bajos a sus pro- 

• • 	• 
las cuales manejan una gran cantidad de recursos y que mantienen una 

pronunciada integración vertical en el proceso do producción. Absor-

ven grandes volúmenes de sorgo y alfalfa producida en los estados 

cercanos u otros más lejanoS, son autosuficientos en transportes, -

controlan gran parte de los insumo° del sector, controlan el merca- 

do y si 

podrían 

ductos. 

Consideramos 

medida al fuerte  

que si esto último no ha sucedido, se debe en gran 

subsidio aportado por el DRI a la actividad produc- 

tiva y a su papel político-administrativo, sin el cual las granjas - 

dificilmente podrían sobrevivir en términos de eficacia y eficiencia 

empresarial. as es 'i u  miomu, lo que hd permitido al DEI, repartir u-

tilidades entre los socios-beneficiarios de las granjas. 

c) Para agregarle valor al producto se proyecta el procesamiento 

del pollo, fundando agroindustrias en donde se realice la matanza, 

el empaque de la carne, etc., para ello es preciso contar con insta-

lacionesfrigoríficas, camiones del mismo tipo para su transporte, y 

en fin, elevadas inversiones. 

Si el DRI insiste en impulsar el programa avícola como el prin-

cipal en la región, debe realizar un profundo estudio de mercado, a-

segurarse al máximo la autosuficiencia de alimentos, de insumos y 

contar con un mercado seguro (tal vez como alguna dependencia esta-

tal), y poder competir eficazmente. De otra manera, se corre el ries-

go de recrear el discutible sistema de subsidios oficiales a la prom. 

ducción campesina que, a fin de cuentas, termina en los bolsillos 

de los intermediarios o de las grandes empresas. 
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Por otra parte, refiriéndonos a los efectos de esto programa en 

la región mixteca, encontramos algunos directos o indirectos y otros 

positivos o negativos. 

Entre los efectos directos que consideramos positivos, octán: 

a) La diversificación en las fuentes de ocupación, empleo e in-

greso al interior do las comunidades, 

b) So observa una mejoría general en la calidad de la vida, en-

tre las que sobresalen el cambio en la dieta de la población, que 

ha incorporado la carne de pollo y de conejo a su alimentación; o 

la compra de aparatos domésticos (un grupo de mujeres compró máqui-

nas de coser para confeccionar ropa, alguna destinada al mercado), 

c) El trabajo colectivo y el uso contínuo del tequio han promo-

vidn un nave: acorc imientc ^nt-s los habitants do las comunidadas, 

d) Se observa una mayor confianza entre las comunidades y el DRI 

gracias a efectos- demostración, o sea, a la realización concreta de 

obras y repartición de utilidades, 

e) También, se reinvierten las ganancias en la misma granja, o 

bien, se usan para la compra de maquinaria o vehículos de uso colec-

tivo, bajo control de los beneficiarios. 

Entre los efectos no deseables se encuentran, para este programa 

avícola, concretamente los siguientes: 

a) En principio, los beneficios no alcanzan por igual a todos 

los habitantes de las comunidades (aunque consideramos que lo inten-

ta el DRI), ni a todas estas, lo cual genera una distribución desi-

gual del ingreso, intra e intercomunaly 

b) La necesaria modernización para el funcionamiento eficiente 

en términos empresariales, ejercerá presiones sobre la tradicional 

organización comunal mixteca. Ya que en la medida en que algunos -- 
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grupos do socios o individuos capitalicen su empresa , so irán en-

frentando con los no beneficiados, y en términos económicos pueden 

converger, en lo futuro, como patrón y peón, es decir, el compadre 

so convertirá en patrón del compadre, con lo cual se romperá la an-

terior situación cultural y social común. 

c) Las actividades administrativas ahora ejercidas por el DRI, 

por un lado, protegen a las comunidades de la incertidumbre y la 

competencia del mercado; por otro, en la medida en que se vayan sol-

tando a los productores, estos deberán desarrollar sus capacidades 

empresariales, pero al no recibir el actual subsidio del programa y 

entrar en fuerte competencia de mercado, pueden fracasar. 

d) Otra consideración para meditar sobre el suturo de las aún 

se J.wiu,,luim 	=1: ui pot.ljti 

tívos en la zona (maíz y frijol), destinados al ccnsumo humano, para 

satisfacer la creciente demanda de alimento para consumo animal Y - 

poder ser competitivas dichas empresas avícolas en el mercado. 

En la coyuntura actual, no es recomendable sacrificar la au-

tosuficiencia alimenticia de las comunidades mixtecas, ponla pro--

ducción avícola o frutícola destinada al mercado. Ello es particular-

mente importante porque el DRI mantuvo al principio, como programa 

central el frutícola y actualmente al avícola. Y alrrededor de ellos 

giran otras actividades secundadrias. 

En resumen, el programa avícola podría ser exitoso desde el pun-

to de vista empresarial bajo el "paraguas" protector del DRI, sin - 

embargo, al introducirse en una zona de economía campesina, produce 

efectos indeseables de polarización socioeconómica y de dependencia 

frente a un mercado incierto, ya sea para el abasto de alimento pa-

ra consumo humano como para consumo animal. 
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6.3.3.- Ctros programas. 

Respecto al crédito podemos decir que el Banco de Crédito Rural 

del Istmo, S.A., ha disminuido sus actividades en la región, debido 

en parte a que el DRI otorga créditos de avío, sin exigir los requi-

sitos que impone el Banco; en cambio utiliza un mecanismo basado en 

la confianza y el compromiso moral de los campesinos, ello, aparen-

temente ha dado buenos resultados. Dentro del servicio de crédito se 

considera otra modalidad: la renta barata de maquinaria agrícola. 

A traves de estos servicios y la construcción de 29 pequeñas o-

bras de riego, el DRI ha apoyado directamente la producción de 760 

toneladas de hortalizas, e inclusive ha ayudado a los productores a 

buscar mercados en el extranjero (recientemente comercializó una co—

secha de ejote oe U.ariscala de Juárez, que se exportó a Lgipto bajo 

su supervisión). 

Dentro del programa de reforestación proporcionó 6G3 290 árboles 

para plantar en las erosionadas montañas mixtecas, dicha actividad 

de reforestación es una condición previa que rige sobre las comuni-

dades, para otorgarles otros proyectos de ayuda comunal. Para ello, 

también, funciona un vivero a carpo del DRI en donde se producen dis-

tintas variedades de frutales y/o de reforestación. 

Entre los programas de tipo social sobresale la construcción de 

64 sistemas de agua potable de servicio comunal, esté tipo de obras 

son de gran ayuda para los habitantes ya que es un recurso escaso. 

También, ha realizado obras para mejoramiento de la vivienda en cin-

co comunidades, entre ellas sobresale Corral de Piedra habitada en 

su mayoría por pastores sin tierras para trabajar y que son escan-

dalosamente explotados por los compradores de ganado caprino y ovino, 

sobre todo. 
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Otro punto importante entre los programas sociales del DRI, es 

la consLrucción de seis albergues escolares infantiles, tan necesa-

rios por lo aislado de las comunidades y la falta de los niveles de 

4o, 5o y 6o en la mayoría de las escuelas primarim de cada comuni--

dad, así como la carencia de recursos económicos de los padres de 

los alumnos. En este sentido hay que agregar la construcción de -

cuatro aulas en el mismo número de comunidades. Dichas obras permi-

ten y facilitan la labor de la SEP, lo mismo es válido para las 

construcciones realizadas por el PIDER. 

6.4.- Consideraciones sobre la operación del programa DRI. 

6.4.1.- El esquema general. 

La concepción básica que subvace en n1 nunharol- re nr$T 

reve". a q— 
	desarrullu rural es correcto y viable en la medida 

en que algunos sectores de la población participen activamente en 

los programas productivod y que estos cumplan los requisitos de 

cualquier empresa capitalista. Para ello debe elevarse la producción 

modernizarla y acumular capital en el seno de las nuevas empresas; 

la ganancia se convierte en el motor del programa, sacrificando las 

actividades productivas de baja rentabilidad e incorporandose a la 

dinámica del mercado. Los factores inherentes al desarrollo mismo, 

tales como la generación de empleos permanentes, el apoyo a la pro-

ducción de alimentos básicos para el consumo de los habitantes de 

la región o una mejor distribución del ingreso, van siendo subordi-

nados ante una visión típicamente económica y empresarial. 

Los principales proyectos del DRI han optado por la moderniza—

ción, sus agroindustrias utilizan técnicas intensivas en el.uso del 

capital (es el caso del programa avícola), en lugar de las intensi-

vas en fuerza de trabajo. A ello podríamos agregar que los requeri- 



III 	I> 11 
mies 

1
os de insumos se satisfacen por otras reoiones, como es el ca-

so de los alimentos necesarios y escasos para la crianza de las a--

ves, o los insumos (medicamentos, instalaciones, pollitos, etc.), 

muchos de ellos en manos de grandes empresas transnacionales. 

6.4.2.- La jerarquización de los proyectos. 

De toda la gama de proyectos que puede financiar el DRI, lo u--

sual es ejecutar los llamados punta de lanza, con los que se persi-

gue un impacto inmediato en la comunidad para obtener su confianza, 

también, responden a una necesidad colectiva(drenaje, agua potable, 

etc.), además, por su carácter social incorporan a toda la comuni--

dad a traves del sistema de tequio. Culminado el proyecto punta de 

lanza, se intenta la promoción de otros de tipo productivo de corto, 

mrninnn 1l sarnn ntA7n._:n 

selectiva de la comunidad, debido a que se requiere otra forma de 

organización pera eltrabajo, determinada por al DRI. Cl trabajo de 

promoción del organismo concluye al formalizarse la cooperativa co--

munal de producción, pero continúa sus actividades en cuanto a la -

asesoría en la producción misma. 

6.4.3.- La participación campesina en los proyectos. 

La sensibilización y participación de los beneficiarios de los 

proyectos del DRI ha sido amplia, y la consideramos correcta, si 

bien, es cierto que no solamente basta el convencimiento de los cam-

pesinos para asegurar el éxito de cualquier programa; en el caso del 

DRI, convence y de inmediato cumple con su parte presupuestal y de 

asesoría técnica. Esto último radica en su excepcional situación ad-

ministrativa, como veremos más adelante. 

Pudimos observar que en los proyectos productivos existe una par-

ticipación selectiva de la comunidad, y por lo tanto, también en los 
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beneficios, aunque esto no es imputable al DRI, sino a previas di- 

visiones al intérior de la comunidad ya sea por motivos religiosos, 

políticos o de estratificación (aunque mínima) económica. 

So observa cierta capacitación de algunos campesinos en activi-

dades agroindustriales, pero en general continúan realizando traba-

jos manuales comunes entre campesinos. 

El tutelaje del DRI en el proceso operativo de los proyectos 

productivos, cuyo principal ejemplo es el avícola, inhibe el apren-

dizaje de los cooperativistas en el manejo de la empresa. El comité 

de la cooperativa aprende algunas nociones administrativas sobre la 

empresa, pero aún desconoce los sitios y procedimientos para apro—

visionarse de los insumos requeridos, carece de conocimientos sobre 

él MOTZeuu u bouru 

lles técnicos, lo cual es recomendable para un desarrollo autososte-

nido. 

Aún más, es probable que los cooperativistas conozcan el movi—

miento comercial de los elementos indispensables para la sobreviven-

cia de la empresa, pero resulta que, por ejemplo, los descuentos en 

la compra de los insumos que se obtienen actualmente, la colocación 

del producto en el mercado y la facilidad del transporte del mismo, 

se basa, fundanentalmente, en la utilización adecuada de las rela--

ciones institucionales y personales de los directivos del DRI. Ello 

coloca el futuro "independiente" de la empresa en una encrucijada, 

al no poder competir o prescindir del organismo oficial. El colapso 

puede sobrevenir cuando, por cualquier razón se cancelen las acti--

vidades del DRI, o que sean removidos los directivos del programa 

para poner en jaque todas las granjas avícolas montadas con tanto 

esfuerzo. 
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64.4.- El ámbito institucional y administrativo del DRI. 

