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!J\TP.OOUCCIOH 

En el proceso hist6ricv ~e ~esarrollo del pais. la exPlotaci!n de 

la mano de o'tra !u& de':.erminante en el prcceGo de .acumulaci.~n 

c.riginaria del c.apitg,l, y sigue ~ien~~ parte !u;.da~cntal en el 

proceso de reproducción a~pliada. 

Los jcrnalorc.s r . .::i han existido siempre en la historia de la 

agricultura mexicana; GUr&ieron c~::io una nec6sida.d deil det.. :--rollo de 

las fuerzas productivas, en el proceso de desalojo do la población 

indígena del scmetimf ento de su ru~rza do trabajo, través de 

!urmas asalariadas~ Su aparición se remonta pues, a' la ~¡:rarici6n de 

las haciendas, a ir.adiados del siglo XVII. y &e asocia a la 

consoli3nci6n del modo de producc16n capitalista en el agro. 

con posterioridad al movimiento armado de principios óe siglo. 

esta claGe de trabajadores ha ido crecien~o paulatinamente en función 

d9 la expansión capitalista en ol campo. y su expresión en el modelo 

e.e crecimiento adoptado por el Estado, en especial el orientado al 

impulso a la industrialización y la urbanizacién. que degcans6 en &ran 

pArta en la subor~inaci6n do las diversas actividades económicas a lAs 

necesidades del desarrollo industrial. Ello ha provocado un·proceso de 

desarrollo distorsionado. qua entre sus principales manifestaciones se 

refleja en ol atraso do la mayor p~rte del campo. y al interior de 

' ésto, en una estructura' profundamente ?olar!za:!e., con ¡::-a.ves 

desequilibrios y rezago& sociales. 



El modelo do acumulación capitalista que se ha venido imponiendo 

en el campo mexicano ha favorecido la concentración ~e los recursos 

económicos }' naturales unas cuantas manos, produciendo una 

estructura bimodal, en 1 a que coexiste un sector. numéricamente 

minoritario. de economía empresarial, moderno. tecnificado y altamente 

productivo, con un sector de economía campesina. con muy bajos niveles 

de tecnificación y productividad, cuyo acceso a la tierra esti cada 

vez más severamente limitado por el agotamiento del reparto agrario 

mastvo, y que está expuesto a un creciente proceso de proletarizaci6n, 

que ha definido la expulsión progresiva de su población, que emigra 

hacia las &reas de economía empresarial. las ciudades. o incluso al 

extranjero, an busca de· empleo para poder subsistir. 

Aqut es oportuno hacer algunas precisiones sobre "ld6 términos 

"campesinos sin tierra" y "proletarios agrícolas". 

Da acuerdo con Luisa Parh, ol término "campesinos sin tierra", 

esconde ol carácter do asalariados de los Jornaleros agrícolas. 

1'enc;ubre la real id ad de explotación por el capital y coloca a estos 

campesinos en la antasala de la reforma agraria que transformará a los 

que alcancen tierras en campesinos pobreG", por lo que para ella. 

cnA.s adecuado utilizar el término "prolotarios agricol as''. en el que 

"la prolet.ariz.ación se refiere al proceso de eopara.ci6n de los 

trabajadores de sus medios do producción. que consiguen suG madi.os de 

vida a. través de la venta de su fuerza de traba.jo. media.nt.e la· cual sa 

les extrae plusvalor,. •. (aunque) si bien la proletarizaci6n es una 
~. 

t~ndencia a largo plazo del'desarrollo capitalista en la ~gricultura. 

en M&xico este proceso es relativamente lento en comparación con lo 

que sucede o ha sucedido en otros países ho~ desarrollados. Los 



pequeños productores mercantiles o campesinos. a !alta de mejores 

oportunidades de empleo, se aferran a su terruño y no ceden el lugar 

tan rlpidamente ccmo se esperaba a la sran empresa'' (1), lo cual ha 

dado lugar a una amplia gama de situaciones de la población campesina, 

que van desde la condición de productor. hasta la de completamente 

proletarizado en ~n proceso que dicha autora denomina como 

''descampeGinizaci6n'', 

~o anterior ~e confirma por las características que ha adoptado la 

economi a mexicana, como sistema capitalista subdesarrollado y 

d epend 1 ent.e, el que el derroche de la fuerza de trabajo rural ha 

sido la tónica. Los demás sectores do la economía no han podido 

ab~orbe:-. al ritmo requerido# la población excedente·del.c~mpo. con lo 

que t>O han profundizado las distorsiones y los rezagos en este último. 

Ado~ás, el patrón de d~sarrollo en el campo también ha descansado. 

!!in gre.n medida, en la sobrefl.xplotaci6n de la fuerze. de trabajo. 

Sobreexplotaci6n que habiendo sido más aguda que en la industria Y los 

servicio¡;, ha sido gene1·almente soslayada. La mayor part.e de los 

trabajadores a~rícolas, transformados en jornaleros. tiene. de alguna 

manera, garantizado, la explotación de parcelas de 

in!rasubsistencia y de autoconsumo, por lo menos gran parte de la 

al icnent.aci6n bisi ca de el 1.c~ y de sus r ami 1 i as. de tal forma. que al 

vend.,;,r una fracci6n del total de la fuer.za de trabajo familiar. el 

jornalero puada trabajar por un menor salario, es decir, que la 

economía campesina absorbe parte del costo da produccí~n y 

reproducción de la fuerza de trabajo que cons ... ::'le la economici. 

en1presariaL De aGta manera, la vigencia de la !'amilia campesina ha 



constituido un importante soporte. no sólo para la genera=i6n de 

riqueza. sino para 1a existencia y conaolidaci6n de la economía 

empresarial en la agricultura. 

A cambio de ello. los jornaleros del campo no han recibido 

atención debida por parte de las instituciones. por su condición 

ambivalente de campesinos trabajadores; de productores 

proletarioG. Son los "olvidados de la revoluci6n". 

En base a los datoG del censo de 1980, y a proyecciones realizadas 

por 1 a Secretaria de 1 a Reforma M:rari a y la Or&ánizaci6n 

Internacional· del Trabajo, se estima que en la actualidad existen 

cerca de S tnilloneG de jornaleros agrícolas en el p.a!s. representando 

el BO~ cie la Población Ec.on6micnmente Act.iva del sector agropecuario. 

De hecho, constituyen el conglomerado m&s numeroso de la fuerza de 

trabajo na~ional. 

Sin embargo. forman el grupo de trabajadores menos organizado del 

pais. por su dispersión, mo•1ilidad y las pr.6.cticamente nulas 

posibilidades de establecer relaciones laborales estables. en especial 

los jornaleros migratorios. 

P1·actieamente no existen programas institucionales dir•igidos a 

mejorar su& condiciones de vida y trabajo.· y lati normas jurídicas 

vigentes resultan inadecuadas a sus características. por lo que 

dificilmente tienen acceso a los derechos que para todo ciudadano 

consagran la Constitución y las Leyes. De hecho. también son 

relat.ivacrianto osca.sos los estudios enfocados hacia estos trabajadores .• 



Aún cuando la sobreexplotación de la fuerza de trabajo de estos 

jornaleros ha sustentado en buena medida el crecimiento agropecuario, 

-- la que previsiblemente se ha acentuado con la crisis económica, 

como se puede desprender del hecho de que la participación &ener&l de 

los salarios en el Producto Nacional se ha reducido dramáticamente --, 

el patr6n de desarrollo no parece tener perspectivas· claramente 

definidas para esta amplio conglomerado social. Por ello los denomino 

como "acreo.:!ores del modelo de crecimiento". 

El prop6sito que anima el presente trabajo es llamar la atención 

sobre este grupo social, disperso, desorganizado, pero sun mente 

numeroso. subrayar que la modernización del campo será endeble en 

tanto la de jornaleros agricolas continúe bajo las condiciones en 

que se han venido desenvolviendo, y que la cal id ad del· desarrollo 

nacional será sumamente deficiente. 

Para efectos de análisis. el presente trabajo se compone de seis 

capítulos. 

En el Primer Capitulo se hace una somera rase~a de las formas que 

ha adquirido históricamente el reclutamiento de la mano de obra 

agrtcola en México. la forma en que ésta ha contribuido a los 

procesos de acumulaci6n, desde los antecedentes prehispánicos y las 

formas coloniales. hasta la actualidad. 

En el Segundo Capitulo se hace una breve descripción del pat.ron de 

desarrollo que ha seguido el sector agropecuario, partir ... do la 

Revolución, y sobre todo, en este último medio siglo, asirriismo, se 

pret.ende ilustrar sobro el proceso de polarización del Campo ·Y la 

aparición de sus desequilibrios estructurales. 



El tercer Capitulo aborda la problemática del sector agropecuario 

en la actualidad, sobre todo los efectos de la crisis econ6m1ca. así 

com~ las pr1nc1pales contrad1cciones en que desenvuelve el sector. 

tantO en lo interno, como en lo externo, }' la forma en que esas 

contradicciones repercuten en la sobreexplot~ci6n de la mano de obra 

campesina. También se intenta explicar 'as causas por las cuales 

posible que la sobreexplotaci6n sea más aguda. en el campo que en la 

el u:iad. 

Sn el Cuarto Capi"t.ulo se .<".nal !.:.:a el cornportamier.to del morca3o do 

trabajo rural. tanto do~de el punto do vista rle los factores que 

influyen o determinan la demanda y la oferta do cano de obra, como 

desde 01 punto de vis~a de la dinAmica d~l propio morcado, es decir. 

~e la '!.ntoracci6n entre la demanda y la oferta de mano do obra 

En al Quln~o Capítulo se hacu una somera roseñn de las condicionos 

d~ vida y trabajo de los jornaleros agricolaG, donde se hace patente 

la escasez ds estudios sobra este grupo social; la falt.a de datos 

esta.dísticos y de información en &eneral. apuntan la nececidad de que 

promuoYa un mayor inter6s hacia el estudio del trabajo de los 

jornaleros, por regiones, por cultivos y por especialidades. 

En el Sexto Capítulo se hacen algunas consideraciones sobra l~s 

perspectivas da los Jornaleros agrícolas, tanto desde el punto de 

vista de la evoluci6n de determinadoG fen6menos que pueden influir 

GObre este conglomerado social. como desde ei punto de ViGta ·ae la 

pol! ica nacional de desarrollo. El análisis e interpr<:1tac.i6n da las 

lineas de estrategia contenidas en el Plan Nacional da Desarrollo 



1989-199~. constituyó la principal base para analizar las perspectivas 

del proletariado agrícola. 

finalmente. en el Apartado de Conclusiones y Recomendaciones se 

hacen algunos se5alamientos sobre algunaG decisiones que es 

conveniente revisar para que el proceso de desarrollo del sector 

agropecuario, del país, incorpore de manera produc~iva y justa al 

campesinado mexicana, del cual. los jornaleros agrícolas constituyen 

la fracción mayoritaria. y la más depauperada, en el entendido <le que 

óstas recomendaciones mAs que apertar soluciones, intentan coadyuvar a 

definir rumbos para el desarrollo del campo, con bienestar para su 

población. 



CAPITULO 

EL RECLUTAM!EHTO HISTORICO DE LA MANO DE OBRA AGR!COLA 

ANTECEDENTES PREHISPANICOS F'ORMAS COLONIALES 

PRECAPITAL!STAS: SIGLOS KV! AL XVIII 

AnteG de 1 a conquista• 1 a economi a de la mayor parte de 106 

pueblos indígenas de mesoamérica, se basaba ya. en agricultura 

sedentaria. con un régimen predominantemente colectivo de propiedad de 

la tierra. En las zonas de dominio azteca, tarasco. tlaxcalteca, Y 

maya. no se trataba ya c!e coloctividades primitivas: aan cuando no 

estaba desarrollada la propiedad privada de la tierra. ·el producto 

excedente adoptaba la !orma do tributo que iba a parar a manos del 

Estado y sus representantes. 

En los dominios aztecas la mayor parte de las tierras eran 

propiedad del Estado. Desde tiempos remotos la tierra era de uso 

común entre sus pobladores. y la extensión quo utilizaban estaba en 

iunci6n de las necesidades de la familia o individuales. En la medida 

en que grupos de familias se integraban por lazos de sangre y por el 

trabajo, fueron surgiendo nuevas formas de relaciones entre la tierra 

y las personas. 

La primera forma social de or&anizaci6n del trabajo. después de 

" la familia, fué el CalpUlli. Esta era una comunidad do personas 

ligadas por la sangre que establecían un régimen determinado do 

trabajo y relación con la tierra. 



En el Calpulli. loG derechos individual y colectivo de propiedatl. 

entretejían y sobreponían en forma variable. Loe miembros del 

Calpulli recibían en usufructo un pedazo de tierra para trabajarla y 

sembrar cultivos de autoconsumo. Si algún miembro dejaba de 

trabajar por dos aPíos seguidos, el pedazo de tierra que le 

c~rrespondía, perdía su derecho y además pagaba tributo por el uso de 

la parcela. Posteriormente, el usufructo se hizo heredi~ario. 

Había otras parcelas que se trabajaban cole~tivamente; sus 

rendimientos se destinaban al pa¡;o de tii bu~os y al soster.ir.üer<to del 

Jefe del Calpulli. El Estado y la clase dominante recibían tributo de 

los Calpulli. Ninguna comur.ic!ad est.aba exenta de este deber y los 

ingres.os del Estado a=teca eran muy signi!i.:.ativos. Además, cu:ia 

provincia sojuzgada tenía obltgaci.!r. de suministrar dctermfnado núm~ro 

de varsonas para el desempeño de los más diversos trabajos. En al 

nistema social az.t.eca, la prodllcci6n es.tabe. basada, no en la 

p:ropie:lad pri\.'ada de la tierra, sino principalmente en la 

esclavizaci6n generalizada de las comunidades por el Estado y sus 

repres9ntantes militares, burocrát.icos. y religiosos. 

La orientación del excedente económico a diferentes estamentos 

sociales dominantes provoc6 la transformaci6n paulatina de las 

relacione de propiedad. Aparecen nuevas formas de tenencia de la 

tierra derivadas de las relaciones originadas en la superestructura 

económica. Así. junto la forma tradicional del Calpulli surgen 

tierras entregadas al mérito de guerra. tierras adjudicadas a los 
~. 

templos Y casta sacerdc 4 "11. tierras pertenecientes a los reyes y l'a 

nobleza y tierras trabajadas para financiar las guerras. Como los 

beneficiados con estas tierra& no las trabajaban directamente, fueron 

10 



apareciendo en ol escenario de la formación económico-social. las 

bases estructurales para la desigualdad. Así. junto a los miembros de 

los Calpullis. surgen los renteros, que si bien tf~ntan tierras, 

estaban obligados trabajar tierras pertenecientes jefes 

militares o funcionarios; los hombres comunes, que no tenian tierras Y 

trabajaban las de otros en condiciones de servidumbre, y los esclavos 

conquistados por 1 a guerra. El periodo prehispAnico. no arroja datos 

históricos sobre la figura del trabajo asalariado. 

con el advenimiento del capitalismo. 

Este debia surgir 

La llegada de los csparíoles produjo una de las convulsiones 

sociales más significativas que registra la historia. La gran 

propiedad privada colonial y al tipo de economía que .ªr ella se 

desarrolló tomaron formas desconocidas en el mundo prehispánico. En 

cambio, la relación entre la Corona y las comunidades indigenas vino a 

ser una continuación de los elementos de la Gociodad desp6tico-

tributaria precortesiana. Como arii:-ma Enrique Semo "la visi6n de un 

imperio basado en el tributo de innumerables comunidades. pueblos, 

villas y ciudades independientes en su régimen interno. pero 

incondicionalmente sometidas al poder central, emana de la esencia 

misma del Estado espai'iol, tal y como 6st.e se encontraba en los siglos 

KV! y KV!!. La Corona espa.ffola gozaba de un pode~· estatal 

independiente que descansaba en dos sólidos pilares: su estrecha 

identi!icaci6n con la Iglesia y la existencia do una poderosa 

burocracia real" < 1). 

Las dramAticas transformaciones en la estructura económica de la 

Nueva Espaffa se sustentaron en gran parte en la Bula Novarunt Uni~ersi 

11 



Ce 1493. daCa por e! Papa A.!eJar.¿rc V!, que Cispuso G.Ue la riqueza 

r.atural pasara a poder Ce la C=r~na españcla pcr el s61o he~ho de la 

cor.quista. En cuanto a la p:;;'tlacié.n. se sucedieren las más \.'aria.Ca~ 

f~rmas de reclutamiento Ce braz~s para los diferentes sectores y ramas 

¿e la actividad econérnica. 

La t!erra, q~e psr:er.ec!~ ~ !es ~i!eren:es ~~tamentcs de ia 

so~iedad indigena, exprcpi~ en buena ~ej!d~ !a'.'~r de los 

c:::;q1.:!.stadores. Esta se Cistrit.ur.!. en Capitulacioni::s que celebrabar. 

les ccnquistadcras con la C~rona, y ilerced&s dadas a los protagonistas 

de la conquista. Estas fueron el pr .. =ipal mecanismo para introducir y 

establecer en pleno la propiedaC privada de la tierra. A fines del 

siglo XVI sur~e el proce~imiento de la venta en subasta de tierras, 

incluso. ccn pos~eriorida.~. las propias Mercados se ·as'ignaban en 

rern11te para. obtener fondos para ta Corona. Durante los Siglos Y.VI, 

.XVII )' XVII!, se regularizan jurídicamente las tierras poseídas sin 

Justo título mediante un p~cce~i~iento denominado Composición. Este 

siste~a permitió legalizar enormes extensiones de tierra de la 

Iglesia y de grandes propietarios, dando paso al !enómeno del 

lati!undismo, prerrequisito de las ha::.iendas capitalistas de los 

siglos X'/!II, >:IX y principios del XX. 

Por su parte, el reclutamiento de brazos durante los siglos XVI )' 

XVII se llev6 a cabo mediante la institución de diversas !ormas, entre 

las que destacan la esclavituc!, la encomienda, el repartimiento o 

cuatequil y las congregaciones o reducciones. 
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l. l. l. LA ESCLAVITUD 

La prosperidad de España estaba en función directa de la 

explot~ci6n de las colonias. sobre todo de la mineria y 1 a 

agricultura. que permitían, gracias al comercio e imposiciones reales, 

transmitir la metrópoli los beneficios obtenidos. Una s61a 

condici6n sería determinante desde el inicia: la mano de obra. 

La esclavitud es, al principio, el régimen de trabajo predominante 

en la Hueva Esparía. Sin embargo, la esclavitud bajo la forma aspa.Piola 

es radicalmente diferente de la que oxistia las sociedades 

ir..dígenas; en éstas, la esclavitud voluntaria, salvo la derivada de 

las guerras, es producto de un cierto desarrollo de las fuerzas 

productivas y de una división del trabajo, que se acentuaba sobre todo 

en los aztecas. Mientras que entre los pueblos ibéricos, la esclavitud 

tenía una vieja tradición: la logislaci6n espafiola preveía varias 

formas fuentes lícitas para la obtención de esclavos, entre las 

cuales destacaban: la guerra justa contra los infieles; el rescato de 

osclavos de duefios no cristianos. que pasaban así a manos de sefiores 

"capa.ces de convertirlos a la verdadera ff!"; la entrega de esclavos 

como parte del tributo indiano. y la esclavitud por transgresión de 

las leyes espafiolas. 

El esclavo para el espafiol es un agente productivo utilizable a 

corto y mediano pla.z.o en todo tipo de trabajos. La fuerza dD trabajo 

es así un "capital", en la medida en que. durante las primeras 

décadas, no existen propiedades inmobiliarias a las cuale& el e~clavo 

pertenezca: 6stas sólo aparecerán posteriormente, con un aparato 

político, gracias al cual los espaHoles ejercerin un control efectivo. 
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Con frecuencia, los conquistadores ob~enian autorizaci6n real para 

realizar expediciones en las provincias fronterizas. Estas licencias, 

que eran otorgadas bajo el pretexto de controlar las sublevaciones de 

los pueblos indígenas, servían para justificar expediciones. cuyo 

verdadero propósito era la caza de esclavos. 

La esclavitud inmediata a la conquista diezma a los indígenas. 

q\lienes mueren en gran cantid11d; era necesario encontrar mejores 

m6todos de utilizaci6n de la mano de obra. Oespuós do 154Z, con las 

Huevas L.eye&, esta forma de sujeción fuá perdiendo importancia. pero 

nunca se extinguió totalmente. 'I en algunas ramas siguió teniendo 

importancia hasta el !inal de la Colonia. El número de esclavos 

disminuyó poco a poco. pera el fen6:nono desapareció. Así lo 

demuastr.'\n los decretos reales de 1558, 1569, 1578, 1609·, 
0

1618, 1631, 

1662. 1663 y 1679, tendientes a frClnarla, y el decreto de Hidalgo en 

G1Jadalajara en 1810. liberando a todos los esclavos (2). 

La esclavitud de negro~ e indios tuvo un peso más significativo en 

los ingenios azucareros. El propio Cortés mandó traor varios 

cargamentos de esclavos negros y convirtió gran car.tidad de 

lnd igenas esclavos para laborar en GUS propie~ade~ de Morelos. Los 

esclavos neg..-::is en Mltxico aran caros en comparación con la abundante 

mano de obra ~ .1dígena del esclavo nativo. razón por la cual nunca. rué 

masiva la irr.¡: .. ortac16n de esclavo& del A.frica como sucedió en los 

Estados Unidos y otros países de América Latina y El Caribe. 

Sin embargo, cabe señalar que hacia 1560 había en México cas1 

tantos negros ( 161~7) co~o topa.Pioles ( 20211 ). Su núm~ro aumt:int6 hasta 

llegar a un máximo de 35000 a .mitad del siglo XVll y unos cien ·mil 



mulatos. ''Pero afectada por su condición esclava y las epidemiaG, la 

Población negra no crecía. Al reducirE>e paulatinamente la importación 

Y aumentar el mestizaje. número absoluto fué de croe i en do. En 

vísperas de la Independencia. no eran más de cien mi l. las concliciones 

de trabajo de Jos esclavos negros eran sumamente onerosas. aún cuando 

no tanto como en otras colonias'' (3). 

A medida que surgieron nuevas formas de reclutamiento de mano de 

obra la agricultura y la minería, la esclavitud se fUé 

convirtiendo en un factor complementario. Sólo se utilizaba ahi donde 

la encomienda, el repartimiento o la gañaneria no podían satisfacer 

lds necesidades especiffcas de las empresas. A lo largo de toda la 

Colonl a, "Ee mantuvo, si no como forma única de e>;plotación. sí como la 

principal, en el ingenio azucarero y el obraje. Er. elioS fracasaron 

todos loe esfuerzos para abolirla o limitarla. 

LA EllCOMIENDA 

Una vez consolidada la conquista, durante ~l Siglo XVI. se fueron 

axtendiendo las zonas de explotación. principalmente por la minería, 

la extonsi6n de la ganadería Y la renovación y transformación de la 

a~ricultura para el mercado interno. Simult.6.neamente se expandí la 

construcci6n de numero.sos palacios per-sonales y públicos. iglesias, 

conYantos, cuartelo$, caminos. obras hidráulicas, etc., que marcaba el 

ritmo de la explotación di~ecta do la mano de obra y del crocimiont~ 

del oxcedante en forma de tributos y diezmos. 
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E:i. es-:.a etapa. la enc:·::-.iend.a es !a :~lu!a v:.tal C!:! c:-gani!::::::-

e:on:mico n~vch1spin!cc. perc la 

ind~stria fat.ril pa:-a el :...:.pi-:.al1sr.i.,::," {..;). 

?.especto 6. la 

C::rc:-ia y la !gl'9sia, el •.:nccmer . .::!c:-o 'te:-:::a ::::·::.2igaciones ~ilitares, 6e 

indígenas, recul.J.r su acir;;.inist.ración ~·. on•Jertirlos al cristianismo. 

A ca~~io ¿e ello, adquiri~ ¿cre:..~o a: t1·ibuto do les 111dios. La 

un \!~t:.:!'ru=t':I. Los in.:\ios eren li:.:--es: ·:asallcs del Re"y 'p9ro no del 

e:-.cc~enderc.. L~ encomienda n~ ora enajenable, pc·dia !ler vcnd:iCa o 

Co:"or.a. 7~mpoco er~ herc¿abi~. a1n cuando el Rey circuns"!.ancialme~te 

otorgó ese ca!"'~cte:". 

Desde el inicio de es~a instituci6n social, los conquistadores 

intor.taro~ asociar e! trabajo obligatorio a la encomienda., a lo que 

la C:Jrona se ::po:i!a, -:a:i.to p.:r:- la elevada rnortal!.:!ad que ?rcd.uci'a, 

como por la tehdencia hacia la destrucción de la unidad básica de su 

po:isr colonial, que era la comunida.1. El indio era libre dentro de su 

pueblo. t:l!jeto a las l:.r::ita!::.cnes que ir.:.pon!a la ·poderosa re,;ulacién 

comunal. 
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En la encomienda simple, los indios varones adultos eran forzados 

trabajar alrededor de 20 dias por a~o. sin paga, en actividades 

designadas por el encomendero. El lo conduc~a a la !ormact6n de 

relaciones serviles y a 1a destrucción de la comunidad. tanto porque 

los indios eran arrancados da ella, como por la elevada mortalidad que 

eGte sistema implicaba. La incer'tidum~re que caracteri'z.aba. a la 

encomienda acentuó su carácter destructivo y la brutalidad de la 

e~plotaci6n de los indígenas. Con toda facilidad se pasaba del trabajo 

Cbligatorio eventual a la esclavitud permanente. ya !uese de hacho o 

legalmente. 

Hientras que la Corona y la Iglesia trataron da regular ol tributo 

a un nivel que pormitier-& m.antlmer vivas las comunidades y asegurar G\l 

rllproducci6n. los encomenderos elevaban las exacciones ·a ·1os niveles 

qt\a exigían la acumulaci6n originaria de capital y el surgimiento <fe 

nuevas empresas. ~a política d9 los primores tendía a la 

estabiliz..ac.ión de una estructura burocrAtica.-tributaria, la de los 

eegundos al surgimiento de la nueva economia feudal-capitalista, 

inclusive a costa de la desapaT"ición de la comunidad~ 

Sólo la formali~ad Jurídica establecía diferencias entre 

escla~~itud y encomienda. t.os encomenderos conformaron el grupo social 

da t-..:u¡or poder h.asta mAs al 1.6. de la' mitad del Siglo XVI. Cuando las 

cp1d~mias rodujeron la poblac16n nativa a niveles sin precedente, se 

prohibió que los encomende~os pudieran dlcponer pasivamente_ de la' mano 

de obra Endi&ena. En 1542, con las NuevatS Leyes de lndias~ la.~_orona 

logr6 la ruptura de la rolaci6n individual entre indios encomendados y 

encomenderos que permtt~a la imposición dal traba.jo obliga.t.cr10 en la 

producCi6n agrícola y minera. Con al fin dS sostener la producci6n* 
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se instituyó el repartimionto, mediante el cual se asignaban labores a 

los indios encomendados, pero su trabajo debía ser remunerado. Esto 

no s61~ debilitó al grup~ de encomenderos. sino también rompi6 lazos 

servileG e impuso un proceso inicial y precario de proletari~aci6n y 

de monetización de la relación laboral, de importantes consecuencias. 

fines del Siglo XYI la encomienda prácticamente había 

desapareci¿o como institución social. pues su impacto en la población 

fue devastador y el sistema de tributos a la población índigena ya 

estaba en manos de los corregidores ')' de la Corona. 

l. l. 3 E~ REPARTIM!EHTO 

La solución del conflicto entre productores deseosos de explotar 

suelos y minas, que eran frecuentemente encomenderos. que exigtan el 

uso tle la capacidad de trabajo de los indios (gratuito y obligatorio 

en un principio. y luego remunerado), y la Corona que pretendía 

preservar la comunidad indígena. fue el repartimiento. 

La &egunda mitad del Siglo XVI se caracterizó por los intentos de 

los espafioles por afrontar la cri&is de m~no de obra derivada do la 

epidemia, manter ~ndo la dualidad de la economía, y la separación 

entre los sectores espa~ol e indígena de la economía. Los rasgos más 

notables da esos esfuerzos fueron la rápida BKpansi6n del sector 

español, la introducción del sistema de repartimiento y la ext~nsi6n 

de la recaudación de tributos •:. forma da impuestos obtenidos por el 

corregimiento o la administración civil, que Juntos iban a reemplazar 

procreslvamente a la encomienda, y distinto5 intentos de incremental". 
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la producción y la entrega de productos agrícolas por los sectores 

i nd i gen as. 

La fuente más importante en la acumulaci6n de capital español fu& 

la mano de obra indígena, toda vez que cuando los españoles llegaron a 

México no contaban con capitales para su expansión. La epidemia de 

15~5 1548, en la que pereció tal vez un cuarto o un tercio de la 

potlación indígena. introdujo una nueva institución laboral que iba a 

reemplazar la onco!!'.ienda. En 1549 el Rey expidió una cédula 

prohi bier.do el pago del tributo de encomienda con trabajo. En 

ar:l!:"l.i.nt·~. ~l "tributo de la encomienda fué pagado s6lamente con dinero 

er. cspscie, y la encomienda dejó de ser una institución para la 

movi?i~ación do mano de obra indígena por los espaPioles. La 

dismimi.:.:.i6n de de obra indígena después de la epidemia, al 

dUmento <:l.€' la demanda de mano de obra por parte del sector espafiol de 

econom! <i, y el dssarrol lo general de ésta. requerían el 

establecimiento do una institución laboral que fuese mAs eficaz para 

atrapar indios plebeyos en la red de trabajo de los espaf'ioles y 

asignarlos a una mayor cantidad de solicitantes españoles: en suma. 

una instituci6n laboral que fuera al mismo tiempo más productiva y más 

tlex:ible. El tributo de trabajo de la encomienda !ué reemplazado por 

el reclutami~nto de trabajo de una institución llamada de diver~ ~ 

manera~~ rE1partimiento. rueda, tanda, cuatequi l o mita. 

Las caractorísticas principales de este sistema consistían en lo 

siguiente~ cada comunidad tenía una cuota de indios mayores~e l.S 

a~os que debía entregar semanalmente a los jueces repartidores para 

que ésto6 los distribuyeran entre los demandantes de fuerza de 
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trabajo. Los españoles interesados en recibir indígenas para el 

trabajo, recurrían la Secretaria doi Virreynato, donde se les 

expedía mandamiento autorizado al juez. repartidor para que 

entregara una cierta cantidad de indígenas, dependiendo su número de 

los requerimientos de las actividades. Una quinta parto de los 

miembros de las comunidades eran excluidos porque es't imaba que 

cor-respondían a ancianos:, autoridades, inv.ilidos y otros. 

trabajaban los niños n1 las mujeres embarazadas. 

Tampoco 

Este sistema de reclutamiento corresponC!a a un régimen forzado de 

trabajo. toda vez que las comunidades debian proporcionar un 

porcentaje mayor de la gente apta en tiempos de cosecha o siembra y un 

porcentaje menor durante el resto del año para des11rro.ll.ar labores 

culturales. Todos los lunes se reunían los indtgenas en un corral y 

el juoz de repartimiento los distribuía según las necesidades de los 

cultivos y ele acuerdo a los derechos de los productores españoles. 

Posteriorffiente eran llevados a los campos de trabajo bajo el mando de 

capataces. Debían permanecer una semana, descansando el domingo. El 

lunes siguiente eran liberados y regresados a sus comunidades de 

origen. Además recibían un Jornal diario y raci.6n alimentaria. Todas 

estas operaciones se registraban en un libro de contabilidad del 

repartimiento. Ningún individuo podia ser reclutado m§.s de tres o 

cuatro veces al año, de lo cual se infiere que cada persona act.iva 

trabajaba en promedio tres o cuatro semanas al a~o en tier~as ajenas y 

el resto lo hacía en sus comunidades . A los indios 

. salario por el tiempo que trabajaban. pero no por el tiempo que 

ocupaban en viajar, que tampoco estaba incluido en. las tres o cuatro 

semanas efectivas de trabajo al afio, no obstante que el tiempo para 
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transportarse frecuentemente era tan largo como la jornada de trabajo. 

Segün Enrique Se~o. las c11~tas dol Repartim1ento estaban fijadas 

as t: "Bajo el repartimiento agrícola, las comunidades estaban 

obligadas a proporcionar a las empresas españolas zr. (más tarde 4~) de 

sus trabajadores y en períodos de trabajo mks intenso 4% (luego 10~) 

para trabajo obligatorio. Ca:ia lunes por la mañana partian los indios 

de la tanda en t'..lrno. Su trabaJ~ so iniciaba el martes y duraba hasta 

ol siguiente lunes, día on que recibian su paga e iniciaban el regreso 

a sus lugarec da ori 1~en. Sus puestos eran ocupados ese mismo dí a por 

los trabajadores que venían a sustituirlos'' (5). 

P:~ra otros autores como Andrá Gunder Fr-ank 1 as cuotas de trabe.jo 

varían, así, ''en la agricultura. durante los tres primérós decenios, 

la c·.iot .1. de trñbajo exigida a cada comunidad indígena era 

aproxi~adamGnte el 1~ de la poblaciOn econ6micamente activa durante la 

t,~r.ipc.~ada "ser.ci. 1 l¡:¡," de noviembre a abril y el 2% durante la "dobla". 

la temporada de cultivo de mayo a octubre. Esto sumaba cerca de 6.3% 

del tiempo anual de trabajo de los indios" (6). 