Gran parte de los logros obtenidos por este organismo radica en 

el hecho de que es un instrumento con una ágil capacidad de ejecu—

ción. La complementariedad y la coordinación de acciones en su inte-

rior es adecuada. El DRI no escatima esfuerzos ni recursos para po-

der cumplir con las comunidades u optimizar los rendimientos de ca-

da proyecto que ejecuta. Ello provoca que los beneficiarios crean fir-

memente en los compromisos adquiridos entre la comunidad y el DRI. 

Pero, por otra parte, el ejercicio de recursos da dicho proora-

ma carece de un control "normal" de la administración oficial. De 

ahí que por su carácter administrativamente excepcional, el DRI se 

vea sujeto a fuertes presiones políticas que lo hacen vulnerable, 

ye que uusi e "ttJ.mp.t.e YeL.LrU UU1 apovu pclift- p1-01- esupuesta!: 

sible a fines del actual sexenio), se puede hacer fracasar lo ya lo-

grado. 

No obstante, edil cuando el DRI pueda continuar sus actividades, 

el reto del desarrollo socioeconómico de la mixteca sigue en pie: 

como lograr la introducción .y el funcionamiento exitoso de proyec-

tos productivos que no sacrifiquen los objetivos sociales, por ma-

yores utilidades económicas. Tsi esto último sucede, promover una 

equitativa distribución del ingreso, va que como ha pasado otras ve-

ces, es probable que se logre instalar un grupo de campesinos medios 

pero, también, es posible suponer que los beneficiarios del desarro-

llo sean aquellos que previamente se encontraban situados en un es-

trato superior y que los marginados continúen siendolo. 



• VII) CONCLUSICNES Y ANALI. DE LAS HIPOTESIS. 
	• 

El capitalismo mexicano durante el periodo de desarrollo es-- 

tabilizador, subordinó al sector primario de la economía a las nece-

sidades de crecimiento de la economía en su conjunto y sobre todo --

del sector industrial. Dicho crecimiento se realizó en medio de ---

graves desigualdades en la estructura socioeconómica, política y re-

gional del país. Ello se patentiza más claramente al interior del -

sector agropecuario que se encuentra en crisis desde mediados de la 

década de los sesenta lo que se manifiesta en un crecimiento más bajo 

que' el de la población. 

Entre los resultados de este proceso tenemos una polarización 

general del sector primario, se desarrollaron dos tipos de organiza-

ciones productivas, una con c -u-acterísticas capitalistas que produ—

cen pasa el mercadu, y otra Cuí' razyus de economle c.dmpesisie que 1)10-

duce para el autoconsumo y en condiciones de creciente deterioro. — 

Los grupos sociales que les corresponden revelan también diferencias 

pronunciadas, por un lado, un grupo minoritario, beneficiario de la 

mayor parte de inversión pública y concentrador de la riqueza, y por 

otro, un grupo mayoritario, campesino o indígena expuesto al desem--

pleo, a la migración, a la desnutrición, al analfabetismo y en gene-

ral a todos los efectos de la pobreza. 

Este último grupo queda comprendido en lo que se denomina la 

Región Fundamental de Economía Campesina, y que de acuerdo con dis--

tintos indicadores socioeconómicos municipales, consiste en una su—

perficie aproximada de 260 mil kms.2  (que incluyen todo el estado de 

Oaxaca y dentro de él nuestra región de estudio), una población de -

9.4 millones de habitantes que representan respectivamente, el 13.21 

del territorio y el 19.7% de la población nacionales. 
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Hipótesis General No. 1. • 	lé 

Las características que revelan el predominio de la economía 

campesina en la región del Distrito de Huajuapan y que nos permiten 

comprobar la hipótesis son las siguientes. El 90% de la población 

que habita la región se reproduce en el seno de unidades domésticas 

de economías campesinas, o sea, 20 324 familias con un promedio de -

seis miembros cada una, que dependen, básicamente, de las actividades 

agropecuarias de subsistencia. Radican en comunidades rurales menc--

res de 3 000 habitantes y tienen a Huajuapan de León como ciudad rec-

tora. 

El 69.2% de la superficie total regional es cerril con escasos 

bosques, y debido a la fuerte erosión predominan las tierras inproduc 

tivas. El 91.1% de la superficie laborable es de temporal, el 7.8% 

ue rleyo y un u.u:.; de humonaa. ue va superv?ne 1et71 .01., un  70.77, 

es comunal, un 13.1% es ejidal y un 16.2% es privada. 

Cada unidad de producción campesina dispone de 2.6 has. en 

promedio, divididas en 2.5 predios. Sin embargo, también se da una 

fuerte concentración de la propiedad, por ejemplo, en el sector pri-

vado en 1970, el 12% de las unidades agrarias ocupaba el 50% de la 

tierra laborable y el 88% de las unidades restantes disponía de la ••• 

otra mitad. En este último' grupo la superficie promedio se redujo a 

1.9 has. por parcela. 

Existe un alto grado de acaparamiento de tierras a través del 

arrendamiento y que alcanza el 9.2% de las cultivables, a ello hay - 

que agregar otro 30.6% trabajadas en aparcería, es decir, casi el 

40% de la superficie laborable regional está sujeta a mecanismos de 

renta. Eso se explica en parte porque el 52% de las comunidades ---

carece de documentación necesaria sobre la tendencia de la tierra, lo 
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que impide:el acceso el crédito disponible. Agreguemos que el 60% - 

de las comunidades tiene alguna cartera vencida con el banco oficial. 

El patrón regional de cultivos revela ol carácter osencialmen 

te de subsistencia y de autoconsumo, ya que del total de la superfi-

cie laborable, el maíz y el frijol representaron el 85.7%, en su ma-

yoría sembrados en asociación en la misma parcela. En el 5.4% de: la 

superficie'se cultivaron productos comerciales, sobre todo en tie---

rras de riego, mientras que el 8.9%. restante estuvo en descanso. 

La existencia de maquinaria para labores agrícolas es baja, - 

solamente- 200 tractores, 199 arados y 22 sembradoras, es decir, se 

continúa sembrando con técnicas tradicionales, muchas de origen in—

dígena. 

. • • 1;ai 	 se 

tesis correspondiente por lo que sigue: el 80% del total de la super 

'ficie regional de labor estuvo sembrada con maíz, en temporal y sin 

fertilizar. El rendimiento promedio es de 853 kgs/ha, o sea, un va-

lor de la producción de 3 412 G/ha (con un precia medio rural de ••• 11•111, 

cuatro pesos), y que menos los costos calculados en 4 246 3/ha, nos 

resulta una pérdida económica neta de 834 S/ha. 

Si el maíz es destinado al mercado, el precio medio (de la 

fecha de nuestro trabaja de campo) no paga el producto por su valor, 

y si a ello agregamos la productividad diferencial entre explotacio-

nes algunas con riego, que aplican fertilizantes, que disponen de 41111. ••• 

maquinaria y más capital, comprobamos dichas transferencias de estos 

productores, que son la mayoría en la región. 

La racionalidad monetaria resulta desfavorable para el campe- 

sino productor, que en esas condiciones y solamente en el caso del • 

maíz, tiene una pérdida a nivel regional que asciende a 32 millones 

de pesos. 
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• En el caso del productor 4 aplica fertilizante, tiene woll 
pérdida neta de 651 /ha y en términos regionales sumó 2.7 millones 

de pesos. Es decir, todos•los productores temporaleros de maíz su--

fren pérdidas netas en el cálculo costo/beneficio. Ellos constitu-

yen de acuerdo con nuestros cálculos cerca de 16 470 familias, o sea 

el 73% de las existencias en la zona rural de la región. 

Debemos mencionar, también, que casi la totalidad de la su—

perficie mencinnada se cultivé en asociación con frijol, lo que ate-

núa las pérdidas económicas del campesino, al optimizar el uso del -

recurso tierra. 

La parcela campesina promedio tiene una producción de 2 218 

kgs. por cosecha en maíz (en 2.6 has.), y 710 kgs. de frijol inter-

calado, que son destinados e. asegurar la alimentación familiar duran 

te una parte del che, pero que han UC seá vecidido. en parte, taffibiJn, 

para obtener el numeraria necesaria para pagar deudas o para adqui--

rir otros productos básicos. Este proceso de intercambio de los pro 

ductos campesinos con mayor valor, por otros de tipo-  industrial, es 

inequitativo, hecho que se agrava por los abusos de los comerciantes 

que dominan en la región. 

En el caso de la producción de artesanías observamos un com-

plemento a los gastos familiares, en la zona predomina la confección 

de sombreros de palma y tenemos que por un trabajo de ocho horas en 

promedio, es decir, dos sombreros, se obtiene una ganancia de 510.00, 

cuando la jornada se paga en $90.00 como media rural regional. Este 

fenómeno-  de explotación de la fuerza de trabajo, se explica por la 

inexistente• oferta de trabajo, así como las graves carencias de la 

población y el exceso de fuerza de trabajo disponible. 
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Subhipótesis No. 1.2.- La •za oferta regional de trabaje 

impide quo el campesino se contrate como peón en la zona, la alter-

nativa co emigrar. Entre 1935 y 1954 los mixtecos oaxaquoiíos (que 

rebasan nuestra área de estudio) representaron el 2.5% de los migran 

tes llegados al D.F., y entre 1955 y 1970 disminuyeron al 1.9%, aun-

que aumentaron en tórminos absolutos. 

El fuerte crecimiento demográfico regional no elimina la migra 

ción. En 1977, el 60% de la PEA emigraba, sobre todo en temporada 

de secas. Además, existe una relación significativa entre la mayor 

pérdida de población por migración y los municipios en donde predo-

mina la propiedad privada de la tierra, en cambio aparentemente no 

existe relación frente al origen étnico de los habitantes migrantes. 

Según una muestra, por cada 15 hombres que emigran correspon- 

Int.J.¡Cl'; y tJ. miglanuu. plumeijie 1-.1.WHC 1..!!!t1 :::11t1U UU J4 'd:i1.Jbm 	r.1. • 

principal destino de los mixtecos es la ciudad de México, hacia don-

de-se- dirigen el 70% de ellos y que tienen más de dos años fuera - -

(migración permanente), y el 47.5% con menos de dos años (migración 

temporal). Se emplean, sobre todo, como peones de la construcción, 

personal y otras ocupaciones no calificadas. También se dirigen a 

las agroindustrias de Tehuacán y Cholula, Puebla, o hacia Sinaloa -

para trabajar en las labores de las plantaciones de productos comer-

ciales destinados, en su mayoría, a la exportación, y aún más, emi-

gran a E.U.A. 

El carácter temporal de esta fuerza de trabaja migrante bene-

ficia al capital contratante, que la utiliza cuando la necesita, pa-

gándole por debajo del precio medio rural y de su valor, y desenten-

diéndose de ella por el resto del tiempo-  que no la necesita. 
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410 La importancia del trabajoegrante queda do manifiesto ale 

saber quo el 37% del ingreso de las unidades domésticas campesinas, 

provino 0 esa fuente. Todo lo anteriormente serialado comprueba la 

explotación a que se encuentra sujeta la región, ya sea a través del 

inequitativo de sus productos en el mercado, o bien de la explotación 

que sufre como trabajador asalariado. 

Hipótesis General No. 2.- Esta hipótesis se refiere a los - - 

efectos-  e impactos generados por la inversión pública del Estado a -

través de sus- organismos de desarrolla rural y se divide en tres ti-

pos do acuerdo con los objetivos del programa ejecutado. 

El análisis y la demostración de las subhipótesis se realiza, 

tomando- en cuanta la importancia regional dedos programas, en térmi-

nos- de monto de inversión; efectos derivados de su operación sobre-  la 

mGdeznización, la diversificación y la especialización de la-.pred,,c-

ción agropecuaria; y, los efectos sociales intra e intercomunales. 

Subhipótesis No. 2.1.- Para la comprobación de ésta subhipó-

tesis presentamos los resultados de los principales programas produc 

tivos- de- los distintos-  organismos de desarrolla rural. 

La CRB.- Un buen ejemplo de inversiones publicas en proyec-

tos "punta de lanza", lo constituyen las grandes obras de infraes---

tructura hidráulica, destinadas- a irrigar superficies laborables, y 

que fueron constituidas por la. desaparecida Comisión del Ría Balsas. 

Ese programa constituyó- el eje de la estrategia de desarrolla rural 

de- dicho organismo, bantante baja la administración del expresidente 

Lázaro Cárdenas. 

En 1970, terminó- la presa de almacenamiento de Yosocuta, des-

tinada a beneficiar 3 300 has. en los pueblos de San marcos Arteaga, 

Tonalá, Natividad, Yetla, Paxtlahuaca y Los Nuchita; dentro del mismo 
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ejo.  se• construyó-  una prosa doradora de apoyo.. También se 011 

cono ruyeron canales de distribución del líquido de 15 y 12 kms. que 

tuvieron fallas que limitaron la superficie potencialmente beneficia 

ble. 

La misma falla existe en la presa del Encino del municipio de 

San Martín Zacatepec, aunque, ahí mediante un sistema intermedio de 

tubería se riegan áreas frutícolas. la Comisión, también, construyó 

un sistema de' bombeo y un canal de 3 kms. al  margen del río Mixteco 

en San Jorge 'Nuchita para regar 70 has. 

El PIDER.- El principal programa productivo' financiado por el 

Programa de Inversiones Públicas para el Desarrollo Rural entre 1973 

y 1979, en nuestra zona de estudio, fuá el de obras de riego, que ab-

sorvió 11 millones 791 mil pesos, es decir, el 8.6% de la inversión 

- 

Gran parte de esos recursos fueron utilizados, también, por la 

CRE, con ellos construyó subsistemas de regadío en zonas que ya tenían 

acceso a'fuentes cercanas de agua, como-  San Agustín Atenango. El pro 

yecto más amplio-  de este programa se realizó en la comunidad de Cha-

chalacas, de San Martín Zacatepec, con un gasto de 2 millones 525 mil 

pesos (corrientes) beneficiando 245 has. Otro de importancia fué el 

de San Juan Reyes, de Santo Domingo Tonalé, con un millón 313 mil pe-

sos, en donde' se agregaron 148 has. a una zona ya establecida. 

Por otra parte, la SARH inició en 197B dos proyectos de riego 

con fondos PIDER", en Camotlán ha gastado 887 mil pesos en obras que. 

beneficiaron 88• has. y 102 familias, y en Cuyotepeji un millón 13 --

mil pesos, para beneficiar 60 has. y 93 familias. 

Del costo total de las obras el PIDER aporta el 90% y la comu-

nidad el 10% restante. Sin embargo, este programa no da resultados 

todavía. Como efecto directo del financiamiento.  PIDER podemos consi- 
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de411730 has., lo que representa. 1.4% de la superficie de 113410 

bajo riego en la región, por lo cual, se puede decir que este orga-

nismo no ha modificado sustancialmente, las tendencias y condiciones 

de producción. A pesar de ello, para los beneficiarios del programa 

de riego sí es importante, sobretodo, por las adversas condiciones 

de producción temporalera. 

Aunque- algunos productores disponen de agua, la mayor parte. 

de - elios siguen produciendo maíz, el 64.1% del total de la superfi-

cie bajo riego se destinó a esta cultivo tradicional. Fenómeno que 

se,explica por las necesidades alimenticias del productor que desea 

asegurar la subsistencia de su familia. 

Otro programa productivo del PIDER es el de fomento bovino y 

porcino. En el primero se proyectaron y construyeron cuatro establos 

en Icr, comunidadr_s e;  Santa Domingo Tena11, Santa ¡arfe XrTtnic,t:api!-

co- Lázaro Cárdenas y San Francisco Huajuapan, y que absorvieron hasta 

1979, cuatro-  millones de pesos. El segundo programa incluye cinco -

comunidades que en 1979, también, ya tenían asignados 2.8 millones 

de pesos. Sin embargo, por problemas de coordinación institucional 

no- se- ponían a funcionar aún. El banco oficial estuvo encargado de 

la construcción,. se sobrepasó 30% del presupuesto original y quería 

que las comunidades pagaran ese porcentaje extra vía crédito. Los 

socios no lo aceptan con razón, ya que-  no-  deben pagar los errores - 

de las instituciones. 

La estrategia de-  desarrollo rural regional del PIDER, en el 

área productiva, se enfoca hacia el apoyo financi"ro de pequeñas - ••• 

obras complementarias a otras de gran envergadura• como las de riego, 

o bien, a la construcción de la obra civil de proyectos más amplios 

que posteriormente requieren del apoyo crediticio' del' banco oficial, 



176 

code objeto de hacer rentables *unas empresas reduciendo sus Olk 
costos de operación y subsidiándolos. 

El In.- El Instituto Nacional Indigenista, también, ha con-
tribuido con proyectos productivos, comoes el caso del fomento apíco-

la mediante el cual proporcioné 300 núcleos en 5 comunidades, con --

$37 800.00 cada una. Y ya en 1980, programó un millón 872 mil pesos 

para obras y servicios de pequeña irrigación utilizando motobombas. 

También, financió un taller de- carpintería en Zapotitlán, Palmas. Y 

en 1980, programó un millón 416 mil pesos en fomento frutícola. 

El DRI.- El programa experimental llamado Desarrollo Rural - 

Integral, mantiene una estrategia de desarrolla que gira explicitamen 

te en torno-  a los,programas productivos. Inició sus actividades con 

el programa de riego y abono por inyección, en el cual hubo una gran 

Pmr7-1(-11.Paclnn cmwani,t1,ria ap manera gratuita nado Pt s5qT~In T771c;nnr 

nal del tequio, permitió la motivación de los habitantes y la acepta-

ción de otros programas de desarrollo. También, realizó 29 pequeñas 

obras de riego. 

pe' los programas productivos, tal vez el avícola sea el más - 

importante en toda la región, entre los financiados por el Estado. - 

Se pretende formar una cuenca avícola regional, y para ello hacia --

el mes de Julio de 1980 existían 11 granjas de pollos de engorda con 

capacidad de 5 000 aves cada una, localizadas en seis comunidades y 

que-ya habían recibido 950 mil pesos por concepto de reparto de ga-

nancias. Podemos afirmar que en términos ecenómices ha sido un pro-

grama exitoso, debido- al apoyo institucional del.  DRI y de' la partibi- 

pacidn comunal. Consideramos viable este-  sistema operativo, con una 

alianza entre-  el Estado y los campesinos empeñados en una empresa pro 

ductiva. 
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oll
Este programa se enfrenta lererentes problemas y si haces 

a un lado los purameñtt comerciales que de suyo son difíciles de re-

solver, os necesario mencionar algunos efectos socioeconómicos inde-

seados derivados de las empresas avícolas, los principales son: la 

distribución diferencial de ganancias entre habitantes de la misma -

comunidad, o entre comunidades, y el incipiente cambio en el patrón 

regional de cultivos tradicionales (maíz y frijol) destinados al au-

toconsumo. 

Consideramos que en la coyuntura actual, no es recomendable -

cambiar la producción de alimentos de los mixtecos, por otra de fru-

tales o de sorgo para las aves destinadas al mercado. 

Subhipótesis No. 2.2.-- Esta subhipótesis se refiere a los 

programas de apoyo a la producción ejecutados en la región. 

• • 	• . 	... • 	O 
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de acceso y revestimiento de terracerías de tipo secundario. Cons—

truyó el puente- Tototaya sobre el río Salado en las inmediaciones --

de Tonalá y otros más pequeños en Arenas de Oros  Tezoatlán, Calihuala, 

Puente Juárez y Las Juntas, que permiten la comunicación al interior 

de la región y de ella con sus distintos colindantes. El programa de 

caminos fu6 el segunda en importancia de este organismo, pero, tam-

bién, realizó conjuntamente con la CFE, la electrificación de casi.-

todas las comunidades que cuentan actualmente con el servicio. 

El PIDER.- Podemos afirmar que la estrategia real de•desarro-. 

llo rural aplicada por el PIDER en la región, mediante su inversión 

ejecutada, consistió en programas de apoyo a la producción. Tenemos 

en orden de importancia, el de caminos, que representó el 20.9% del 

total de sus recursos entre 1973 y 1979, el segundo fué el de exten-

sión agrícola con el 16.2%, organización y capacitación campesina con 

el 4.9?, y conservación de suelos y agua con el 4.6%. Todos suman - 

•••• Iza» 

• 



el 1108% del total de los recursolejercidos en el periodo mencioler 

El programa de caminos financiado por el PIDER, absorvió 28.7 

millones de: pesos, permitiendo la derrama temporal de salarios entre 

los habitantes mixtecos y la comunicación interna. 

El programa de extensión agrícola recibió fondos por 22.3 mi-

llones de pesos, destinados, básicamente, al Colegio de Postgradua-

dos- de Chapingo, encargado de dicha actividad en la región. Aunque 

de esa cantidad, solamente un 11% se destinó a proyectos específicos 

en 20 localidades y el resto a gasto corriente, consideramos muy im-

portante el aporte de investigación y extensión agropecuaria llevadas 

wcabo por el Colegio, entre los campesinos de la zona. 

La organización y capacitación campesina permite a los técni-

cos- la promoción y sensibilización de' las comunidades, la elaboración 

de mlagnósmIcos sncioeconnmicos, le ieallcaLin ue dt.dMUICed Ut: 

lance y Programación bajo las-normas establecidas por la SRA. Sin -

embargo, el 52% de las comunidades carece de la documentación oficial 

que legalice su propiedad, con lo que el programa se ve seriamente - 

limitado y cuestionado en su efectividad. 

En cuanto a la conservación de suelos y agua, se ejecutaron -

6.6 millones de- pesos de fondos PIDER, con los que.en 1974 se acon-

dicionaron y nivelaron 120 has., en 1975 se desmontaron y nivelaron 

400 has. en Tonalá y se rescataron cerca de 1000 has. en las riberas 

del ría' Salado. En 1976, se trabajó sobre 3 600 has. y 30 localida-

des, haciendo zanjas, bordos en curvas de nivel, siembras de nopal -

y maguey y cortinas rompevientos. En 1977 se aplicó el programa en 

10 comunidades más y en 1978 se. programó la reparación de 2 253 has. 

Inexplicablemente en 1979, no se invirtió en él, a pesar de sus bon-

dados, sobre todo, considerando las adversas condiciones geográficas 

de toda la región. 
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410 El INI.- Operó en 1979 unOklón, 243 mil pesos en el apoYIP 

a la comercialización de la producción, y para 1980 programó 563 mil 

pesos en sanidad vegetal, pero con escasos logros. 

El CUC.- El Convenio Unico de Coordinación define su estra-

tegia de desarrollo regional, sobre todo, por sus inversiones desti-

nadas a la integración territorial de la misma, a través del incre--

mento de la red de caminos y carreteras, a las que destinó 42.2 mi—

llones de pesos entre 1978 y 1980, es decir, el 67.9% del total de 

los recursos del CUC que llegaron a esta región. Con ellos se bene-

fició la comunicación hacia la ciudad de Huajuapan de León y direc-

tamente, a. seis comunidades de seis municipios. 

El DRI.- Entre los programas de apoyo a la producción de este 

organismo. se  encuentran_ n1 dp rpfnrpc+pr4rnn •f• 	os 

dispone de un vivero; renta de maquinaria agrícola; créditos de - -

avío; pequeñas obras de revestimiento o vados construidos en función 

de actividades productivas; y el muy importante de apoyo a la comer-

cialización. 