Se considera al repartimiento, en base a las investigaciones 

reci~nte~ de his~oriadores de la economía mexicana, como el sistema de 

trabajo racionado y rotativo en las unidades económicas de los 

españolas que afectaba, tanto a los indios de encomienda como a los 

encomendados, y que beneficiaba a una clase poseedora mucho más amplia 

que la que había gozado de la encomienda. A el lo debe agregarse; .. que, a 

diferencia de la encc..mic:-,:!D. de indios dada por méritos en el servicio 

del Rey, en la. qu~ "31 beneficiario podia hacer uso de ella en la 

empresa· que considerase conveniente, los repartimientos eran otorgados 
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más frecuentemente con propósitos econ6micos definidos y ~on la 

prohibición de utilizar a los indígenas fuera de ellos. Bajo al 

nuevo sistema. la prioridad de las solicitudes era fijada en última 

instancia pcr el Virrey. quien administrativamente podía evitar, 

prolongar o suspend~r el repartimiento. 

En lo sucesivo fue el Vir:-ny quien determinó el salario y nombró 

los jueces reparti¿ores que doblan ejecutar sus decisiones. Si la 

asignación de mano de obra se hacia sin su conocimiento, la anulaba. 

Cualquier usuar10 debía exhibir a los jueces repartidores un 

mandamiento del Virrey que le daba derecho la mano de obra 

requerida. Estos mandamientos no eran concedidos hasta después de una 

averiguaci6n hecha en el lugar mismo por los funcionarios locales. 

F.sta !6rmula comb1naba la asignación forzada de la mano de obra con el 

pago .:i. la. mioma. Ello suponía una gran contradicci6n que más adelante 

se resolvió con la gradual disolución de las comunidades y la 

a!ectaci6n creciente de la encomienda. 

El repartimiento era parte integrante de la organización 

capital is ta mercantil de la economía en la Nueva España. a pesar de 

ser una institución de trabajo !orzado. Una prueba de esta 

integración es el a· .. ento de las cuotols de reclutamiento de mano de 

obra como respueGta 4 Ja disminución de la fuerza de trabajo. Otra es 

que conforme la oferta de mano de obra disminuía. las condiciones de 

trabajo y d~ nut:-ici.!.n de los inJ ios del repartimiento mejoraba. De 

hecho, Ja misma sustituci6n de la encomienda por el repart1m1ento. 

como ~nstituci6n de asignaci6n d~ ~rabajadores. eO respuesta a la 

creciente demanda y a la escana c!erta de mano de obra. presentó una 
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mejora en las condiciones de trabajo de los indios. En tercer lugar, 

los salarios monedll. aumentaron para los trabajadores del 

repartimiento confor~e aumentaba la demanda de trabajo y sumistro. 

Charles Gibson lo expresa de la siguiente man'!!ra. "antes de is.;9, 

cuando el repartimiento principiaba y la enco~ionda todavía producLa 

tributos en forma d9 trabajo, el sueldo 1iario del repartimiento era 

de cuarto de real. Para 1533 había subido a medio real. En el 

decenio de 1560 era de dos tercios de real, y durante el decenio de 

1570 subió a tres cuarto& de real. En 1590 el salario llegó 

real. durante t!l primer decenio del siglo XVlI a un re.al y medio, y 

para 162S era de dos reales'' (7}. 

Sin embargo. el elemento de fuorza tambifn se refleja en el 

salario del re~art1miento: contratar a un sustituto pn~a·trabajar 

el ~epa~t1miento c:ostaba hastA d~~ veces el salario Vicente en dicho 

E~l0 quiere docir que si bien funcionaban la oferta y 

1.! de1T1anda, la misma dis'tribucit.:1 du pr·:>piedades y de ingresos hubiera 

dado por resulta¿o salarios m&s altos de no haber existido el caricter 

obligatorio del reclutamiento de mano da obra. 

Sobre las comunidades, adem!s, pesaban repartimientos para la 

minería. obras públicas, ser..-ictos domésticos etc, que eran 

variac:.b:mes del mismo tema. Há.s adecuado para el desarrollo de la 

economía de los españoles que la encomienda, el repartimiento exhibe 

contradlcciones que lo hicieron también obsoleto en menos de un siglo. 

repartimiento pretendía conciliar procesos e 

inevitablemente antagónicos: el abastacimi~nto ragular de la fuerza de 

tr~bajo de l~ comunidad indígena a la que protegía, a las empresas 

español aG, impidiendo un excesivo drenaje de trabajadores; la 
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inclusión del indio individual en el marco de la nueva economia y, 

paralelamente, la conser•Jaci6n de sus lazos comunales. 

La din!.mica de la nueva economía llevaba inevitablemente la 

supeditación abGoluta de la comunidad a la mina, la hacienda, etc., al 

rompimiento de los lazos del indivi¿uo con su vieja célula 

sociooconémica sujeci5n directa la nueva unidad de 

producc16n. A finales de Siglo. el nuevo sistema de compulsión 

~xtraecon6mica se habla generalizado. La sustitución de la encomienda 

por el repartimiento corresponde entonces a la paulatina desaparición 

de tr~hajo no retribuido. propio dol tributo, y a la generalización 

del pago obligatorio de salarios. 

Asi. el ombri6n del trabajo asalariado en forma· de labor 

remunerada, aunque acompañada de presiones extraecon6micas. como la 

obliz.J:toriedad inici!ll y el semiservilismo del pe~naje, empezó a minar 

dos de los bastiones de la resistoncta al capitalismo, o sea el modo 

de prodúcci6n desp6tico-tributario y los razgos del feudalismo. Su 

triunfo, su vez, eliminó la práctica que lo gener6, o sea el 

r~partimiento, que ya estaba en desuso a principios del Siglo XVIII. 

LAS CONGREGACIOllES 

Asoeiado al proceso de crecimiento de los latifundios y al manejo 

de lc..s trabajadores indigenas, durante la segunda mitad del siglo XVI 

surgió otra institución: la Congregación. Este fué Un sisteffla de 

poblamiento orientado a agrupar y reagrupar a la población indígena 

qua vivía en comunidades dispersas. La Corona se preocupó por 



establecer en las villas o aldeas una cantidad de tierras comunales a 

favor de los habitantes y de ciertas instituciones coloniales. Este 

agrupamiento de la ppblac16n fac1lit6 el reclutamiento de mano de obra 

y sobre todo se desarrollaren relaciones más o menos permanentes con 

las ha=iendas que empezaban surgir; otras palabras. esta 

institución comprendía el roasentami-:into de indios 1en nuevas 

colectividades. por lo general en tierras menos convenientes. Se 

establecían estas nuevas colectividades para reemplazar a las 

exictentes que Ge habían despoblado por defunciones o por emigraci6n y 

para proporcionar fuentes de mano de obra en las regiones que tuviesen 

cre=iente Jemanda de ella. La contratación mexicana seguía el 

patr6n da una institución similar lniciada por al Virrey Toledo en el 

Perú en 1569-71. Sin embargo, en Héxico no se recur.ri6 ampliamente a 

la congreg~ci6n sino hasta los ültimos afies del siglo XVI. 

"En 1560 una :-ea! orden le recordaba al Virrey Velasco que desde 

tiempo atrás so había mandado que "los indios de esa tierra que están 

derramados se junten on pueblos· con el fin de adoctrinarlos mejor y 

de que "viviesen en policía'. La real orden advertía al Virrey 'que 

no so les quiten... las tierras y granjerías que tuvieren en los 

sitios qua dejaren, antes provereís que aquellas so les dejen y 

conserven como las han tenido hasta •qui'. Pero fue hasta despu6s de 

15SO cuando comenz6 a ejecutarse 1a orden de congregar a los indios 

dispersos on pueblos. Los efectos de esta política sobre la tenencia 

de la tierra se manifestaron muy pronto: desde principios del siglo 

XVI 1 son frecul3ntes las quejas de los indios concregados que dafruncian 

despojos. invasiones. usurpaciones Y robos :!e sus antiguas 

propiedades" {8). 
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Igualmente, la recopilación de las Leyes da Indias puede 

encontrarse en la Ley I. título III. Libro\', el tratamiento que los 

espafioles daban a las reducciones: para que los indios sean 

instruidos en la fe católica y en la Ley evangélica y puedan así 

olvidar los errores de sus viejas creencias y ceremonias puedan 

igualmente vivir an orden y armonía... con el deseo de cumplir con el 

servicio de Dios y con el nuectro. ha sido resuelto que los indios 

sean reducidos a los pueblos y que no estén más divididos y dispersos 

en los monteG y colinas privándose aGí de los beneficios espirituales 

y temporales quo doben ser dados a todos los hombres ..• , los sitios en 

lt1s cuale1;; deban formarse les pueblos de reducción deben disponer de 

a3ua ~ufici~nte. de tierras y colinas. de entradas y salidas, de 

:ier~¿s de l~bo~ y de un 'ejido' de una legua de lar~o en el que los 

in:lígerias p:Jo,dan tener GU ganado Gin riesgo de mezcla con el de los 

ospañolet:>" (S). 

La política económica de la Corona en la primera etapa de la 

colonia, basada 1 a defensa de las comunidades indígenas. como 

unidades trtbutariaG y su oposición inicial a las aspiraciones 

feudalec; o burguesas de los colonizadores. coincidía con la lucha del 

Reino contra los señores feudales y la burguesía en la metr6poli por 

la ~o:-\solidaci6n de su poder absoluto. Es comprensible, entonces, la 

oposición decidida de la Corona y su aliado, la Iglesia. al 

6Urgimiento de se~oríos o centro& capitalistas en las colonias que 

pudieran disputarle su soberani.a.. Así, la Corona adop'tó numerosas 

medidas tondientes a proteger a la comunidad do 

congregaciones reducciones son un ejemplo de 

la disoluci6n"':'· Las 

ello. El proceso 

rastructurador tuvo tal envergadura que no es exagerado' Gosten·er q\,le 
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la mayoría de las comunidades que jugaron un papel importante en la 

economía mexicana de los siglos XIX y XX, tienen origen físico más 

en la Colonia que el periodo precortesiano. 

La congregación contribuyó al control de la de obra indígena 

por los españoles, concentrando a los trabajadores disponibles para 

facilitar la imposición y la exacci6n de la cuota do trabajo y quiz!s 

del impuesto tributario tanto en dinero c-.omo en especie. La 

congregaci6n estaba relacionada con la adquisición de tierras por los 

espa5oles. Congregar indios para retirarlos de tie~ras GUB deseaban 

obtener los españoles. fué una prá.ctica frecuente. 

l. l. 5 COllS IDERAC!ONES GE:NERA~ES 

A ¡randas rasgos el per!il histórico que presenta el trabajo 

a~~ícola, desde la co~qwista d~ los españoles, se caracteriz6 por la 

gran importancia que le asignaron al reclutamiento de la mano de obra, 

principio para la explotación de metales preciosoG y 

construcciones, y luego para la agricultura e infraestructura. "El 

trabajo de los indior. es la sangre de este Reino y de toda la 

Honarquia" ClO). 

La encomienda fue una gigantesca y poderosa operación de trabajo 

forzado y _gratuito a favor del poderoso grupo social de los 

ancomemderos. Cuando la encomienda perdió el tributo en mano de obra. 

ruo un golpe muy duro para los beneficiarios de esta servidumbre • ... 
Diversas causas hicieron surgir el sistema del repartimiento. La 

drástica disminuci6n de la poblaci6n indigena, el surgimiento de las 
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haciendas cañeras. trigueras y ganaderas, el descubrimiento de nuevas 

minas. las necesi:3.ades en la construcción, influyeron para que 

apareciese un sistema remunerado de ~rabajo pero con modalidades 

forzadas. El repartimiento permitió el acceso obligatorio de indígenas 

a las haciendas. facilitando el desarrollo del aparato productivo de 

estas unidades económicas. La esclavitud de los indígenas fue 

suprimida a mediados del siglo XVI, y el repartimiento a su vez entró 

crisis cuando la demanda de las haciendas se generalizó y requirió 

la presencia de fuerza de trabajo que viviera permanentemente en sus 

tierras, o en localidades cercanas el las, surgiendo las 

Congregacionos. A!.ií, en 1632 se suprimió formalmente el repartimiento 

aunque en los hechos continuó durante un tiempo más. El nuevo 

hacendatlo necesitaba controlar directamente a la fuerza ~e.trabajo y 

no depender de los jueces de repartimiento. Al cabo de varias décadas 

he.bí,:i. aumentado la población indígena y convenía a las necesidades de 

la hacienda reproducirla al interior de sus fronteras. 
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1.2 FORMAS CAPITALISTAS: SIGLOS XVII AL XX 

Lo6 jornaleros agrícolas aparecen en la historia de la agricultura 

mexicana cuando los hacendados. presionados por las necesidades de 

mano de obra, trajeron indígenas desde los pueblos o comunidades a 

vivir dentro de los límites territoriales de las haciendas. Surge 

así el peonaje permanente de las haciendas, que trabaja, por un 

salario en especie o dinero, tierras ajenas. 

La historia de la hacionda mexicana es la historia de una forma 

particular del desarrollo del capitalismo en la agricultura: la que 

Lenin denomin6 "vía junker o prusiana". Es decir. el lento proceso de 

tran&formaci6n de grandes unidades de producción pre-capitalistas. 

cuyas ri:l'laciono"S. económicas intornaG van evolucionando s1n· romper la 

estructura y unidad productiva y sin violentar las formas de propiedad 

(el l¿tifundio). 

Durante el siglo XVI y la primera década del siglo XVII la 

organización de la producción agrícola tiene un carácter sumamente 

heterogéneo. Las comunidades indígenas y los ingenios, estancias "de 

pan llevar". o ganaderas --embrión de la hacienda-- coexisten. Pero a 

partir de entonces. la hacienda af i rrr.a su hegemon 1 a. que retendrá 

hasta la segunda década del siglo XX. Je esta manera. durante cerca 

de trescientos años. el agro mexicano gi·ra alrededor de la hacienda. 

''Sin duda. la estructura económica de las haciendas hast~ mediados 

del siglo XVI tiene un carácter precapitalista: es a partir de .. ~ 1550-

que. con el extraordinario auge minero, la economía -..e las haciendas 

( · • • ). se convierte poco a poco en abastecedora de los centros 
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mineros. No obstant~. :!es:!c C".;S or!gcne:::. !os la1"1f~tndios tuvieron 

marcado carácter mercant1l; de hecho. aunque la propiedad privada de 

la tit::1rra s6lo se obtenía por merced real, el proceso de c:::incent.ra::.i6n 

de tierra s6lo se lograba mediante importantes inversiones de dinero. 

Tarde o tempranc·. las mercedes de tierras otorgadas a personas con 

escasos rocursos fueron lanzadas a un int.enso mercado especulativo de 

titulas. con lo que se cerraron prácticamente las posibilidades de que 

~urgieran pequeñas y medianas propiedades'' (11). 

El proceso de gestación del sistema agrar!o basado en e! dominio 

de la hacienda -t 1.lr6 más de cien años. Como afirma francois Chevalier, 

el gran 1 !ltifund:i.o surgi6 ~n la Hueva Espai'ín ya el siglo XVI, pero 

t::l dt..r;,inio de algunos hcm't·"!"'es cabro la tierra. no t's suficiente para 

la é:.Xistencia de lR unida:.i econ6mica que llamamos haCi'Eln·da. "Para 

qt11.l éi;tri. se c.onstitu)•a, es l"lec.csnri.o: a} que el señor adquiera 

prop~<::idad c.ompleta Gobre el su~lo y pueda prohibir a los demlis el 

ac~e.·:::•.) a una porción de tierra.<; de barbecho, pastizales y tierras de 

paso: b) que los hombres que trabajan la tierra queden sujetos 

directamente al duei'ío de ésta, sin la mediación de la encomienda y/o 

el repartimiento que hacían dependiente al trabajador de otros 

sectores de la clase dominante; e) que la economía de la comunidad 

Gea sustituida, tanto en el procoso productivo. como en el mercndo, 

~orla economia del fundo.'' (12). 

En eG.ta sentido, la fundación de la hacienda ~oncuerda con la 

expropiac16n de las comunidades indigenas, su despojo, }!, el 

,,.nrt:~rri"'~tc di<! un ejl!rcit.o de trabajadores libres o semilibres, 

condición básica da la dominación del modo de producción capitalista 

en e 1 agro. 
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LA HACIENDA Y LA REVOLUCION MEXICANA 

Paralelas al proceso formativo do las grandes propiedades surgen 

las relaciones da produ:~i6n, que gradualmente habrían de derivar al 

sistema de explotación humana conocido como "peonaje". El 

latifundismo se sustentaría y robustecer!a mediante la conjunción de 

dos elementos: la apropiación privada de vastas extenG i enes 

territoriales 

dependiente. 

la manipulación de fuerza de trabajo subordin~da 

El advenimiento del peonaje fue un proceso en extremo comp! jo. 

Los elemQntos causales pueden agruparse de la siguiente manera: a) La 

acumulación territorial demandaba l~ presencia de fuerza da trabajo, 

toda vez que los propietarios no podí.an atondor al cultiVO de vastas 

extensione~. dada la tecnolor,ia imperante. b) El gradual despojo de 

las !ierras de los pueblos origin6 un aumento do la población 

desocupada, cuyo me!io de subsistencia habría de radicar en la 

enajenación de su capacidad productiva a los propietarios de las 

fincas agrícolas. 

Los tostimonios históricos coinciden en que el origen del peonaje 

e11cuentra en la aparición del sistema de deutias como instrumento 

destinado mantener vinculados los asalariados a las !incas 

~grícolas, y no en las encomiendas o en los repartimientos forzosos. 

Durante el siglo XVII empi·ez.a a cobrar !::erza la susti'tuci6n 

gt·adual del servicio obligatorio por el voluntario, al irse imp01"Jiendo 

la conveniencia de implantar la libertad de contratación. Tal 

Circunstancia obedeció cambios en las condiciones económicas Y 

31 



sociales de la Nueva España, entre las cuales pueden mencionarse las 

sigui~ntes: la estabilización de la población aborigen y su posterior 

crecimiento; la destrucción de muchas comunidades indígenaG mediante 

la apropiación de las tierras nativas. encontraba prácticamente 

consumada; el relativo estancamiento de la minería habia paralizado 

muchas explotaciones y liberado fuerza de trabaJo, o en todo casa, ya 

constituía un sector de demanda tan activa como en un principio. 

Todo ello provcc6 un aumento la oferta de mano de obra disponible. 

hizo posihla al advonimjcnto del sistema de contrataci6n voluntaria 

1 i bro. al cual los encor.i.enderos sin tierra opondrían tenaz 

r9sister.ci a. 

C...:ando el aumento de la fuerza de trabajo libre permitió .a los 

torrat~nienteG retener a los asalariados y asegurar la dlsPonibilidad 

de un número suficiente óe gañnnes, se hizo patento una marcada 

preferencia por la inst.itucicnali~:aci6n de la contratación libre, y la 

supras i6n del antiguo servic10 personal agrícola basado en el 

repartimiento obligatorio de los pueblos de indios. "Esto anuncia una 

transformaci6n no sólo teórica o legal de las condiciones de trabajo 

en "fctl campo mexicano, sino también de orden práctico. El viejo 

cuatequil organizado en la segunda mitad del siglo XVI. cede terreno a 

favor de la gañaner(a cuya forma definitiva seria más tarde el peonaje 

de las haciandas. que &ira en torno da las ideas de trabajo 

voluntario, de una pa.rte. y de compulsión por deudas de otra" ( 13 ). 

La encomienda. en su concepci6n original. comienza a desapar..'?_cer y 

la pr:~ied3d de la tierra asume el papel principal como medio da 

acumulación de riqueza. t.a encomienda descansaba sobre la base de los' 

pueblos indios, y la hacienda va creciendo a costa de los propios 
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pueblos. Ante el conflicto planteado entre la tendencia concentradora 

de los pueblos indios y la disociadora de los labradores españoles que 

atraen a los gañanes, el poder público trat6 de mantener un dífici l 

equilibrio. Paro esta política ne podía resc.lver el fondo del 

problema, porque los mismos indios que habitaban en los pueblos 

estaban avecindados como gañanes en las haciendas. De la rela.:i6n del 

pe6n con el arna emerge la contradicción básica que había de subsistir 

hasta principios del prosente siglo: por un lado, se reconoce el 

principio de que el ~rabajo es voluntario y libre; por otra parte, se 

fortalecen las instituciones enderozadaQ a suprimir la libertad del 

asalariado. 

Al derogarse institucionalmente el sistema d.c .re.partimiento 

forzoso, se difunde rápidamente el mét.cdo dti deudas concertadas como 

anticipos por tributos, 

inde!inidamente a los peones. 

por otros conceptos, para retener 

Al cesar la compulsión gubernamental 

hacia el trabajo forzoso, se limit6 jurídicamente el monto de las 

deudas que podr~an reclamar los hac:.endados como adelantos a los 

servicios de los asalaria.dos; la Ordenanza 48. destinada a impedir la 

fuga de los indios deudores, reconocía legalmente el derecho de los 

hacendados para exigir el pago de deudas de las peones, hasta por una 

suma equivalente a cuatro meses de servicio· La deuda se toleraba. 

dentro de ese limite, no s61~ por el anti~ipo de los tributos sino 

además, por lo que los hacendados hubiesen dado a sus sirvientes. 

De esta manera. el sistema de endeudamiento se ll.;:':-oveci't6 al 

mlximo, como arma de sometimiento y de inmovilidad de lar. _no de obra. 

John Kenat.h Turner. señal a en su obra "México Birbaro", que los 
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hacendados llevaban libros de registro de las deudas. con los cuales 

comprobaban las obligac1ones do sus peones. ante las múltiples 

con~roversias pr~vQcadas por la supresi5n real de la libertaj que 

este sistema daba origen. Cuando las deudas eran insuficientes para 

retener físicamente a los trabajadores agrícolas. se llegaba incluso. 

en ciertas épocas del año. al confinamiento de los peones en albergues 

carcelarios. dentro de las Propias ha:iendas, a fin de evitar su fuga. 

El ascenso continuo de l>i demanda de mano de o'tra di6 origen a un 

!en6meno conocido por ~l nombre de "sonsaque", como resultado de la 

competencia por los peones, entre los hacendados. Para evitar los 

conflictos suscitados por esta tendencia. la Corona Espafiola inGtituy6 

el derecho de adscripción, esto es, la interpretación Jurídica en el 

sentido de que los peones deudores estaban obligados a pérfuanecer en 

las haciendas a las cualos estaban "adscritos", hasta que pagasen las 

deudas contraídas. Tales obligacionos no cesaban con el cambio de 

propietario, sino que se trasladaban con el dominio de la finca y, por 

ello. las ventas de las haciendas incluían los aperos y los diferentes 

gañanes. La. 11 adscripci6n" vino a consumar, el sojuzsamiento de los 

asalariados nativos, creando el "acasillamiento", que habría de 

perdurar hasta las primeras décadas de este siglo. 

Cabe destacar qua desde mediados del siglo XVII se fue agrupando 

una apreciable masa de trabajadores en las nacientes haciendas. Las 

caractAristicas del trabajo agrícola de acuerdo a las demandas que 

. nacen de los cultivos y actividades de procesamiento, hace!! que 

surjan. para ciertas épocas, necesidades de utilización abundante de 

mano de obra. De esto. nace un tipo de empleo transitorio para las 

cosechas. Estos trabajadores eran reclutados de los poblados de 



frontera o traidos med1atite enganchadores. de lejanos lugares. 

Una considerable cantidad ~e indígenas pasaron de la condición de 

"indios •1agos" sin tierras. que vivian del enganche, o eran reclutados 

para el repartimiento, o deambulaban por les pueblos. a peonee. de las 

haciendas. donde tenían asegurada la ~xistencia material.· pero bajo 

nuevo régimen de trabajo. 

Los poblados d~ frontera aparecen no sólo ar~iculados estos 

hechos, sino también se organizan en función de la multiplicación de 

los morcados locales de produc~os y servicios, transformándose 

lentamente centros eccn6micos. institucionales y labora.les. 

relativamente dependientes do la Vida económica y social de las 

hacicrn.iac. 

l.a hc-.cienda como cólula econ6mica y social capitalista. domin6 la 

sociedad mexicana por cerca do tre5cientos años. Esta se desarrolló 

primordialmente en respuesta a su rentabilidad, que a su vez fue 

función de un aumento de la demanda y del precio de sus productos Y de 

una reducción del abastecimiento de otras fuentes. Esas causas de 1 

desarrollo del latifundio fueron especialmente notables en el Norte, 

donde la exp~nsi6n minara dió origen a haciendas que producían trigo, 

ganado. y ~aspues maíz y otros productos. La adquisición y la 

monopolización de tierras por la hacienda ruaron estimuladas por la 

rentabilidad de esta y prodominaron sobre todo en las regiones donde 

caminos o'tros i actores ._tiací an la proximid~d de ciudades. 

espec1almente valiosa la °tf~.rra. t.a hacie~da fue. pcr lo tar.to, una 

institu::.ión comercial deG:!e el principio, mostr6 las mismas 

caracter í st teas de monopolización y especulación do análoga~ 
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instituciones comerciales en otros sectores del mercado capita.lista. 

Las necesidades de producci6n de esta institución comercial en busca 

de lucro, crearon nuevas relaciones de producci6n. Las comunidades 

fueron sistemáticamente cercadas y expropiadas por los terratenientes. 

Las tierras indigenas se redujeron a economías de simple subsistencia 

y su función pr1ncipal fue alimentar una reserva de mano de obra. Las 

recurrentes sequías y las epidl:;!mias, influían directamente on r.iasivas 

moví 1 i:!aciones de rnano de obra indígena que recorría los campos y 

ciudados. 

"Cuan:io la ngricultui·a campesina cstab.i directamente subordinada a 

la hacienda, ciertamen·te cumplía la funci6n de proveer fuerza de 

traba.jo, p~ro l~ formaci6n de los peones dependía ae las relaciones 

entrE\ la he.cienda las minúsculas explotacionefi. campesinas 

perten&c1entes a ella. ~a producción de peones no era una actividad 

libre e independiente sino subcrdinada. La familia, aunque en forma 

precaria. tenia garantizada su subsistencia y esta no dependía del 

namero de hijos, sino del cargo del jefe de familia. La hacienda 

formaba física y espiritualmente en sus tierras sus propios 

ejércitos de peones acasillados y e·,,entuales. No había un mercado de 

trabajo donde los peones entraran libremente a negociar su fuerz.a de 

trabe.jo, sino que éstos y sus hijos estaban adscritos a la .ierra. 

contabilizados com~ enseres de la hacienda para prestar un servicio 

peraonal y asalariado" ( H ). 

A finales del siglo KVII y principios del" KVIII las haciend"as se 

consolidan en el agro mexicano, producto de una notable merma de l"a 

producci6n minera, la disminuci6n del comercio externo con la 
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Metrópoli y el debilitamiento de los mercados locales abastecidos por 

la producción indígena. Sin embargo, en la producción de ciertos 

granos (maíz, fr1jol. trino) la hacienda tuvo una fuerte competencia 

originada por la producción indígena. especialmente en los años con 

lluvias adecuadas. 

Del establecimiento y consolidaci6n de este nuevo modo productivo 

se desarrollan rolaciones que en las haciendas se traducen en una 

especial tipülogía de trabdja.:ioros agrícolas: los peones acasillados o 

pe:-manen'tos. les eventuales, los medieros apareceros, y 1 os 

arrend at.ar i os. 

Los peones ncasillados o ga~anes vivían permanentemente la 

hacienda, tenían ración al irnentaria en especie. y una c~o~a con una 

superfir.ie peque5a para que cultivaran algunos productos de consumo 

familiar, de manera que aus ingreGOG se integraban por salario, ración 

tierra. Consti~uían el grupo que gozaba de trabajo permanente 

eran, en ciertos aspectos, privileg!ados respecto a los otros tipos de 

peones. 

Los peones eventuales arribaban a las haciendas deBde pueblos 

cercanos, generalmente enganchados por capitanes, no tenían derecho a 

rl1Ci6n, ;;i a sembrar un pedazo de tierra y sólo percibían un salario 

semanal, ¡.•or lo cual en algunas haciendas los llamaban semaneros. La 

mayoria de estos peones eran jornaleros sin tierra que deambulaban por 

laG minas, ciud~d~~ caMpos, los l!a~adc~ in~io~ va~oz. 

Los aparceros arrendatarios vivían permanentemente en la 

-hacienda obtenían la perta más considerable de su ingres.o de las 

tierras que la hacienda ponía a su disposici6n. Sus terrenos eran 
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mayores que los de !os peones residentes y tenían que pagar a la 

hacienda, efectivo o en especie, por el uso de la tierra. Ademls 

estaban obligad~s a trabajar para la hacienda una parte del año. 

Había también medieros y arr~ndatarios que no estaban obligados a dar 

servicios a la hacie:da.. pero que pagaban al dueño una suma fija de 

dinero o parte de la cosecha. 

Pese a las ideas tradicionales que existen sobre las ha=iendas. 

éstas tenían cierta flexibilidad para adaptarse las situaciones 

cambiantes del mercado: si en un principio fueron unidades bastante 

autá!"qu!c~s de au tocon[i umo vinculad aG al mercado local, 

?Os ter i ormente y el desarrollo de las fuerzas productivas tuvieron 

una. p.:ir'ticip&c1ón significativa en las exportaciones. y en el mercado 

nacional, en la medida"'º quo se expandió la infraestructura pública y 

G<: t!Gpec:.í al izaron product ivamento. 

Sin ~~bargo, lo que caracterizó a la hacienda fue dinámica 

expansionista sobre las tierras indígenas y de productores más 

débiles. lanzando al mercado de trabajo a divercas capas sociale~ que 

se empobrecían bruscamen't.9. Como Luisa Paré hace notar, "Gracias a 

las Leyes de Refoima quedaron abiertas las puertas para la 

concentración de la tierra. consolidándose el latif':lndio que recibió 

su má.ximo apoyo durante el porfiriato. Basándose en las leyes de 

colonización y sobre ocupaci6n de terrenos baldíos de 1861, 1863 Y 

1875, el gobierno de Porfirio Díaz empezó a celebrar contratos con 

~ompafiias colonizadoras norteamericanas y europeas. hasta que en 1883 

promulgó una ley quo, en compensación por sus gastos, daba a estas 

compañías hasta la tercera parte de los terrenos deslindados. 
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finalmente, 1893 se s'..lspenden tas prohibiciones do denunciar o 

adquirir más de 2500 ha., y la obligación de tener baldios acotados. 

lo que abre las puertas a la concen\.raci6n ilimitada de las tierras. 

Para 1906 estas compañías habían deslindado ~9 millones de hectáreas, 

o sea, una cuarta parte del territorio naciOn<'ll" .... "'En esta forma, 

en 1910. el 1% de la pobla::-16n 'tenia el 9.,~; del territorio .nacional en 

su poder mientras que ol 96:: de la población poseía tan solo el 2% de 

la tierra.. Es dc=ir. que 834 hacenda1os eran dueftos de 176'96t,E14 

ha.'" ( 15). 

Con el porfiriato. la expropiación de las tierras comunales generó 

dos tendenc !. as ·:ipue5t es: por un lado. aumentaron los trabajadores 

eventuales baratos y los hacondados tuvieron ca.da vez menos la. 

necesid.1.d de rec\1rrir al -trabajo forzado; por el o"tro,· ·a1 adquirir 

más tierras, muchas de ellas pobr1,.s, la:;; h.::.ciendas preferían no correr 

riesgo.·, o::.ulti.,•ándola.s d!rt'lctar.:.onte. sino darlas en alquiler o 

apa1·cer;: a. t..a s1tuaci6n de los aparceros era tan precaria, que era 

inevitable contraer deudas que luego no podían pagar. 

El desarrollo de la economía de muchas haciendas, de manera clara 

bajo el sistema capitalista y la febril actividad de las compaiHas 

deslindadoras a.i::o~·adas por el Estado que acelero considerablemente el 

proceso de ce• .. entraci6n de la tierra. terminaron por desatar una 

t1•emcnda inquietud popular qui;, estalla violentamente en 1910. Los 

gr~ndes latifundios moztraban no sólo su ineficiencia como empresas 

cd.p1-t.:i1ist<:t5, 1d:"'IO tambien su ineficiencia como unidades de ... tipo 

feudal; la hacienda se pa~<. izó a. medio camino, dando lu&ar a la 

desaparición del modelo de capitalismo agrario fundado en la gran 

propiedad. 
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Como Luisa Paré sostiene. ''El levantamiento campesino de 1910-17 

viene interrumpir este proceso de desarrollo capitalista. LoG 

revolucionarios provenían en su mayoría de las filas de los peones 

libres más que de los acasillados y, alguna forma, la revoluci6n 

correspondi6 esfuerzo de proletariado por cambiar la 

situación de explotación en el campo. La alianza de clases.resultante 

11ev6 al gcbiorno a lesislar a favor de un modelo de tipo 'farmer' 

basado la pequeíla producci5n mercantil'' ( 16). 

1.2.2 LA EMPRESA AGRICOLA CAPITALISTA 

De la misma forma como la burguesía juarista, a través de las 

leya~ de Reforma. aniquil6 a mediados del siglo XIX el gran obstáculo 

quo si¡;;niiicab/3. ta propiedad comunal y eclesiástica. durante la 

primera mita¿ del s\glo XY. la bureuosía revolucionaria tsrmin6 con los 

grandefj latifundios porfiristas: la revoluci6n de 1910 sienta las 

bases para que as reformas cardenistas de los treinta cumplan con 

esta tarea hist6rica del desarrollo capitalista. 

Siendo el nivel do invorsión insuficiente en el régimen 

Por!irista, para. absorber el crecimiento do la mano da obra, lo ora 

menos aún para eliminar la subocupación y la baja productividad .ue 

imperaba en muchas actividades urbanas y rurales. Esto influyó para 

que el crocimiento de la mano de obra hiciera más díficileG las 

condiciones el mercado de trabajo y favoreciera la disminución del 
~. 

~!ibt'ccc. rcnl ~e lo:;: trabJ.jadcroc. El dcsce::n~o del co::>to rlo lJ. r.'lano do 

obra no oporaha como un estimule al aumento de la ocupación. a causa 

de la pOca·dinámica de la demanda, la falta de una clase empresarial 
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que aprovechara las varia~iones de las procios relativos de los 

insumos, ~· la rí&idez del mercado de trabajo. 

El gran problema del Pori!riato lo cor.stituy6 el sector 

agropecuario. La forma de operación del latifundio encajonó a la mano 

de obra e hizo dificil la transferencia de poblaci6n de unas zonas 

rurales a otras y del car..po a la ciuda¿. Esto se aprecia por el poco 

cro=imiento de las ciudades de monos de veinte mil habitantes. En 

otras palabr·as. ol mercado cie traba;o ora muy rigido e irnpidi6 la 

movilidad ocupacional. Pese a que la abricultura de exportación. 

sobre todo la del no:-te y la de Yucatán, ~:isi..r6 dir.a.mismo, el sector 

~~ conjunto se mantuvo prácticamente estancado y la producción de 

alirnBntcs creció una tasa moncr ~ue la de la poblac~6~. de tal 

mar.9ra que el con'3umo percipita de artículos de la dieta popular 

dhm¡,nuy6. An~e ol cr~cimiento <ie la población. el poco aumento de la 

ocupa.ci 6n productiva, el deterioro del sector externo y la 

imposibilidad del sistema económico para alcanzar nuevamente una 

dinámica de crecimiento, se agudizó la disminución del ingreso de las 

mayoria&, gencralizAndoso ol descontento. El deterioro de la posición 

d~ la fuerza de trabajo y su creciente urbanización probablemente 

estimularon su actuación política. 

La revolución de 1910 y la Reforma Agraria abrieron para el 

capitalismo el camino "farmer" a su desarrollo, sólo que de una manara 

incompleta y parcial. La des~rucci6n do los latifundios no sólo Ge 

logró con el repar~o de ~ierras ojidales, sino en gran medida ~cr la 

proli!eraci6n de la pequeña propiedad privada. 



Al destruir la revoluci6n el .sistema de haciendas, tuvo que 

organizar en su reemplazo un sistema apropiado de ab,1.stecimiento de 

fuerza de trabajo. ?ara el lo, los gobiernos posteri~rcs a:npl iaron 

siGtemáticamente la agricultura campesinñ, la cual se convirtió en un 

inmenso cuadro social de mir.i fundio. El minifundio es pues producto 

del desarrollo dol capitalis~o. el cual requiere de abundante fuerza 

de trabajo. 

La Reforma Agraria influyó en la mayor movilidad de los factores, 

sobre todo, de la 1~ano de obra. Para muchos, el ejido concebido 

como complemento al ingreso asalariado de los trabajadores 

agrícola~. tnfi.s qt:.o como la base do una agricultura capitalista de tipo 

"!arme¡k". Lo anterior se ha~e evident.e al rE::lYiGar el d:.sc::urso de Luis 

Cabre•.! en la Cámara de Diputados el 3 de diciembre de 1912-. en el que 

pedí.a la reconstitución clo los ejidos. para que los jornaleros de las 

haciendas tuvieran allí un compl&mento de su jornal. 

Durante el período Cardenistu se transformaron significativamente 

las condiciones del desarrollo capitalista en la agricultura. Con el 

reparto de tierras y la trans!ormaci6n de los peones de las haciendas 

en "Eujetos derochos agr.2rio$", se di6 un enorme impulso al 

decarrol lo de 1 a pr:.:lucc.i6n mercan ti 1; la atomización do 1 a propiedad 

agrir;ola por esta misma vía ac::eler6 ademis, ol proceso de 

moderni?.aci6n de la "pequeña propiedad inalienable" Y generó 

condiciones para el desarrollo de unn mayor movilidad del capital y de 

la agricultura. 

?os ter iormente, partir del avila::.amachiS:mo. se favoreció la· 

articulación de un nuevo bloque dominante. bajo la rectoría de la 
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burocracia estatal, al que quedaron integrados supeditados los 

sectores modernos do l capitalismo agrario ~· los sectores emergentes de 

la burguesía industrial. La llamada contrarreforma agraria alemanista 

constituyó la base sobre la cual so rubric6 el nuevo pacto político 

del bloque dominante. La vía c~mpesina de desarrollo del capitalismo, 

habiendo podido imponerse definitivamente, desapareció. ~ando lugar 

un tipo de desarrollo bnsa:lo sobre el modolo 

~xplotaciones que ut1li~aban abundante de obra. 

de grandes 

Con los 

arti!icioG le~aloG nocesar1os (derecho de amparo, reformas al artículo 

27. inafectabilidad ganadora), so sustentó este modelo de desarrollo. 

que para los camposinos signific6 freno a la reforma agraria, deGpojo 

de tierras, arrendamientos de parcelas y el resurgimiento del proceso 

di? pn.:.letnr"iz.aci{Jn dei los campesinos. La agricultura mexicana fue 

pu~sia al ~ervicio de las necesidndos do roproducci6n y acumulación 

dol capi~al; pero on un paiG periférico y de desarrollo dependiente, 

etitC. !ur:ci6n no 5C curr.pla n~ce5ariamente pot· la vla de la, expansión 

espontánea y directa del capitalismo agrario productivo. 

El capitalismo dependiente mexicano tuvo que apropiarse de tierras 

Y recl.!rsos que alguna vez fueron de los campesinos, para ponerlos en 

manos de los empresarios agrícolas junto con la mano de obra liberada, 

p!?ro a la vez se· :6 obligado a pro::.urar que los propios campesinos 

conservasen la poseJi6n de una parte de las tierras y de los recursos, 

tanto para que produjesen mercancías a precios bajos, como para 

ruproduc1r parcialmente la porc16n de le. mano de obra que al 

proC.650 producti110 no podía aslmi !ar de manera permanente e irftegral 

bajo las formas capit.alistas. Es· ... se reflejó en un aumento de ·so::: de 

la población rural asalariada, entre 1950 y 1.960. "que aumenta de 
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i·-t71,900 a 2·20.;,soo. lo que representa casi la mita::l de la PEA 

agrícola, cuando 1950 correspondía tan sólo al 36.7%. En este 

mismo periodo, a pesar de la dlstribuci6n de tierras en mayori a 

inservibles, el número de productores no crece sustancialmente, ( 7%) 

mientras que los familiares no retribuidos abando•ian las unidades de 

producción que los sostienen (una dismi11uci6n de BB.8%) y una mayor 

proporción de eJidatari~s completa los ingresos de su parcela con el 

jornal ( 25 .. p; en lugar de 19. l~:)" ( 17 ). 

La revoluci6n revirtí6 varias tendencias, como la del despojo de 

tierras a los indígenas, al reivindicar para los campesinos esas 

tierras. destruyendo las haciendas y haciendo surgir tres sectores 

sociales en ol campo~ los pequeños propietarios privados, los ejidos 

campesinos y las comunidades. Sin embargo, el desar'ro.llo de la 

agricultura se di6 de manera desigual, dando lugar a la aparición de 

dos sagme:itos: empresarial. que se moderniz6 a gran velocidad, 

fundamentalmente con el apoyo de los recursos institucionales, y otro. 

de economía campesina, que quedó a la zaga. con las peores tierras y 

cumpliendo un determinado papel en la nueva dívisi6n del trabajo. La 

revolución generaliz6, por lo tanto, la producción independiente de 

peones libres y los at6 cada vez más, al deS arrollar un mF:"!"cado 

capitalista de trabajo que descansaba en el ~sctor comercial. 56lc 

&urgié en forma masiva la producci6n social de peones cuando apareció 

una demanda también masiva. producci6n que en términos generales sería 

mayor o menor según creciera o se res~ringier~ la dc~anda. 

Desde l940 hasta 1965 la agricultura meKicana cumpl.i6 

satisfactoriamente las !unciones que le asignó la reproducción 

económica del capitalismo dependiente. Pero a mediados de la década 



de los sesentas el "mi 1 agro mexicano" comenzó a resquobraJarse. Se 

di6 una crisis en la agri'.:ultura campesina temporale.ra destinada al 

mercado interno de c:msumo popular. que se extendi6 a todo el sector. 

El deterioro da la agricultura tradicional tiene gran parte su 

origen en el hecho d~ que la agricultura empresarial se desarrolló 

.:osta de ósta. Durante el supuesto periodo de auge de la economía 

m9Xi:::.ana so explotó n.l ::.ampesino hasta su ruina y se descapitalizó 

la agricultura tr.'tdicional. Lo anterior expresó en la 

sobreprotecci6n institucional a los empresarich agrícolas, a la gran 

propiedad ganadera y al capital agro~omercia: y agroindustrial. que 

cont r·.Jst6 con el dotiamp:iro la pequeña y mediana producción 

campesina. la cual no ~6lo careció de apoyo oficial~ sino que fue 

exprimitl'-1. por una pol itica de precios claramente desfavorable, que se 

trato de compensar a travgs do una política de subsidios estatales. 

ruina generalizada do los pequeños campesinos. el 

empobrecimiento ptogresivo de muchos agricultores m9dianos y el rápido 

crecimiento de la masa de campesinos sin tierras acorral6 a la mayoría 

de la poblaci6n rural en un nivel de ingresos de infrasubsistencia, 

obligándola a salir de sus comunidades en busca' de empleo e ingresos 

para poder subsif;tir, on un proceso de crecimiento acelerado del 

prol~tariado agrícola nacional 
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C A P J T U L O 1 1 

EL MODELO DE CRECIMIENTO ECONOHICO POSTRE\'OLUC10NARIO. 

LA AGP.ICULTURA MEXICANA \' EL ESTADO. 

2.1 PERIODO DE RECOHSTRUCC!ON (1917-1910) 

fuert~ expar.sién e::cr.ór..ica que aseguraba una demanda de man: da c.1:.r.:i. 

~:elerada ~u~ ia ofcrt~. La pct!nciór. que qucd3bn tlespcs2ida 

pasaba~ !orm.:..r pa:-t.'!i de !e;, haci•..?:idJ.s. ~l..ligie~tl::: =-~~ ~l prol1=tari~..!c 

n~~i~o!a. t_a3 ha~le~das ~0;:2t~:~Y~n el 1~ic!~ ~el =~pit9l·ismo en la 

Ue!:ia:-rc~ le atrasado, ccr, ur. 't-ajo 

resultó Sl.!;.:e.r.ier.!o •,1ulnerable. Ca de!>trt.:~ción de la agricultura cornunal 

r.o tc·:o como contraparte ¡;;n Uesarrollo del merc.ado a un ri-:mo 

El desa:-r.:il le por! t!"'ist a, aun~ue aprDvechaba el 

cr~=i~~cntc del rnerc~~c interno de pro~uctcs pr!~ar!os, ~e crientaba 

nu~a~~n~e hacia el ~~~er!cr. y a1 ~isn~ tiemp~. una p~laridad cada vez 

r. . .\s prenunciada en la distribución del ingreso limitaba el crecimien·to 

~Ql consumo interior. La ~oncentraci6n del in&reso en un re~ucido 

r.Ur.:~r-~ e.e pr!\•ileg!.aó~s r.rn:;-;.en~a. u:-; nivel rele .. ·ante de impcrtaciC::1 de 

1:.ienes de consumo~ :::::.entr.as que la mal'O:- par't.e de la poblaci~n 

participaba en el merc.?.d.O sine a nive:es de consumo r..u~,' 'bajo!:. 



t,os a.u mentas en los salarios no significaban que el niv~l 

general de Vida mejorase; al con'trario, la mari;:inaci6n avanzaba 

por la miseria generada por las expropiaciones de las comunidades, que 

privaron 

disminución 

los campesinos de sus medios de subsistencia. la 

el nivel de vida de una parto importante de la 

población constituía una real id ad, tan10 en sl campo. como lfl.5 

ciudades. creando asi las condicioneG propicias para el estallido 

60Ci al. 

La desaceloraci6n de la a:.ti•,1:.dad e:::::on6rr,ica fren6 primero los 

aumentos de salarios y despu6s, l:stos dc"lacendieron conr.tantemente 

hasta la r~voluci6n de 1910. t:ntre ies1 y 1910. los salarios 

dism:.nuyeron, a precios con~tante.s. e~ 92 a 3Ci centavo:;;. 

La dest.rucci6n ocurrida dc;nn·tf• la lucha armada y el e.lima de 

i~::;oguridad. tuvieron un gran pufio :;obre ol comportamil:'into do la 

nconcmla durante el primer terc:o del '3iglo. 

Entro 1910 y 1921, ln pobl .ición baj6 do 15. 2 millones H. 3 

millones de habitan tes. el Producto Nacional rog i str6 una se ns i blt3 

disminución, y hubo importantes p6rdida~ en capital. principalmente on 

los ferrocarriles, la infraestructura agrícola y el ganado. El 

5iGtema bancario financiero su:!ri6 una gran recesi6n: de 114 

rrdllones de pesos circulantes en lSlO, loe; billetes y monedns casi 

Ucsaparocieron duran't..e la revoluc16r.; &ol.:..monto J. par'!.i!"' de 19~2, .,.u_ 

cir=ula~i6n bG res~a.blecié a lo~ nivoles previos a la revolución. Los 

activos de las instituciones financieras representaban en 1910 ~l 32% 

d.t PIB. y en 192S este porcentaje se habia reducido ·a la mitad. y el 

crédito bancario se redujo de 600 millones a 342 millones. 
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En este contexto, inicia e1 proceso de reccnstrucci6n nac1on~l 

bajo la di rece i 6n de la hurgues i a norteí'ia 'J su provocho. Tal 

proceso tenía que considerar primero el crecimiento h<tc:.'l adentro, 

como premisa del desarroi lo. 

2.1. 1 PERIODO DE CONSOL!DAClOH REVOLUCIONARIA Y E6QUE:H.i, DE 

CRgCIHIEHTO AGROPECUARIO. 

Para !inalizar l~ Gegontla décad~ de este ~iglo, la oconomia 

mex.\cana se tlncontrabn en un V;'tado de ana1·quia. y tJ.travc:saba. por una 

atapa da reorgar.1~aci6n económica. productiva y social. resultado de 

la victoria de \e burgue~ia dul nortu ei1 la ~evolución e~ 1910-17. 

Por taleG circunsten=ias y anL~ la falt~ de un& instu~c~u politica 

que organi;:c:.ra y dirir.-:.ora a travf5 rlo ploneG y proerainas con{:;.ruer.te~ 

ul desar't'ollo econ6mico del país. las de!n'l.nda.s ap,rari as del 

campes.inndo mexicano. solucion.~.J.:o.s o no, mi'.'.rcaron las acc1c-nEs do los 

nuevos gobiernos. 

Las presione~ eje:-cida~. sustentadas f:.•n las demandas d~ r1:ipnrto 

agrario y en la co1·r"'olu.ci6n 1'i.<:~ las fuerz.J.s q\lt:i triunfaron en td 

movimicnta armAó.o, fueron canforr.i.uncio una estructura prod\lCtiva que 

postr-!ric.irmente ~.er.i.3. la baE>.e de.1. des¡::· ollo cnpitn.li:;;ta agrario dol 

paic. 

/\sí, ruaron instrument6.ndose accionas concretaG da política 

agrarta, mediante 

de proletariz.aci6n de la poblaciór:. rural, como condi .. ·i6ri básit.:.a para, 

dar término al movimiento armado y, como consecuencia, m.ant.ener la 

estabilidad y la paz. social en el can1po. 
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El período comprendido de 1917 a 1930 puede entenderse como de 

tran5ic16n. caracterizado por una incipiente política de reparto 

agrario. definida a partir de lo5 primeros gobiernos revolucionarios. 

dominados b!sicamente por los revolucionarios provenientes de las 

clases que habían tenido aJgün acceso a la propiedad do la tierra, 

que algunos autores denominan como ''agrarios'', que dirigidos por el 

grupo de los sonorenses. habian iniciado su proceso de consolidaci6n 

con el ascenso al poder del General Obrogón. 

Este periodo Ge caracteriz6 más quo por un intenso reparto d~ 

tierras, por la definición do l~ ''forma de organización'' que dobía 

imp~n~r !~ expansi6n do1 capitalismo en ~l agro. Al respecto existían 

do6 posiciones muy dis~intas: la de la Comisión Nacional Agraria que 

impulsaba ul ejido bajo formas de organización coleciti'vas, la 

posi..:.ión según la cual el ejido. como forma de organización, debía ser 

t.ran~itorio, ~·J. quf; con ol tiarn.po pasa.ria a formar parto de la 

''pequefia propiedad'', posición que se impuso originalmente. ya que el 

mismo Presidente Obregón so inclinaba por impulsar la formación de la 

pequena propiedad afirmando que: "El programa de la Revolución ha 

procurddo ir re~olviendo de manera !irme y segura el problema del 

reparto de Ja tierra para formar agricultores ·en pequeilo y de vida 

independiente en el mayor n~mero posible" (1). 

Yenu~tiano Carranza inicia en 1915, el primer reparto de tierraG 

modiante el nparcelamiento de las unidades ejidales para usufructo 

individual, sustentado en los mecanismos de dotación y/o resti~uci6h 

de las mismas a traves del pago en bonos. Posteriormento.· con la 

promulgación de la Constitución. y bajo los postulados d~l' A~tículo 

.21. se trató de crear Y consolidar un marco jurídico que garantizase 
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la impartici6n do justlCia en el agro mexicano. 

En consecuencia, el proceso del reparto agrario se transformó en 

elemento d~ legitirnaci6n, regulación y organización de una de las 

actividades económicas mAs importantes en la que habría da fincarse en 

loG a~os subsecuentes el desarrollo capit~lista del país 

Durante el gobisrno de Carran~a se repartieron 380 mil 827 Ha., 

beneficiándose 77 mil 203 oJidatarios. La política de reparto 

agrario instrumon~ada durante la gostión de Alvaro Obree6n. tuvo 

resultados, aunque incipientes, m.1s ampliar;, alcanz.6..ndose al fine. dDl 

periodo una superficie repartida de 1 millón 650 mil 291 Ha. y 

~e~~f~~~~n~cLc a 16~ mil 128 ejidata~ios. Con Plutarco Elia~ Callos 

( 192:6-28 ), el $.rea repar·tida ] legó a Ir.is 3 mil lonas 395· m·i 1 3-45 Ha •• 

hsnefici.3ndo en t.otdl a 302 mil 593 ejidatarios. Cabo destacar qce da 

l!! s1iJ .. H;:i:·ftcir¿; repartida. sobresal iero:i lan áreas de agostadora, 

dostinadas a la explotaci6n ganadera, que registraron un crecimiento 

significativo hacia el final del periodo. En los gobiernos posteriores 

do Port~s Gil y Abelardo Rodríguez el reparto agrario registró un 

ciorto descenso. Durante el periodo 1929-32 se raparti6 un total de 

3 millones 717 mil 57-4 ha .• Y en los anos 1933-34, 2 millones 100 mil 

780 Ha. 

Du esta manerr., al fina.liz.ar la primera etapa. de la reforma 

agra.ria se conformó una "eatructura agraria integrada por 6 mil - 6-41 

ejidos, de los cuales el 46~ (305 ejidos) correspondi6 a ejido~ con 

parcelas de 1 a 4 Ha.~ 30~ (2 1~9 ejidos) a ejidos con parcelas de 4 a 

10 Ha •• 13~ (929 ejidos) a ejidos con parcelas menores do l Ha., y 9% 

(6-42 ejidos) a ejidos con parcelns mayores de 10 Ha.fl (2). 
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SegQn datos censales, para 1930 las unidades de producción ej1dal 

representaban ya el .;6. 8% del total do las unidades de produccí6n 

rurales. Sin embargo, tan sólo poseian ol 6.3% de la superf1cie 

nacional. de la cual únicamente era de labor el 13.~% Po:- otra 

parte, los predios privados c.onstituian el restante 53. 2~; de las 

unidades de producción rural. correspc-.nd iéndolos el 93-.. 7% de la 

superficie total del territorio nacional y_el 86.6% de las tierras de 

labor. En 1930. Héxico ora cat3logado todavía como el país. mb.s 

lati!und!sta d~l mundo. 

La Yerda¿Hra causa de aste escaso reparto se encuentra en el poder 

qua los hacendados seguian ejer-ciendo en el campo, pUefi tenian la 

capac1düd suficiente po.ra aort.enr los obstáculos que leo presentaba la 

lcgisl.<!.~i6n .-.graria. 

Ccnft'ontando la al ta c.oncentraci6n de t1erras en manos de los 

he.<::~ndatlos con ! as ci fr.'.l.s del r~partc agrario l~eal izado durante el 

periodo 1915-3-1. puede observarse las pocns afectaciones que 

sufrieron. Sólo se ntectó el 10% de la superficie en su poder. Además. 

en ralaci6n a la calidad de tierras repartidas, apenas l millón 610 

mil 561 Ha. oran cultivables, por lo que la mayoría de tierras que 

rsci'bieron los camposinos eran pobres. 

La creación de unidades do producci6n campesinas no presentó así 

problemas serios para lns necesidades de mano de obra de la 

agricultura capitalista; el reparto no afectaba más que a una 

proporci6n insignificante de, la poblaci6n tr·abajadora del campo •. "· y no 

se p~_porcionaba los campesino& el crédito y los medios de 

producción necesarios para que pudieran sostenerse exc:.l\.:.~dvamente de 
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su parcela. ~os agricultores capitalistas resultaban beneficiados por 

est~ clase de reforma agraria en la medida que no ter.ian que pagar 

el costo total de reproducción de la mano do obra que compraban. ya 

que sus trabajadores pro1ucian parte de lo que consumian. 

"A partir de 1920. en vez de la reforma agraria radical planteada. 

en el articulo 27 constitucional, comenzó a ponerse el acento en el 

desarrollo de pequeñas o medianas parcelas, bajo diversas formas de 

tenencia. y a eludirse la cuestión do la eliminación de la hacienda, 

con base en las prescripciones liberales tambi'n incluidas en la 

Constitución. En el .lrea zapatista, así como en distintas regiones 

del país donde algunos grupos radicales llevaban adelante las 

reivindicaciones agraristas. se produjeron cambios reales y profundos 

en la organización productiva. Pero no fue ésta, en mo'do' alguno, la 

situaci6n general, quo se carac~erizó por el intento de frenar 

sistemáticamente los impul60S agraristas: Junto a los ejido& cuya 

reconstituci6n resultaba inevitable, ante la tuerza local o regional 

de los campesinos. persisti6 la hacienda y se desarrolló la pequeffa 

propiedad privada. instituciones más aju$tadas los intereses 

predominantes de los grupos que adquirieron paulatinamente la 

hogemonia. De hecho, la 'devolución de ejidos• no s6lo tenía la 

intención de que los campesinos cambiarar: ··l fusil por el arado. Se 

buscaba tambii!:n que el ejido cumpliera \.1:1a !unci6n necesaria. al 

aportar las condiciones para que el campesino obtuviera un complemento 

de su jornal. Se le atribuía, en todo caso, un car6cter transitorio: 

seria un nlmácigo del que brotarian los agricultores que ~n peqUéñas o 

medianas propiedades seguir[an el camino convencional d~. desarrollo 

eapitalista en la agricultura. De esta manera, 1 a propens i6n a 
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parcelar el ejido, para acelerar el proceso de su 1;ioxtinci6n. naci6 

dese.e las primer;1s entregas legales de tierras entre la mayor parte de 

quienos se ocuparen de hacorlas'' (3). 

La hegr.:-:r1oni.:>. ál? los "ag;e.rios" ~ignifica=.:<'!.. \a doíinició~. ~ajo su 

."?pi.ida. clu un proyecto de desarrollo econ6lnico basado en el dominio de 

la .. _; ¡~rand".!•.: empre!:as arricolc.s comerciales -muy parti..c.ularmenta lab do 

\,1 ";.ra.r.sfcn;u::i6n l'--'Ot.! de la5 Vl~JEl.S hacienC.as porflrianas en 

El reparte ?.grarío 

~abo 1920 a 1934 no desv\6 en lo 5U6tancial dicho 

r"t<-<S {1J~ articulado y aplicado sobre la bass de criterioz y 

i;ol: :•: ~s íu11d<i.m:;;ir.-.a .. lm\3nto do paci f icaci6n agrari. a combat..s al 

•.'.·.:;-:,,:, nc,;ucrn.:i., qu'.'l sogui a ha,:;ado en la 5Uperexplot.aci6n de una fuerza 

.~,1 t:-.'l~.:ljo t,,::: ,;.t..a ~· ~bund~r.tn, !fü?l alimon-t.a.da y poco productiva, no 

impt:l$aba la mo·.Ho:rni z~ci6n. 

En 1~35, tra~ veinte años de re·rorma, ol problema agrario 9Gtaba 

18'.io,..., úo quedar n:isuoltc.. Los latifurn!tstas. a pesar do que !'Se:; habla 

{r·i:.madn la n_.forma ,:;grari a. no se sentían muy se¡:;11ros de sus 

propir~di!.dos y por \o ~.on;.;iguiente no inverti:an como para convortir &us 

VEffrlildm~ns explotn-::.iones modernas; y· por otro lado. los 

C-".r:lp')t;inqs, a lc.>s que G'3 les daba la tierra en !arma. provisional, no 

1·1. ti:~plotabnn cor.io debí.a sEo1r. pues consideraban que on cualquier 

p~rr..iti;:;.. 

1 a podían qui~ar. yo. que la 11:qn,slaci6n agrar_ia. lo 

La incertidumbre ~e ambas partes estaba generando un nuevo 

posible nn!nmtíl..miento armado. Esta situación de int::eeurl.da..d_ se 

refJ.eJó en el c.ornportamieinto poco a:nárnico, most;·ado por la producción 
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agrícola: durante el periodo se observó una tasa de crecimiento 

promedio anual del orden del 1. 3% Por su parte, los al imentoa 

crecieron a un promedio anual de 0.9% y las materias primas de 2.6%. 

Esta era una.situación que s6lo se podía solucionar dando garantías a 

las explotaciones agrícolas capitalist.as y repartiendo tierras a los 

millones de campesinos pobres que no la t~nian, así' como la 

transformaci6n de la logislaci6n agraria, para que los peones 

acas i 11 adcs pudieran recibir también el beneficio de las 

redistribuciones de tierras. 

2.1.2 REFORMA AGRARIA Y POLIT!CA AGR!COLA: PERIODO CARDENISTA. 

El co:1!lic.tl) politice nbierto en 1935. expresado en~ 'la ruptura 

entra Calles y C.á.rdenr=.s. signi!ic6 el inicio del fin de la hesemonta 

de los "ü.grarios" el bloque de poder y el predominio do una 

fracción burocr~tica que sentaría las bases del desarrollo de un nuevo 

Estado Nacional. 

Cárdenas emerge como el representante de una nueva burocraci~ 

política estatal que, en una coyuntura nacional e internacional 

favorable. logra desplazar a los agrarios como fracción dominante del 

poder, y se dirico contra la fracci.6n agraria tradicional: la hacienda. 

latifundtsta ociosa heredada del porf iriato. El reparto agrario 

Cardenista, m~s amplio que el do todos sus antecesores juntos, dej6 de 

tener un sentido fundamentalmente táctico para extendorGo a la 
~-

expropiación generalizada da~las haciendas y a la constitución-de los 

ejidos. Lo que interesaba a Clrdenas era aniquilar al viejo 

terrateniente y transformarlo en nuevo y eficiente empresario ag~icola 
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mercantil· Con el reparto de tierras masivo y la trans!ormaci6n de los 

peones de las haciendas en "sujetos con derechos agrarios", se di6 

enorme impulso al desarrollo de la producción mercantil la 

atomización de la "pequeña propiedad inalienable", generando así las 

condiciones pa~a el desarrollo de una mayor movilidad del capital en 

la agricultura. Con ost.a política, aunada a la expropiación petrolera, 

el Cardenismo di6 una enorme fortaleza al Estado nacional, 

favoreciendo la articulación de los productores en la burocracia 

estatal. En aste contexto, los gobiernos que se sucederían a partir 

de los arios cua.rentac, podrían dirigir y planear la política nacional. 

sobro la herencia ngraria y agrícola del Cardenismo. 

t.a importancia estratégica de la Reforma Agraria..- rea.li.zada por al 

Gobierno de Lizaro Cárdenas obliga a presentar una breve 

caracterización de la misma, con el objeto do comprender el desarrollo 

ag:ríccl a de este período. 

acción los lineamientos de la política de Cárdenas 

respondieron al enfrent.amiento con Calles y a las presiones de la 

población campesina. El proyecto Cardenista estuvo dirigido a calmar 

los brotas agraristas en el campo, siendo el reparto de tierras la 

principal linea de acci6n. Se trató de llevar la paz al agro mediante 

la distribución de tierras a los campesinos después de los graves 

conflictos por las mismas Y. de la lucha laboral de los jornaleros. en 

un proceso de racampesinizaci6n del proletariado agrícola; se 

lraos!orc..5 la logislaci6n agraria fin de qua los campSsinos 

acasilla¿_3 pudieran recibir también el beneficio de la dotación d8 

tierra6; se busc6 desmantelar las tuerzas retrógradas del latifundio 

58 



en lo político y en lo econ6mlco : se propuso resolver el problema de 

la producci6n de bienes alimenticios para la población rural Y urbana 

en plena expans1én; pondcr6 la viabilidad económica del ejido y su 

papel en la a&ricultura como base esencial para el deGarrol lo 

capitalista del se proporcionaron algunos 

i~strumentos blsicoG de política agrícola (infraestructura,. asistencia 

t&cnicu. créditos, etc.) que aumenta.sen la productividad agricola a 

í1n de r<Jcuporar el crecimiento de la producción en el campo, y se 

creó la Confederl'lci5n Nacional Campe~1na. como Organismo que 

aglutinaria al S.;;cto1~ car;¡pesino, y lo organi:z.aria en su participación 

política. 

[l.t'.:'1.~s políticas t.uvieron una doble intención: por un lado. 

incorpornr man1varr.ente a. las fuerzas del campo. y por otTO:. lograr la 

moviliza:::.i6n GCci.:!.l para respaldar las. medidas de política cardenista. 

Dt:; esta m.aner.,_. la e!:itrat.e,g'i;:. Card~nista estuvo dirigida hacia el 

logro do un desarrollo en sl que el reparto adquirió una connotación 

fundarnant3l dentro de 1a política de reforma agraria. Durante el 

periodo 19 3 5-4 O, Ge repa.rt i e ron más de 18 mi 1 lones de hect áreas e i fra 

muy ouperio:· a lE. repi:.rtida en todos los regímenes anteriores. Cabe 

destacnr que laG tierras de riego rep1•esen~aron el 46.7% de la 

nupcrfic.ie repart i cla con respecto período 1915-79. 

correspondiéndole"> a las tierras de temporal, agostadero, montes y 

da~&rticas el 29.1%. 33.~% y J,4.9%, respectivamente. El total de 

ascendi6 a 764, 1388 campesincs, en su mayoría 
'•. 

ejidata:-ios. 
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No obstante los resultados anteriores, el reparto agrario 

cardenista dejó sin resolver el problema de la t~nencia de la tierra 

y de las condicionas de vida de la mayoria de los peones y asalariados 

del campo. En 1940 representalan aproximadamente millones de 

campesinos, quiene~ se les otorgaba solamente la expectativa de 

recibir tierras convirtiéndolos en sujetos con derechos agrarios 

salvo. La pobreza, el crecimiento demográfico y la concentraci6n de la 

riqueza agudizaban los problemas de este sector. Empero. el Estado 

era cada -.·ez. mfl.s fuerte y contaba mayor capacidad para 

"equi 1 ibrar" las demandas campesinas y las fuerzas sociales 

contrapuestas. invc!ucrándolas en ol camino del desarrollo 

capitalista. "Aunque no se reconociera.. el pais se caracterizaba por 

potente sistema económico capitalista. suste!1t.ado en un 

desarrollo estimulado por las acciones de la empresa privada y de un 

Estado en proceso de consolidación" {4 ). 

A pesar de los beneficios que durante el gobierno de Cárdenas se 

otorgaron a la población camposina. en el sentido de haber repartido 

tierras de buena calidad y en cantidades superiores a los regímenes 

anteriores. no dejó de estar presente en estos repartos el criterio 

político y econ6mico con el que se manej6 la reforma agraria. 