BANCRISA.- La función crediticia del banco oficial es un im-

portante apoyo a la producción regional de alimentos para consumo • 

humano que va destinado- a los productores de bajos ingresos. A pe--

sar de las limitaciones existentes, por ejemplo, durante el ciclo P/V 

de- 1979-79, el banco otorgó el 83.7% de sus créditos de avío al sec--

tor ejidal. El maíz absorvió el 92.9% de la superficie acreditada y 

el 85.9% del monto total operado. No obstante, dichos créditos cu-

brieron solamente el 17% de la superficie cultivada con este grano, 

es-decir, se necesitan más recursos estatales para los pequeños pro-

ductores de bajos ingresos, hecho que se ha contemplado recientemente 

e través del SAM. 
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• Subhipótesis No. 2.3.- Al ecrirnos a las actividades de 010 

los organismos estatales orientados hacia la satisfacción de los ni-

veles mínimos de bienestar, tenemos los resultados siguientes. 

La CRB.- Construyó un jardín de niños en Tonalá, escuelas 

primarias en Ayuquila, La expiración, San Jorge Nuchita y otros más. 

Construyó obras de agua potable, fundó viveros en tres comunidades 

para reforestar el área, urbanizó pueblos, y promovió la creación 

de dos nuevos centros de población. Participó en la instalación de 

la Impulsora Ejidal del Sombrero Mixteco de 'Carácter artesanal so—

cial. 

El PIDER.- Su principal programa social fué, de acuerdo con 

la inversión ejecutada, el de la construcción de aulas con 5.5% del 

tntAl da 	rgICHT~R pntrp 197379. cnn 715 pu1ns pn 6r1 

des. 

Le sigui6- ol del mejoramiento de la vivienda y espacios pú- 

blicos con el 5.3%, que benefició a 29 comunidades, sobre todo, con 

casas-habitación y talleres básicos. 

El 'NI-, Realizó en 1979, actividades culturales y educati- 

vas con 72.2 mil pesos por municipio-. Otorgó asistencia médica con 

6 000 consultas; gastó un millón 109 mil pesos en agua potable y 

950 mil pesos en letrinización. 

El CUC.- Destinó el 32.1% del total de sus inversiones entre 

1978 y 1980 a programas sociales. El principal de ellos por su mon- 

to- fué el de reparación y construcción de planteles escolares (11.6%), 

le.siguió el de agua potable y alcantarillado (6.3%), después, el de 

centros y casas- de salud (5.5%), obras en cabeceras municipales 

(4.9%) y mejoramiento-  de la- vivienda .(3.6%). 

El DRI.- Entre sus programas sociales sobresale la construc- 
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ció. reparación de 64 sistemas cigua potable de servicio comió 

el mejoramiento de la vivienda en cinco comunidades y de tipo más --

profundo que los de los otros organismos. Construyó seis albergues 

escolares infantiles y cuatro aulas en el mismo número de comunida--

des. 

En resúmen, el reciente interés del Estado en las regiones --

de, economia campesina le ha significado destinarles mayores recursos 

públicos que, sin embargo, no han sido suficientes para alcanzar - - 

efectivamente los objetivos del desarrollo rural y eliminar los 

desequilibrios del crecimiento. 

En el Distrito de Huajuapan observamos los esfuerzos de dis-

tintos organismos oficiales que pretenden el desarrollo, con distin-

tas estrategias se han orientado en general, más hacia la prestación 

• *O 
2.c1 ¿ce_111‘.cu..Lytt 	 9-1t1 	 U 1%. 

comunicación intrarregional. En cuanto a los programas productivos, 

solamente el DRI ha contemplado su promoción y su funcionamiento in-

tegral y los ha apoyado en todas sus fases, aunque con criterios em-

presariales. Algunos otros proyectos productivos han fracasado en 

gran medida por depender de la coorinación de varias instituciones 

y carecer de adecuada organización y capacitación campesina. 

Por otra parte, aunque han aumentado los recursos destinados 

a los programas sociales en la región, las gravísimas condiciones - 

sobre todo de salud requieren de una atención más amplia, sin olvi-

dar que es la estructura socioeconómica, la pobreza y desnutrición 

las condiciones determinantes de la salud y que, por lo tanto, es -

necesario modificar primero estas condiciones. 

Una adecuada estrategia de desarrollo rural en la región de-

be contemplar la participación consciente de la población en los - - 
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grao y debo entender el predomiade las economías campesinas 

producen alimentos para el autoconsumo. Consecuentemente, el primer 

paso debe consistir en apoyar sus actividades mediante amplios pro—

gramas de infraestructura productiva en pequeña escala, de crédito, 

de organización; de investigación y extensión agrícolas para elevar 

la producción sobre todo de alimentos básicos como el maíz y el - - 

frijol. 

Cuando el campesino tenga éxito en sus actividades porducti-

vas. tradicionales, obtenga excedentes y garantice la alimentación de 

su familia, estará en condiciones para enfrentar y asumir nuevas em-

presas, diversificar su producción e introducir nuevos cultivos, - -

aceptar proyectos modernos y pasar conciente y gradualmente a otra 

mana do HoRarrnlln- 

Finalmente, consideramos que continúan vigentes los retos y -

los objetivos del desarrollo rural en la región: crear empleos, - -

elevar la producción en general y de cultivos básicos en particular, 

generar excedentes, incrementar los ingresos de las unidades domés-

ticas de economía campesina y alcanzar los niveles mínimos de bien-

estar de la población de la zona. 
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VIII) ANEXO ESTADISTICO. 



CUADRO No. 1 
Población y porcentaje de población urbana y rural por sexo, superficie:y deneidad de población. • 

Indicadores 
1940 

Rep. Méx. 	-- Oaxaca Rep. Méx. 
1950 
-- 	Oaxaca Rep. Méx. -- 

1960 
Oaxaca 

1970 
Rep. Mide. 	-- Oaxaca 

Población Total 19 653 552 1 192 794 25 779 254 1 421 3L3. 34 923 129 1 727 266. 48. 225 238 2 015 424 

Nombres 9695 7.87 566 147 12 696 935 696 604 17 415 320 859 169 ' 24 065 614 996 042 
Alijaras 9 957 765 606 647 13 094 082 721 709 17 507 609 868 077 24 159 624 1 017 382 

Porcentaje de Po-
blación Urbana 1/ 

Hombres • 33.4 14.5 40.9 20.1 49.4 23.9 57.7 26.5 
Vujeres 3ó.7 15.7 44.2 21.2 52.0 24.8 59.7 27.6 

Porcentaje de Po-

blación Rural pf 

Hombres 66.6 	. 85.5 59.1 79.9 50.6 76.1 42.3 73.5 

Mujeres 63.3 84.3 55.2 78.8 48.0 75.2 40.3 72.4 

Superficie sj 1.  958 201 93 952 1.958 201 93 952. 1 958 201 93 952 1 958 201 93 952 

Densidad, 	No. de 
Habitantes por Km 2 1G.0 12.7 13.2 15.1 17.6 16.4 24.6 21.4 

% PUM= Población Urbana Honores X 100,  Se considera población urbana aquella que habita en localidades con 2 500 habitantesy más. Poolacidn Hombres 

11/ % PRH= Población Rural hombres X lú0, Se considera población rural aquel la que habita en localidades con menos de 2 500 habitantes. 
Población hombres 

s/ Datos de la dirección de estudios del Territorio Nacienal en Octubre da 1977. Se incluye la superficie insular. 

Fuente: La población de Wéxico, su ocupación y sus niveles de bienestar, 

Secretaria de Prograaacidn y Presupuesto, Léxico, 1579. 

.1 	 • 

• 



CUADRO No. 2 
Poblaci6n de la República mexicana y Oaxaca, por condición de actividad y sexo. (Datos absolutos y relativos). 

Condición de actividad 1960 
Rep. 	mex..-- Oaxaca 

1970 
Rep. mex. -- Oaxaca Rep. mex. 

1960 
Oaxaca Rep. mex. 

1970 
-- 

1.--Poblaci5n total 34 923 129 	1 727 266 48 225 238 	2 015 424 100 4.9 100 
Hombres 17 415 320 	859 189 24 065 614 	998 042 100 5.0 100 
mujeres 17 507 809 	' 	868 077 24 159 624 	1 017 382 100 5.0 100 

2.- PEA total 11 253 297 	615 711 12 909 540 	528 135. 100 5.4 100 
Hombres 9 235 022 	520 839 10 255 248 	432 957 100 5.6 100 
Mujeres 2 018 275 	94 872 2 654 292 	95 178 100 4.7 100 

3.- PE1A total 14 441 307 	673 856 16 787 763 	724 034 100 4.7 100 
Hombres 3 460 697 	115 059, 4 370 342 	182 503 100 3.3 100 
Mujeres 10 980 410 	558 797 12 417 421 	541 531 100 	, 5.1 100 

Fuente: La población de m6xico. su ocupación y sus niveles de bienestar, 

Secretaria de' Programación y Presupuesto, México, 1979. 

• 
Oaxaca 

4.2 

4.1 
4.2 

4.1 
4.2 
3.6 • 
4.3 
4.2 
4.4 

• 



CUA No. 3 
	• 

Estructura do la PEA y tasa de ocupación y desocupación. 

ndici6n de actividad 1960 197 0 
Rep. mex. --- Oaxaca Rep. 	Mex. -- Oaxaca 

PEA 
Personas lr 253 297 615 711 12 909 540 528 135 
Porcentaje 100.0 5.4 100.0 4.1 

Ocupados 
Personas 11 071 209 612.664 12 424 353 514 634 
Porcentaje 100.0 5.5 100.0 4.1 

Desocupados 
Personas 182 188 .3 047 485 187 13 501 
Porcentaje 100.0 1.7 100.0 2.8 

-Tasa dgocupación 98.4: 99.5 96.2 97.4 

Tasa de desocupación 
abierta 1.6 0.5 3.8 2.6 

nte: La población de Péxico, su ocupación v sus niveles de bienestar, 

Secretaria de Programación y Presupuesto, 1979. 

2 



CUADRO Olk 4 
	 • 	• 

omposición porcentual do la PEA, por sector de actividad económica y noxo. 

actor do actividad 
Rep. 	Méx. 

1960 
-- Oaxaca 

1970 
Rep. 	Méx. Oaxaca 

.- PEA 100.0 100.0 100.0 100.0 

.- Primario a/ 54.1 82.0 39.4 71.5 

Hombres 48.3 72.8 37.3 66.8 

Mujeres 5.8 9.2 2.1 4.7 

- Secundario b/ 19.0 8.0 22.9 11.0 

Hombres 16.5 5.6 19.2 7.4 

Mujeres 2.5 2.4 3.? 3.6 

- Terciario c/ 26.8 • 10.0 37.? 17.5 
Hombres 17.2 6.0 24.4 10.6 
Mujeres 9.6 4.0 13.3 6.9 

ente: La población de México, su ocupación y sus niveles de bienestar, 

Secretaría de Programación y Presupuesto, México, 1979. 

Sector integrado por: Agricultura, Ganadería, Silvicultura, Pesca y 
Caza. 

Sector integrado por: Petróleo, Extractivas, Transfomación, Construc-

ción y Generación y Distribución de Energía Eléctrica. 

Sector integrado por: Comercio, Transportes, Servicios, Gobierno e 
insuficientemente especificadas. 



• 
CUADRO No. 5 

ffiigración Nota Intercennal, por Sexo. a/ Oaxaca. 

Periodo 	Hombres 	fflujeres 	Total 	% n/ 

1930-40 27011 28590 55601 0.0 

1900-50 27713 33828 61 541 10.7 

1950-60 42350 41941 84291 51.6 

1960-70 145200 144700 289900 421.4 

TOTAL 242274 249059 491333 rffl•IMIB 

/ Estimación hecha a través del método de Indices de Sobrevivencia 

Censal. 

Periodo base = 1930-40. 

uente: La población de Fuéxico, su ocupación v sus niveles de bienestar, 

Secretaria de Programación y Presupuesto, Véxico, 1975. 
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CUADRO No. 6 

Tasas de mortalidad del estado de Caxáca. a/ 1970. 