Las expropiaciones de latifundios originaron un clima de 

descontento entre la naciente burguesía agraria y los latifundistas 

aún existentes, debido la forma tan acelerada como se venía 

realizando el reparto de tierras. En consecuencia. las presiones 
"'· 

ejercidas por los propietarios privados condujeron al Estado a crear 

en 1938 la Oficina de la Pequeña Propiedad, con la finalidad de que 

existiera un organismo público encargado de dar cauce a las demandas 
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~e esta clase agraria. Sin embargo, existencia fue corta. 

desapare~iendo 1~40 sin haber cumplido cabalmente su pape! de 

conci1iadora de las exigencias de los propietarios privados. 

Por otro lado, las pres1ónes que los l~tifundistas, sobre todo 

los ¡;.a:-iaderos, ejercieron por las a=ciones adoptadas, tuvieron como 

resultado el hecho de que el Estado decretara ciertas garantías para 

refcrzar impulsar la ganadería. El lo. de marzo de 1937 so 

refcrmul6 el Código Agrario de 1934, can el objeto de garantizar la 

explotaci6n ganadera con "titulas de inafcctabilidad" por un máximo de 

25 años. plazo que se consíderaba razonable para que esta burguesía 

recuperara el capital invertido en GUS explotaciones. 

A.1 término del periodo Cardenieta, la propiedad sa·cial había 

recibido un fuerte impulso por parte del Estado en materia de 

infraes~ructura hidráulica. crédito y reparto de tierras. Mediante 

esta política los ejidatarios que en mayor medida se vieron 

beneficiados fueron los que entraron en posesión de las grandes 

plantaciones y explotaciones expropiadas, como por ejemplo La Laguna, 

Hich-:iacán, Yucatln y Sonora donde se constituyeron sociedades civiles 

a manera de organizaciones regionales que, como afirma Cyntia Hewitt, 

"pod~an comprar insumos agric:ilas granpes cantidades, vender la 

producción. gestionar almacenes y centrales de maquinaria, conseguir 

prestamos privados. establecer fondos de seguridad mutua e industrias 

rurales propias'' (S). 

En cuanto a la política agrícola, aún cuando la producción 

registr6 tasas positivas de crecimiento, ésta reflej6 un lento 

dinamismo; la producci6n de alimentos básicos se mantuvo en un monto 
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promedio de a.a millones de toneladas. para representar el 82% del 

total producido. P=r su parte, las materias primas aportaron un 

promedio de 1.9 millones da toneladas anuales, para represontar el 18% 

restante. De esta manera, la producci6n alimentaria prevaleció sobre 

la cle materias primas al registrar un crecimiento promedio anual del 

·P;, contra el l.~,% rc-~gistrado por éstas últimas. Dicho incremento de 

la producción se dcstin6 a cubrir no s6lo la dc":':anda interna, sino que 

tz.r.ibi ón ::.o gune:"'a.ron exct1ci~Jntt:s para la exportación, los que fueron 

notablomente astimulados por una dinAmica demanda extt:1rna y por una 

creciente comercidlizaci6n de productos agrícolas, tales como: fresa, 

j 1 tO:ilr'.!.:e. caf'i::. de a;:úcdr, garbanzo, cacao y 1 im5n agrio. 

En cua.rito la pcl ítica de irrigaci6n, 6sta reci?i? un gran 

i~pulso: -=n 1'320. el riego on los ejidos se concentraba. b&sicam~nte en 

la p,,_rto centro del país. Para 19-tO, la superficie irrigada ejidal 

fi.Un~r.t6 nc-:nble!':'\-::nte y a la vez so extendió a. otras regiones: Norte-

Centro, Cent.ro-Norte, Centro-oeste y Centro. Para ese af'io, la 

superficie irritada sjidal constituía ya el 54~ de las tierras de 

riego, mientras que 1 a de propiedad privada representaba el Hi% 

restante. 

r.sto gran impulso al desarrollo de obras da irrigación fue 

2poy~do. en parto. por una activa politica crediticia. Dicha politica 

se sustentó en la instrumentación, en 1934, de la L.eY de Crédito 

Agricol a. cuya finalidad fue la de ampliar 111. cobertura y movilizar 

los fondo5 pA~a el ~torgamiento dD crédito~ de~tinados a impuls~r la 

pro<!ucci6n c._.;ícola y la orianizaci6n de" la producción tanto en 

sociedades de ejidatarios como de poqueñós propietarios. 
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En 1935 se decidi6 incentivar la producci6n agropecuaria a través 

de la creación, por un lado, del Banco Nacional de Crédito Ejidal. 

para atenó.er las necesidades de los ejidatarios, ~·por otr~. mediante 

la creación del Banco Nacional de Crédito Agrícola. para responder 

los requerimientos de los pequeños propietarioG. La actividad 

crediticia del Banco Nacional de Crédito EJidal super6 a l.a del Banco 

Nacional de Credito Agrícola, registrando el primero operacionss por 

un monto de SOl millones de pesos durante el ano 1940. mientras que el 

segundo por un monto de 53 millones de pesos para ese mismo año. Este 

hecho vió reforzado por el interés cardenista de dinami~ar la 

participación de los ejidos colectivos mediante sociedades locales de 

crédito, con el objeto de que la producci6n agrícola no disminuyera .. 

Paralelamente a la política crediticia se impulsó la· a·e precios, 

cuyo objetivo principal fue el abaratamiento relativo y la regulación 

de los principales productos agrícolas. En otras P:\labras, se 

instrumentó de manera decisiva una regulación de precios y un control 

del proceso de comercialización agropecuario. con la creación de 

organismos oficiales, cuyo propósito era el de regular los precios, 

tanto de prbductos agrícolas como de bienes de capital, y 

posteriormente, intervenir en su producción y comercialización. 

Asi, desde 1935 se registró una regulación d• los precios de los 

principales cultivos de subsistencia (maiz, frijol. arroz y 

oleaginosas), con e! objeto de estimular la producción campesina. 

Finaimente, cabe sefiala.r el surgimiento de la invest.igaci6rP:en el 

c~m~o •. Como un instrUmento adicional de la pol itic~ agríe.ola •. me.' aantS 

la creación. a partir de 1934, de estaciones y campos e~perimentales 
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de análisis refer•dos ~l rendimiento de culti.,.cs, con e1 objeto de 

in~rementar la pr':)ductivida.1 e impulsar el crecimiento agropecua~·io, y 

la instalación de comités agropecuarios. con la !inalidad de orEanizar 

un instancia operati\'a que promoviera la util1za~:6n de semillas y 

!ertilizantes. 

En esto sentido, el primer plan de gobierno elaborado por Lázaro 

Cárdenas (193~-40) se dirigió hacia la modernizaci6n de los sistemas 

de culti\'o en el sector ejidal, ~on el ir.torés de impulsar la 

produc~i6n alimentaria. Se crearon promovieron programas de 

asis~encia técnica par, diíundír aquellos métodos de cultivo más 

mediante los cuales se pudiera diverGi!icar productivos, 

producci6n 

implantaci6n 

elevar los rendimientos. Como resultado de 

la 

la 

de esta política, los rendimientos ·totales 

incrementaron de 163 mil 727 kg/Ha. en 1934 a 172 mil 556 Kg/Ha. 

durante 1940. 

En suma, la política agrícola durante el período Cardenista apoy6 

en primera instancia, 

producci6n agropecuaria 

la racuperaci6n y el crecimiento de la 

en un sogundo momento. la creación e 

institucionalizaci6n de una s61ida infraestructura econ6mica y 

política que posteriormente serviría de base para sustentar el modelo 

de desarrollo industrializador. 

64 



2.2 ETAPA DE EXPANSION CAPITALISTA (19~0-1961). 

2.2.1 SUPUESTOS DEL MODELO IHDUSTRIALIZADOR. 

En el desarrollo de la economía mexicana de los últimos cincuenta 

años, identifican varias etapas y estrategias: ''sustitución de 

importaciones", "crecimiento hacia dentro", "crecimiento hacia fuera", 

"desarrollo estabilizador'', ''desarrollo compartido'', ''desarrollo con 

Justicia social". "desarrollo integral", etc. Sin embargo, desde el 

punto de vista de la evoluci6n e interrelación entre el sector 

agropecuario y el resto de los sectores de la economia, pueden 

identificarse tres fases. má.s o menos claramente definidas (6): una 

primera, sustento del llamado "milagro mexicano", que se ubica desde 

finales de los trein~as, hasta mediados de los sesentas. de ''franco 

auge productivo, con altas tasae de crecimiento de la producción 

global por persona, ampliación extraordinariamente grande de 1 a 

superficie cultivada, aumento de las exportaciones y sustitución de 

las importaciones de productos agropecuarios". 

Una segunda fase. a la que se u caracteriza como etapa de 'crisis', 

(que) se inicia a partir de mediados de la década del sesenta, (hasta 

finales de -:s setenta), lapso en que crece poco la producción global 

disminuye la producción por persona, se estabiliza la superficie 

cosechada total y ·disminuye la superficie por habitante a los niveles 

más bajos registrados hist6ricamente, .caen las exportaciOnes y 

aumentan las importaciones de productos primarios". 

61 



Entre estas dos !ases se ubica la etapa conocida e.orno "desarrollo 

estabi lizad::::ir", que resulta de gran importancia para explicar la 

estruc~ura actual del desarrollo del país. 

Y finalmente, ''esti la evolución de los afias mis recientes, en el 

contexto de una ligera recuperación del ritmo global de actividad 

econémica en 1980-81, y la precipitaci6n poster1or de la crisis que se 

pro 1 ong a hasta nuestros d 1 as". 

En la primera década de crecimiento acelerado 1940-SO, el producto 

creci6 a una tasa promedio anual del 2.7%, mientras que ol incremento 

de la población fue 

la población. Este 

del 2.3%; es decir, el PIB creci6 por encima de 

hecho permitó orientar los lineamientos de 

pol itica económica, en primera instancia, a satisf·acer la demanda 

inte~na de bienes de consumo e intermedios, ante la imposibilidad de 

importarlos, debido a la inestable situación económica y comercial 

originada por la segunda guerra mundial; y, en segundo término, corno 

consecuencia. realizar un uso mis intensivo de los recursos 

disponibles para estructurar la planta productiva, de tal forma que se 

aprovechara la oportunidad de ingresar al demandante mercado externo. 

"El con Junto de pol it icas gubernamental es se reorient6 

positivamente; el fortalE=imiento de la inversión privada y el ··r-oceso 

de industrialización convirtieron en el aje de la política 

económica, con la que en apariencia se logró una mayor productividad 

de la inversión en general, ayudada por las ccndiciones de prosperidad 

asociadas a la segunda guerr.a mundial". (7) 

En este contexto se \.'islumbró el modelo de desarrollo sustitutivo 

de importaciones como un instrum~nto mediante el cual pudiera crearse 
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una estructura ~roduct~va qu& bunef1c1ara tanto al mercado lnterno 

como al externo. 

En este modelo se asignó al sector agropecuario un fundamental 

papel de apoyo a la estrategia de acumulación de capital, a través de 

las siguientes acciones: a) oferta abun1ante y barata da productos 

alimenticios; b) aporte de algunas materias primas y fuerza de trabajo 

para el sector industrial: e) incremento del coeficiente de 

importaciones través de los excedentes obtenidos en los productos 

agrícolas exportado~; d) tran~ferencia del excedente económico a otros 

sectores <le la economía a t~avés del intercambio desigual, e) 

desarrollo del mercado intarno. 

Como afirmara Carlos Perzabal: ''la agricultura sirvió como un 

medio de acumulación mediante la transferencia de ganancias vía 

diferencia de precios y soportó al sector industrial con la oferta de 

materias primas y alimentos, cumpliendo así. en una buena parte. los 

requerimientos que el desarrollo industrial. mediante el modelo de 

sustitución fácil de importaciones. necesitó". (8) 

El acelerado y sostenido crecimiento del sector industrial que se 

observa a partir de 1933,. reforzado en la década siguiente, por Jas 

condiciones internacionales. conduce a un viraje de los términos en 

que se había concebido el papel del desarrollo agrícola en el 

desarrollo general, en el sentido de definirlo como subordinadq_.a las 

demandas. planteadas por el crecimiento urbano-industrial. 
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''A partir de la sesunda guerra mundial, pero sobre todo durante la 

década de los ai'ios cincuenta, México vi6 an la industrializaci6n 

camino que al mismo tiempo que modernizara al pais 

condiciones de existencia de las grandes mayorías. 

mejorara las 

afirmara 

fortaleciera la independencia económica de la nación". ( 9} 

Este modelo industrializador descansaba en varios supuestos, entre 

los cuales destacan los referentes a que la supeditaci6n de los 

diversos sectores a los requerimientos del desarrollo industrial y la 

consecuente concentraci6n de esfuerzos para el desarrollo de la 

industria, crearían las bases ne::.esarias de acumulaci6n que 

permitirían el ulterior desarrollo autónomo de la industria, y 

través de esta~ generar la demanda hacia los demás sectbr·es, en 

esquema que se autorreproduciria sucesivamente en forma ampliada. 

Estas características se aprecian con mayor nitidez durante la 

época que se inicia a mediados de los cincuenta y se prolonga durante 

toda la década siguiente, en que "la economía mexicana se caracteriz6 

por _un rápido crecimiento del producto y estabilidad en el tipo de 

cambio y en el nivel de precios. Esta fase fu6 denominada --en una 

racionalización posteriori-- des.arrollo estabi 1 izador, y 

representa en buena medida, la instrumentación práctica del modelo 

liberal, en el que la economía mexicana gira alrededor de estímulos a 

la iniciativa privada y a una participación ccnservadora del sector 

público en la economía". (10.) 
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De acuerdo con Leopo!do Solís, en dicha época la economía mexicana 

!uncion6 en base a tres objetivos fundamentales: 

- Crecimiento del Producto R~al 

- Estabilidad de Preci~~ 

- Estabilidad de la Balnr:z.a de Pagos, representada por un tipo do 

cambio fijo, 

utilizando para su logro, trc~ instrumentos principalmente: 

- El Gasto Público 

- El control d~ la cantidad do dinero. mediante el encaje legal 

- El Endeudarr,itJnto externo. 

A~!, ~l E~tado concentró estímulos, instrumentos y beneficio~ 

par.El l<! promcci6n industrial: impuls6 una serie de modidas que 

sobreprote&H:run a lii. ir¡dUEtri a domé•.;tica respecto a la competencia 

externa; se cre6 y íoment6 una amplia infraestructura de servicios y 

de apo)•c-, y se lograron avanceG importantes en diversos aspectos del 

bl~nestar social. .•• "en !in, todo un concierto de estímulos a la 

industrialización, logr6 que el mercado interno se convirtiera en 

el prlncipal motor del crecimiento económico''. (11) 

A partir do Avi la C:i.macho. este sesgo industrialista 

caracteriz.ari a sin excepción los ' gobiernos revolucionarios 

:;;ucesiv:::>s, y ~ !ulicionalidad de la estructura agraria pa.saria il ser 

ju~gada, explíc~ta o impl icitamente, on términos de su capacidad 

de contribuir al crecimiento industrial. que a partir de este periodo 

pasa a sor·eje y sinónimo del desarrollo en g~n~ral. 

Esta subordinación estruc~ ral implicó una .enorme transferencia de 

capital. de recursos do hombres del sector agropecuario a los 

sectores urbanos y en beneficio de los grupos dominantes. El 
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fortalecimiento de las empresas capitalistas agrícolas el 

crecimiento de 1 a industria urbana. conformarían los pi 1 ares 

fundamontales sobre los que des::.ansaría el desarrollo capitalista 

mexicano. 

2.2.2 CARACTERISTICAS DEL MODEl.0 DE CRECIMIEHTO AGROPECUARIO 

Durante el periodo 1940-66 el dosarrollo agricola registr6 un 

notable dina~ismo, rafleJ~ndose ésto en el crocimionto del proóucto 

nacic-nn.l. en ol hecho de que el agro mexicano se convirtiese en 

fuer.te de a~umulaci6n del desnrrollo industrial. 

Este largo período de expanGión econ6mica rocibió en GU6 orígenes 

un !uert.o i:r:pulsa de;i·1ado 61:'1 la r1~forma agraria roaliz.ada bajo el 

rágimc:-i dot Presidenta Lázaro Cárdenas, do las grandes inversiones 

públicas en infrai!structura hidr.L.ulica real izadas durante los años 

cuarenta y cincu~ntd, de los aumentos sostenióos en la superficie 

cultivada, y del aumento de los rendimientos, producto del cambio 

tccnol6gico. 

En cuanto a la e'loluci6n de 1 a es'tructura · agraria, durante el 

ptiriodL"> postcardt'nit::ta. 6C frenó la velocidad con que se '.'"''.i'.a. 

repartiond::i la. tierra, y en 19~6 se modi!ic6 el Articulo 27 

Constitucional, introduciéndola las siguientes reformas: 1) la 

suparficia legalr.tente pormit:da a la propiedad privada aur.ient6 de 50 a 

100 hectflreas do riego, 20,0 Ha. de temporal y hasta 300 Ha.,......_ si se 

dod icaban cie1~tos cultivos; 2) la unidad de dotación ejidal se 

incrementó do 6 a 10 Ha. de riego, y a 12 Ha. de temporal para loS 
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nuevos ejidos; y 3) se restableci6 nuevamente, el ''derecho de amparo'' 

contra afe=taciones agrarias, mismo que había sido suprimido 

C.&.rdenas. 

Con tales me~idas resultaba obvio el estímulo que sa le otorgaba u 

la propiedad privada capitalista dedicada producir cultivos 

comercial os. En est0 sentida. el Gobierno se propuso: l) fomentar el 

desarrollo capitulic:ta de la agricultura y del país, y 2) salvaguardar 

las grandes propiodade~. quedando tanto la aericultura como la reforma 

agra~ia subordinadcu al modelo do ''sustitución de importaciones''. 

Con h':ila C3.m.:i.chc el reparto s.gra;!o cay6 en un paulatino 

~stancamiento. pues apenas favoreció a menos de una sexta parte del 

númnro de campesinos beneficiados en ol período rde Cárdenas. La 

suoerficie total rnrartida fue do 7 millones 242 mil hoct~roas, 

bonofictané.o sólo a 122,941 camposir.os. 

Durante el periodo Alemanista, a pesar de haberse aumentado la 

unidad mínima de dotaci6n ejidal. el ritmo del reparto agrario 

dism1nuy6 aan mis, toda vez que so distribuyeron 4 millones 616 mil 

352 Ha. be:-.eficiündo solamente a 108, 625 campesinos. Cabe señalar que 

del total de la superficie repartida, apenas el 17.3% era de labor 

(riogo y tempora.l ), el 57.-4% de agostadero, el 17.9% de monte y el 

7.4~ s1;perficie dosértica o lndofinida. 

En suma. los resultados de las reformas do Avila Camacho y Alemán 

fuoron: l) frenar las acciones de afectaci6r.; 2) tornar intocable a la 
~. 

propiedad pri,:ada mediante los "certificados do inafectabi l idad" y el 

restablecimiento del "derecho de amparo". en caso de af'ectact6n; 3) 

desviar la política de a!e~taci6n hacia una política de colonizaci6n, 
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acción para la cual se utilizaron los terrenos nacionales y. 4) s0guir 

ejerciendo el reparto agrario. pero bajo el criterio de otorga~ 

seguridad a las propiedades cap1talistas que respondieran al proceso 

de modernización e industric:1.lizaci6n del país. 

En consecuencia con la orie~tación de la p~lítica agraria de Avila 

Camacho y Alemán. durante las administraciones de ambos, sólo fue 

franado el reparto tdidal. sino quo también disminuyó 

considerablemente el preces~ Ce redistribución de la propiedad. 

''Dcspuós del r6gimen de Cárdenac que marc6 la otapa m6s importante 

de !F~ re!'orma agraria, ~onsolid6 un desarrollo capitalista no de 

tipo 'farmer' cooperati'litita sino sobre el modelo de grandes 

explotacionos quo utilizaban una abundante mano de ob1"'a". Con los 

artificios legales necet.tlrio:::. ( .•• ) f:B sustentó este modelo de 

desar1·ollo que para los cam?osinos significó freno la reforma 

agraria (que da por si estaba llegando a cus llmites), despojo de 

tierras, arrend ami en to de parcelas, creación de empleos 

agrícolas"( 12). Es dec!.r, so frena el proceso de campesinizaci6n y 

resurge o! proceso de proletarizaci6n do la población rural. al 

roducirse el apoye;. para la explotaci6n de sus parcelas y aumentar la 

domanda de mano do obra. 

En lo q_ue so refiere a la superficie irrigada repartida, el ejido 

repre~ent6 el 26.8% para 1950 y ~1 26.3% pera 1960, corrc~pondi6~dc!c 

a la propiedad privada el 73.2% y 73,r;;. en los mismos años, además • ..,_ . 
,cabe señalar que de 1950 a 1960 la superficie ejidal de riego 

C.isminuy6 d~l 49.0% Al -t.O. O~. mientras q'ue la propiedad privada se 

incrementó del 51.0~! nl 59.0%. 
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Aún cu ando en i os reg írr.cr.es de P.u i ::= Co•t i nes y L6pez Hat eos hay 

una ligera react1vac16n d8 la Reforma Agraria. repart1~ndose 5·1e2.01? 

8'845,214 Hcctkreas r&spect1vamentfi, ul pro~eso de redistr1buc16n 

de la tierra no había conduc:~o a una eguidistribución de la tierra de 

labor, subsistiDndo en gran medida ice dos t6rm¡t1os do desi;uald~J: 

pocos predioG con mucha tierra y mue.has ¡:red1as con pC'ca tierra. Si 

sa combinan las tierra5 de labor ejidala5 con las d~ propiedad privada 

~a a.:\vie-rtu q:.:u en lSSQ e! t:'CL5:~ d~ :=:!':.is !c!:i pre:!io~ {ir.enores de 10 

hectáreas) posaiL.t~"'i !.11 4f,.a~-~ de la t.i.,.~rra de labcr, miontras que el 

o.2% de les P?"O=.ios (~o ZOIJ a m.'i.s d~ 400 \"'1.ect.:.:reas). post':!ian el 2.:.2% 

de la!: ! ien·a!'>. 

''sustitu~ivo óe importacion€'r;" l;,,. pcilitica agraria, trd.véG de sus 

accicn~~ ¿~ ropart0 .1grario. contribuyó no~abiem~nte ~ la conformaci6n 

¿o 13 ostruc~u1·~ bim~dal e~ l~ ~;1·;~ult11ra, ''eotructura perfectamente 

int.ecrada, que c~ns~ituy6. :::in los ot!"'os S€lC.'-or-es econ6micos. una 

formación social ~dpitalis~a deF~ndiente'' (13) 

Por lo qut:: se refiere a la pol.itic,;. ·!&ríe.ola. las acciones en el 

sector a~rariCi :'.)ricnt=:ron h~lcia l.:! reactivación Ce la producción 

cons~.it1!yún<l::s!:! e:·, \a princ.ipal fuente cer.era1or.:. de excedentes que 

s1..•stehtar~an o1 PT: ~so de indu5tri.!:!.lizac16n nacicnal. 

Durar.ttJ mhs de 20 años, el s~~ctor agropecuario cumplió con creces. 

dicho papel, incluso caracte?"i::.6 a asta. etapa como la Cel "milagro 

a;;.ríco! .:;._". 

significativo crc.>cimHJnt.o p?·omcdL :inual dei 6. S%, hecht·, q'l~ ·permitió 

s:at.isfaccr la demanda interna do mat1::3ri•l.S primas, tanto ~.ara cubrir· 
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tas necesidades de la plan~a indus~rial. c~mo para cubrir el consumo 

alimenticio p~blacional. EGte crecimiento dol producto agricola se 

torna más no~or10 si se ~onsider~ que l~ pobla~ión cre~16 en el mis~o 

período a una tasa promedio anual del 3.2~. por lo que el crecimiento 

del producto agrícola per c.Jp:.ta fuo del 3.B~. 

"Durante largo t1empo. la producción rural presentó 

caracterEstica~ favorable~ que h1c1oron suficiento la oferta da 

productoG agropocuarios. p~rmitiondc el ahnstecimiento fluido de 

materias pr~rnas J~ uso industria! y de ali~antos para el mantenimiento 

de la !"ucrz..:i. de trabaJo a bajo costo. El auge que hasta l96S 

c:iracteriz6 a la proJu:.ci6n z.grícola., pe.rr.:.iti6 al país cuadruplicar la 

prod·.lcc.i6n total de bienes agrícolas y duplicar la producción por 

h.abitan"te". { 11} 

Por su pJr:a. la inversi~r1 pGblica y el cródito dirigidos 

preferentemento L!¡ sector c;rnit.alista fueron instrumentos que 

contribuyeron notablemante a su expansión. 

Frente a la necesidad de incrementar la producción se impul~6 la 

infraestructura hidr~ulica, especialmente la de grande irrigación. El 

comportamiento <le la inversión destinada ·a la ampliación y 

meJora:niento de las .:.reas irTig<1das. reveló un marcado inter&s porque 

estei tipo de agricultura empresarial ocurriesen efectos 

extraordinarios que incre:nonta~en los niveles de producci6n ,. 
producti\'ir!ad. En prorr.edio, la inversión en obr~s de r.ie'go robasó el 

90:= de lll. inversión total, destinada al !omento agropecuari'"o. En 

tl-rminos constantes do 1970. la inversión en riego aument6 de SSB9 

millon~s d~ pasos en 1940-46~ a 8762 millones de pesos ~r. 19S9-64. 
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En este sentido, mediante la política de irrigaci6n 

principalmente a través de los Distritos de Riego- se buscó sostener y 

elevar el desarrollo capitalista de la a&ricultura. Durante 1940-60 

la superficie irrigada a nivel nacional creció promedio un 24.·P:. 

registrando los predios privados un crecimiento del 3S.5% y la 

propiedad ejidal un 12.e%. 

La política de crédito y financiamiento constituyó un factor 

fundamental para apoyar el desarrollo agrícola. En 1934 se crearon 

instituciones auxiliares complementarias al sistema de la banca 

oficial, para incentivar la participación dt la banca privada, y en 

1954, con la creación de los Fideicomisos instituidos con relación a 

la agricultura (F!RA), se integró en su totalidad el sistema 

crediticio para el agro. A partir de esa fecha quedaron· establecidos 

los dos pilares del sistema financiero agropecuario: la banca·oricial 

(sistema Banrural ). y el FIRA. El primero, con una especializaci6n 

implicita hacia ejidatarios y productores más peque~os y el segundo, 

hacia la agricultura capitalista. 

Entre 1946 y 1966. el crédito total agropecuario .registr6 un 

crecimiento promedio anual del 11%, aumentando. en términos reales de 

~.sao a 29,800 millones de pesos. registrando el crédito oficial un 

incremento de 2. 900 a· 6, 700 millones de pesos y el privado de 1, 600 a 

23, 100 millones de pesos, esto explica. entre otras causas. ·el 

interés en destinar recursos financieros para. la adquisición de· 

tecnología agrícola que pudiese impulsar la mecanización e increment.ar 
~-

la productividad de la agricultura capitalista beneficiada 

directamente con las obras de riego y otros programas gubernamentales 

de a.poyo a la exportación. 
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Ademls. durante este periodo, instituciones como el Banco de 

Héxico Nacional Financiera apoyaron directamente el crecimiento 

empresarial otorgando montos y tasas de interés preferenciales 

proyectos de infraestructura agrícola. 

Paralelamente, implant6 en 1954 el Seguro Mtricola. 

consolidándose éste con la promulgación de la Ley Hacional de Seguro 

Agrícola y con la creaci6n, en 1961. de la Aseguradora Nacional 

Agrícola y Ganadera (ANAGSA). Este seguro agrícola se constituyó como 

un elemento da garantía, al ser obligatoria su contratact6n para los 

clientes de la banca oficial. Asimismo, este requisito significó en la 

práctica quo la política del saguro agrícola fuese un complemento para 

la del crbdito y una garantía para que las instituciones bancarias 

disminuyeran sus carteras incobrables. Por su carácter ·de seguridad 

social. ANAGSA recibi6 crecientes subsidios del gobierno, lo que 

implic6 que el presupuesto fiscal fuese el que terminara financiando 

la cartera incobrable de la banca oficial. constituyéndose así en un 

subsidio indirecto a los beneficiarios del crédito. Esta ventaja fue 

aprovechada hábilmente por el sector capitalista agrícola. 

A partir de la década de los cincuenta, la acci6n del sistema 

crediticio adquirió una connotación especial, mediante políticas que 

apoyaron de manera decisiva la modGrnizaci6n del sector empresarial; 

destaca el apoyo a la mecanizaci6n, mediante los prestamos 

re!accionarios, y sobre todo, la transferencia de paquetes 

tecnol6gicos y la asistencia técnica. 1 igados al crédito de avío. De 
~. 

esta manera, el crédito constituyó uno de los más importantes !actores 

que impulsaron la denominada ''Revolución Verde". Ademls, el Estado 

creó organismos paraestatales dirigidos a incentivar directamente la 
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producción de insumos químicos a precios subsidiados con el objeto de 

fomentar la producci6n de culti\•os básicos. 

Durante el período 1962-64. a través de la instrumentaci6n del 

Plan de Acción lnmedi ata, se estimuló la investigaci6n. 

experimentación organizacién de los fiervicios para las cultivos 

extensivos. Tales servicios contribuyeron a que la productividad se 

incrementara notablemente, observándoso durante el periodo 19~7-66 un 

crecimiento significativo de los rendimientos, lo que constituyó uno 

de los factores principales de atracción para estimular la política• 

industrializa.dora del pai~. Durante esto período se mantuvieron las 

importaciones en los mismos niveles ( 7. 1%). especialmente los granos y 

oleaginosas, frutas. hortal izas, caña de azúcar, café~ y algodón. 

En lo que se refiere a los precios y a la comercialización. el 

gobierno instrumentó acciones orientadas a mantener bajo el nivel de 

los precios, tanto de los alimentos como de las materias primas, con 

el objeto de apoyar el proceso de industrializaciOn del país. Durante 

los trienios 1951-53 y 1964-66 se registró un descenso en los precios 

agrícolas, obser,vándosa un crecimiento negativo del Q. 5% con 

fluctuaciones de "buenos" y "malos" precios. El maiz, el trigo y el 

algodón registraron d ·.rementos en sus precios del orden del o. 4;.:, 

mientras que los precies del arroz. frijol y café se incrementaron en 

i.1;::, 1.4%" y 1.1%". respectivamente. 

Sin embargo, entre 1958-61, con la crisis del sistema oficial ·de 

precios de garantía y abastecimientc el Estado libe.ralizó algunos 

instrumentos de control y se dis~!nuyeron en consecuencia los 

subsidios, política que af~ctó seriamente a los productores peque~os y 
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medianos. quienes presenciaron precios rurales inferiores frente a los 

precios de garantía. 

maíz, frijol y arroz.. 

Tal fue el caso de los granos, especialmente el 

Con el propOsito de regular el mercado de los productos 

ag ropecu arios través del control del abastecimiento interno. el 

Estado intervino el pro~eso de comercializaci6n mediante las 

compras directas a los productores, el fomento a las inversiones de 

centros de almacenaje y el impulso a los servicios de apoyo para la 

producción agroi ndustri al. Asimismo, se crearon organismos 

paraestatales. como la Compafiia Exportadora e Importadora Mexicana 

(CEIMSA), que posteriormente habría de convertirse en la actual 

COHASUPO, la Comisión Nacional Azucarera, etc., cuya~funci6n sería la 

de mantener "stocks" de productos agrícolas, fundamentalmente granos, 

quo permitieran regular los precios de los productos comprados 

directamente. 

Asimismo. ante el crecimiento de la producci6n (sobre todo de 

granos básicos) el gobierno se vi6 obligado a extender su capacidad de 

almacenamiento, por lo que se promovió la construcción en este periodo 

de los Almacenes Nacionales de Oep6sito, para ampliar la capacidad en 

todo el país. 

En términos generales, puede afirmarse que durante los años del 

"auge econ6mico" (1940-65), la política agrícola experimentó un 

notable dinamismo sustentado en sus principales instrumentos. ·tal.es 

como: invers i6n. precios, comercializaci6n y abastecimiento, 

infraestructura hidrlulica, crédito y aseguramiento agrícola; todos 
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ellos dirigidos a incrementar la produc~ión, la superficie cosechada y 

los rendimientos. 

Sin embargo, Ja dinámica capitalista de la economía en su conjunto 

fue generando grandes contradicciones que marcaron las tendencias del 

desarrollo econ6mico. 

Dicho proceso de desarrollo generó una estructura agraria 

heterogénea y marcad;:..-.ente polarizada, caracterizada por un amplio 

sector campesino (ojidatarios, comuneros y pequeños propietarios), 

productor de alimentos bAsicos para el mercado interno en áreas de 

temporal Y con bajos niveles de tecnificación y r¿ndimiento, un amplio 

soctor de campesinos sin tierra, jornaleros, y un segmento de 

agricultura capitalista productor de cultivos de exportación -algodón. 

hortalizas y frutales t~picamente- y do creciente comercializaci6n 

interna -trigo, oleaginosas y forrajes. 