Período República Wexicana Oaxaca 

(tenores de 1 año 68.46 62.90 

)e \ 	1 a 4 	años 10.86 30.22 

st 	5 	a 	9 2.05 6..35 

10 	a 	14 	te 1.16 2.89 

15 a 19 1.72 3..4a 

te 	2.0 	a 39 15.85 29.20 

it 	40 	a 	64 	it 20.16 27.08 

" 	65 y más 66.13 63.86 

uente: La población de Péxico, su ocupación y sus niveles de bienestar, 

Secretaria de Programación y Presupuesto, ffiéxico, 1979. 



ADRO Nill7 

dicadol 3 do crecimiento agropecuario,•promedios nacionales y Oaxaca"' 

1940 1950 1960 1970 

1 343.28 1 881.36 2 263.90 3 232.00 
617.99 1 323.82 1 084.10 1 017.95 

56.45 90.22 112.60 135.50 
78.13 124.50 95.01 71.23 

3.209 1.079 0.469 0.194 
3.780 1.846 0.700 0.314 

5.15 12.37 14.91 22.93 
2.57 3.60 3.78 9.22 

1 	200.60 1 757.92 2 295.33 3 334.73 
468.43 716.82 737.22 909.61 

Continúa ... 

dicadoren 

Producto Bruto 
gropecuario por Hom-
ro ocupado en el 

actor 1/ 

Iromedio nacional 
Oaxaca 

Producto Bruto 

gropecuario por Hec- 

área laborable 1/ 

Promedio nacional 
Oaxaca 

Relación Producto-

pital en el Sector 1/ 

Promedio nacional 
Oaxaca 

Hectáreas bajo riego 

la superficie de la-
r (%) 

Promedio nacional 

Oaxaca 

Indice de capitali-

ción agrícola I/ 

Promedio nacional 
Oaxaca 

Inversión Pública 

deral destinada al 

ctor Agropecuario en- 

la PEA 1/ 



ProAllio nacional 

Oaxaca 

- Cróditne agropocua- 

32.57 

24.77 

*1.5.02 
79.76 

42.40 

45.97 

110/5 

41.25 

Los otorgados por las 
istituciones privadas 

ltre la PEA 1/ 

Promedio nacional 8.70 74.30 182.00 285.50 

Oaxaca 4.08 6.50 33.03 38.27 

- Mecanización de la 

Jperficie do labor 1/ 
Promedio nacional 12.37 35.63 65.35 103.13 

Oaxaca 1.75 6.34 5.93 8.85 

- Relación entre la sun-. 

erficie de labor y la 

asechada (%) 

Promedio nacional 44.60 42.50 43.50 44.03 

Oaxaca 37.51 45.16 33.32 34.07 

Superficie fertíli- 

Ida respecto de la su-

rficie de labor (59 

Promedio nacional 1.9 2.5 7.5 21.6 
Oaxaca 0.4 1.3 1.2 5.7 

Salarios mínimos 

ralee 1/ 

Promedio nacional 4.25 3.18 4.35 6.80 
Oaxaca 3.55 2.38 2.73 4.94 

nte: Procesado en base a: Guzmán Ferrer, ffiartín Luis, "Crecimiento agro-

pecuario comparativo de las entidades federativas del país, (1940-

1970)", en Revista del f►1hxico Aorarig,  Año VIII, No. 1, h.éxico, 
Enero-Marzo, 1975. 

1/ En pesos de.  1950. 	• 



CUADRO No. 8 
	 • 

Superficie, población y número de localidades por municipio, en el Distrito 
de Huajuapan, Oaxaca. 1970 

MUNICIPIOS 

Superficie 	Población 
(Km2. ) 	 (Habitantes) 

Densidad de 
Población 	. Núm. de Loca 

lidades por - 
(Hab./Km2. ) Municipio. 

1.- Asunción Coyotepeji 76.55 	 828 10.8 1 
2.- Cosoltepec 81.65 	 1,680 20v5 4 
3.- Fresnillo de Trujano 98.24 	 1,124 11.4 3 
4.- Huajuapan de León 361.06 	21, 686 60.0 29 
5.- Nlariscala de Juárez 72.72 	 3, 674 50.5 8 
6.- San Andrés Dinicuiti 121.20 	 1,855 15.3 3 
7.- San Jerónimo Silacayoapilla 30.62 	 1,933 63.1 2 
8.- San Jorge Nuchita 67.62 	 2,483 36.7 3 
9.- San José Ayuquila 35.72 	 1,482 41.4 3 

10.- San Juan Bautista Suchixiepec 38.28 	 852 22. 2 2 
11.- San Marcos Arteaga 133.96 	 1,897 14.16 4 
12.- San Martín Zacatepec 76.55 	 1,314 17.1 2 
13.- San Miguel A.matitlán , 	196.48 	 4,572 23. 27 9 
14.- San Pedro y San Pablo Texistepec 274.30 	 3,576 13. 0 7 
15.- San Simón Zahuatlán 35.72 	 952 26.6 1 
16.- Sta. 	Catarina Zapoquila 112. 27 	 1,202 10.7 2 
17.- Sta. Cruz Tacache de Mina 33.17 	 2,097 63.2 2 
13.- Sta. 	María Camotlán 90.58 	 1,818 20.0 1 
19.- Santiago Ayuquilla 48.48 	 2,204 45.4 3 
20.- Santiago Cacaloxtepec 51.03 	 1,939 38.0 1 
21.- Santiago Chazumba 280.68 	 5,279 18.8 10 
22.- Santiago Huajolotitlán 173. 51 	 3,314 19.1 8 
23.- Santiago Miltepec 82. 93 	 543 6. 5 .2 
24.- Sto. Domingo Tonalá 126.31 	 5,518 44.1 7 
25.- Sto. Domingo Yodohino 56. 14 	 781 13.9 1 
26.- Santos. Reyes Yucuna 16.59 	 866 52.2 6 
27.- Tezoatlán de Segura y Luna 334. 27 	 9,264 27.7 17 
28.- Zapotitlán Palmas 59.96 	 1,146 19.1 1 

TOTAL 3 ,166. 59 	85,939 27.1 142 

FUENTE: 	Censo de Población del Estado de Oaxaca,  SIC, 	1970. 

• 

• 



lugares de destino de los migrantes mixtocos del Distrito de Huajuapan,1977. 

Menos de dos años 	Más de dos años 	 Total 
	• 

Lugar de Recepción.  

• 

Absoluto 
, 	Núm. 

Relativo Absoluto 	Relativo 
Núm. 

Absoluto 
Núm. 

1.- Ciudad de México 321 47.5 749 69.7 1070 

2.- Puebla (Tehuacán-Cholula) 38 5. 6 130 12. 1 168 

3.- Sinaloa (Culiacán) 108 15.9 2 0.-2 110 

4.- Estados Unidos 92 13.6 17 1. 6 109 

5.- Intraregional 28 4.2 65 6.0 93 

6.- Veracruz 28 4.2 46 4.3 74 

7.- Morelos (Cuautla) 33 4.9 35 3.3 68 

8.- Ciudad de Oaxaca 3 0.5 13 1.2 16 

9.- Ctros lugares 25 3. 6 17 1. 6 42 

TOTAL 676 100.0 1074 100.0 1750 

Relativo 

 4.3 

61.1 

9. 6 

6.3 

6.3 

5.4 e  
3.9 

0.9 

8.5 

100. O 

Fuente: 	Elaborado en base a encuestas realizadas por el Colegio de Postgraduados de Chapingo, 
Huajuapan de León, 1977. 	 • 



• 	 is ri o 	ua uapan. Hee. 

Tipo 1930 1977 

 

• 

 

     

Super tole total 
Censada 

269,950 1./ 	100.0 279,241 / 100. 0 

 

Riego 	 1,485 	 O. 5 	 4,061 

Jugo o humedad 	 351 	 0.1 	 198 

Temporal 	 55 ,502 	 40. 5. 	 47 ,584 

Incultos productivos 	4,184 	 1. 6 	 '4,593 

Con pastos en cerros 
y llanuras 	 104,390 ª/ 	 38.7 	 49.402 p/ 

Forestal (mderable. y 
no maderable) 	 73,696 	 27.4 	 73 696 
Improductivas 	30 , 342 11.2 	 99 707 

1.4 

0. 0 

17. 0 

1.7 

17. 8 

• 
26.4 
35.7 

1/ Fuente: - García Cruz Miguel, "Economía de la Región Mixteca", ximeStre económico Vol. VI, No. 2,1940 
2/ Fuente: Plan Mixteca de Cárdenas, 1977, Colegio de Postgraduados de Chapingo, 1979. 
1/ Fuente: Plan Estatal de Desarrollo. Subregión Mixteca . Copro de Oaxaca, 1979. 
a/ De estas predominaban los pasti sales en cerros. En 1-930 se presentaron el 95.4% de esta cifra y el otro 

4. 6% se localizó en llanuras. 

• 



CUADRO No. 11 
Clasificación do las tierras censadas en el Distrito de Huajuapan, 1970. 

MUNICIPIOS Superficie 	De labor 
Total Censada 

Con pastos naturales Con bosques de especies Incultas No adecuadas para 
la kit icultura ni 	- 
para 	1.1 Ganaderf a, 

Cerros 	Llanuras Maderables 	No Maderables Productivas 

TOTAL 	 212 679. 2 15 	365. 9 29 388.3 20 013. 7 11 	859. 2 62 354. 5 22 948. 4 50 	749. 2 

1.- Asunción Coyotepe ji 6,834.0 67.5 849.0 950.0 450.0 2,584.0 1 ,435. O 498.5 
2.- Cosoltepec 6,436.0 63.2 913 . 0 218.1 244.4 4,028.3 969.3 
3.- Fresnillo de Trujano 3,042.7 678.2 194.5 143 . 5 73.0 344.0 7.0 1,602.5 
4.- Huajuapan de León 13 ,907. 6 , 	1,386.2 2,205.2 1 ,48 6. 3 1,658.4 5,026.1 353.0 1,792.4 
5.- Mariscala de Juárez 9,414.2 1, 330.9 1 ,476.0 739.5 61 O. O 875.0 220.0 4,1E2.0 
6.- San. Andrés Dinicuitt 10,499.9 563.8 1 ,305. 8 2,650.8 350.0 2,621.8 50.0 2,907.7 
7.- San Jcrónimo Silacayoapilla 5,264.0 134.9 1 ,200. 0 800.0 500.0 2,236.0 335.0 59.1 
8.- San Jorge Nuchita 1 , 825. 2 667.2 363.0 225.0 147.0 154 . 8 62.7 205.5 
9.- San Josl Ayuquila 4,061.8 324.4 766.0 750.0 350.0 939.0 550.0 392.4 

10.- San Juan Bautista Suchtxiepec 5,869.0 99.3 780.0 440.9 300.5 1 ,885.3 650.2 1, 712. 8 
11. - San Marcos Arteaga 723.2 996.3 1 ,406. 0 2. 9 1,120.0 3,710. 0 2. O 
1 2.- San Martín Zacatepec 4,321.8 1 17.1 319.2 175.9 42.2 1,909.0 1.0 1, 757.4 
13. - San Miguel Amatitlán 2,520.3 1 ,009.1 212.7 176.5 125.0 588.0 50.0 360. O 
14.- San Pcdro y San Pablo Taxis-

tepes 24,891.0 363.9 2,378.4 3,350.0 800.0 11 ,451 .0 995.1 5,552.1 
15.- San Sirnbr. Zahuatlán 5,134.0 34.6 800.0 103.0 500.0 2,783.5 912.9 
16.- Sta. 	Catarina Zapoquila 8,701.0 247.6 840.0 661.0 666.0 1,620.0 1,500.5 3,1 65. 4 
17. - Sta. Cruz Tacache de Mina 2,339.5 1 ,008.0 214.5 190.0 110.0 343.5 50.5 423.0 
18.- Sta. 	Marta Carnotlán 9,404.0 52.0 63.0 2,000, 0 5,097.0 2,192.0 
19.- Santiago Ayuguilla 4,006.3 569.2 666.0 389. 0 174.0 1, 403.8 75.0 729.3 
20.- Santiago Cacalcxtepec 4,162.7 176.7 351.0 185 . 0 150.0 2,900.0 1000.0 303.0 
21.- Santiago Chazurnba 17,479.6 778.8 2,650.6 2,779. E 929.0 3,369.0 2,717.3 5,254.4 
22.- Santiago Elua;olotitlán 3,731.0 379.0 1,413.3 202.2 329.7 157 . 9 548.2 700.5 
23.- Santiago Miltepec 
24.- Sto. 	Domingo Tonal& 8,565.5 1,973.2 2,042.5 505.0 1,329.5 2,298.0 396.3 21.0 
25.- Sto. 	Domingo Yodohino 109 . 1 99. 9 2.0 
26.- Santos Reyes Yucuna 7,174.8 178.1 541.5 299.0 180.0 3,000.0 2,976.2 
27.- Tazoatlán de Segura y Luna 31,890.2 1, 942.9 5,138.7 427.0 622.5 495.0 12,551.E 10,712.5 
28.- Zapotitlán Palmas 3,914.0 125.0 295.5 163.0 98.0 1,533.0 300.0 1,399.0 

FUENTE•  Censo Ardcola. Ganadero v Elidal. 197Q, Estado de Oaxaca. 

• 



e CUADRO No. 12 
Clasificacidn de tierras censadas de labor en el Distrito de Huajuapen,1976 

MUNICIPIOS 

TOTAL DE LABOR CON CULTIVOS ANUALES O DE CICLO CORTO 

Suma Temporal jugo o humedad Riego Suma Temporal Jugo o humedad Riego 

15 365 9 14 	143. 8 52.9 1,169.2 15 	113.2 13 	984.3 52.0 1,076.9 

1.-Asunción Coyote peit 67: 5 52. 4 15. 1 67.5 52. 4 15. 1 
2.- Ccsoltepec G3. 2 62. 6 O. 6 63.2 62. 6 0. 
3.- Fresnillo de Trujano 678.2 678. 1 O. 1 678. 1 678. 1 0. 1 
4.- Hua uapan de León 1,386.2 1,260.9 3.7 121. 6 1,380.2 1,254.9 3.7 121. 6 
5.- Mariscala de Juárez 1,330.9 1,301.0 1.5 28. 4 1,330.4 1,301.0 1.0 23.4 
6.- San Andrés Diniculti 563.8 552.0 3.0 11. 5 563.8 552.0 0.3 11.5 
7.- San Jerónimo Silacayoapilla 134.9 134.5 0.4 134.9 134.5 0.4 
3.- San Jorge Nuchita 667.2 614. 2 53. 0 667.2 614. 2 53. 0 
9.- San José Ayuqulla 324.4 322.9 I. 5 324.4 322.9 1.5 

10.- San Juan Bautista Suchitepec 99.3 90. O 9.3 99.3 90.0 9. 3 
11.- San Marcos Ar-teaga 996.3 971.3 25. O 993.3 966.3 25. O 
12.- San Martín Zacatepec 117.1 117. 1 117. 1 117. 1 
13.- San Miguel Arnatitlán 1,008.1 1,006. O 2. 1 906.1 902.0 2. 1 
14.- San Pedro y San Pablo Tequtxtepec 363.8 350.2 13. 6 363.8 350.2 13. 6 
15.- San Simón Zahuatlán 34.6 34. 6 34.6 34. 6 
16.- Sta. 	Catarina Zapoquila 247.6 232. 2 4. 2 11. 2 247.6 232.2 4. 2 11.2 
17.- Sta. Cruz Tacache de Mina 1,008.0 769.5 33. O 205. 5 915.4 769.0 33. O 113. 4 
12.- Sta María Carnotlán 52.0 49. O 3.0 52.0 49. O 3.0 
19.- Santiago Ayuguililla 569.2 564.2 2. 0 3. O 569.2 564.2 2. 0 3.0 
23.- Santiago Cacaloxtepec 176. 7 175. 4 1. 3 174.2 172. 9 1.3 
21.- Santiago Chazumba 778.8 770. 1 8.7 777.6 768. 9 . 8.7 
22.- Santiago Huajolotitlán 379.0 306.3 2. 0 70.7 359.0 286.3 2.0 70.7 
23.- Santiago Miltepec 
24.- Santo Domingo Tonal 1,973.2 1,706.2 267. O 1,963.0 1,696.0 267. 0 
25.- Santo Domingo Ycdohino 99.9 96.7 0.9 2.3 99.4 96.2 0.9 2.3 
26.- Santos Reyes Yucuna 178. 1 178. 1 178.1 178. 1 
27.- Tezoatlán de Segura y Luna 1,942.9 1,625. 3 3.3 314.3 1,930.7 1,613.7 2.9 314.1 
23.- Zapotitlan Palmas 125.0 123. O 2.0 125.0 123. O 2.'0 

Fuente:  Censo Agrícola, Ganadero y Ejidal, 1970,  Estado de Oaxaca. 

• 

• 



1950 	 19 60 	 1970 
Número de 	Superficie 	Número de 	Superficie 	Número de 	Superfice 
Predios 	Has. 	Predios 	Has. 	Predios 	Has.  

TOTAL 	6,154 	38,862 	7,290 	43,057 	2,250 	15,366 

•N 5 has. 	287 	23,943 	682 	24,254 	262 	3,617 

_4 5 has. 	5,643 	11,376 	6,584 	13,562 	1,925 	3,652 

Pi-op. Privada 	6,130 	35,319 	7,266 	37,817 	2,187 	7,269 

Ejidos 	 24 	3,543 	 24 	5,240 	 63' 	8,097 

Fuente: 	Censo Agrícola, Ganadero y Ejidal, 1950, 60, 70, Estado de Oaxaca. 	 • 

• 



Superficie 
las 	tenencias 

Has. 

de 	 Número de Tenencias 	 Superficie total 
Absoluta 	Relativa 	 Absoluta 
Núm. 	 Has. 

Relativa 

Has ta 1.0 	761 	. 	34.8 	 547 7.5 

De 1.1 	5.0 	1,164 	 53.2 	 3,105 42.7 

5.1 	10.0 	188 	 8.6 	 1,332 18.4 

10.1 	25.0 	49 	 2.2 	 748 10.4 

25.1 	50.0 	16 	 0.8 	 610 8.4 

50.1 	100.0 	6 	 0.3 	 425 3.8 

11)0.1 	200.0 	2 	 0.1 	 266 3.6 

200.1 	400.0 	1 	 0.0 	 236 3.2 

TOTAL 2,187 	 100.0 	 7,269 100.0 

Fuente : 	Censo tl:grícola Ganadero y Ejtdal, 1970, Estado de Oa>taca. 

• 
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31021 1949 275 10144 5581 37819 9197 

33379 3083 555 19192 14989 81523 14827 

1930 	1/ 

1975 V 

Arios 	 Vacuno 	Caballar 	Mular 	Asnal 	Lanar 	Caprino 	Porcino 

1/ 	Fuente: 	García Cruz Miguel, " Economía de la Región Mtxteca ", tri-riestre económicQ, Vol. VII, 
No. 2, 1940 . 

.a/ 	Fuente: 	Plan Estatal de Desarrollo, Subregtón Mixteca , Copro de Oaxaca, 1979 . 
• 

• 



CUADRO 16. 

Cálculo regional de costo/beneficio para el cultivo del maíz, en el Distrito de Huajuapan, 1979. 

Clase Costos 
(S/Ha) / 

Rendimiento 
(Ton / Ha) 

Superficie 
sembrada 

(Has.) 

Superficie 
sembrada 

(%) 

Volumen 
producido 

• (Ton.) 

Valor de la 
producción 
(miles $) Y 

Costo de 
producción 
(miles 	$) 

Ingreso 
neto 

(miles $) 

Temporal - 42,824 97 38,100.3 152,401.2 187,333.0 -34,931.8 
*/ • 

Sin fertilizante 4,246 0.853 --- 38,542 (90) 32,876.3 131,505.2 163,649.3 -32,144.1 
Con fertilizante 5,531 1,220 4,282 (10) 5,224.0 20,896.0 23,683.7 2,787.7 

Riego - - 1,216 	2/ 3 2,975.6 11,902.4 10,765.8 1,136.6 

Sin fertilizante 8,560 2,244 973 (80) 2,183.4 8,733.6 8,328.8 404.8 
Con fertilizante 10,0293/ 3,260 243 (20) 792.2 3,168.8 2,437.0 731.8 

Totales 44,040 100 41,075.9 .164,303.6 198,098.8 -33,795.2 • • 

%Ir 

1/ Fuente: Estimación de rendimientos de maíz en 1979 , Gómez, Juan, CPCH. Se imputaron costos a las jornadas familiares. 
a/ Fuente: Costo de cultivos estacionales- Maíz , SARH, DPDR, ciclo 78-79 (Labores mecanizadas). 
2/ Fuente: Banco de Crédito Rural del Itsmo, S. A. 
.1/ P.M.R.= 4,000 $/Ton. Fuente: SARH, DPDR, Ciclo 78-79. 
I/ El Censo Agrícola Ganadero y Ejidal de 1970, reporta un rendimiento promedio de 630 Kg./Ha., pero utilizamos el cálculo del 

CPCH, aunque es probable que esté sobrevaluado• 

NOTA: 	Los cálculos realizados por el CPCH considera el PMR del maíz a 3,480 $/Ton. 

• 
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CUADRO No. 17 
Cálculo regional de costo/beneficio para el cultivo del frijol, en el. Distrito de Huajuapan, 1979. 

Clase Costos 	Rendimiento 
($ / Ha) 	(Ton / Ha) 

Superficie 	Superficie 	Volumen 	Valor de 	Costo de 	Ingreso 
sembrada 	sembrada 	producido 	la produc. 	producción 	neto 

(Has) 	(%) 	(Ton.) 	(miles $) 	(miles $) 	(miles $) 

Temporal 

Solo 4,500 0.474 1,505 4.0 713.3 5,706.4 6,772.5 -1,066.1 

Asociado • 1,500 I/ . 	0.273 36,485 96.0 9,960.4 79,683.2 54,727.5 24,955.7 
• • Riego solo 	.?_/ 8,056 2,500 17 . 	0.0 42.5 340.Ó 136.9 203.1 

Totales 38,007 100.0 10,716.2 85,729.6 P-/ 61,636.9 24,092.7 

J Los costos de producción son bajos porque se agregan algunos costos al maíz. 
Fuente: 	Costo de cultivos estacionales - frijol , SARH, DPDR, Ciclo 78-79. (Labores mecanizadas). 
P•M•R.= 8,000 s/ton. Fuentes: SARH, DPDR, Ciclo 78-79. 



CUADRO No. 16 

Inversión PIDER autorizada 

(Miles de Pesos) 

y ejercida por regidn y ano en Oaxaca. 