El rezago creciente de la agricultura campesina determinó. junto 

con el crecimiento de la población rural y de sus demandas, que hacia 

finales de los a5os sesenta el proceso de desarrollo agrícola 

registrara una gran pérdida de dinamismo, iniciándose en consecuencia 

una caída global de Jos indicadores económicos. 
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2.3 ETAPh DE CRISIS DE CRECHl!EllTO ( 1965-1985) 

Hacia mediados de los ar.os ~esenta, el desarrollo agropecuario 

comenz6 regi.s"trar una gran pérdida de dinamismo. La tasa' de 

crecimiento promedia anual ñe la proJucci6n agrícola se redujo al z~ 

durante el periodo comp1·enj1do entre los trienios 1964-66 y 1976-78, 

notoriamente inferior a la tasa de crecimiento de la demanda. toda vez 

q\Je la tasa de cr·ecir.iier.!o de la población so incrementó hasta llegar 

alcanzar el S.4~. lo ~ue arrojó disminución del producto 

ngricola por habitante a un ritmo de -1.4.%. 

EGtos hBchos ~are~~ ~1 5ureimiento del fen6meno de la crisis 

estructural Ce la economía mexicana.. siendo el sector. fl:Sropecuario 

don1'ie priroerc, :' cor. una .>.nticipaci6n de diez años, se manifiestan sus 

5intomai:;, e inclican ::sl :.nic'i.o :iel agotamiento del modolo de desarro1\o 

ostabiliz,c..dor, cuya':i pclít.icas continua.ron aplic.ándosa hasta inicios 

de los setenta. 

Los eíocto::; acumulativos del patr6n de desarrollo capitalista en 

el campo Y su subordinaci6n a los requerimientos del desarrollo 

industrial, se t•::irnaban evidentes y se convertían a su 'lez en pesa1o 

lastre para el Sector. 

" •.. pero definitiva.monte, partir de 196.S; las actividades 

agropecuarias mostraban •.in debilitamiento: el ritmo anual de 

crec~miento de la producr:.i6n disminuye en relación con p~ríodos 

posteriores: la tasa de crecimiento dei la· tixportaciones agropacu'arias 

también lo hace a part.ir be 1965; la tie':"r.'.!. >::'l capital. la producci6n 

Y las ventas de productos agropecuarios· estaban altamente concentrad.os 



en 1970. E'l estado de gran parte do los ejidatarios minifundistas, 

comuneros jornaleros ter.'.pcrales o permanentes en 1970 mostraba. un 

franco deter-icro. En car..ti.c. el latifundio abierto, el r.eolatifundio y 

algunas auténticas pequBña~ propiedades (5obre todo las relativamente 

más grandes en los di&tritos de riego) hahian tenido una época de gran 

prosperidad. La a=umula~itn que del campo derivaban la trasladaban a 

ctros negociot:. urhanoi;: que iban predominando en la atenci6n de los 

empresarios dD la tierr~. El arrendamiento de parcelas ers prActica 

esneral y loi:; extrerr.os de; riquez.a y miseria. la pobraz.a relativa, eran 

pe· :..icul:'l!.rmente agudos. La situación en el campo era eGpecialmente 

c.ri t. ic;!. cau-¡a de la miseria, la des:icupaci6n, la falta do 

producción''. (15) 

D<:! ar.usrdo con t.e::>pold:..1 Solís, adicionalmente a los fenómenos de 

ccn~ont·cación, la agricultura r.ie>-.!c1ina enfrentó situ.::i.ciones adversas 

qu·~ cxpl icar, en gra.n parte t:U dC!tericro. Para ld, la raz6n mli.s 

importante dol rez.ago se ubica en 1 a reorientaci6n de 1a inversión 

pública. que se desplaz6 de la agricultura hacia el sector industrial; 

J.si::i.isrno. en for1:1a complementaria se suman otros dos elementos 

relevantes: el alza de costos de los.insumos nacionales para la 

sbricultura. que el sector tuvo que absorber, dorivaCo de los efectos 

que tuvo an lor:: mismo6 ol proceso de sustitución de importaciones y 

las barr~4aG proteccionista~ relacionadas con él; y la politica de 

estabili~aci6n de precios internos. combinada con la orientación e 

intorri;.laci6n del sp,ct.or a&ropecuario con. el mercado externo. lo 

sujot6, en parte. inerme. ante el errático comportamie:-.to de los 

precios de las r:.a:tfn-ias ¡.•rimas en el comercio internacional. "Ambos 

elemento!;, costos y precios, constituyeron en una firme 
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asfixiant9 tenaza para los agricultores. qu :i enes pot· lado 

enfrentaban precios internacionales ccnstan~eG, más o menos 

! luctuantes, y por ::itro. costos cre:;i anti:::s, t ~nd i en.::l.o su ingreso 

comprimirse .... To¿o ello desembocó en una d;.sm!r.uc:i6n de l<i inversión 

privada en la asricultura. que aunada a la de L! pübltc.a. determinaron 

un3 crisis de proporc1on~s alarmantes. e hicieron que la oferta 

agrícola pasura óu una s:.tuac.i6n de fltn:ib1l1.:l.:i.d pr:::du:::.tiva a o"tra de 

inel .:ist ic1 da.d; de ser productores de granos a convertirnos en 

importado1·es de al1muntos.'' (16) 

El modelo industrializadc1·. &obre to1o cor. el desarrollo 

esta\:.: l. ;~ad-:i:-. hab~ <! prcpici ado un crecimiento econ6mico cspectacul ar: 

"Ktl:~~c::;, Lac!a 1970, crJ. para muchos el país subdesarrollado qua en 

ciert~:~ .:i.·~pectcs poJía. comparar~o con los desarrollados en sus mejores 

hroc.'.'.~: J.<.nli.m\co, r,;oned.:i. sólid~. Luí!'n pagador'.>-' •todo contrclado' ••• •· 

(8) .. 1',.l O(~pectacular y sosten~do crt!cimiento ec.on6mico so le llegó 

denomi r.ar c.l "mil agro mexicano", los avances en la industrial iz.ación, 

la urbanización, e incluso en diversos aspectos del bienestar social 

eran mani!iezt-::<;. Era evidente que desOe la posguerra se habían venido 

nenerando extrnordinarias magnitudes de excoQente social. Sin embargo, 

"lo cierto fué que una anorrn1;3 proporción del excedente social no fué 

utilizado ni para impulsar la tnsa do empleo productivo ni para 

añaGirla al acervo de la planta productiva, sir.o para mantener un alto 

~;-,"!1 d1<o: consumo dispendioso por parte de una minoría de privilegiados 

uo:ufructuarios del :lesarrollo". (18), ec decir, de manera paralela .al 

crecimiento so venían ahondando las desigualdades, genarándoSe 

crocientec tensiones sociales, cuya mis importante mani!es.taci6n fu6 

al movimiento estudiantil de 1968. 
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En efecto. el desempleo aumentaba rápidamente. los servicios 

educativos médicos, asistenciales y de vivienda tenían soveroG 

rezagos, el morcado interno estancaba paulatinament.e, y el 

desarrollo de sectores prioritarios, el petr~leo, la electricidad 

y los ferrocarriles. se veía fronado por falta de recursos, el sector 

agropecuario se estancaba y so perdia la autosuficiencia alimontaria; 

"La parto más ver-d:..Cera de la verdad era, para cada vez más mexicanos, 

qus el crecimiento, l.:i sclid(;l::: monstari<.1, lü. solven::.ia cre.:!iticia y el 

control político F.ff:>.n 1:1'..lY ~onvenientes. pera los negocios de los quo ya 

eran ricos. Mior,tras tanto. r.ii l lor.es de mexicanos empobrecían en 

túrminos rola'!.ivos o abso!ut1..">s. y apenas les quedaban alternativas 

tr1.Jcepta!.Jles ..• "( 19) 

Así. se i:i.ici6 una atapa on al dosarrol lo agrícola, · ciua había de 

r~pre~on;;ar e! rnverso de la ~one¿ ••. respocto del auge anterior, y que 

vario~ autores coinciden en sefiala~ como la do ''crisis agrícola'', que 

se extendería desde m~diados de los sesentas hasta prácticamente 

nuostros días, con algunas reactivaciones en 1980-81, y 1983-1985. 

Por lo que hac1? a ls. política agraria, aún cuando el reparto 

agrario recibió un fuerte impulso final, !"ua notorio el pronunciado 

do.::;conso lt.. calidad do las tierras repartidas. 

Dur;-mte el período 1965-35 se repartió un total da ~5 millones 

467 mil 2.l¡O Ha. amparadas en 10 mil 781 documentos. De este total 

~apartido. el 62.8% (28 millones 584 mil 310 Ha.) correcpondieron n 

tiurrdh <lu rt~U:>t.d..ieru; <;~ n .. 1;; ( 3 mil lona.=. t::SO mil SCG Ha.) a J.tOnt.us; 

el O.ti~. ~31)D r.iil ~46 Ha.) a riego y e! 22.2% restant~ (l.0 millones 080 

-mil 473 Ha.) a tierras indeíinidas. 
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Si bien s.e regis"::'ó un cambio cuantitativo en la estructura de la 

propiedad al ha'terse distribuido mL.s de la mitad del territorio 

nacional -para el afia 19E5 se habian repartido mls de 103 millones de 

hectáreas-, las últimas entregas no han representado un mejoramiento 

significativo en los n1veleG de vida campesinos. 

Aún cuan1~ la superficie repartida durante ostos 20 af'ios 

representa 2.s veces m~s que la entregada en el periodo de Cárdenas, 

este altimo repartió 3-1 vec~s mis tierra de riogo que la otorgada 

durante 1965-C!. hdem,s. el n~moro do campesinos beneficiados durante 

ainbos periodos fue prácticamente el mismo (728,847 con CA.rdenns' y 

774,446 en loG C.ltin1cs 20 años), c.on ol agrav.::.nte de que la poblaci6n 

rur1Ll siguió aume::tando y, en conGecuencia, in fuerza de trabajo qua 

}¿~i:; demás acti\•idadc1::. produc'tiVas no podían absorber.' ag-ra:vli.ndoso las 

condicionec do vida y trabajo de los trabajadores del campo. 

Cabe destacar que en este perícdo anal izado, la superficie de 

labor repartida apenas alcanz6 una participación del 8.1% en el total, 

mientras quo la de agostadero el 62.9%: lo que confirma la preferencia 

do una política asraria enfoca1a eminentemente a impulsar al sector 

gan~dero. 

estos elemantoG Jeben abr~garae los fenOmenoG de concentraci6n. 

tanto de la tierra, como da los distintos medios de producción. 

Anal izando los datos disponibles del Y Conso Agrrcola, Ganadero 

y Ejidal de 1970, se tenía que, del total de los predios privados, el 
~. 

1.1% de los pror:. '3tarioG tenían .cerca del 60>.; de la superficie, 

mio:i.tras que el so;; de los propietarios ocupaban menos del ti;z de la· 

superficie total. lo cual da idea del extendido ¡nini!undisrno 
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imperante; el caso de los ejidatarios y comuneros so asemeja m.\s al 

segundo grupa. Asimismo, que, mientras que los predios privadas 

mayores de 5 ha. p~seian el 67~ de los tractores, mis del 68% de los 

camiones y camionetas y mis del 70% de las trilladoras mecll.nicas. en 

los predios ejidales o privados menores de 5 tJa .• se concentraba el 

COY. de los arados de madera, situación que. dada la crisi~ y el 

continuado deterioro de los térmlnos do inter~ambio entro la 

agricultu1·a y el r~sto d~ la economía. no es de dudarse que se haya 

aguCizado en los últimcs años. 

Esto también da una idea :ie l.e.s profundas diferencias en la 

productividad, y consecuentemente, on la capacidad do los predios de 

prove~r de mc<ltos de v:da a suti poseedores. '' ... se gopsidera que 

alrsdeóor de 80% da loG predios agrícolas del pais son de subsi~tencia 

c-p:irtan sólo un quinto del valor de la producción agricola; en 

contro'iste con t:1llo. un 3.S~~ de los predios es de carácter comercial y 

generan mó.s de la mitad de la producción y los demlis predios 

consti-:uyen un sector de 't.ransicion•. que comercial iza ex.cadentes 

relativ3mente pequcfics''. (20) 

A mediados de la década de los setenta (en ol contexto de la 

cr i e. i f.> agrícola en que se encontraba inmerso e 1 pe. ol Efltado 

decidió readecuar su política agr.iria para apoyar la reacti\'aci6n 

productiva del sector agropecuario. Lo anterior se manifestó en la 

expe~ic!6n de la Ley Federal de Reforma Agraria (LFRA), a tra~és de la 

cual se p1·etendi6~ pcr un Jade, leg1timar un acto que de heC'ho 

venía dando, como era la renta de las parcelas ejidales, y por s~ 

otro, impulsar la cole:::.tivizaci6n ejidaL 
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De esta manera. los requerimientos del crecimiento capitalista 

permitieron que a trav&s del principal instrumento jurídico agrario se 

legaliz~ra la explotación de ~ierras que no eran propias. En efecto, 

ccn esta nueva ley agraria se incentivó al ''pequeRo propietario'' para 

incrementar la BXplotacié-n de tierras y en consecuencia. aumentar la 

produ~ci6n agrícola. A la \•ez, se bus::ó integrar el eji.da al papel 

que el capital financiero y com~rcial estaban teniendo en el agra. 

!,a legitimaci6n da !a renta de las parcelas ejidales conllevó a la 

conformación de un •·neclatifundismo'', en el que Jos capitalistas 

ejercieron un mayor control ~ll proceso productivo, a través de la 

mísma rentn. y de la producción de lo$ Ctllti\.·cs. En este sentido, la 

prhcticA de la renta de las parcelas ejida!~s. vino a constituir el 

resultado di;\ la dinámica productiva que ca'r'acterizó al so·c.tor. 

Ot?'t') elemento importante de la LFRA fue la colectiviz.aci6n ejidal. 

A c:ste respecto, Arturo Tiarman aeña1a que "durante el soxenio 

Echeverri st a •e expidleron 633 decretos presidencia les de 

colectivización de ejidos, los que corrospondieron apenas al 3% de los 

22 mil 692 ejidos registrados en al Censo de 1970, a las dos 

terceras partee le las mil sociedades colectivas fundadas durante el 

Cc1.rdenismo". (21}. 

Como puede observarse. la importancia que se otorgó a la 

colectivizaci6n ejidal dure.nte el pel"'iodo Echoverrista no fue tan 

significativa si se comp~ra con la realízada en el peri~do C~rdenista. 

Además. ests progrema Ce colectivización pretendió princip~lmeOta 

incrementar la producción agrícola. mas quo beneficiar socialm~nte al 

sector campesino. 
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En este sentido. el sistema eJidal como unidad productiva lle&ó a 

constituir. más que una seguridad económica para la mayoría de los 

beneficiarios de la reforma agraria, un intento para frenar el proceso 

de proletarizaci6n de la población campe~ina. 

Por lo que hace a la política agrícola, la dinámica sectorial de 

la producción mostr6 cambios imp~rtantos, que reflejan la agudización 

de la polariza~ión en el campo. En primer lugar, la reducción del 

crecimiento de la producción ai:;roFt?cuaria do 5.1% a 3.47., de mediados 

de los Lesenta a me~iados do los GBtenta, estuvo determinada por la 

pérdida de dinamismo de la agricul"tura quo disminuyó su tasa de 

crecitr,iento do 5. 3% a 2.4%, mientras que la ga.naderia sostuvo una tasa 

de crucimiento del ~.a::. 

En Gcgundo lugar, durante- t~st.os años la política agricola se 

dirigió a incentivar el desarrollo do la agricultura de riego. con el 

objete de qua a través de este tipo de agricultura pudieran generarse 

eíectos extraoT"dinarioG sobre los niveles de producción y 

productividad. 

El a.timento de la superficie irriga.da origin6, por un lado un 

nuevo proceso de aspecializnci6n regional de cultivos comerciales y 

exportables (algunas !rutas, legumbres y forrajes) en los Estados de 

Baja California Sur. Sonora, Sinaloa, Chihuahua y Tamaulipas y, por el 

otro, utla i.l.g:ri:::.u!"t'..!rP. dl'J temporal on los Estados de Colima, Puebla, 

Gucr;-orc. Oaxaca, Chiapas, tacatecas y San ~uis Potosí, lo cual a su 

vez. se tradujo en un desplaz.am!en;.o de la producci6n de cu"ltivós 

ext~;\sivoG ( aluod6n y granos) por cult!vos intensivos (forrajes, 

oleaginosas, et.e.). 



También condujo hacia una mayor polarizaci6n en el Sector: "Es 

indudable que las grandes inversionos en riego contribuyeron la 

di!erenciac16n fundamental entre la agricultura de riego y la 

agricultura de ter:lporal. y lo es también que en la primera, ::iucho r.;á.s 

ap"ta para los procesos de tec.nificaci6n. se conforman los rasgos 

típicos de ·agricultura comercial", que funciona en términos de 

una 16gica estrictamente capitalista. emplea relativamente poca mano 

de obra, en gr~n medida en ocupación estacional, y genera excedentes 

conciderabl¿is. La mayor parto de ¡a segunda, caracterizada 

frecuentemente el segmento de la 'agricultura campesina', 

comprendo una cuota mayoritaria de la población rural, se apoya 

principal1nente en el trabajo de los jefes de familia y sus familiares, 

Gedic.::.. su. propio cunsumo U:1a proporción signific~t.iva de la 

producc16n y ofrece fuerza do trabajo a la aGricultura comercial. En 

~uint\, u:1 cuadro de desigua!dades muy pronunciado".(22) 

Ot~o aspecto importanto de la política agrícola se refiere a la 

sujeción de los precios de las principales productos agrícolas. a las 

necesidades dol proceso industrializador. que tuvieron un impacto 

determinante en la conformación y desarrollo del sector agropecuario, 

acentuando su polarización. 

"Pa:-- mantener bajos los salarios en Jos centros urbanos era 

indispensable que los precio~ de los bienes-salario puestos en el 

m~rcado urbano -por eYc~leneia ln~ elimento5- f\Ument i'!ran. La 

ralaci6n de intercambio entre la agricultura y el resto de los 

sectores estaba deteric. ;¡,,ndosa. Esta situación pudo mantenerse durante 

los períodoG en que la producción agrícola crecía con dinamiGmo, ya 

que los agricultores se recuperaban, al menos parcialmente, gracias .a 
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in~ent6 en f~rffia parcia!-- p:r aumentar los precios de s~ran~ia ... y. 

1c'?~ " luegc e:~ 197~. le quo \'ino 

p-:-· ·..:,i~· . .,,r .11 ;1lza. el I:·.J:.:e gsneral ;le prO!cic,s y, cor. ello, 

en $913.00/Tcn. Lr. éste ült~mo cult:.\'o, la congelaci6n resultó más 

$G00.001Ton. 

ótr::. de l.:1s efec-ics !'::ás si&nifica~ivos .:!e ~!;te co~gel~ien1.o de 

los precio~ de r,arantia fue que muchos productore~. en especial los 

capitali~tas, d:versificaron s~s intereses y decisiones de producción; 

cc~pcrtnrnient~ que cxpl¡~a, en ¡ran pa:-te, el r.iayor dir.&misr.:c de la 

::i-'.:':---~:i !:"-~:-rr.:i _.;.-~ la!~ ma::.erias prir.ias alimenticias, co:n:i el s::r:·!=-• la 

scya y el cártaoo, e!. io::~ras :;-...:e !.a r.iayoria de los prod.uctoI"es·. 

car.;p;;s i nc·s mantu·.'ic7"::.r. en la proCuc:;ión de grane.~ bAs ic:::.s 

92 



En el aspecto externo. el ~ector a~ropecuarío ya no fue capaz de 

mantener los saldos f~v~rables de antaño. Las tasas de crecimiunto do 

la producción agrícola se habian roducido notablemente: la reJ at:.va 

al mercado interno dism:nuy6 del 7.1~: reglstrado en el período 1946-66 

al o. 1% duranto 1964-78. En cuanto a la producción destinada al 

mercado externo. ésta dccreci6 del 7. 1% al 2.0~ para -los mismos 

p~~iodos. Particularmente se debilitaron las exportaciones de rubros 

de importanci¡;_, c.::Hn~ el ált:od5n y ol u.~C:c.'.!r; se; purdiO la capacid{Jd de 

autoabastecimiento de granoG bAsicos y Ge í ncrement aron las 

importaciones d~ loe mismos en un momento quo se generaban 

importanteG .:i.umen"tos en loG precios dol mercado internacional. Para 

1976··72: ~1 b0.6Y. da las importacione6 correspondían a me.iz, frijol, 

trigo, lcchf~, oleai:;ir-.o~nc y algunos p:·oductos no alimentarios, como el 

'.>argo. 

O~ro ::.nstrumo:ito dt:• política .1gricola en que se apoyó e! Estado 

para tratar de contrarrestar ol bajo nivel de la producci6n. fue ol 

referente al GUbsidio financiero otorgado vía crédito tasas 

preferc:nciales y aseguramionto agrícola. No obstante, la expans i6n 

del crodito agropecuario y del seguro agrícola registró un lento 

dinamismo. toda vez que el financiamiento total· destinado al !omento 

agropecuario durante el periodo 1965-77 sólo so incrementó, a precios 

const~ntes. de 28.9 millones, a 49. l millones da pesos. Por su parte, 

la superficie asegurada creció de 1 millón 511 mil hectáreas 

millon~s 64-4 mil. 

En el comportamiento del crédito, también es significativo que, 

mientras que el crédito oficial registró de 1964 a 1978 una tasa de 

crecimiento promedio anual de 12.1%; el crédito privado, apenas 



ritmo o8l l.O; •. L.:. Ji:.;mir.uci6r . .:l.ol ::ro:l1~c pr:va1o 

debié, principalmente. a.l estancam1ento de los rendimientos. al 

cont:-cl de pre::1os y, c.onsecuentemente, a la disminución de los 

tradicionales i~crer.:er1t=-s dti la rentabilidad la agricultura 

cor.ier::.i al. Aunado a esto• fa=tcres, el agotamiento de extensione~ de 

GUelcs de alta productividad condujo a quo los productore~ fueran mis 

cautelo~os en sus demandas de credito. /\.1 mismo tiempo, la banca 

privada, debido al lRnto crecimiento del producto agricola, se 

lo quo so 

ra!1ero al otorgamiento d9 la~ colocaciones financieras en el agro. 

o~rc tipo de subsidio otorgado dura~te este periodo fue el que se 

:uti·t.=n"t.1_. e" L:.)s apoyos di1igid0~ .¡l ~i;;ctor, modiani.e loa estímulos 

con::;~di2Q~ a lo-s insum::.s p3:;-.:-.. l.'.!. producci6n (fertilizantes, semillas 

meJora¿as, ar,ua y combustibles). "Los pr·ecioo do los fertili::=.antes 

t~nd!~ron rt reducirse en términos reales desde 1965, lo que di6 como 

resultado una reiaci6n entro fertilizantes y granos crecientemente 

favorable para la agricultura. 

del combustiblo die~el que, 

Algo similar sucedi6 con los precios 

t6rminos reales, se redujo en 60% de 

1965 1980. En lo que se refiere al agua entre 1960 y 1973, el 

gob~or-no su:~ic!i6 ent:·e al 30% y el 76%, de los costos totales de 

ir-rifaci6n los distritoc foderales do riego. En cuanto a semillas 

mejoritCas, 1:::-1 1'378, el área sorr.brada con semillas certificadas como 

porcen·t.aje d~l b.rfla cultivada. alcanz6 niveles de entre ac;:~ )' 100~:. e:-i 

el caso del tr~go, algodón, soya, cártamo y sorgo; en contraste con 

los cultiV05 "tradicional s'' maíz y frijol. los cuales presentaron 

nivolos del 18% y 23%, re~pe~tivamente'' (24) 
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Los datos anteriores ind1can no s6lo la p~rd:.da de dinamismo que 

sufri6 el medio rural, sino su conversi6n on un espacio profundamente 

dependien~e del subsidio. ''En su conjun~o. los subsidios por distintas 

vias pasaron do representar 10 por c1onto del producto acrcpocuario en 

1970, 27 por ciento ~n·1se1 (unos 50 mil millont:ie de pesos), 

adquiriendo incluso mayor s1gnificaci6n que la inversibn pilblica 

agropecuaria. Ccnsiderada tambiOn esta última, es decir el total de 

recursoE captados y canali:3dos, se concluye que ...• entre 1970 y 1981 

el total de recursos netc::~ que el Estado transfirió al Sector 

agropecuario alcan~6 a 450 mil millones de posos, casi Z5 por ciento 

del producto agropecuario acumulado entre esos años", pero también "es 

evidr.:n:.o c;ue la ma~·~r parte d!l l.as políticas productivas encontraron 

~u des~inatdrio ?rincipal en la agricultura comercial. mientras que la 

allrl1;ultura ca:r.¡n~sir1R s6lo por!rin beneficiarse de las pol~ticas que 

~enian un contenido mhs bien asistencial''. (25) 

i\ún cuc.rdo en el sexenio 1970-76, la inversión pública sectorial 

creció en términos reales, para ser hasta 2-4 veces ma}•or que la 

realizada en el sexenio 1964-10, la respuesta productiva no tuvo la 

rne.!:nitud requerida. en parte, por las enormes inercias acumuladas, y 

por deficiencias graves en la inGtrumentaci6n de programas 

proyB::tos, lo cual hiz.o 0•1ident~ qUEi en el marco esencial del ·1atr6n 

de desa1ro!lo global prevaleciente. no se h~bía operado ¡:>roces o 

real de in~egraci6n entre los distintos sectores de la economta, y 

abrió ser1as interrogantes sobre ln eficacia de determinados 

1.r1strumontc,s trad ictonales- .Así, surgieren nuevos programas tend-ientes 

;.. r::::.:.=ti?~r ~! !3<:>r·tor. Destacan el Programa de Inversiones Públicas 

para el Desarrollo Rural (PIDER), iniciado en 1971, al Plan Nacional 
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de Zonas Deprimidas y Grupos Harginados (COPLAHAR}. iniciado en 1978, 

y el Sistema Alimentario Hexicano, iniciado en 1980. Todos ellos con 

una concepción más amplia ~obr~ los requerimientos para el desarrollo 

del sector agropecuario. pero ca.:ia uno. con alcances limitados, ya sea 

por su cobertura geográfica o ~ocial, o por su marco de actuación. 

Otro in&trumento promovido por el Estado para reanimar al sector 

fu6 la expedición de la Ley de Fomento Agropecuario. en 1981. 

Por el contaxto polí~ico y la~ circunstancias en que se emitió. 

elabor'aci6n, dir,;cusi6n, aprcbaci6n y prcmolgaci6n, fueron objeto de 

enconadas controvercias. S1n embargo, u posterior aplicación. aunque 

par·c::. n.1. ''1•eprosent a:r1 cbjot i vament~ l ai:; necesidad es de expans i6n del 

capi-:;;;11smo, el i~ter&s ecpecifico da los ompresarios ruraleG por 

sod.'J.:ir su c;i,Gis. con la ayuda d'3l ejido" (26). y la iffip0sici6n del 

<::!:";~;'.!t'r:-.. -.. c..i..t-'it.:..liE.ta óe Ooso"lrrollo de la agricultura, basado en grandes 

extons1cne~ to1·ri~ori3les, la explotación de fuerza de trabajo 

abundante y barata. 
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C A T L O l l l 

EL SECTOR AGROPECUARIO EN LA ACTUALIDAD. LOS JORNhLEROS AGR!COLAS. 

CONTRAD!CIONES DEL HODELO 

El estallido p,eneral de- la llama~a "crisis de la deuda", en 1982, 

ha venido a acentu~r las di!erencias entre los paises industriali~ados 

los subde~arrollados, lo cual ha obligado estos últimoG a 

establGCfff politic.as de J.juste, que en general, han conC.ucido a una 

profunda r~cesión, y a la rnodificaci6n drAstica de sus estrategias de 

dtlsarrol la. con un '=='norma costo social. 

El caso mnxicano. siendo Héxic·::> uno de los paises más endeudados 

del ¡;¡rb!.'l. ee:. ilustrativo de las efectos devastadores de la crisis. A 

partir de ¡982. Ja evolución de la economin mexicana se ha inscrito en 

extremadamente compleja, que ha venido a agudizar los desaqui librios 

estructuralt'.H-> )-' a profundizar las desigualdades sociales. 

"Las disminuciones del producto interno, la aceleraci6n 

infl~cionc:i.ria, los fuertos déficits del sector público. la pesada 

incidon~in de los intereses de la deuda externa en la cuenta corriente 

con ol extr:rio;, la contracción Je las importaciones, dan cuenta de 

esa intensidad: y la notaria caida de la producción por persona. la 

tlí&minuci6n en proporción aún mayor del consumo la acentuación 

adicional do la concentra~i6n del ingreso. terminan por caracterizar 

la crisis m~s severa de los últimos cincuenta afios''.(l) 
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Como muestra de lo anterior, baste citar algunos datos: en 1986 y 

1987. la inflación rebasa por primera vez en la historia del país. la 

!rentera de los tres disitos: la lnversi6n pOblica se comprime a tal 

gra:!o que 1987 representó menos de un tercio del nivel que alcanzó 

en 1981, y es la monor, en términos reales, registrada desde 1970; la 

profundización de la desigualdad sac1al exp~osa claramente en la 

concentración del ingreso, al reducirse la importancia relativa del 

trabajo ol pro..:u:::to e ingreso nacionales: de 37.-4% y 45.1~ 

respectivamente, ~n 1981. a 25--4~-~ y 32% respectivamente en 1996, y la 

perdida del poder adquisitivo del salario real promedio en ese 

pericdo, quo se estima e::i '45%, para ser inclus.o menor {87%) de lo que 

reprc:~t"ntab.l 1970, es decir, un retroceso de casi dos décadas en el 

bienostar de la pobJ3ci611 asalariada. El dc~empleo abier~o_se duplica, 

al pas~r de 1.9 millones d~ personas en 1982, a más de 4 millones 

l?B'!, cnntra un ir.cremento estim<-.do de 3.6 millones en la población 

"E:l recuento de he::hos como éstos ilustra, efectivamente sobre la 

extrema profundidad de la crisis Y los desafíos gigantescos que ella 

ha planteado a la conducción de la política económica. »o es de 

sorp1~ender que los principales objetiVOG ctue definieron el programa 

da ajus'te l96'3-l987 • quedaran incumplidos, as i como los grandes 

ObGtácUlo& que h~bría de enfrentar el programa de aliento y 

crecimiento' que se proponía el doble propósito de crecer para pagar· 

y d"" • =r.=::.rro1 l::o c.on estab1 lid ad'. M&s aún. ante la grave contracci6n 

:!e los !ngroi;os petro!ero::; •... aunque la exportación no peirolera 

~reci6 entre 1983 Y 1986 según una tasa media anual de 16 por ciento. 

los superAvits en la balanza comercial resultaban muy insuficientes 
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para financiar el pé.go de !'::'s tn'teresf!~ anu.:.!es de la deudJ.. ext.r;;.rna 

oblig~ban a la renegociacion constante de ella''. (2) 

?or lo que hace al so=tor agropecuario. 

&BR•l6 c6mo la ''crisis agricola'' antecedió 

e! capítulo anterior se 

una d6cada a la primera 

recesión signif1c.a.tiva ( 1976-77) de la economía mexicana desde que se 

puso on marcha el modelo industrializador. La pérdida de dinamismo del 

sector agropecuario tuvo consecuoncias adversas sobre el resto da la 

economi a nacj onz-.1. propcrci6n similar s las que habían sido sus 

influencia~ poGitivas anteriores; si bien la inercia permitió que sus 

rnti.s gra'les afectos hiciesen manífiestos h~sta después de 10 afies de 

inic!add la crisis del sector. 

Deapuós de ser importante fuente de excedentes. el sector 

reclamarf~ croc!entes transferencias de recursos generados en la 

úc:onorafa t.:rbana: lat:. expor!.ac:iones i\gropecuarias perdieron importancia 

r~lcJ.tiva, mientra~ que las importaciones crecieron a un ritmo 

acelerado. y disminuyó la creación de empleos en las áreas rurales. 

intensificándose el proceso migratorio campo-ciudad. con su secuela de 

marginalidad social. 

fara darnoG una idea de.i la ma,:nitud d•::o la pérdida de din.J.lllismo del 

secto1·. conviene revisa,. la fonr.· "La.n Pronunciada en que el mismo 

perdi6 importancia relativa rcspe:::to del r-esto de la economía. El 

producto bruto generado en el sector. que durante la década de los 

cuarenta rapresent6 cerca del 20~ del PIB nacional. fué dascendiondo, 

mu~ lentamt=JntG al pr-incipjo, hasta m~diados de la década Qe los 

sesenta. donde • no obstan'te el ~umento co:.·w!nuo del producto 

. agropecuario, en términos absolutos, la aceleración del crecimiento 
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7,(115 
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447 
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404 
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620 
501 
562 
630 
r,79 
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671 
695 
653 

655 
6'13 
646 
652 
603 
676 
669'. 
652 
643 
627 
631 
649 
631 
635 
631 
622 
607 
634 
653 
613 
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634 
612 
i:.rn 

º'" 
!/ SAPll. D1r~cción GJ?nm·,11 de Estudio::;, Inforniación y Estadística Sectorial Centro·ide 

E'.!>tud.ios en Pl<Jne.i.i:ii5-n Agroper.uaria CESPA, t~ado de "El Sector Agropecuario en el 
úe!=arrollo econ6111ico de México"., 
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&con5mico c!ob3l, !o hacG i·educir su part1cipaci6n a poco m~s del 

13%; a partir de sntcnces, la contraccí6n acelera hasta llegar 

una part1cipación relativa mínima del 8.D.% en 1982, ::.:·n una leve puro 

significativa recuperación durante los años posteriores. Aunque si 

bien cierto que un 6igno de desarrollo es la modificaci6n de la 

estructura productiva, donde la lmpurtancia relativa do las 

nctfvidade& primarias disminuyr;i, en el caso de Héxico, por las 

circunstanc:.i.!S di;1scr1tiH:. la pronunciada caída de la importancia 

relativa dl'Jl Gc:.:tor, refleJ6 más bien las limitacionGs estructurales 

del mod8lo de desarrollo adoptado. 