761:31..3 
011 

1173 
tal 

, 	1.574 
7) el 

1575 
fl) in 

1573 ro hl Ir) 
137: ,z ‘ 1571 

)). tz) 
19711/ 

(1) re) 
Tau I 

al (3) 01 

0.- 	51.•14.34 1141e 33.444.5 22.315.1 17.240.5 36,454.5 25,734.5 21.315.3 31,110.2 24.391.4 '0.219.5 04.137.1 32.291.2* 11,534.0 44,546.4 15.044.5 202.756.6 137.405.1 34.2 

12.- 	Tneal 10.343.0 1,2e2.4 4/ 1.431.0 1,216.1 e/ 19.090.2 16.111.5 20.1172.2 15.443.4 11.422.0 11.533.1 34.427.2 1.037.4  10.134.2 4,360.4 105.064.1 75.124.7 7.3 

II.- 	Cr.seue1 14,134.0 203115.0 y 11.111.0 15.204.5 4/ 36,108.3 23.342.5 17,311.5 13.151.5 9.737.0 13,072.2 14.197.2 1.412.5 /6,424.7 6,742.1 145.111.3 101.436.0 10.2 

30.- 	S4OtoC• My 31.747.0 23.151.14/ 33.644.0 32,342.3 4/ 27.454.1 14.607.3 02,471.1 11,445.7 :4.6.14.1 14.150.1 27.511.7 13.503.0 71.724.1 17.521.2 349,036.3 112.384.6 17.4 

».- 	v.7•gc.mus1es 40,012.2 32.455.0 1,/ 24,656.0 31,511.2 4/ 33.105.9 13.111.5 20.150.7 14,174.4 :1.634.: 11.47:.1 41.331.2 25,210.0 47,131.0 20.716.3 233.764.1 151.535.1 16.2 

64, 	Cheane • .9.510.5 6,115.3 9.333.3 7.333.3 3,472.3 7.411.5 31.117.3 31.1117.1 33.615.3 11,370.6 15. 641. I 57,273.0 7.3 

14, 	Lrlána. Laurel" - .. • •,135.3 II, 427.2 76.421.0 24.916.4 52.504.7 11.1130.4 111.057.3 62.254.3 33.7 

35, 	3.1.4nuett44-7ochutla 14.30.3 .0 33.3:1.3 44.277.2 32.503.1 72.116.1 17,777,7 142.731,6 74.2043 10.0 

14.- 	N.a. 4.311.1. : 	13:4.3 21.553.2 15.431.5 33,179.5 4.535.4 57,457.3 32,631.1 <.0 

:CUL 121,736.1 137.433.4 103.114.5 84.609.0 132.20.7 101.111.1 103,057.4 1,340.• 3:1.311.1 370.151.0 393. 143.2•• 134.336.3 	I 	I 	413.411.1 613.4.2.4 	110.0 

101.0 43.7 100.1 43.4 100.0 42.4 130.0 74.5 120.0 SS. 3  100.0 35.2 	; 	1:3.3 57.: 
13.27.7   7_ 7 10.4 12 9 U. t 1.9 11 I- I: t 21 14.1 103 	 111 19.0  

e 

Total (U t.) 

14.1 

5.3 

12.5 

5.0 

14.6 

7.3 

7.6 

01110
1  

14.0 

a/ 	C.eec e vasta aropu•nOr• 
1-,, 	te 	•n bate el o...ser:sebe 1e la InwereiOn .,•04,11,14 pera loe ,fas 73-74, 74ente: 377.Casac• TrIon1-01.4. Chons41-43.7. boneta /,11- 72• 1 . 

23 	s.torizada. 
'74 	in •I•ss».. 
• a 1.03 	d.ltu.aron 14.453. 723 peone pu, el progrese 30.43). No se corz•bilia• •quI. poro-s• ro ertuvareron tullo control PlY.A. 
•• 1.1 :174 se/ Settlnanoo 71.444.473 pe•o• 41 07.1. para provee.. Ore tormento eprope0earto-41.742.4. con..ers.4 Laacabe-3.731.1. riviend• v 01304 Potenle-2*4 1s 7 • 2 . 

rlie4 14  leso.. Al CC333.111uT se ta ••3•••••4  •44.4 este. do ;4.03, pus estudios y .4.u...eta 15coaca / I. doelr ada o Y.nsran 71,333.1 atlas 	••• •:a 
C071.41.4.11. No ee contabiliza •cr4 / 7 • a poe113.1• Le el:3r37401M da 10 ollIren•e da p• top C.07LA1M1 - SAIH •s •1 peelrees• norNeel ‘• ta delm.44.4« tseollo 
•A 71/. 

L1=1; 60.... A* e etnn e•r1503 7 Cierre. ttnosolero•. CO7P031:-Clesae• • 

• 
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CUADRO No. 19 

Inversión PIDER autorizada y ejercida por dependencia y sNo. 

Oexece-Alixtece Baje. Región PIDER No. 19. (miles de pesos). 

C2PC.2.V.:41. 01 
73 

531 
74 

0) (21 01 
73 

(1) (U 121 
74 77 

73 
m  7. 	• 71• 	

(2) 
Total (SI Te441 

(II 15•446.144:1• s 
01 

(SI 
113 

1.- 7,1 (.17,7 33.411.1 22.113.1 17.14S. 11,034.7 11.734.3 21,311.3 31.113.2 10.311.4 1.173.7 4.3:9.1 110.121.6 17.117.4 34.1 70.7 130.0 17.3 
1.- 2.17! 4,424.7 3.111.1  11311.7 10.3,1.1  113,2103 3.137.4 10.134.4 11.711.1 13.0 13.1 100.0 41.1 
3.-  4.3.4.7 2.1:6.1 4.110.1 Mil 1.3 11.311.3 3.264.2 22,001.1 11.078.3 10.1 7.1 102.3 43.4 
4.- 3.171.1 S14.1 4311.3 131.1 143.3 7.441.4 2.213.0 1.1 1.7 111.0 32.4 
1.- 13•.:4'3,  1,711.2 11.1.7 6.774.4 4.111.3 10. 471.0 3.13.7 1.1 3.7 173.0 43.3 
4.- 711 1.111.2 1.12.0 1,443.1 1.101.4 4.47..7 2,145.4 3.3 1.1 100.0 61.1 

441:1 151.0 771.3 323.6 1.281.2 114.0 0.7 0.4 177.1 *1.7 
3.- 	:"..3 2.143.4 134.2 1.140.5 134.2 1.1 0.1 133.3 13.4 e 
3.- 2.1  3.311.1 7n.0 5.137.1 25.5 1.6 0.0 133.1 4,4 

:t... 	'71 ,7 713.3 111.1 713.0 1144 1.1 0.1 133.0 14.1 
n.- 7, 711.1 0.0 7.413.3 0.0 3.3 0.0 133.0 3.0 

II. U: 	3 01.111.1 17.213.1 113,4.7 )1.71e6 21.323.1 11.111.1 71.1]:.. 1.1.1573 14.13". 	1 11.111.1 131.1.J4., 117.432.1 107.3 124.3 (33.8 II. 

117.1 11.4 
- 	- 	- 

1'4.1 123.0 133.3 17.4 105.3 . 71.4 113.0 16.1 123.1 33.7.3 57.7 

(1) Inversión autorizada. 

(2) Inversión ejercida. 

• En 1979, datos hasta Septiembre. 

Fuente: Anexes de sutorizecidn y cierres Pinnncierns, CEPRODE-Cemsca. 

• 



Inversión PIDER autorizada al DRI 	(Miles de pesos) 

Tipo de inversión y programas 1978 1979 To tal 

T 	O 	T 	A 	L 	: 15,857.8 48,886.8 64,774.6 

PRODUCTIVA : 13,618.2 9 , 037.5 22,655.7 

Riego y abono por inyección. 13, 618.2 13, 618.2 
Fomento pecuario. 6,774.6 6,774.6 
Obras de riego. 2,262.9 2,262.9 

APOYO: 89.3 36,127.8 36,217.1 

Coordinación de programas. 89.3 89.3 
Extensión agrícola. 8, 017.6 8, 017.6 
Organización y capacitación campesina. 2,885.5 2,885.5 
Caminos y obras públicas. 11,331.3 11,331.3 
Comercialización. 8,834.3 8,834.3 
Coordinación de asistencia técnica. 5, 059.1 5, 059.1 

SOCIAL: 2,150.3 3,721.5 5,871.8 

Alimentación rural. 2,150.3 771.5 2,921.8 
Casos y centros de salud. 2,240.0 2,240.0 
Construcción de aulas. 710.0 710.0 

21/ 	Pesos corrientes. 

Fuente: Anexos de autorización y cierres financieros, - COPRODE—Oaxaca. 

• 
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iersién PIDER autorizada y ejercida por programa y &So. 

ceca-Mixteca Baje. Región PIDER No. 19. (Miles de pesos). 

• 

O/ 
1974 

211 (1) 
1471 

U/ 11) 
1970 

(21 (II 
1079 

121 (11 
14441 

171 (11 
70241 

5.103.0 

1.435.5 

314.0 
14.7 
21.1 

519.4 
244.1 

411.3 
150.3 

4,212.7 
3/1.0 
449.4 

2.332.5 
114.0 
373.3 

203.3 

1.4011.11 
5.749.1 

910.0 
1,013.4 

795.3 
1.1320.4 

391.0 

1.111.3 

5.311.0 

1.371.6 

91.1 
55.4 
14.1 

4124 
204.5 
20.3 
44.5 

3,171.4 
257.3 
197.5 

2,033.5 
111.2 
237.2 

147.1 

1.315.3 
1.400.0 

941.4 
2.545.5 

711.0 
171.0 
346.7 

1.121.1 

153.4 

112.1 

25.1 

51.4 
11.0 

3.0 
5,375.3 

16.3 

341.9 
1.5 

17.4 

120.9 

1,531.0 
0.110.1 
1.144.4 

201.1 
334.1 

2451.2 
354.7 

421.4 
134.0 

234.2 

111.1 

31./ 

15.3 
19.1 

1.1 
4.104.1 

01.0 

215.7 
1.1 

1L1 

01.7 

1.304.2 
2.473.5 

411.1 
2114 
315.1 

1.349.1 
24.3 

314.1 
113.9 

4.111.3 

1.138.1 

2.1104.7 
813.5 

1.421.5 

359.7 
704.0 
310.9 

1212.4 

1.111.2 
4.313.3 
3,451.1 

240.0 
903.7 

757.5 

1371,3 

340.0 
914.7 

7.142.7 

111.0 
4119.4 
212.0 

114.9 

1.362.0 
3,161.1 
1.155.1 

234.7 
131.0 

3.343.9 

3,149.. 
1.777.1 

1.017.4 

73113.5 
11,331.3 
1334.3 

2,140.0 
710.0 
778.0 

5.010.1 

1.110.3 

LIN. I 
2,497.4 

3.977.4 

1.503.4 
3.131.3 

113.3 

204.1 
114.5 
323.8 

11.199.2 

1.117.3 

7.143.1 
4.1953 

131.1 
939.0 
199.0 

41,1 
334.7 

39.512.4 
134.1 
059.3 

7.211.1 
1.444.4 

1111.0 

4.931.1 

1.071.4 
41.132.0 
14.11111.11 
1.312.7 
1. 104.0 

6.4913 
8.417.0 
2.210.2 

11.451.1 
114.1 

1.051.1 

11.711.3

-- _-

70.7 

1.171,7 

0,191.9 
4.164.1 

149.1 
417.3 
114.1 

10.1 
107.4 

17,315.9 
963.0 
319.1 

9,941.0 
110.7 
471.9 

4.013.1 

1,771.4 
31.619.0 
3442.1 
4.141.4 
7.342. 1 

3.437.11 
7.601.1 
147E1 

11.004.4 
753.9 

30.0 

4.0 

3.1 
1.4 
0.3 
0.3 
0.5 
0.0 
0,1 

14.0 
0.5 
0.4 
3.9 
0,7 
0.4 

2.3 

4.1 
20.5 
7.2 
2.6 
4,0 

3.2 
4.2 
1.1 
1.7 
0.4 

1.1 

.1. 