A1'.i:J cu.:..ndo los efectos de la criE"is han nulificado en gran parta 

los asfueorzos par.:; rca::.tiVJ.r al sector. debe roconocerGe que la 

orientación Je recur-sos 011 esE! sentido. ha contribuido" a evitar un 

estallido social de dimenLJiones insospechada~. 

La determinación dt! inco1·porar dentro de los postulados del 

A~tículo 27 Constitucional el compromiso expreso del Estado de 

promover las condiciones para el dosarrol lo rural integral, y su 

definici6n como ol impul$o al bienestar t.ocial y a la producción en el 

campo, par.J. incorporar plenam~nte a su población a los beneficios del 

d1?0:itrrr.!1o n:~:::!.cnai. y la posterior expresión de este postulado en 

po~ít:i:::.a.~ y estrategias. mi::Ciante el Programa Nacional de Desarrollo 

~ural Integral 1985-1988 (PRONAORI}. permitieron imprimir al sector 

agropc-tcuario 

economl a. 

co~p~rtamineto menos dramático que al del resto de la 

En el marco .. de la crisis, el cro:.imionto promedio anual logrado 

por el sec.tor agropecuario fuó de l. 5~. en termines reales, in!erior 
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al crecimiento ~e l¿ pobla=:~n. ¡>~r~ ~~u 1~náo:co ~ue el ~e ld 

eccr.'....'::lia en su ('..Cr.Jl.!r.ts, que !;6lo c:n;:=ió en l.O % pror.i~dio anud.l. Ello 

~ignif1c6 que l~ pro~u~::tn de ali~entos bhs:cos Ee incrementó ~e !7.2 

mi.llenes de to:-it)l<:\d..,:s en 1':'~2. 3.. :..2.:, milli::rws 8r'i 19B7. Tan-:oi.'!n t~I• (:\ 

aspecto eX"'tBrno, la c.ct:ln~l~d produc"t1·J;1 ¿~-"1 sector coni:ribuy.';¡ 

equilibrar la ba.lan:~3. cor.i.ercial: 

c~mercial agr'.:.'pc-::.~.u.r:J. f\1f-: :!e-11Citar1;_• un -J,97. S millones de d6lr..re~ 

l a.s 

ele: l..:.~~ impar'tac:.ionc.;5 rc:1111'éi.daE en 19C2). U$í como al incremento de 

que los ::-ampr;:sincs; :nclus::i. ul a:-<terior se ha visto también 

bnneficiado. 

A pes<:.r Je q'.1c !'.'1 PF:OHhD'Rl ~'-!.tableció como criterio~ :ie polític.".a 

cio g-'l.sto pú1rl i~c rnqu¡;:1·ir.iinntos que. implicaban \.tn crecimiento ro.11 

nnua.1 de 10~:, "los :-llVel•..:s inflacionario5, agudizados a partir de 19H4 

i•:.18.'>. ri..~f c.::r:;.J lor; er1.1c1.oh de if.. astringencia financiera, 

pYc¡::iicic:~ron que f.ll pr0!'.up1.h~sto sc.c..tori.a1 regis~rara un comportamiento 

v.na red1.lcci6~1 :-;;ign::hcativa do li: partic~paci.6n re·1dliva de C!:_+.r.:o rubro 

en <31 ga:.=.t.::. p-r·u¡.~:-J.t.i?."t)le ·le1 Gc"oierno fo.:1era1, y 3. - una rr:lcomposic.i6n 

do l ¡; as'to prc1gro:..mab te r...:;a l, quu ar ect a bis icamente l L'G recu:so"S 
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asignados a 1 a SARH y BANRUP.AL''. ( 3) 

En efe::.to, el gasto destinado al desarrollo rural ha venid.8 

decreciendo continuamente. en términos reales, rara 1·epresentar en 

1987, el ~9.S% respecto del gasto ejercido en 1982; de igual manere., 

la participación relativa del gasto de desarrollo rural en. el gasto 

prograreable del Gobierno Federal, y como proporci6n del Producto 

lnterno Bruto Nacional. decreció de 12% y J.1% en 1980, a?.!'.% y l. 3%, 

respectivamente, en 1988. Los subsidioG y transferencias también so 

redujeron drásticamente en ~l marco del "reJ.lismo econ6mico", para 

pasar, da representar el is .. s;: del PJB sectorial en 1983. lll 7.S% en 

1967. 

Sin embargo, el "roal ismo econ6mico" parece hAb9r tenido 

diferent.e$ grados de npl icaci6n para los habitantes de. medio rural y 

los d& las ciudades, ya qua "en la presente década, el objetiva 

(cficial) de la política de p~~cios de garantía fue frenar el 

deterioro de los términos de intercambio, sin embargo, la diferencia 

jo los precios que recibe el productor y los que paga para mantener su 

actividad product i\'<!. adquirir los satisfactores bAsicos, se ha 

reducido hasta en un 34.3~. lo que ha eignificndo una fuerte 

transferencia de subsidios a los ccn~umidores. En contraparte, durante 

los últimos años Jos ajustes en la economía se orientaron la 

eliminaci6n paulatina da todo tipo de subsidios a la producción. de 

tal manera que los prec:z.oe de las sem1llas, gasol1na, diE::tsel, 

ferti li;:.ante. energía elé~trica ~ otros, tuvieron incre~ntos 

superiores al nivel de la inflaci6n''. (4) 
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A. íl o 

1981 

1982 

1983 

l<JS4 

1:)!}5 

]'J86 

19íl7 

T.M.C.A. 

~u:.DP.C 

TEl'M!NOS DE INTCRC/\M!\10 

1980 - l,_'lfi7 

ItlOICE tlf\.L, Or. 
Mt.'n:RJAS PRu•.1,s 
COt:f'U~l nfl.S POR r.1\ 
l\GR!CllLTUM {l) 

100. o 

l:>l. 9 

189.8 

435. 2 

712.S 

007.4 

2 118. 9 

5 006. 7 

74.'J 

(l<JílO - 100 ) 

INDICE. DE l'llECIOS 
Df. GARANTI f.. 

(2) 

100.0 

lJ6.íl 

18<1.B 

:no.2 

651,EI 

¡ 042.6 

1 674.5 

3 290. o 

54. 7 

TEHHW05 rir:: JNTtRCM!fHO 
(2) / (J) 

100.0 

112. 2 

'J7.'I 

75.9 

91.4 

'.)5. o 

79.0 

65. 7 

- 5.8 

Ftll:tJTE1 Jndi.c:adr..rcs r.con&nicos del Banco de México - l\gosto de 1988, tomado do, 
Orteg.1 Hárquez: Armando, et. al. Balance y Porspcctivas de la Economía ' 
/\grcpecuaria 1940-198B, lEPES, Méx. 1980, p. 11. 

'9 acuerdo con indicadores del Banco de México. al precio de 

earn.:it!a del maí:: tuvo una pérdida en t&rminoe reales. del 28% entre 

1980 y 1988; el del frijol reportó. una pérdida del -41%, el del arroz 

afectó en un a~. y el trigo en 10~. 

Esto dA idea dr-. la magnitud del esfuerzo hecho por los campesinos, 

para, pesar de la crisis, mantener e incluso incrementar la 

prodúcci6n agropecuaria, poro también es indicati\'o de la irritación 

107 



social que se ha venido acumulando en e1 campo, y de 1a creciente 

pauporizaci6n del segmento de 

agricultura campeGina. 

poblaci!n que se ubica la 

Estos aspectos de la prob1emática actual del se~tor agrope~uaric 

se vienen a sumar a las distorsiones que el patrón histórico de 

desarrollo le han imprimido, especialmente en lo que hace la 

estructura agraria. 

t..a rlipartici6n de enormes superficies en e1 r.:arco de la Reforma 

Agraria, la ampliación de superficies irrigadas y la investigaci6n 

para aumentar la productiv1dad han sido, ontre otros. los mecanismos 

más importantes que condujeron a cambios significativos en la 

definición de l.;o.e est.rategias nacionales del desarrollb econ6mico. 

dirigido ha.cía la urbanización y la industrializaci6n del país. Con 

el}!;.! el México r~1ral cambi6 en su estructura y organización 

aparec.iondo en el C?..mpo una gran masa de pequeños y medianos 

productores: ejidatarios. pequeños propietarios y comuneros; una 

diferenciaci6n entre regiones y productores bien establecida, que ha 

originado una serie de contradicciones entra las cuales se pueden 

señalar~ 

l) t..a de!ormaci6n del concepto de pequeña propiedad igal que ha. 

tomado dos caminos opuestos: la pulverización del minifundio y la 

!ormaci6n dP. grandes unidades productiv.:i.r;. 

2) La insuficiente dotación de tierra~ al ejido 

estructural os~ 

3) El creciente número de campesinos sin tierra·, y 

sus defectos 

·li) La cada vez mayor proletarizaci6n de la población campesina. 
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Una de las principales causas del fen6mEino de los jornaleros es el 

patr6n de tenencia de la tierra, el sentido de que hay una enorme 

masa de campesinos s1n t2erra y de que en las regiones mis densamente 

pobladas del pafs se llega a un mini!undismo extremo en el que muchas 

veces la superficie poseída es incapaz de sustentar siquiera cultivos 

de autoconsumo. 

A medida que se ha jesarrollado el patrón o modelo de a=umulación 

el campo, se ha acelerado tambien la polarización de los 

productores rurales. D1chci modelo ha conformado, por un lado, un 

sector de agricaHtura comercial /de exportación. relacionado con el 

capital c:.omorcial y financiero. beneficiado por las polí~ic:.as de 

riego Y crediticias dol gobierno, y por el otro, ha constituído un 

sector atrasado en el que se encuentra la mayoría de los· productores 

nirales con predios minúsculos, carentes de todo tipo de apoyo, 

situados en tierr~s d2 tamporal de mala calidad y ded i e.ad os 

principal mente a cultivos de autoconsumo, "enfrentando un deterioro 

constante de sus condiciones económicas y sociales". ( S) 

La problemática agraria de ninguna manera es simple. Los 

principios bá.cicos de olevar el nivel de Vida de la población 

campesina y proveerlos de tierras. no han sido alcanzados, antes bien 

ls mayoria de los campesinos Ge encuentra en un proceso constánte de 

empobroci mi en to y sumida en economías de in!rasubsistencia o 

subsistencia, producto de la carencia o de los oseases msdios da 

producci6n con que cuentc:.:i.. y el reducido apoyo eccn6mico que F~.° leS 

otorga. _En mayor o menor grado, el proceso de descampesinizaCi6n está 

siempre presente. 1·a medida en que tienen que complementar sus 

exiguos ingresos, media~te la venta de su fuerza de trabajo. 
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3. 1 BIPOt.ARIDAD ECOHOl.\lCA Y CRECiHIEHTO DES IGUAL. 

El crecimiento del producto agropecuario en los añoG del "Milagro 

Mexicano'' no fue pcr efecto de un desarrollo generalizado de la 

agricultura nacional, sino por el crecimiento de s6lo una parte del 

sector. concentrada geogrAficamente, y sobre toda. concentrada en un 

número muy pequeño de empresas y productos. 

Cuando el desarrollo de la irrigación, iniciado a mediados de los 

años t.reinta, alcanzó ritmo mhs ele~ado en los años cuarenta y 

cincuenta, la clnse industrial urbana habia devenido la clase 

hegemónica indiscutible. 

Así, fue naturalmente esta clase quien organiz6 ).:. con.d~jo de algún 

modo ese deGarrollo y se benefició de él, a diferencia da lo que había 

ocurrido al período Carden1sta, cuando el ejido habría sido el 

principal beneficiario de la irr1gaci6n. Es decir. una vez que la 

antigua clase terrateniente había sido dominada por medio de la 

reforma agraria, y con el poder rápidamente creciente que resultaba 

del acelerado desarrollo industrial Y comercial, los industriales 

urbanos abordan su alianza con los empresarios del campo en posición 

oucho rn!s sólida. 

En consecuoncia, fu~ron productores con capital, en el sentido 

estricto del término, quienes explotaron las nuevas tierras irrigadas 

gracias las inverstones del Estado. La propiedad de grandes 

exto:-:.siones donde la renta tenia el papel principal. cede el hQar a 

nuevas explotaciones con sólo algunos cientos de Hd.. pCT'f? muy 

intansi~as y Bf icaces. 
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Estos "neolatifundios" tendrán las facilidades de desarrollarse en 

los ~istritos de irrigaci6n del norte del pais. En tierras antes 

árida$, donde ninguna agricultura era posible. &stos productores 

aprcvecharon la irrigación introducida, real izaron importantes 

inversiones en instalaciones maquinaria. Para ello, dichos 

agricultores contaron con sus propios capitales y con la mayor parte 

del crédito agrícola y de los estímulos fiscales estatales. En tnnto, 

la gran mayoría de los productores rurales permanecieron al margen de 

los apoyos de infraestructura y financiamiento. por parte del Estado, 

en condiciones de subsistencia o infrasubsistencia. en un esquema en 

el c;ue predominaba un alto grado de mintrundismo. generli.ndose y 

consolidándose las bases del crecimiento desigual y la polari~aci6n 

creciente de la agricultura, con un sector "moderno~", altami3nte 

rer:.tn.blo. y un extenso estrato de campesinos sumidos en la pobrez.a y 

la marginalidad. 

A pesar de recibir los beneficios del Estado, que le han permitido 

la reproducci6n de su capital, la actuación del segmento empresarial, 

conforme a criterios utilitaristas, vinculados al sector eKterno en 

detrimento del mercado interno, se ha traducido en un costo social en 

el agro ~~:ia vez mayor. Los vaivenes constantes del mercado exterior 

de prodU·- .. os agropecuarios han propiciado entre otros: cambios en los 

patrones de cultivo y en las íor~as de explotaci6n de la tierra; el 

uso y abuso de loe r-ccursos hidráulicos; la atracción y expulsión de 

la :!\ano é.e obra asalariada; la !ugn de divisas y la espec'L!aci6n 

cambiarla y finnncierf Todos estos factores han contr,i buido a que 

gran parto de la población ubicada en el la economía campesina 

permanezca sumida en la pobreza y la marginalidad. 
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3.2 NEO~ATlfUNDISHO vs. HINlfUNDISHO 

La heterogeneidad en las formas de propiedad d9 la estructura 

agraria, permite obse:""var dos problemas relacionados entre sí: por t:.n 

iado, la concentraci6n de enormes extensiones de tierras unas 

cuantas r.:.anos y por el otro, una gran e.tomiz.aci6n en predios rnen:;,res 

de 10 Ha., dond~ se ubica gran número de familids campesinas. 

ta distribución de mAs de 17 millones de hecthreas por Cárdenas, 

contribuy6 de manera determinante a la estabilidad social en el campo. 

sus efectos se prolongaron por más do dos décadas, a pesar del freno 

qU(J se impuso a la Reforma Agraria .. y a la explotaci6n colectiva de la 

ti erra. 

De 1940 a 1965 el proceso de concentración de la ~ierra, realizado 

por ol capital agrícola. no encontró resistencia genaralizada d~l 

campesino y por lo tanto pudo realizarse Gin enfrentar obstAculos 

importantes. Las condiciones propicias para la concentraci6n de la 

tierra determinaron el desarrollo del agrarismo oficial. el cual 

ejercía demag6gicamonte la distribuci6n de la tierra, a la par que 

toleraba el latifundisoo privado. No fue necesario reforzar. mediante 

la ley. la concentración de la tiurra, toda vez. que su desarrollo no 

enfrentaba un cuestionamiento social. Esta es la razón 1e que 1 a 

política agraria, a pesar de definir algunos aspectos impar· ntcs para 

la concentraci6n de la tierra, no fuera, sin embargo, el elemento 

dominante de la política estatal de apoyo la acumulac16r.. 

E:n cambio, la exístenc..ia de un niercado favorable en el eX"'l.erior 

para la· producci6n de hortalizas. 

posibilidad de impulsar estos 

algod6n :y frutales, planteaba. 

cultivos con perspectivas de 
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rentabilidad al~a y sostenida. Se hacia imperativo construir la 

infraestructura de riego y produc1r internamente los insumos básicos 

para desarrollar una agricultura al nivel de las condi=.iones de 

productividad y calidad tmpuestos por el mercado internacional. Por 

esta razón, la política de fomento agrícola tiene el papel central en 

el periodo, pues así lo requería el capital agrícola y asi·lo permitía 

el control estatal sobre el campesinado. 

/\ partir de 1965, las condiciones políticas y económicas modifican 

la politica gubernamental en la aGricultura. En primer termino, el 

desarrollo de la base técnica productiva. durante el período 

anter1or po1·~iti6 aligerar las necesidades de apoyo estatal requeridas 

por la ernpr~sa agri.:ola. Asioism~. la di~minuci6n del gasto público 

durante los a~os 1977-78 y espe~ialmente partir ·de 1962, ha 

Gignificado un impedimento al apoyo productivo para el capital. Por 

osta razón, aunque la política agrícola es importante en los últimos 

veinte años, guarda siemprt:i un papel secundario en relación a la 

politica agraria desarrollada por los últimos gobiernos. La seguridad 

en la tenencia de la tierra se convierto en el aspocto central de la 

agricultura reciente. 

~l problema de la tierra cobra particular importancia a partir de 

mediados de los setenta, debido a la lucha que se entabla entre 

capitalistas y jornaleros por la apropiación del suelo agrícola. El 

capital requiere como una condición para desarrollo concentrar y 

obtener sesuridad sobre la propiedad de la tierra. pero ery este 

proceso genera al mismo tiempo un movimiento campesino que se op~ne a 

la expansión del capital. ~sta contradicci6n define. por tanto. un 

papel !undamon'tal de la po1:'.tica agrarie., pues s6lo a través· de ella 
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se garantizan las condiciones para la inversí6n capitalista en el 

campo. Por esta raz6r., los gobiernos de la crisis se distinguen 

claramente de sus antecesores en que impulsan una política agraria 

radical !avcr de la burguesia; el desaceleramiento del reparto de 

tierra se apoya en una serle de medidas que facilitan la apropiaci6n 

de tierras ejidales y comunales por parte del capital. Este es el 

aspecto dominante de la política econ6mica hacia el (,,·sctor 

agropecuario. 

Como ejemplo de ello, puede citarse la Ley de Fomento Agropecuario 

que "autoriza abiertamente la renta de parcelas ejidales y comunales, 

asi como el uso de trabajo asalariado en las tierras que fueron 

distribuidas •a quienes las trabajaban , Ahora la tierra po_dr.6.. ser, no 

de quien la trabaja., sino de quien la haga producir: pequei'ío matiz que 

oculta el abismo que separa a la maltrecha economia campesina de la 

economía capitalista .••. oe esta manera el capitalismo agrario es 

legalmente invitado a tomar en sus ·manos vivas• la producción que las 

roanos muertas de los campesinos ejidatarios y comuneros no son 

capaces de desarrollar'' ( 6) 

Más recientemente, la adici6n de la fraeci6n XIX al Articulo 27 

constitucional, referoote al compromiso del Estado de proveer a la 

expedita impartici6n de la justicia agraria, y la formulación del 

Programa Nacional de Reforma A.grari a Integral, que pone un mayor 

énfasis en la necesidad de garantizar la seguridad jurídica en la 

tenencic:.. l!o la tierra. la organización agraria, la regulariz.aci6ri y la 

terminaci 6n del catastro rúral, coní i rman esta tendencí a. 
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CUADHO 7 

ESTRUCTURA DE LA PROf' 1 EOAO. PRIVADA EJI MEXICO, 1970. 

EXTENS 1 Oll NUM, OE SUPERFICIE HA PROMEO 1 O POR 
(HA) PRED 105 (MILES DE i!A} PROPIETARIO 

OE 0.1 a 10.0 623 6911 66. 5 1 656.6 2.3 2. 7 

DE 10.1 a so.o 162 037 17 .B 3 975. 1 5.6 24.s 

OE 50.1 a 200.0 81 265 9.0 e 447. s 11.9 103;9 

or 200. 1 a 1 000. o 33 º''ª 3.6 14 922.4 21.1 4si'.s 

DE 1 000.1 3 más 10 124 1. 1 41 8110.1 59.1 4 132.8 

TOTALES 910 168 100.0 70 IJ\4.o '100.0 

Fuente: Elaborado por la Secretaria de la Reforma Agraria, con bas~ en datos del v·ccr\So AgrJ<70.la 1 

Ganadero y Ej ida 1, 1970. 



La concentraci6r. :!e la tierra se confirma si ~s- observa lo 

siguiente: en 1970, el 59. 1% de la superficie total privada en ol país 

estaba c~ncentrada en el 1.1% de los propietarios privajos en predios 

ma)'ores de 1000 Ha., en tanto que el 6S.5% de los propietarios. 

poseedores de predios menores de 10 ha, apenas pose[ar. el Z-3% de la 

estructura global de la propiedad privada. 

A.demAs, conforme el estudio de la CEPAL sobre agricultura 

campesina. la eran empresa. agri.cola -que representaba el 0.3% del 

total de productores- concentraba el 6.6% de la tierra. cultivable, el 

2~% de los medios de producci6n y el 63.l~ del producto; en el extremo 

opuesto. las unidades de infrasubsistcncia -que representaban el 55.7% 

del total de productores- s6lo disponían del l0.8% de la tierra, del 

13. 7% de los med los de producción y del o. 2% del pr·oáucto. Cabe 

señalar que la Copal destaca que tales cifras constituyen una 

suhAstimaci6n de la situación prevaleciente, puesto que resultan de la 

información entregada al V Censo Agropecuario por los productores 

mi_srnos, y esa circunstancia soslayaba encubrimientos ilegales en 

extensión territorial. Es asi, que el neolatifundismo territorial y 

el acaparamiento de parcelas ejidales son algunos de los fenómenos 

que no se pueden detectar censalmente. 

Existen, por lo menos, tres mecanismos a los que recu la 

burguesía agraria para infringir lo legalmente permitid.o: los 

r"raccionamientos simulados, el arrendamiento de parcelas ejidales y 

las llal':\adn.s "asocinci.onos" entre ejidos y productores privados~ 

Los fracciondmientos simulad.os constituyen subdivisiones. ficticias 

de unidades de superficies mayor-es a las permitidas po-r:- la ley. 
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Aunque frecuente. este tipo de neolatifundio no es la forma más usual 

de concentración. pues su duración es bastante precaria por las 

denuncias campesinas que ~u existencia conlleva. 

El neolatifundio formado c~n base en el arrendamiento de parcelas 

ejidales es. tal 'le:::, la forma que adoptd con más frecuencia la 

burguesía agraria con la tolerancia de las autoridades. "Se combinan 

una empresa de tipo intensivo y capitalizada, la propiedad, con el 

control empresarial de un territorio de explotaci5n extensiva. las 

tierras rentadas, que permiten aumentar la capacidad del conjunto. En 

este caso,. todas las inversiones ~ .ae se traducen en mejoras 

territoriales quedan dentro de la propiedad y la tierra del campesino 

se agota en beneficio del latifundio'' (7). 

También frecuente el caso de ompresarios que careciendo de 

tierra, constituyen su unidad productiva a base de tiorras ejidales 

rentadas, no siendo raro que un sólo empresario arriende uno o máG 

ejidos en su totalidad. 

Otra f6rrnula a la que se re~urri6 en el pasado para enmascarar el 

arrendamiento de parcelas ejidales bajo cierta cobertura formal, que 

ha vuelto a renace1· a. partir de los ochenta con gran fuerza, sobre 

todo en Areas de producción de cultivos de exportación, es la que se 

refiere a las "asociaciones en participación". 

Existe adem.'.is, otra forma neolatifundista de empresa capitalista:. 

la aparcería .;J.nadera. Se ~r.ita .:le acuerdos antre ¡:anaderos privados· 
~. 

Y eJidatarios que Ge caracte'riz.a, generálmente. porque los primeros 

aportan un hato y los segundos. sus tierras debidamente ar:.ondic.ionadas 

para el pastoreo del hato recibido, ademis del cuidado. las medicinas. 
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et::., que la r.:anuten::i6n del ganado requiere. Aunque no se trata de 

una forma convencional .:le arrendamiento de tierras (en la medida en 

que la operación de la unidad ejidal queda en manos del campesino), 

constituye una forma de exten~i6n del área (o de la escala de 

operaciones) de la unidad empresarial. Est.a actividad prevalece 

fundamentalmente en las zonas del Golfo y del Sur·este, a diferencia de 

las anteriores que predominan en el NoroeGte y Norte de la República. 

Se pue.:!en mencionar ot.rC's mecanismos ds acaparamiento de parcelas 

el seno mismo de los ejidos, que van desde el arrendamiento 

monetario y la aparcería ilegal hasta la compra-venta. pasando por el 

empleo de pres";.a:rnmbrGs e incluso por el usufructo de parcelas en 

h~mbre de personas inexistentes. Todos estos mecaniemos ilegales se 

ampa:--u.n en la ialta de regularización de los derechos de usufructo que 

afectan un elevado porcentaje de las parcelas eJidales y que son 

aprcvechados por la burguesía agraria en su favor. con la tolerancia e 

incluso aprobación de las autoridades locales. 

La otra ca.ra de la moneda y resultante del 

territorial ha sido el minifundismo. 

acaparamiento 

Conforme el Censo Agropecuario de 1970, el minifundio debe 

entenderse como aquella propiedad ejidal, comunal o privada, que no 

rebasa un límite de cinco hectlreas de propiedad o posesión. En' este 

sentido, el dnico criterio que el censo toma en consideración para su 

definici~n ~~ ol de la ~xtensi6n territorial. 

Sin embargo, una tipología de productores del agro elaborada por 

la CEPAL en 1982, determinó como categoría principal para definir a 
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los campesinos minifundistas aquella que se refiere a los productores 

que no exceden más de 4 Ha. de propiedad son denominados de 

''infrasubs:stencia''. sobre la base de que esta 

superí1=:e l~gre la repro¿u=ci!n de sus condiciones je vida y trabajo, 

partir de cálculo del costo promedio para garantizar la ingesta 

calórico-proteica rninima de una familia d~ cinco miembros,. e><presado 

en su equivalente en toneladas de maíz.. dados los rendimientos medios 

nacionales de dicho cultivo. (8) 

A partir de las d"efin1ciones expresadas anteriormonte (Censo 

A8ropecuario y CEPAL) puedo inferirse que el minifundismo abarca tanto 

a ejidatarl0s come a propietarios privados. 

Si se realiza ur. análisis hist6rico del mini fUhd"io, puad e 

observarse que en 1940 los minifundios de propiedad privada abarcaban 

una superficie total censa!a do 1 millón 157 mil 285 Ha .• equivalente 

al 0.6% de la superficie total nacional, siendo la superficie promedio 

por predio de 1.2 Ha. Para 1970 la situación no había cambiado 

sustan~ialmente, toda vez que los minifundios privados ocupaban el 

o.5% de la superficie nacional, con un promedio de 1.1 Ha por 

propietario- En cuant.o al renglón de propietarios privados, en 1940 

el 42. 9!: de a: ;5 aran minifundistas. ascendiendo su participación 

p4ra 1970 al 51.~~. 

pesar de las diferencias que puedan observarse las 

estadisticas. lo importante a destacar es el hecho de que éstas 

deruuestt·an un fenómeno de ; 3.0 ma&ni tud: la concentraci6n de 

considerables núcleos de po~laci6n en superficies muy pequeñas, 

fen6meno ent;e et.ras causas, por la concentraci6n 
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capitalista de la tierra y las modificaciones al regimen legal de la 

propiedad agraria. 

El proceso de acumulación capitalista en el campo ha !mpuesto 

diversos matices al c~9cimiento de la agricultura, siendo una de sus 

principales mani festac1ones la "atomización" de la propie:da'.1 rural, la 

cual se caracteriza por la combinación de dos elementos: 

1) Un encrme número de productores, propietarios rosaedores 

ubicados en pequeñisimas o~tensiones de tierra, y 

2) La convorsi6n perenne de estos productores -trabajadores- en el 

e!::~rr..to más pobre del campo. 

E~ minifundismo es un fenómeno fundamentalmente~socioecon6mico 

su impartar.cia radica, tanto en las pequefí.as Guperficies que lo 

integran y ol número de predios on los que se encuentra dividido el 

agro, como en al número de f ami 1 i as que ellos se ubican. ''El 

minifundismo, el rentismo y la insuficiencia de apoyoG que resultan de 

una inadecuada organización do los productores, han sido los factores 

más import.11ntes en la determinaci6n de las condiciones de atraso y 

pobrez.11 en qua so encuentra buena parte do l sector rural". ( 9) 

Según la tipología. de productores de la CEPAL, pa,ra 1970 exist·\n 

en ol agro 2 millones 600 mil 531 unidades productivas, de las cuales 

el 6&.4% correspondían a la tenencia ejidal y el 31.6~ restante a la 

propi~~ad p~!v~dR. En relación al sector ejidal exist!an 1 millón 777 

mil 93 productores, representando los productorea de infrasubsist.enc_1a 

(menos de 4 Ha.), el 51.9% y contribuyendo en la generación del 23~· 

del producto ejidal. Por lo que se refiere al sector priva~o, de los 
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82Z mil 593 produ:tores existentes. alre1edor del 61.0~ correspondi6 a 

produc1o~es mini!undistas de in!rasubsistencia, los cuales generaron 

el 7% del produ:::to pri 1,•.:d::- en el agro. En términos generales, del 

total de productore$ agropecuarios en 1970 el ~4.7% correspondi6 

campesinos productores de infrasubsist.encia o mini!undistas (prh•ados 

y ejidalas ), los que contribuyeron con w.enos del l.al.~ de la producción 

agropecuaria na'::.::.onal. 

No obstante que en el sector ejidal exiGten muchos campe~inos 

cuyas pequeñas parcelas individuales los hacen de hecho ser 

mini!undistas, como consecuencia del reparto de la tierra. Ell 

minifundio en toda su problemática se presenta dentro del sector 

privado de la agricultura. 

El propietario minifundista, a diferencia del ejidatario, no se· 

encuentra ligado al Estado y es mínimo lo que puede esper(p de éste. 

Sin embargo. en algunos aspectos. sus intereses y los del ejidatario 

se complementan, sobre todo en lo que se refiere a la defensa de los 

precios as:ricolas a nivel de la prcducci6n y la obtenci6n del 

crédito barato. 

Mediante la venta de sus productos, la necesidad del cr6dito y el 

trabajo asalariado complementario que real iza. con frecuenC:ia: el 

roini!undista se encuentra vinculado a un estrato rural cada vez mas 

poderoso. a una clase alta regional que deriva su poderío no tanto d6 ... _ 

'a. propiedad de la tierra, sino del control del comercio. de la 

distribución do bienes y servicios y muchas veCeS del poder político. 
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De esta manera se observa que. ealvo en los casos de horticultura 

di\•ersifica:.\a y a!tax.en"'..e Efi::ie:-.te en tierras :!e riego (como en 

algunas partes de Tla'Xcalc.. f'.lebla, Guanajuato y Michoacá.n. entre 

otras). en las que hasta el cu\t1vo de unos cuantos surcos pue:ie 

producir ingresos satisfactoiics. la mayoría de los minifundios están 

asociados a una agricultura de subsistencia. (principalmente al mai~ y 

frijol para el autoconsumo) realizada con escascs recursos econ6micos 

y ningún accoso al cr~~ito institucional. Es aquí donde el 

problema del minifundismo presenta de una manera. más aguda, 

Vi~ndose roflejado principalmente en los bajos niveles de vida, 

traba.jo más intenso. así como en un rr.ayor grado de desempleo 

disfrazado, toda vez que una gran parte de los minifund is tas se 

vuelven asalariados laborando como jornaleros tempor~les ·ert el sector 

capitalista, realizando una acción complementaria. fabricando con los 

m~teridles que tienen a su alcance alguna artesanía, o bien realizando 

alguna pequeña actividad comerci~l en los mercados locales. 
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3.3 DEPEtlOENC ! A EXTERNA DISTORSIOHES ESTRUCTURALES DEL 

CAPITALISMO EN EL AGRO 

Entre los rasgos estru:::.turales que presenta la agricultura 

capitalista. destaca orientación fundamental por el mecanismo de 

los precios. el motivo de la ganancia y la compra-venta de la fuerza 

de trabajo. 

Tanto el espíritu de lucro como el mecanismo de los precios, en el 

marco de una economía dependiente como la mexicana. han repercutido 

en una creciente especialización de la estructura productiva. de tal 

forma que ·hoy en día se pueden distinguir tres grandes tipos de 

produc"tos agr icol as~ l) Productos cultivadoG principalmente para la 

exportación, tanto para fines industriales como de ~onsumo humano, en 

algunos de los cuales el alto precio inhibe en forma importante su 

consumo l)l merc.1do nacional; 2) productos que tienen una venta 

importante, tanto interna como externamente, pero cuyo consum:i interno 

se ve restringido cuando la demanda externa se dinamiza, Y 3) los 

cultivos destinados casi exclusivamente al consumo popular, como el 

maíz, el frijol, el trigo y el arroz y que actualmente están siendo 

impot·tados en grandes volúmenes. 

Este patr6n revela c6mo, en este aspecto. la dependencia del 

exterior ha distorsionado la estructura de la oferta y la demanda de 

los pro:iuctos agrícolas en Mexico, y en consecuencia en la demanda de 

fuerza de trabajo CUj'it estructura. y dinámica se anal izan en el 

capitulo siguiente. "El cap,ital extranjero genera una dinámica."\al en 

la agricultura que s~ ha conv~t·ti<lo en el co·ntz6n de la .!oma.nda. do 

fua~za de trabajo, imprimiendo características dramAt;cas los 
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jornaleros. No hay nada más inorgánico deforme y perturbador que el 

proceso de expansién capitalista o de acumulación. En este sentido el 

capital extranjero hace abortar procesos históricos. 

apresuradamente a la sccieGad rural." (10) 

d e!ormando 

Desde otro ángulo, la creciente especialización de la producción 

agrícola ha dado lugar a un~ creciente dependencia de la importación 

de serie de insumos tales como: semi 11 as, mezclas para 

insecticidas y fertilizantes e incluso técnicas de explotación, ¡:->.:>r 

una parte, mientras que pcr otra, dependo esen~!~lmente del aumento en 

el ansa:::~laje de maquinaria agrícola (tractores, tril ~-.doras, 

voltca:ic1·as, etc.) que se encuentran bajo el control de empresas 

extranJeras. 

De la misma forma como existe una creciente cancentraci6n del 

ingreso. hay una tendencia también a la concentraci6n de capitales en 

to1~no a aquellas actividades que a lns empresas extranjeras interesan. 

ya sea. través de la actividad agroindustriul. o de la de 

intermediaci6n comercial, actividades ambas que con su enorme 

potencial ec.on6mico y financiero dominan, y que incluyen tanto el 

cultivo de detorrninados productos para el merc.ado interno, como de 

productos de exportación. Además, existe la tendencia contraria en 

a~tividades agropecuariasp que por la acción del mercado tienden a 

descapitalizar~~. De esta manera. la dependencia estructural del 

capitalismo maxicano se rnani!iest.a en el sect.cr abrícola no s6lo a 

través del comercio exterior, sino en muchos otros asR!!ctos, 

contribuyendo a mantener y aún a profundizar la gran diferencia de 

niveles de vida entre el sec~or empresarial agrícola y el de los 

campesinos y trabajadores rurales. 
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Desde el i~gulo del mercado e~terno, los prcductcroG agricclas 

están perdiendo paulatinamente peso en el monto total de las 

exportaciones. prcdi;cto de una recomposici6n do la división 

internacional del trabajo. En es-te sentido, los país~s 

subdesarrollados. partic1dar Moxico. han pasado de 

exportadores tradicionales de bienes prime.rios a importadores netos <le 

granos básicos. 

Entre 1971 1987 los productos de origen agropecuario 

disminuyeron partic.1paci6n del o\9.9~: al 7. 5% en el valor de la. 

exportación total nacional. Si bien en términos absolutos las 

expor~aciones agrícolas han c;ecido (de 736.2 millones de dólares 

1971 a l. 5.(3.0 millones 1987), proporcionalmente han disminuido. 

Lo mismo ha sucedido con la exportación total. Sin duda.· la cant.iáad 

de las exporta~iones ha crecido. pero la proporción que le toca 

México del mercado m1..mdial está disminuyendo, es decir, la exportación 

mexicana ha crecido más lentamente qua 1 a de los países 

industrializados. En cambio, las importacione$ han crecido en el 

tiempo. Entre 1971 y 1987 los productos agropecuarios aumentaron su 

participación del 3, 1::~ al 9.1~ en el valor de la importación total 

nacional. 

Est.o& datos son indicadores de la dependencia comercial e 

industrial. a lo cual debe agregarse la exacción que para la economía 

mexicana ropresenta su forma actual de inserciOn en el comercio 

internacional: la creciente densificaci6n de la red de comercio 

int~"·naciond.l. rigidizada cada vez mAs por las medidas protoccic:inistas 

de las Principales potencias industriales, se suma el errático 

comPortamiento -- generalmente ln "baja de lo• precios 
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internacionales de los principales alimentos y materias primas. lo que 

también trae consigo un contir.uad= deterioro ¿e nuestros t~rminos de 

intercambio con el exter:cr. ''La apertura comer=:al y el fomento a laG 

exportaciones har. enfrentado las rigideces del mercado externo en el 

sentido de que el aumento en las exportaciones tiene efe=to positi~o 

s6lo en el 21% en términos de valor, 

entrada de divisas del se=tor en 21%. 

el volumen físico de Axport~cionas··. (11) 

docir, para incrementar la 

tiene que a1Jmentar en 100~ 

Otro indicador de la creciente dependencia externa de 1 as 

distorsiones estruc~urales del capitaliG~:l en el agro, lo constituye 

el en.ilisi~ del comercio exterior por tipo O.o bienes: la exportación 

de algunas hienes d~ origon agrfccla h~ di&rn!nuf¿o marca~amento hasta 

términos absclutos. El eje:nplQ más espe~tac.ular ha sido el del 

algod6ri, que por más. ¿a rlos dt.:·':l:.:las fuo el principal producto do 

exportación: de 222 millone~ Je d51ares en divisas que significó su 

venta en 1966. baj6 a sólo 63 millones en 1971. El henequén y las 

semillas de varios tipos han sufrido disminuciones semejantes. Por 

otro lado, la exportaci6n da ciertos bien9s agrícolas do consumo ha 

ilUmentado enormemente. E in embargo, muchos. de estos productos 

representan conGumoE de lujo, tan p;eci ados en los mercados 

extranjeros que precio los v~elvo !nalcanzables para la sran 

mayoría de la pcblaci6n nacional. 

H1:i· e"',.:;-;:,:; pr.:i.:!\..lc~u::. cuyo volumen áe exportación dspen:!e en gran 

medida Gt!! la ccsecha en !os• p.:i..!::;c::. compradores. La ~xportaci6n de 

tomate. por ejemplo. fluctQa grandemente de un a~o b otro segón la 

producci6n de los Estados Unidos. Lo mismo ocurre con ta exportación 

126 



de ganado en pie y carnes frescas. Huchos de estos productos entran a 

los E.E. u.u .. bajo un sistema de cuotas~ s1n embargo, 6stas 

encuentran determinadas por las condiciones que prevalecen en al pais 

comprador se manejan de a::.uer.::lo ::.on criterios francamente 

proteccionistas, o incluso, políticos. 

En cuanto a la dependencia de los mercados, cabe señalar que el 

capitalismo mexicano se encuentra vinculado fundamentalmente al 

mercado norteamericano. En 1985 y 1986 la exportaci6n total nacional 

hacia los EUA reprbsunt6 el 61.4% y 67.2%. respectivamente. De la 

miGma forma, · i importación total nacional dosde ese país reprasent6 

el Ci6.B% '.>-'el €5.sr.. 

Esta~ cifras son particularmente si~ni!icativas, si se considera 

que el segundo bloque econ6mit:c mundial, la Comunidad Económica 

Etlropea, apenas representó en las exportacioneG totales el 18-4~ en 

1985 y el 12.5% en 1~36. Simildro5 proporciones guardan las cifras de 

la exportaci6n para ambos años. Esta dependencia histórica del 

capital mexicano. respecto del comercio exterior de los Estados 

Unidos. oc presenta de igual manera en el mercado exterior 

agropecuario. lo que explica, en parte. el proceso de 

internacionalizac::i6r.. capitalista y la forma de inserción de Mexico en 

la división internacional del trabajo. 

Ca.btt ~eñalar qu~ la dapend~ncia de morcados, capitales. insumos, 

maquinaria, tecnclo~ia lo' ucos: de exploti:..:.i6n, impacta de manera 

directa al sector ca pi tal ist.a da la agric.ul tura nacional, toda v'ez que 

~s éste el que demanda tales servicios. Por lo que cnbe al impacto de 

tal proceso en la agricultura campesina. ést.e se traduce. 
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indirectamente, en el desplazamiento de áreas de cultivo de sranos 

básicos (cambio Ce patrones y rotaci6n do cult.ivos}; el incremento o 

dis:r.inución de la demanda de la mano de obra campesina en el se~tor 

empresarial y en general. la transforrr.aci6n de la acti•.'idad productiva 

primaria. 

3.~ REFORMA AGRARIA VS. REZAGO AGRARIO 

La importancia de analizar la refor~a asraria y el rezago agrari9 

radic1 en la vigencia de las demandas campesinas en materia agraria y 

las posibilidades de respuesta por parte del Estado. 

En termines generales el rezago agrario debe analizar5e en 

relaci6n a los siguientes !actores: 1} la documen .. til;ci6n legal 

otorgad.a a los núcleos agrarios y a los propietarios privados; 2) 1 a 

superficie que aún so encuentra disponible para el reparto agrario y, 

3) la resolución de ·las solicitudes de reparto de tierras los 

campesinos con "derechos a. salvo". 

En cuanto a la documentaci5n legal otorgada. debido a la gran 

irregularidad er. ósta, no ha sido posible contar con informa:i6n 

precisa. que permita definir la situaci6n real e'n la que se encuentra 

la estructura de la propiedad agraria (latifundismo encubierto, ventá 

ilícita de terrenos ejid.ales, etc.}. Sin embargo, un estudio 

realizado por la Secrc~aría de la Reforma Agraria en 1980 present6 el 

siguiente balance sobre l~ situaci6n de la tenencia de la. tierra; 

"--De los 26 mil 874 ejidos y comunidades (96.6 millones da Ha.) que 

existen en el territorio nacional. 9 mil 906 (36.9~} no cantaba con su 

docur..entaci6n legal básica integrada por: a} copia de resoluciones 
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presidenciales; 

definitivos y, 

b) acta de ejecución y deslinde; e) planos 

d) rela=ién certificada de beneficiados. En términos 

de superficie. 35.6 millones de Ha. del to~al de la propiedad social 

(36.SY.) se encontraba irregular. 

- De las 792 colonias (6.2 millones de !{a.) existentes en 1980 

un total de l millón 180 mil predios, resultó ser que l millón de 

estos (el 82.2% de su superficie) se encontraba sin regularizar. 

- Con respecto al régimen de propiedad privada (71.9 millones .le Ha.), 

da 1 millón 200 mil predios, 1 millón se encontraba sin regularizar, 

correspondiendo a 59.1 millones de Ha. (82.2~)'' (12). 

Del análisi:i de la in!ormaci6n anterior se despr.ende quo de las 

196.6 millones de lía. qua integran el territorio nacional, el 88.8~ 

(17-L7 if,illones de Ha.) constituía. en 1980, la propiedad agraria; 

•.H'ICOl"'.':.rándose en situación jurídica irregular el 57.1% de la misma 

(99.8 millones de Ha.) 

La "!rentera agraria" es otro de los factores determinantes de la 

problemática agraria del país, ya que elln comprende toda aquella 

superficie que en tórminos legales es susceptible de afectación 

ag!'aria. es decir aquellas tierras quo la Secretaria de la Reforma 

Agraria, como instituci6n responsable de ln distri buci6n y 

regularizaci611 de ln. estructura agraria, puede disponer para repartir 

a· los "campesinos con derechos a salvo" (aquel núcleo de poblac_i,6n 

campesina solicitante da t,ierras que ne ha sido beneficiado con una 

parcela por "!alta de superficie en el momento de llevarse a cabo el 

reparto dD tierras 11
). 
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CUADRO O 

PRESUNTOS SOLICITANT(S DE TIERRA, 1975 

ACC!OllES 
NUM. DE NU!I. F•ROHED 1 O TOTAL DE. SUP. MEO 1 A SLIP. DEMANDADA. 
SOLI C 1 TUDES DE SOL! C 1 TAtlTE.S SOL 1C1 T ANTES POR INDIVIDUO TOTAL (HA) 

(HA) 

DOTACION 8,500 60 510 000 44 22' 1t4o ooo 

AHPLl/\CIOU 1 o 700 70 7119 000 31, 2;. 466 000 

HUEVOS CENTROS DE 10 340 so 827 000 76 62' 852 000 
POBLACION EJIDAL. 

REST 1TUC1 ON 360 200 112 000 29 3'246 000 

81 ENES COMUN/l.LES 2 287 200 '•57 400 29 13' 26li 600 

T O T A L E S 32 387 82 2' 655 400 116 121 '270 E.oo 

Fuente: Centro Nacional de Investigaciones Agrarias. CtHA. 



Seg~n un estudie realizado por el CN!A. ''exislian en el país, para 

el a?io de l97'L 30.4 millones de Ha. susceptibles de afectación 

agraria", cantidad que contrasta enormemente con la superficie 

demand~ja por la pobla~i6n campesina en el mísreo año (lZ7.3 ~illcneE 

c!e Ha.). Asimismo, estim6 qu9 2.7 millones de presuntos 

soli~itantes de tierra estin esperando ~na respuesta de -la reforma 

agraria. (13) 

De esta manera. la superficie susceptible de reparto agrario (30.4 

millones de Ha.) apenas otorgaria solución a una cuarta parte de la 

superficie demandaC. por los campesinos. 

?u1)de afi-:--marse que si bien de 1915 a 1985 se han repartido. un 

total de 103 millone.G de hectáreas en 39 mil dotaciones, beneficiando 

3 millones de canpesinos al namero actual de demandantes de tierra 

es prlcticamente el mismo que e! de los ben~flciados, lo que pone de 

~AnifLesto el sesgo antiagrari~ta y la incapacidad del capitalismo 

mexicano para resolver el problema agrario. 

En resumen, el problema agrario no se refiere únicamente la 

injusta distribución de la tierra entre los diferentes tipos de 

propietarios, sino incluye a los "no propietarios", o sea a los 

campasinos sin tierra, que sumados a todos aquel l~s cuya e.xplotaci6n

de la parcela os insuficiente para cubrir s\ls necesidades básicas 

familiares. conforman el campesinado pobre que se contrata como 

asalariado o jornalero en el segmento capitalista. 
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3.S CONCENTRACION DE LA RIQUEZA EH LA AGRICULTURA VS. 

SOBREEXPLOTAC!OH DE LA HAHO DE OBRA CAMPESINA 

El proceso de modern1zaci6n de la economia mexicana generó un 

desarrollo desigual de los sectores estrateg1cos de la economía. 

particularmente del sector agropecuario. 

En este último, a su vez. determinó la conformaci6n de dos formas 

de producci6n, capitalista y otra campesina, que incidió en la 

conformación de des clases sociales básicas: burguesía acrícola y 

proletariado. 

En pazínas anteriores hemos expuesto la dramática concentrnci6n de 

la tierra do labor que el neolati!undiGmo, en sus diversas 

e>,presiones, est.\ generando, procc~':l que se origina y .. re·troalimenta 

por la pronunciada concontraci6n ds la riqueza on unas cuantas manos, 

teniondo e.orno contrn.partida a la gran masa de campesinos pobres, que 

parad6jicamonte. contribuyen a acrecentar esa riqueza. al t.rans!erir 

gran parte de sus excedentes hacia las áreas empresariales, conforme a 

le dinS.mica óe la explotación capitalis1.a. 

"Entre las unidades productivas modernas del medio rural y las· 

campesinas, existe una relación fa\•orable a las primeras, impuesta por 

la eHpansión del capital rural~ La economía campesina les ha aportado 

parte de sus recursos productivos y da sus limitados excedentes, en un 

proceso que define una tendencia sostenida a convertir a los 

prod.uc.tor'I)!:> marginados en jornaleros o en productores de subsist,encta. 

En consecuencia. se hah generado pat.rones da subardir.aci6n y 

dependencia* que tienden a reproducir ineficiencias en la explotacfón

de los recursos disponibles 1
'. (14) 
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~a permanenGia de estas relaciones desiguales en la agricultura 

mexicana posible, debido a las diferencias.en la racionalidad 

econ6:r.i:.a entre los sect.ores capit.allsta ·y campesin:;;, ll&a:ios p::ir 

vínculos complejos entre si. Mientras que la empresa capitalista se 

rige en función de 1a ganancia y la acumulación. la empres.a campesina 

puede subsistir por períodos prolongado~ ~n condiciones que llevarían 

la quie~ra a cualquier empresa capitalista. Al estar organizada 

primordialmente sobre la ba~e de la explotación de la fuer~a de 

trabajo familiar. las condiciones en que so desenvuelve son diferentes 

a las de la e~prcsa capitalista y puede subeistir en gren medida, con 

la s61a reprodu=ción de sus condicione~ de ~Kistencia. 

[..os complejos vtnculos existentes entre las unida¿es de producción 

campesinus capitalistas 'i le.:~ :núcanis.mL""S de interTalaci6n que 

abarcan tanto 1a esfera de 1~ Producción y la de la circulación 

r.onfig:ur..i.n tranGforencia!;. de "-'alor intercambio desigual. Las 

condiciones econ6micas desfAvorables en que. en ce.neral. se 

desen·1uelve la economía campesina, unidas al crecimiento demosrflfi~o y 

la limitación física de la tierra, conducen a una acelerada 

proletarizaci6n. Así la economía campesina ofrece abundante mano de 

obra hacia el sector capitalista y a otros· soctores urbanos e 

indust.rí a les. 

"Este proceso tiene características pec.uliareG que emanan de la 

pcculie.r articUlaci6n de las formas productivas: a) en virtud de la 

frugalidad de i:;us insumos y al no tener que adqui.rir l.:i. m::1s0r parto 

de el los en <!l marcado, al ~ec~or campesino produce fuerz.a de -trabajo 

en condicic~es de mayor eficiencia (mencr costo de producción) que el 

resto de la sociedad; b) el bajo costo do producción y reproducción de 
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la fuerza de trabajo e:-, el ~ectc·!" can:pes:ino con'tri~u~·e a la 

trans!eren::~a :!e va!-::ir a otr:::is Cf~~t::·~·gs a través del proceso de 

proletarizaci6n; e) e1 sectcr car::pe5ir,::: prcdUCQ má.:s fuerza de trabajo 

qu~ la GUe pue~e retener 

de tuerza de trabajo que 

el lnterlcr :ie su economía: 4) la cferta 

desplaza del sector campeslno excede con 

mu:.ho lo:s empleos generados en el o::ect.;::ir capitalista agrario 

contribuye al desempleo en las ciudades: e) al invertirse ol excedente 

económico genera:io en el sec-tor agrario, o parte del mismo. en el 

exterior del marco sector S. al y re~ ion al, se favorece la intensa 

migración rural-urbana y la concentra~i6n da población en algunos 

cent.ros pri:•cipa1es". ( 15) 

La relación del campesino e1 ~apital no sólo es de 

transferencia de valor, sino también de explotación, y esta Ultima 

categori.a. expresa la esencia de la. articula:::.i6n, en tanto que {ost.a no 

se reduce a. la circulaci6n ~inc quo incumbe también a la producci6n en 

sentido estricto. La producción campesina está basada en la unidad del 

trabajador y los medios de producci6n y por tanto conserva la unión 

ontrc el productor di recto y su producto, do tal modo que cuando el 

campesino se ve sometido como comprad~r y vendedor a un intercambio 

desigual. el mismo suJe~o. en tantc que p:·-ductQr, esti siendo 

.sometido a una relación da explotaci6n por la :" ~ se escnpa parte de 

5U trabajo cristal jz.ndo en product.os. o. lo que os ca.el.a vez más 

frecuente. en fuerza de traba.jo. 

"L.a compra de fuerza de trabcJ.jo pertenece a la c~f'9'ra '-.!le la 

circulación. pero lo que se compra es resultado de un pro~~so de 

producción. Y es asto proceso de producción, que llnma~o~ campesino, 

134 



el que hace posible - por sus características, en espe':.íal por la 

bajísima remuneración del esfuerzo laboral que se desarrolla on su 

interior - esta transferencia a titulo gratuito de valor hacia el 

sector capitalista". (16) 

En el caso de la explotación del obrero, la condici6n de !a 

explotación localiza en el mercado con la aparici6n de la fuerza de 

trabajo como mercancia, pero la explotaci6n se consuma en la 

producci6n al prolongarse la jornada más allá del tiempo de trabajo 

socialmente necesario. En el caso de la explotaci6n del campesino la 

articulaci6n entre lú dos aspectos igualmente férrea pero so 

presenta invertida: la condición de la oxplotaci6n se cumple en el 

proceso de producción. por cuanto éste se desarrolla con vistas a la 

rep1·0.1ucci6n y con medios que han cobrado la forma libre del 

capital. pero la explotación se consuma en el mercado donde el 

campesino transfiere su excedente a traves de un intercambio desigual. 

El obrero típico del capitalismo carece por completo de medios de 

producción ~ al estar imposibilitado de producir por si mismo sus 

medios de vida, la venta de su fuerza de trabajo como mercancía 

constituye la única vía posible para garantizar su existencia fisica y 

la de su familia. Así resulta evidente que el obrero lanza al mercado 

la totalidad de su fuerza de trabajo. Y que necesita obtener por ella 

un salario su!fciontc PZtrJ. J.dquirlr la totalidad ·de los medios de vida 

necesarios para garantizar su existoncia prosento y futura. 

A diferencia del obrero típico, el campesino no careCb por 

completo de medios de vida, la fuerz~ de trabajo que lanza al mercado 

es sólo una parte de su capacidad de trabajo total ? el inzre~o que 
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por est.e concepto adquiere no tiene que corresponder necesari a:nente al 

costo de reposición de la fuerza do trabajo vendida, pues ir.!í 

sumarse al resto de los ingreses de su unidad económica de cuyo total 

provendrá, en .:]efi.nit.i.•1a, el sustento de la familia. En otras 

palabras, el campesino e.orno productor directo puede "subsidiar" al 

campesino en tan to que as al ar i ad o tempor~ l, compensando con pro.:! u:::. tos 

agrícolas autoconsumídos o con parte del ingreso agricoln, la 

insuficiencia del jornal para reponer la fuerza de trabajo desgastada. 

De osta manera, la economía campesina no subsidia realmente sus 

miembros que se contratan como asalariados, sino que transfiere al 

contrstante una parte mayor o menor de sus excedentes. 

''tsta Yen-ta S'i! realizo:. en condiciones r.i.uy particulares. Se trata 

de homb!"es adultos. en condicionen de trabajar, con conbc-imientos de 

labor agrícola. O sea mano de obra formada y preparada que sólo 

requiere ser adquirida para que rinda su valor de uso: trabajo. El 

costo de producción, o sea los insumos nece~arios durante largos a5os 

para que esta ruerza de trabajo esté en condiciones de acudir al 

mercado, recae integramente en el sector campesino. 

Además, esta venta. suele hacerse en forma estacional. La fuerza de 

trabajo campesina es por lo general adquirida en aquellas épocas en 

ci.ue so requiere una. labor más intensa: barbecho, .siembra. cosecha. 

DUranto largos pooiodo~ ~~1 año osta Iuerza de trabajo no encuentra 

ocupación ni recibe remuneraci6n en el sector capi~aliste. Regresa 

entonces al sector campesino donde encuentra meiios de subsistencia, ·o 

sea donde reproduce su fuerza de trabajo para volver a ponerla al 

serYicio del sector capitalista en las épocas en ~ue GU demanda 

aumenta. De modo que el costo üo producción y parte del costo de 
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repro¿ucciér. de la fuerza del ~rabajo campesina son transferidas en 

f~rma gratuita al se::tor =apitalista. 

Les ~ajos salarios imperantes en el medio capitalista agrario son 

posibles porque la mayor parte de la subsistenc1a de la familia dol 

asalariad~ agrícola es costeada por la unidad campesina. 

Los asalariados agrícolas que - en núr.tero creciente - no tienon 

ninguna tase campesina. o sea que no poeeon tierra nlguna. soportan 

c~n:!i~inr.e$ :l.e ex~stcncia muy pen::n;as en la ~<'.yor parte del pa~s. y en 

muchos ce.sos deben l le•ar una vida nómade, al ritmo de la siembra o 

recolección de los divo1·sos culti~~s··. (17) 

En l-esurnen, el jornó.lero quo provi.cne do la c~onomía campeGina 

plUclValia ox!raordinaria. Si la suporexplotaci6n del prolotariado 

prop!& dvl modo de producci6n co.pit3lista y Ge presenta event\1almente. 

dependiendo de la magnitud del ejército do reserva y de la correlación 

de !uerzr.s en ln. nego::.ia::itn d~ las condiciones de trabo.jo los 

salaries, la superexplcta:::::ién sistemática del trabajo asalaria.do 

proveniente del campesino, es ?ropia de l.:. subsunci6n general del 

~-abajo campesino en el capital, tione una base estructural permanente 

~ !'lO dependa, por tanto. de situaciones coyunturales o correlaciones 

¿e fuerzas. ~a RUperexplotaci6n de la fuerza do trabajo campesina es 

1 t. r.:i tua::.ión "normal" c;ue genera el r:'lerca:J.o peculiar en el que se 

art.icula ia con el capital. Esta 

superexplot~cit~ permanente no es mhs que la manifes~aci6n en el 

merccCo de trab~jo de los mecanismos do transferencia-eKplotaci6n qua 

operan de r,,anera semcjam.e en el mercado de productoG. Cabe .destacar 
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que aquí debe descomponerse teóricamente la explotación en dos partes: 

el remanente que de tedas modos arrojaría 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 µor 

debajo de dicho valor. La primera parte de la explotaci6n proviene 

de la naturaleza misma df:ll capitalismo en general, mientras que la 

segunda se ori&ina en la forma particular en que este subsume al 

trabajo campos1no. Podr;amos decir que al campesino es explotado y 

reporta supergananci.a al capital, porque eG capaz de vender. 

sistemáticamente fuerza de trabajo a precios que serian insostenibles 

para u:-. r.C!ct·:>r proletar:.o normal. 
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C A P l T U L O l V 

EL HERCADO DE TRABAJO AGR!COLA 

La dinámica del desarrollo agropecuario mexicano y ~u papel 

hist6rico ha contri buido a determinar el atraso y la pobreza del 

sector campesino. incidiendo a su vez en la incapacidad de este grupo 

para satisfacer sus necesidades de autosubsistencia. 

En este contexto de marginalidad. el campesina~o se ha visto 

inmerso en un proceso de creciente prolotariz.aci6n. viéndose obligado 

a sal ir de sus unidades productivas para obtener ingresos 

complementarios extra prediales para asegurar su reproducción vital. 

mediante 1 a venta de su fuerza de trabajo, de manera temporal o 

permanente. 

Los jornaleros agrtcolas conforman el grupo social del c~mpo con 

mayores care11ci.ae econ6micas. pésimas condiciones de trabajo y menor 

poder de gestión social y el.e nesociac!6n laboral. Estas limitacio:-.·s 

est!.n condicionadas. a la vez, por las características de la demanda 

de trabajo rural. y por su perfil mayoritario como productores 

empobrecidos y migrantes revolventes surgidos, en su mayor!a, de las 

tradicionales regiones y zonas de expulai6n de mano de obra 
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L 1 DIHAM!CA DE LAS AREAS DE EXPULS!Ol1 TIPOS DE FLUJOS 

MIGRATORIOS 

Existen en el medio rural dos soctoros sociales geogrf.f ! cos 

profundamente dif~r~nciado~; ello es µarte de la na~uraleza m1sma de 

la !ormacidn ec~n6mico-Eocial o mejor dicho de un sist~ma ~nico de 

acumu l ac i 6n relac:oncs. Dadas las características del modelo de 

creci~iento, la presencia del sector camposino os fundamental para ol 

sector capitalis~a del campo. además, mtichos anpectos del patrón de 

acumula~ i 6n del s~c~~r empresarial ~~ se entenderían sin la 

persiGtencta l1ist6rica de importantes reEic:,as de expulsión. 

Ambos sectores no son ~ompartimientos estancos, incomunicados. por 

ol contrario. for1ttan parte dnl r:":odo de prc.Cuccién dorni·nante. Ln 

relación mAs importante entre am~os radica on el uso de la mano de 

obra de jo:-naleros qi.io Ge rno•,rillzan constantemente hacia les sectores 

capital is tas de derr.anda. 

Mientras el sector capitalista se ubica en el mercado de productos 

principalmente, ol sector campesino so ubicn en mayor o menor medida 

en &l de trabajo y en el de productos~ ello. en la medida en que sea 

capaz de producir lo necesario para a.se¡::urar GU reproducc:i6n. ·o 

requiera apoyarse en ingresos extrapredial3s para poder subsistir. 

Enrique Astorga identifica una serio de requisitos para la 

formación de peones e:i la economía campeGina: 

a) Autoconsumo, sin el cua). no podría desarrollar:i::;e la -..·ida d-el 

niflo y de la familia ni reproducirse el pre.dio. 

b) Trabajo familiar permanente y gratuito. de baja produc~ividad Y 

142 



abundante. indispensable para la formación fisica, el adiestramiento 

en las labores agricolas el ft~ncior.amiento de la unidad de 

prod ucc i 6n. 

e) Generación de un pro¿ucto i~ual o inferior a las necesidddes de 

reproducción de la familia y de la unidad de producción 

d) E~istencia de una demanda de fuerza de traLaJo, y 

e) Capacidad do pi'oduccí6n de niñoe; en cantidad cercana al óptimo 

biológico. (1) 

Consider.:?.ndo estoG aspectos. conveniente intentar la 

formulación de Uh esquema para explicar la formación y expulsión de 

fuerza de trabajo en la aconomia campesina: 

Dependiendo del tipo de unidades de producción (UP} se generan dos 

tipos dti mercanciao:.~~ productos (P). y tuerza de trabajo (FT) 

Es decir. UP _., P + FT 

A su vez, el producto puoda destinarGe a dos finea~ al autoconsumo 

CA), Y al mercado CM), y, en el caso de la economía campeGina, la 

fu9rza de trabajo tambión tiene osos dos destinos. 

As r tenemos que 

El .:u.1.toconsumo comprende lo que requiere-.tan:to la ta:mtfid'--· para. 

SobreVtvir e.orno la tierre para seguir produciendo. Corresponde, por 

tanto. a la cantidad de· FT que se aplica a las .labo~es dom&s~icas de 
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apoyo y produ~tivas. 7a~lifn ~ :a ca~ti~ad de produ:~os que sirven de 

a!1rr.entc a la fam!!1a campesin.:i. (rep:--oducc-.i6n de la fT), y semillas o 

cerdos, et::. 

autc::onsumo. o és~c as marginal (U?-~P-~M), estamoG frente a econornias 

cre~i:n1e:-:t.G; L-sta!:i u~da.:.!!!~ r.0 s~n expulsora.s de jornalerc.s. sino 

de bienes o prc:uctos. 

E.n la mc;:!i¿~ ..:e que la U? .:n.r.ip".!s.ina incremcr,tc P, se van d ¡;cne1·ar 

una serié de !cnómencs sociales: fH::a unidad disminuirá la expulsión de 

FT, los nifi~s teri;lrán mayores oport1inid~dQ~. st1r&irán labores nuevac 

en R l predi e y n¿,corán nue·1as re la-:. i ont.is con e 1 mercad o de proc! u etas e 

insumos: los int.ero~es de loz productores serán diferentes por su 

nuev& inserci6~ en el mercado, otc. 

Sin o:nbargo, el incremento de P para lograr romper la barrera de 

subsistencia, depende de una serie de situaciones que implican camb!os 

estructurale~. y no r:t9ras acc:.ones aisladas de fomento. 

Existen u~:.dad&e ¿e subeiGtencia que destinan toda su producci6n 

al mercado sin doja: .:!e sor explotuciones pobros, pues comercian sus 

pequeñas rn.agnitudcH;. ds productos, parn luego cambiar el dinero 

recibido por medios :le subsisti::nci.:>.. r:n esto caso. los modio6: para 

a! autocon$umo dan una vuelta r.tá!O larga . 

misma. 
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De acuerdo a !a tendencia hist6rica. el desajuste de fon¿c ap~~ecc 

cuando el autoconsumo empieza a ser mAs importan~e. 

empieza a disminuir la producción para e.1 mercado aumenta el 

autoconsum~. esa unida~ de projucci6n entra a una dramAti~a ~:~!~i~a 

de deter~oro: de P ::: .A.< M. a P = A"> H. hasta? = A, dcsaparo(:1endo 

a esta altura la ver.ta du productos al mercad~. 

Cuando presentan los pr1rneros síntomas de la crísis de la UP, 

ista puede ser superada de dos maneras: aumentando el produc~o qua se 

genera en el predio. o expulsando FT en forma temporal o definitiva. 

El aumento de producci6n ostá supeditado a factores astructurales que 

dependen en la gran mayoría de los casos de l~ voluntad d9 los 

campe$inos; asi que la solución rn.As frecuenta es la descarga de 

poblac~ón del predio. 