4.1 

1.9 
1.0 
0.4 
0.3 
0.1 
0.0 
0.3 

16.1 
1.5 
0.3 
4.0 
0.7 
0.3 

3.0 

4.1 
20.5 

1.1 
3.4 
1.3 

2.1 
5.1 
1.1 
8.0 
0.5 

0.0 

1173 	 1974 	 1170 
P1I43K11/414.4 	 CU 	(2) 	II) 	131 	 01 	(II 

- Obrare 41* 0460 	 2.145.0 	2345.0 	1.545,0 	1.545.0 	1.007.9 	490.3 
- Candherv•cian de • ‘41.7• y 

40+4 	 445.1 	445.1 	1.050.0 	1.039.0 	3.050.0 	1.139.0 
- fomento 	r to 

I. 704.ente boyhow. 	 74.0 	74.0 	410.0 	450.0 
4. r...nlo pmo.. 	 777.0 	277.0 	300.0 	200.0 	592.0 	394.9 
5. 7444•410 474calla 	 75.0 	75.0 	370, 0 	370.0 	111.0 	109.7 
II. r..,.., 	/40014 
7. 40711 041/10314 	 175.0 	175.0 	390.0 	310.0 	75.0 	15.4 
t. Meloraa•nto ~II. 
1. 141/14144 4907441 	 111.4 	117.4 

• 2.41•0•104 0471071. 	 700.0 	700.0 	404.0 	609.0 	1.174.3 	170.1 
• Inve 41144004 447(0014 	 413.7 	316.1 
- 11481040 vegetal 
•• 35•4400119 01.t1001.4 	 310.3 	110.0 	1.310.0 	1.310.0 	3, 010.7 	3.119.4 
• Deserrolle 144•041 	 511.0 	525.0 
• 4e•194 	 21.0 	21.0 	341.3 	71.0 
• 17/0/410.14 7.441 y 1017.4.0.0 

471411441 	 110.0 	135.0 	2.341.3 	2.344,2 	152.1 	477.4 
- 070431444169 y 04444247/450• 

can44417/4 	 40.0 	40.0 	422.6 	422.1 	1.191.1 	414.0 
- Ca01no. 	 3.100.0 	3.300.0 	2.951.0 	3.151.0 	4.1157.1 	1,113.3 
• C.470•40411441454 
• 9094 40441714 	 290.0 	311.0 	711.0 	710.0 	1/43.4 	131.1 
• 14.0004//e04 de lo 414141004 

y top. Publ. 	 1.942.0 	0.1142.0 	150.0 	550.0 	4.7111.9 	3.943.9 
• C.. • y 889031 44 441-94 	 147.3 	227.1 
- C444•1,/ace16. 4. 441441 	4.713.0 	4741.0 	1,344.1 	1.344.3 	910.0 	101.1 
- 11114444.144.169 7us4) 	 025.0 	725.0 
• C.00741040160 04 444.0794944 	6.436.0 	1.039.0 	1.3111.2 	1.311.4 	1.017.3 	1.671.2 

1. Obre. y 11474400• 0440 
we 
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uentes Anexos de autorización y cierres financieros, COPRODE-Daxece. 

1) Inversión autorizada. 

2) Inversión ejercida. 
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a por 	po • EF pro- 

grama y año. Oaxaca Mixteca Baja. Región PIDER No. 19. (miles de pesos). 

'Suma % 1973 9E 1974 1975 9E 1976 1977 1978 1979 

e 
T 	0 	TAL: 	274,430 100 22,307 100 15,570 	• 100 	. 29,785 100 31,910 100 20,219 100 481,150 100 106,493 	100 

PRODUCTIVO 	 98,091 35.7 2,971 13.3' 7,742 49.7 15,011 50.4 14,764 46.3. 1,918 9.5 25,267 52.5 30,418 	26,6 

Cbras de riego 	 34,125 12.4 2,060 9.2 1,545 9.9• 11,565 38.8 6,488 20.4 952 4.7 4,183 8.7 7,332 	6.9 
Conservación del suelo y el 	7,022 
agua. 

2.6 430 2.8 1,636 5.1 112 0.6 1,623 3.8 3,015 	2.8 

Habilitación de tierras. 	2,293 .8 • 2,299 	2.1 
Fomento pecuario. 	 22,262 8.1 601 - 	2.7.  1,800 11.6 . 	• 325 1.1 	• 2,302 7.2 205 1.0 3,701.' 7.7 13,328 	12.5 
Investigación agrícola. 	1,335 .5 351 1.2' , 395 1.2 86 0.4 503 	.5 
Sanidad vegetal. 	 810 .3 450 1.4 360 .7 
Desarrollo frutfcola. 	 8,804 '3.2 310 	. 1.4. 785 5.0 2,191 	• 7.4 2,332 7.3 342 1.7 705 1.5 2,133 	2.0 
Desarrollo forestal. 	 3,055 1.1 1,000 6.4 576 1.8 3 . 	.1 351 .7 1,125 	1.1 
Industrias rurales y fomento 	'3,979 
artesanal. 

1.5 2,113 13.6 579 1.1 213 0: 7  121 .6 520 1.1 	- 433 	.4 

Cbras y servicios diversos. 	. 	244 .1 244 	.3 
Riego y abono por Inyección. 	13,618 5.0 13,619 28.3 
Pesca. 	 538 .2 69 .4. 372 1.2 97 .5 

APOYO 	 136,009 . 49,6 14,599 65.4 .5,038 32.4 8,947 30.0 11;993 37.6 14,583 72.1 19,87 3 41.3 60,370 	11111 
Extensión agrícola. 	 24,553 9,9 - 700 3,1' 286 1.8 1,147 3.8 3,225 10.1 5,319 26.3 13,876 	13.0 
Crganización y capacltación 	8,453 
campesina. 

3.1 150 .1,0 858 2.9 1,353 4.3 	. 1,531 7.6 1,591 3.3 2,965 	2.6 

Caminos y obras p0bltcas. 	39,580 14.4 2,700 12,1 3,221 20.7• 5,641' 18.9 5,145 16.1 5,229 25.8 6,313 13.1 11,331 	10.6 
Comercialización. 	 18,572 6.8 e 	650 2.0 1,947 9.6 3,459 7.2 12,516 	11.83  
Coord. de programas. 	8,252 3.0 1,015 :3.2 413 2.1 9W .26,7286.3 
Chas y servicios diversos. 	16,193 5.9 11,199 50.2 1,381 	, 8.9 1,301 4.4 600 1.9 138 .7 1, 589 	1.5 
Count. 	de asistencia técnica. 	16,219 ' 	5.9 8,426 17.5 7,793 	7.3 
Estudios regionales. 	 4,181• 1.5 4,191 	3.3 

SCCIAL 	 40,330 14.7. 4,737 21.3 2,790 17.9 5,827 19.6 5,153 16.1 3,719 18.4 3,004 6.2 15,1C1 	14.2 

ft;••_ra 	potable. 	 8,133 3.0 100 .4 715 4.6 .. 	517 1.7 2,983 9.3 260 '1.3 3,553 	.3.4 
McJ. de la. vivienda y esp.pub. 13,603 . 	5.0 280 1.8 4,400 .14.8.. • 795 2.5 334 1.6 7,6C0 	7.3 
Casas y centros de salud. 	6,119 2.2 • i . 1,020 3.2 2,858  14.1 2,240 	2.1 
Construcción de aulas. 	8,274 3.0 4,637 20.8 . 1,157 7.4 910 3.1 . 355 1.1 265 1.3 240 .5 710 	.7 
Alimentación rural 	 3,557 1.3 2,764 5.7 793 	.7 
Obras y servicios diversos. 	638 .2 . 638 4.2 
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CUADRO No. 23 
Distribución del crédito avío - agrfcola del ciclo PA/ 79 - 79 Huajuapan de León 

Cultivo 
Ejidos 

Superficie Monto 
Propietarios privados 

Superficie 	 Monto 
Total 

Superficie 	 Monto 
Has % 	I Miles Has. Miles $ Has. Miles $ 

Maíz . 4,292 92.8 10,335.4 87.9 	• 840 93.1 2,013.9 77.0 5,132 92.9 12,349.3 85.9 

Cacahuate 290 6.3 1,106.6 9.4 12 1.3 44.0 1.7 302 5.5 1,150.6 8.0 

Frijol 27 0.6 68.4 0.6 24 2.7 48.4 	', 1.9 51 0.9 116.8 O.. • 

Jitomate 12 0.3 251.8 2.1 26 2.9 507.9 19.4 38 0.7 759.7 5.3 

Total 4,621 100.0 11,762.2 100.0 902 100.0 2,614.2 100.0 5,523 100.0 14,376.4 100.0 

Fuente: Ajuste definitivo del plan de operaciones  . BANCRISA - Sucursal "B" Huajuapan de León, Oaxaca. 



Distribución del crédito refaccionario de la Sucursal "A", Huajuapan de León 
(miles de pesos) 

Financiamiento Sector 
Ejidal 

Sector 
Privado 

Sector 
- Ejidal-Comunal 

Total 

ti 
TOTAL 19,541 6,545 1,804 27,890 

FIRA.-BANRURAL 3,681 3,816 7,497 

Agrícola 2,219 2,100 4,319 
Ganadero 1,462 1,526 4,988 
Frutícola 94 94 
Avícola 66 66 
Apícola 30 30 

FIRA-PIDER 15,860 712 16,572 

Agrícola 5,436 485 5,921 
Ganadero 	, 3,264 185 3,449 
Apícola 372 42 414 
Industrial 6,788 6,788 

FICAR (AGRICOLA) 1,979 1,979 

FOCCE (AGRICOLA) 38 38 

PROGRAMA COMUNIDADES 1,804 1,804 
INDIGENAS 

Agrícola 1,541 1,541 
Ganadero 263 263 

Fuente: 	Avance del plan de operaciones del año de 1979 , con números al 31 de octubre de 1979. 
Ciclo p/v 79/79. BANCRISA, Sucursal "A", Huajuapan de León, Oaxaca. 

• 

• 



Inversidn CUC autorizada y ejercida en el estado de Oaxaca. 

(miles de pesos) 

AÑO 
INVERSION AUTORIZADA INVERSION EJERCIDA InverstOn ejercida 

Suma Federal Estatal Privada. Suma Federal 	Estatal Privada Suma 

1977 239,207 200,914 23,908 14,385 238,961 200,588 23,963 14,410 246 

1978 301,332 245,033 33, 134 23, 165 275, 120 226,769 29,861 18,490 26,212 	. 

j979* 406,623 320,309 65,768 14,546 203,608 N.D. N.D. • N.D. N.D. 

.TOTAL 947,162 772,256 122,810 52,096 717,689 

*Inversión hasta el mes de septiembre. 

Fuente; Cierres de ejercicios del CUC-Oaxaca 1977-78, y proarama de Inversiones 
Públicas 179 CUC-Oaxaca. • 



Inversión eiercida 
Suma 

. CUADRO _No. 25-a 
	 • 

Inversión CUC autorizada y ejercida en el estado de Oaxaca, (51). 

AÑO 
INVERSION AUTORIZADA INVERSION 

Suma 	Federal Estatal Privada Suma Federal Estatal Privada 

1977 

1978 

1575* 

100 	 84.0 

100 	 81.3 
1 

100 	 80.2 

10.0 

11.0 

16.2 

6.0 

7.7 

3.6 

99.9 

9 1.3 

50.0 

83.9 

75.3 

N. D. 

10.0 

9.9 

N.D. 

6.0 

6.1 

N.D. 

TOTAL 100 	 81.5 13.0 5.5 75.8 

FUENTE: Calculado en base al cuadro No. 25 



CUADRO No. 26 

Inversión pública federal autorizada y ejercida por año y por programa 

en el estado de Oaxaca. (millones dEr pesos). 

.AÑOS Tradicior.al 2/ 
(1) / 	(2) 

PIDER 12/ 
(1) 	 . (2) (1) 

CUC 
(2) (1) 

Total 
• (2) 

1971 739.0 576.0 739.0 676.0 

19 72 • 1, 054.5 884.5 1054.5 884.4 

19 73 1.372.9 910.0 --------12tr.7 107.8 1,501.5 1,017.8 

19 74 1,389.0 1, 175.9 10 1.2 84.6 1,490.2 1.260.5 

19 75 2,33 1.3 2, 100.5 155.6 106. 1 2,486.9 2,206.6 

19 76 2,602.8 123. 1 96.7 2,725.9 

19 77 229.9 115.0 239.2 238.9 

1978. , 308.8 170.2 30 1.3 275.1 

1979• 383. 1 135.0 406.6 203.6 

• Inversión ejercida hasta el mes de septiembre 

en Inversión autorizada 
(2)- Inversión ejercida 

£/ ruante: 	Mbraco 1971-76. inversión pública federal , DI?, Secretada de le Presidencia, México. Octubre, 1976. 

1/ Puente: Anexos de autorización y cierres financieros, Delegación SPP-Oaxaca. 
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