La gsneraci6n de productoo y do fuerza de trabajo se comportan an 

sentido inverso en las regiones atrasadas. Asi. cuando: 

h > H 

A < B 

Es decir, si aumenta el autoconsumo manteniéndose constante P~ 

disminuye la parte de la producción para el merca.do y debe, a 

contrariO sensu, crecer la cantidad de FT que a.l mercad::i y 

di'Smlnuir el consumo Interno de FT con el objeto de equilibrar el. 
'-. 

nivel de subsistencia en la unidad da producción. Es decir. a medida 

qUe aumenta aquel la parte de la producción que va al autoconsumot· debe 

salir una mayor cantidad de gente al mercado. 
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Los mecan1:.rr.::-s do;! descarga cixpL:lsarán en forma temporal o 

dofinit1va a la fuer~a da trabajo sebün sea ol grade dol deterioro qus 

a.fect a 1 a UP. 

~eñalar que mientra~ ~en~r es la superfic1e del~ unidad productiva. 

mayor es la cantidad de canipesinos que emigra y mayor tambi~n la tasa 

de natalidad. 

La matriz social quo expulsa jornaleros no se destruye, permanece 

el ti ampo. se renueva ::; i sternl.i.t i camt'rnte de acuerdo al cal end arj o 

productivo. Haciendo abstracci6n del fenómeno so atender4 a la 

siguiente fórmula que permite explicar cómo l. UP so renueva en el 

tiempo. 

~F'T-- .. UP--~P ••• 

_-fT--..,_ U?--t-F~ 

UP--•P.~ p 

~ FT 

~UP--•P~ 
UP ••• 

La unidad de producción (UP) produce una determinada cantidad de 

productos diversos (UP-P)- estos productos san consumidos por la FT 

(alimentos. ropas hecl1as en casa, etc.) y por la UP (semillas, 

al imsntos para aves. cerdos, etc.). 

Siguiendo la línea superior. resulta que la FT así renovada. es 

consumida por l~ UP (labores productivas. domésticas y de apoyo). de 

ahi (de la UP) sale una determ:nada P que a su \'6Z se distribuye. 

en~r-9 la alimentacién de la FT y Ic·s insumos laU?,y·asi 



sucesivamente se t·enueva el sistema una y otra vez 

productivos respecti~os. 

los c1clos 

Por partB. la linea inferic~ in:i~a que de la UP salen 

productos que a su vez i:-on consumidos por la fuerza de trabajo por 

1 a UP. Por tanto los me can i sm=s interno:::: que constituyen los procesos 

y relaciones fundamentales parA la forma~i6n de jornaleros radican en 

que los productos qu9 salen de la UP tienen ppr finalidad alimentar 

la poblaci6n familiar (toda vez. que P vaya a la fT) y en cada 

situaci6n o ciclo productivo que de la UP salgan productos estos 

renueven junto a 1 a FT a la pro pi a UP, se está reproduciendo una mas a 

de medios do subsistencia para la fT. 

los elementos pnra formar peones. 

De ahí que la UP tiene todos 

Desde luego este sistema interno no es autárquico, los 

explotaciones pequeñas se vinculan al mercado y en esta relación 

cambian ·productos por dinero para comprar medios de subsistencia. 

Así, la relaci6n con el mercado adquiere la modalidad de intercambio 

de productos cuyo destino final es la renovaci6n de la vida Y de la 

unid ad de producci on. Esta peculiar característica le dá al mercado 

una fisonomía especial: es un mercado de subsistencia. de relación e 

intercambio de produc:.tos de subsistencia. cuyos canales Y nivelas son 

a menudo típicamente campesinos. Tanto el mercado de consumo como al 

de ventas se orientan a suministrar o rocibir productos orientados .a 

la subsistencia y renovación de la unidad produ~u....-a. 

La UP se articula a la ~vciedad local y nacional estableciendo un 

sistema de relacionas externas ~egün sea la magnitud y calidad de sus 

recursos. Mientras 1 a LIP tenga una mayor cantidad de recursos 
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productivos y un r.1vel 'tecnclégicc supcricr. sus ralac1ones con el 

mercado de pr=:!u:tc~ y .1e =.apitales scrb.r. mucho má~ .. ~ intensas. t.as 

relaciones que ~:e~6n las ¿i~ersas LJ? e~~ el mercado de prcductos y de 

trabajo son iO\'!'.:lrsc.s a la mar.r.:.!.ud de la er:ipresa: do esta manera 

prscisamen'te el t.:Dr:aCo :le -:.rat.ajo i;uien re:1u9va sistemátic.!r:rnnte las 

UP mis pogue5as ~1~r.:ras que lns rela~iones de las UP capitalistas 

e.en el mercado de productos lo que ies permite constante 

renov;:cion. 

Las regic~us de econc1ni3 campesina se caracterizan por• la escasa 

disponibilidad de tierr~s arables y do riego, por el trabajo familiar 

no rem~n~rado, la producción diriGida preferentemente al autoconsumo y 

desdo luego por el tor~unte de pobl~ción que oxpulsen hacia otros 

se::.t.ort1!i. 

Las difercntQ~ car~~tor!sticn~ do las regiones de expulsión 

~rr.pl!::an diversas !e>I"mas de operJ.r en el r.\ercado do ~raba.jo. El mayor 

o menor desarrollo productivo de la regi6n, lns inversiones públicas, 

loo tip~s do cultivos, la parcelnci6n o concentración de las tierras. 

la división dol trabajo existonte en la reg i6n, etc., son 

de1.erminE1.nt~s en la e'3~ruct.u...-a y oporaci6n del· mercado de trabajo. 

úesde lb. porspecti'.'a de. ;nercil.do de trabajo se pueden distinguir dos 

grandss· tipce: de r·1;;sío?ii:>r:: de oricon: a) Rog ionos con escaEo merca.do 

du traba.jo interno, que son regiones básicamente de oxpulsi6n de 

fuerr.a de trabaj~. debido al !ipc de recursos y de producción 

imparentÓ, y b) Rogi':lnes polarizadas e.en morcado da trabajo iutl:lrno 

insuficiente y ~emporal, que eo caract~. :zan porque la demanda lnterna 

de trabajo asalariado sOlo alcanza. a cubrir parcialmente LA 6rerta 
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temporal o defin1tiva. 

del mercado ~e trataj0 que ~e esteble=e er1 las rogicnes do origen: 

ros iones no so rc~aba al peón de e tras p~rtt~s. ni s~ comp?·a 

vendtl la fuer:o.a d•.! tr:i.t-a.~o. sino se Ub.:l ol tr,1.b.::i.jo far.iiliar. !a 

apar~cr[a o el toquio. La Jeman¿~ !~rm~~a pcr las ne~üsijados de los 

ultivos do st1bi;!fit.enc1a, cuid11do de bu.nado y labort.)f.> do apo)•o 

de.mestice-. cutier~a pcr la pcbl1ci6n de la 1-egid~ vinculada a estas 

saldo o exsedo?,te debe salir da la rcgi¿n en forma· tamporal o 

conccpcién, sino le. formaci.6n social de personas aptar-; para deserr.pe:fiar 

las la'bores agrícolas repro1ucir 13 unid~d product.!va. La 

ccn'=-CPci6n histCri.t:a que t ien._~ el campc~ino entronca en ciertos 

aspect.os C'.:in 11( rea.lid.ad a=.tu.a.l de esto.s reniones de econor.iía 

campes in,:-.. 

producir para un 1:i<?rcado o comunid¿\dcs indefinidas. El trabajo tenía 

un carli.cter social. r;:.;: producía pa•a lar:. r.ocesida.des de subsistencia y 

so llevaba a cabe s!n retribución n~nstaria. 

f.~ n\ sA~un¿o ti?o de ra&iones coeY,ists el mercado campesino de 

trabajo personal no remunera::l.o y la dcr.:anda do fuerza de 'trab.:r.)ü 

asalariada requeri¿a por un sector productivo capital!.Gta de .1ivcrs11s 



magnitudes. Este se~tor surP.6 fundamentalmente en torno la 

rentabilidad. Estos fccos de atracci5n =o~f~rman 

demanda de fuerza de tra~aJo asalar1ada quo ~e emplea pcr ~~mFora¿a y 

e~ disponible e11 !a regi5n, que~ar1do u~ sal~o no contratado que d~be 

emigrar en forma tomporal o definitiva. Es c~m~n que estos polos de 

atracci6n ejerzan ir.fluencia s6lo en 1~ m:cma regi6o, 5lno 

regiones más leJanél-:,, conformando •1erdaderas cara\•anas da campesino!; 

fuerza da trab3jo. Cuandp los 

ciclos productivo~ terminan, decae la demanda y la expulsión do peones 

se orienta hacia o~ras regi~nes. 

fuur~a do trabajo locdl, 

expulsarla y así reproducir esta cont.ru=ci6n y expa~si6n do acuerdo a 

la renovaci6n del ciclo producti~o ¿e los cultivos. 

A menudo los 1e-:ambics de cultivos al interior de las regiones de 

atracción propician la ca:fG.a de la der.ia~da y una parte de los 

trabajadores empleados tempcral o permanentemonte son expulsados de 

aquel 1 as reg ior.es, con lo cual in. ofe1~ta de brazos vuelve a crecer. 

hhcra bien. el excedente de fuerza de trabajo· no forzosamente debe 

se1· cxpulsadc dü la región. El saldo rojo en las economías de 

subsistencia no ne.:esariamente surge cuando la of~rta es superior a la 

demanda; ta causa inmediata de expulsién surge cuando la masa de 

medios de subsistencia es ir.feriar a Jas necesi1ados biol6gicas de 

T"eprodui:ci6n de la !uerza.. Ce t.raDaJO. 

producción en conjunto producen r..c.:io~ .!.!.it:'l.er:tos qua los neeesarios 

para. la sUpflr'.tiveneia óe la poblaci6n, s61o caben dos opciones: o ~e 
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au=enta la nasa ¿e rne~ios de subsistencia o un~ par~c de la gente que 

encuentra en esta situa=i6n forma un fonje sccinl je fuer:n de 

debe recurr!r ~l rner~~~~ asalar~ad~ d~ tra~üJO pa~a su~sistir. 

El otro !ond~ o cc~partimiento sc~ial se refiere al c~c~dente o al 

desempleo; es de::;ir, la masa de fuerza de trabajo que 

consumida por las actividades productiv~s aunque tensan asegurados sus 

medios de subsistencia . Una parte de la oferta no tiene ompleo, por 

tanto queda ~in r&alizacit1:, ¿unqu~ dispcr:ga J0 les medios do 

subsistencia en la parcllla. 

E:i. ~l primer cr;.so el campesino se in<:."...~rpora al mercado de trr..bajo 

por razoneos e.b~o l ut .:is y Ein el ser;undo por .-~::.or,;:>c re la-: 1 va-=>. estos 

dos grupos óE. fuerza de trabajo (a:.¡uellos que d.::iben salir de la región 

porque no tien8n manara d~ subsistir, y aquclloG que carecen de empleo 

aunque t.::ngan we:'.i::.i:;. de subsiste:iciaj se refieren a campesinos con 

diverso control Gobre la tierra. Los jornaleros Gin t:erra son los 

primeros que abandonan la regi6n pues sus necesidades son apremiantes. 

Elles dependen directamente del empleo, en la medida que disminuye la 

demanda, quednn Gin me~ios do subsistencia y deben salir. 

Por lo 1.anto, todos los campesina~ .:¡U5 iib.a.ndan;1n la rC.;"ión r:orque 

ya no tienen medios de subsister.=ia carocen do empleo, pero no todos 

105 que cB.recon c~wentualrncnte de empleo a su vez. carecen de medios de 

subsistencia. Los pt·imet·os forman el fon.de de !'uerz.a de trabaj:i que 

debe salir a.1 mor-cado en !"onna urgente. los segundos pueden esi5[:!rar- o 

saldr~n por uc tic=?= ~c~~r a! ~~r=B~c. 
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empleo hace pasar miles de campesinos de un !onde a otro con 

extraordinaria ía·:.:-l::la.1: 5in embargo. er;te paso es. genoralmen"i.~, en 

sentido regresiv~. Fentnenos cono las seqltias. la caída do precies. 

plagas, inundaciones, et::.., hacen que en las economias más p:>bres 

disr.l::nuya el "!.iempc =e retención do la fUP.rz.a de trabajo o .que incluso 

en las economías que eeneran ~edios ¿e subsistencia para todo el a~8. 

se provoque quo una parte do la pcblaci6n tenga necesidaG de salir al 

rr.ercado de trabajo, 

Dadas las CD.racierlsticas del crecimiento agrícola an las últimas 

dile ad as su inserción en el modelo de acumulac.ién de capital del 

país. los fen6menos migratorios y dtJl m1;;rca:ic de trabajo rural se 

explican, por t.an:o, s6lo en func.i6n de la d1nhniica · d·o las dos 

sectore~ pradu~tiv~s. S1 íen6m~~:-ic• soci.:d de la rr.igraci6n rural ha 

venióo cobrando impor-t.anci.::i., toda ve~ que en él se ven involucrados 

hacia otras zonas rurales. urbanas. e inclu!'o al extranjero. 

Asi se ha eorigi.:-:ado, conformado y acentuado el proceso mi&ratorio 

del e.gro, e:i sus tr0s ir.odal\dades: rural-rural. rural-urbano y rural

interr.a.cional. 

La migración ru~al-rura: se tradu:c en el movimiento o flujo de 

c.ampesino.s efectua:!o al interic1· del mismo sector agropecuario. Esta 

corriente fluye de z.~nas relativamente aisladas y caracterizadas ,por 

...:.n.::. a,Cr!c1Jlt1ira tra~icionc.l,, r::.inifundist~. hnc.ia zonas en dort.ae 

practica una agricultura capitali!:t.a me> __ rna y con mano Jo obr.:i.. 

asalariada. Asirnisr:io, es!.e tipo de migr.:i.ci6n es es.tirn.v:l~:.:1a por. las 
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se~tor agrícola Ee n1arcan dos 

in::rem!!nta: en '::.::!;sa~·•..:'?r:=i¿¡, t:·l flu.;o r..:¿;r.-:"tsri::. ruY"al-rur:i.1 

acen~~a. En es~c tipo db rn:;1·¡tc:6n ce ubic~n ios JC?"nal~rcs aericclas 

o proletarios del ca~p~. 

En un estudio in~ji~a del Cbntro óo l!\~u~.~ifaci0nus ~erarias ~e la 

Se=retaria de la Reforma Agraria ~la~~r~d~ por Carlct~ Botey. Jasó 

lar ~rac.i6n ru:zl.(2) 

siernpre :0;011 do al"'.:o valo> c.-Jrnerc.i..i.l. 

establece del lugar de 

origen, o región de mq.iulsi6n, a la r1::gic")n de atracr.i6n y n6lo dun~ 

mientras se lli:·.va ?.. Gt.bu li:!. r~tapa deJ pro::t1~.'"J éc- produc.cic:.n que 

ir.tervieni;:I el ;.,ii;r:?.t~"':e, r:.1 c;ibo du la cual :-ogrec3 a cu lugar de 

erigen par.'?. l lc\'ar <:. e.abo ~~l pro~t.bD prc'3.u::t~·10 ¡;in ~;u p;-opia tierra 

ejido, y la Jj_igre~i~n ~~-!:::~!::l~!:· er. la quo e: mi[;rante pa$a por varias 

153 



como la cali!icaci6n do !a mano de obr,l. Y ;11.in !a,~ for::.:,·: qu(• 

patrones, o por sí mismcs. 

El tiempo de tistancia d~ l~s tr~baJ&dorns ~igranto~ en las 2an,~s 

pr-ocesos de la producción qU8 intervi.ent.in 

trab.!lja¿~rcs. pero tamb~l>n influye sig:-.ifica~ i','ar'."lent!:~ E:l r:i;.yur o r.«:<noo· 

trabajw. 

lo qu~ 

insuficiencia citt fuentes de {·1r."1pleo en el ca~ipo, projuct.o f,u 

descapitalización. el espejismo cre~jo 1 os car:ipcs i nl1~ c.on 

relación a que la ciudad brlnda r.iojor~s cor.dicianes <le 'lióa y ":.rab2.jo, 

ha estimulado eete tipo de movilidad o:::upacio:-.al. La forma o:i quo la 

mlgraci6~ de las lroas rurales hacia lae urbanaG ha ven:do creciendo 

es una buena prueba de ello: de 1930 n 1940. la mieraci6n fu& de 1.8 

millones. en la década si.r,:l.!iun-:.n ller,5 a 3.5 r:iillones, untr9 l'.15C y 

igso ascendi~ a 5 millon9s. ¿9 1960 a 1?70, 13 migraci6n n~ cal~ul6 

en -7,5 millo~es y de 1970 a 1980 se asti1n6 en cerca de 11 millones de 

personas. Tal fenómeno ha propiciado en el ~sjio urtano el 

engrosamiento del sec:or servicios, Gn t~rminos de o=up~ci6n, el 
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ensanchamiento ::l.e áreas ::onurbadas con 1nsuficiencia de servi:::1os. las 

que han de·:enido en cinturcnes de miseria y provocado altos indiceG de 

~rim!nalidad y vic!en=~a urbana. 

Otra rr:o:ialida:i, no significativa, es la referente 

migración rural-internacional. que se caracter1za por. con~tituir 

movimientos ccntinuos de mano de obra campesi~a nacional ha~i~ 

act.ividades primarias rea! izadas en el exterior. 

Cabe seffalar que este prcceso de expulsi6n de ~ano de ~b:·a 

campesina se lle\·a a cabo básicamente entro la frontera mexicana y la 

n:rtcar.1cri CD.na. los campesinos mexicano~ ~on 

arrojados de sus generalmente marginadas d~l 

desarrollo económico, para buscar mejores oportunidádos -de ingres~ y 

ni•1elcs de vida, alquil.5..ndose como mano de obra en el sectcr 

capitalista agricola del sur y suroeste de los Estados Unido~. 

A pesar de la enorme atracción que ejerce la agri~ultura 

capitalista, las razones par las que los campesinos emigran están 

·relacionadas con las escasas oportunidades de emplao y los bajos 

ni\·eles de ingreso que se presentan en sus lugares de o:ricen. La 

exigua actividad econ6~ica en las áreas de expulsi6n se debe, entre 

otros, a los siguientes !actores: 

Alto grado de minifundismo: 

Escasa disponibilidad de tierra agrícola y carencia de ella.: 

Tradicionftle~ formaG de producción; 

Exiguos medios productivos; 

Sajos niveles de emplee y tecnología; 

~eficientes o nulos apjyos i~stitu~ionales; 
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Alta densidad poblac:cnal: 

Uso de trabajo fa~i!!Jr y co~unal no re~u~e~ado; 

Economia de autcccnsc~~ y subccnsumc: 

Fuerza de trabajo orientada al autoconsumo y al mercado y. 

Raquiticos ingresos monetarios. (2) 

De acue~d~ con las ~ara=:9~ísticas de las zonas de expulsi6n. se 

identifican los siguientes tipos de asalariados potencial os: 

campesinos sin tierra. ~ropietarios ~inifundistas privados. 

ejidatarios Y comuneros. 

Esta identificaci6~ del g~upo de jornaleros potenciales resulta de 

utilidad para ubicar r9,giona.lmento la oferta de mano de obra. ya t"",1-1'.'2 

ol card.cter de jornale!"'o migrante. permanente o ·ev"eritual. estti. 

determinado en primera instdncia por la relación existente con los 

madios de produccién. 

El camposino sin tierra está permanentemente on busca de 

oportunidades da emplso. al depender Unicamente dS la venta da su 

fuerza de trabajo para loerar s11 subsistencia, su tendencia a emifrar 

ea mayor, tanto por no estar ligado a la tierra. como por tener que 

seguir los ciclos productivo~ ~n las regiones donde puede obtener 

empleo. Por otra parte. para campesino con tierra, la venta ~e su 

fuerza de trabajo es temporal, con lo que obtiene un ingreso 

complemontario. pues 1 a otra parte de su introso proviene de la 

explotaci6n parcelaria. 

Otro elemento que define el carácter tempo. ~1·0 permanente de los 

JornaleroS migrantcs, es el período de cose::ha de los cultivos. toda 
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vez que en esta época se concentra la ~ayer cantida~ de empleo 

agricol a. Ámbos factore1 define~ la mayor o menor dependoncia de los 

jornaleros respec~o al m~1·cado de trabajo. 

Las tenden=ias de los fenómenos que afee.tan al mercado de 

trabajo, han imprimido un signo distinto a la dinAmica de las 

regiones de expulsi5n y da etracci6n. En el periodo de la postguerra 

el motor de esta dinámica lo con!orrn6 la ampliaci6n creciente del 

mercado de trab.:i.jo: el ir.:pulso al desarrollo industrial. la apertura 

de n1Je\•as área!; ag1·icolas, la re!orrna agraria, las obras estatales de 

in!raes· ... uctura y la demanda do mano de obra agrícola en el sur de lo~ 

Estados Unidos contribuyeron a lograr un ex:traordinario crecimiento 

del mismo. todo lo cual propiciaba que el vinculo entre ambas zonas 

fuese más di recto y articulado, o"oserv anóo cicrt a· correspondenc !. a 

histórica. sin emba.rso. ~sta relación comenzó a entrar 

desequilibrio partir de mediados de los sesenta, por la 

desat:.eleraci6:1 del creci~ientc de la frontera agrícola, la cro::.iento 

mecaniz.aci6n y tractorizaci6n~ el decrecimiento de la inversión en 

obras de infraestructura y en la constru::.ción de caminos y carreteras, 

y el cada ve;:: m1.s !"educido mercado de trabajo en laG ciudadea y en los 

Estaóos Unidos. Asi. en el perío~o actual, el creciente deterioro de 

las condiciones de empleo ha debilitado la relación entre las zonas de 

e~cpulsión y de atraccién. lo que se ha traducido en la incapa~idad 

cada ve:;; mayor del ag~~o para absot·ber su propia ma.no de obra.. 
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·\.2 CARACTERlSTICAS. EVOLUC!ON, COHPOSICIOH Y OISTRlBUCION DE L .... 

DEMANDA DE H/\NO DE OBP.A 

Una de las ccntradiccion~s m~s graves que presenta ~1 sis~ena 

económico actual se refiere a los baJOS niveloti de empleo que ~enera 

la activiJad econémica 8n todas esferas. c-.::ntr.:i. los C.;!.(~rl 

mayores requerimientos de empleo por parte de la población. !::st:i 

refleja con mayor agudeza en el campo, el que. en su mayor parte. 

fuente 66lo de empleo temporal, además do que una irripor":.dr.tc 

proporción del e~pleo es no remunerado. Para analizar ia ~.ag11itud 

del proble~a del empleo rural y sus perspectivas, 

trabajo y sus características, asi: c.omo analizar 1,.:i. evolución d~~1 

cuadre productivo, ya que la. demanda de mano de obra acr~::.:c,1a estó. 

circunscrita al tarna~o da la demanda de productos del mercado ititB:·no. 

y del m~rcado exter~o. De la ~isma forma, se encuon~ra ostrAcha~0n~c 

ligada a la evolución de la actividad productiva y al ni..-~1 

tecnol6gic~ con que sen produ=idos los cultivos. 

Un aspecto que dsbe coneiderarse con especial atenci6n se rofierc 

al hecho de qua mientras la or~anizaci6n y funcionar.dante del m~;::a:!c

de productos están detcrr:-.~na::.os en medida creciento por !a afer-ta, c;.uo 

genera sus propias necesidades de dem~nda. la organiz.s.c.i6n 

funcionamiento del mercado de trabajo están detcrmi :1ádos 

!unda:nentalmente por la .:ieman.:ia, ya que es a través do ~ata qui;!' el 

cepite~. ?n1!n:pul.!! d!ch-:i f"'.erc'3.do. La df::lrn<1.nda d~p~ndA estrictamente~de la 

taSa de ganancia que persigue el capital. 
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Las cara::teríst!cas que asume el marcado d~ trabajo, con ciertas 

c.cndiciones especia les que presente la oferta (distancia. 

;;,isponibilidad. g¡a;;!.o .:ie r.e=.es1ja:l. et::..), serán de acuerde a las 

ne::eside.Ces de la demanda, esto es, del capital convertido en cult.ivo. 

''El mercado de trabajo es un brazo del capital que se estira hasta las 

regiones de origen para promover, recolectar, transportar,_ almacenar, 

clasificar. has!a p~ner la r~erz.a de trabajo a disposición del capital 

en los campos de trabajo. De la misma manera que para Gatisfac.or las 

necesidados de fertilizantes, herbicidas e insecticidas que tienen las 

plantas, requiere de la organizaciln de un sistema de 

abastecimiento de insumos; así, para poner peones a disposici6n de las 

plan~a~ ¿ebe organi~~rs~ tcm~ién un sistema de abastecimiento que 

corresponda a la cferta a=tual quo adopta el morcado ~e trabajo''. C4) 

Dt= .ac1..o1..~rdo con EHriquG As"torg.:!, l!l demanda Ce fuorzn de trabajo 

ha ._.~mido os~r·uctucando en funcién de las necesidades his...,6ricas de 

los cultivos, quo corr.::; capital, se convierten en el centro de lat; 

relaciones productivas, sociales. institucionales:..- laborales en las 

ro&icnes, hasta adquirir las siguientes características principales: 

a} la crecier:te sustitución de la contrataci6n permanente, por la 

contra.taci6n eventual, debido 1 a abundancia de fuerza de 

t:-abajo, 

reducción 

el mejoramiento de los métodos de raclutamiento, y la 

de los costos para las empresas. 

0

D) el numento de los trabajos por tareas, que han permitido imponer 

normas altas de rendimiento, d~bido a la incorporaci6n de avances 

"t.écnii:'."'.'s en 1 a produc~ípn que han simp! ! ! icado las laboru~ que 

más fuerza de trabajo demandan, exigiéndose con ello una mayor 

explotaci6n a la fuerza de trabajo. 
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e} le especial!~a:ión :le la d~manda p~r regiones. que ha fiJaOo 

c.or.:!.!.cioncs e:$pec¡ficas para la contratación de los peones, 

sexo, hab!ll:'la.:l. h::rari:-. 

turnos, res!.h~nci:1. et~ .. ~cgún las cara=terífticaz de l~~ 

c.ul 't ivos. 

d) ::~n!::-mac:ión ::ls rner:::.ad.::>s !oc.ale~ d~ trabajo, r.iediante la !ijaci6r. 

de los reone~ •.:-n lo-:: lueares de demanda, lo cual ha provocado la 

aparici6n de los ''poblados de peones'', o las colonias irregulares 

proletarias que surgen al lado do los pueblos existentos. a medida 

que la superficie i~ ciertos cultivos se extiende, en una 

reminiscencil! ¿g las ·.::o!lt;regaciones de. la época colonial. 

e) las agudas oscilaciones que registra la demanda de fuerza do 

tra'bajo, por las labo:--es ¿e los cultivos. asravada.s por e! uso 

indiscriminado de le mecanización u otras tócnicas ahorradoras de 

fuor~a de trabajo; oscilaciones que pueden ser ciclicas, ss docir. 

que van de acue¡do a! ci=lo vegetativo de los cultivos, o las que 

se refieren a varlacicnes bruscas respecto del tiempo necesario" 

para realizar determinadas labores, debido la forma de 

organizaci6n r9gicnal de dichas labo~es, que pueden ocasionar 

variaciones extremas en pocos días, lanzando constantemonte masas 

de peones al desempleo, y 

f) Joa sal.arios se fijan en función del hambre dE, los peones, miLs que 

en &U productividad. (5) 

O~~c aspe=t~ que conviene estudiar se refiere al tipo de empresas 

que conforman la demanda d~.mano de obra en el sector agrope~Ua~io . 

. Aquí debe tenerse en cuenta que "en la agricultura no es tan fácil 

como en la induGtria ubi.car la fuerza de trabajo pcr r<".ma ~"' 
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p:-o;:.duccién. Ell::i Ee debe a la dispersitn de las un:dades proC!ucti·::i.~. 

al desarrollo desigual de las r..::.sma~ y .J. la eventualidad del trabajo. 

Lo que importa destacar es sobre todo, los ¿iferentes tipo~ de 

entre ell:i~ y los 1.raba.Jaci'=lres". (6) 

Luisa Par& (7) distic&ue gntro ''umpr~sas agricol&s capitalistas'' y 

"t:nidades do p•oducci6n c?.mpesina~~", aunque t•oconoce que no exis~~n 

datos que no6 den una idea 1e! n~msro ¿e asalariados empleados en cada 

tipo de empres a. 

De e!"l.tro:.: las primeras. la aut.ora identifica st!is tip~s d·~ ompresaG 

ccntrata:1"...er:.: 

a.) Empresa~ agrícolas. o agropecuarias basadas en el .arrendamiento 

la c~ni:;entraci6n ilegal de tierras. ubicadas principalmen'..e e.in los 

distritos de rieGo y AspecialiZRdas la produccitn intensiva de 

\.ir. cultivo comercial, cntr+!l las que hay que distin,guir las que 

están r.1uy mecanizadas y que utilizan cantidades reducidas de mano 

de cbra, pero e.ene~~almento permanente y calificad3.. y las que 

e~tli.n poco mecanizadas. que ocupan estacionalmente 

cantidndes de mano do obra. 

b) Emprosas ganaderas. gencral~en~e ljgadas al latiíundismo y que en 

su mayoría t"r:iplcan poca mano de obra, o donde, mediante el rec·urso 

Ge 1 a apareen: a, e! cumpes1no adquiere una caracterizaci6n 

con:!uaa. al Rer propietario y prcletario a 1 a vez. 

e) Empresas ''cooperativas" eJ1dale::> que t.vn financl..::.:3as :='?~~ !::o.,. 

h1::..tituciones estatales', donde los propios cooperativistas se 

convierten en una e~?ecio de asalariados de dicha& ineti~uci~nes, 

pero que al mismo tieir.po e1nplean mano de o'cra e.Jcna la 
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c<Ooperativa. Aquf, "tajo el preter:to do que los campesinos ~cin lo~ 

due~os. ni ellos ni sus trabajadores gozan da µrestaciones. 

d) Comerc!.antes qur;, f1nancian la produc.=:.i6n y compran ccsechas m; 

pié, para lo ~ual o~upan ~uadrillan de ~rabajadores para 111 

recolección. 

e) Empresas agroinduEtrialo~ do capit~l monap6lico, cuyo n~cleo e~~l 

formado por una fábrica que financia la producción do materia 

prima a1edian~e créditoa c~n1rat~s de compra a campBsinos en 

la!i que los pro.::!.uctor~s muchas. veces se convierten en "asalsri¿.,dcs 

a deetajo" o "proletarios dit::fra~ados da c;impeGinos", y 

!) Emprenas ngr~comsrciales y de capital monopólico. en lac cualos el 

n~c!on astA for~ado por una úmµresa comercial intermediaria que 

encarg:?. ña finunciar, ccmpra':"' y di<Stribuir el producto. en lat.: que 

aún CUdnCo Hl J:iro.:3uctor orcnni7.a la producción. depende 1.otalmento 

de la Gmpresa para el financiamiento y la venta. 

Por lo que hace a las segundas, de":e considerarse que la mayor 

pi.:.rte de las unidades de producción. campce;inas descansan en el trabajo.,. 

familia':" r.o retrib1.1ido, y que, en su caso, la compra de fuerza do 

trabajo no genera ganancias, sino que el ing.reso que obtiene al 

p:".::.:~·Jctor al \•endor su mHrcanc.ia le permita tan s6lo cubrir sus 

g'I! .•. .:'ls, incluyen~o et ~rabajo asalariado y, en el mejor de los casos. 

n.utoatri bu i.rso un tS: n 1 ario. 

En t.Cr-!":linot> glcbalc~. la au!~ra, en base a datos del Centro de 

Investigaciones Agrarias, llega a la conclusi6n de qua más de i.3.'·mitad 

de los Jornalero~ -:rabaja en prodios de 5 o m.'i.s hectlreas 1 que·en GU 

mayor pa~te son capitalistas. 
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La e\'Oluc16n, ccmposi::.1én y distr1buc:.6n 1e !a. demanda de mané' Ce 

obra en las actividades agrcpe=uarias se puede comprender. do rn~j~r 

r.'lanera. vinculan:io al anl..lisi5 la e·1oluc~én ..iel cuadro prod1.:.::tivo 

sectorial y de la formaci6n y acer~c de capi?a~ en el sector dur~~!e 

las últimas década.~. y E\ls r'3percUslor.es en el empleo. Para ullü 

resulta suma~onte oportuno trabaJo del Cgntro d9 EstudioG en 

Planeac16n Agropr.::cuaria (CESPA.) de la Secreta.ria de Agricult'.1re. y 

Recursos Hidráulicos. ciD reciente A~arici6n. (S) 

Do acue-:-dc ccn dicho estudio. que utiliza promeC.ios trienale~. c0n 

objeto de GUavizar la in!luencia da años que presentan valeros 

eKtremo&, el empleo de mano da obr3 on las activi~ades productivas 

agrop;::::u arias las últimas cuatro décadas, presenta un 

ccr.1rortan-.lan'!.o qu~ pueda dividirGo en tres períodos: 

en el Cuadr~ 9 se p~~de identificar un primer periodo de auge, 

ontr-o ll.H6/~·S y ~~64/66, en sl que se observa un c.;rccif:\iento de ! a 

cantidad da jornadas directas e indirectas requeridas en el proceso 

productivo agropecuaria, a 'Jna tasa promedio anual dal s. 0%, al pasar 

de 374 m.illone~ de jornno:l.as anuales a 902 millones,. muy PO!" encima del 

creci1niento registrado por· la f'r:A agrcpecuaria. en el mismo lapso, que 

fue del o.s:; anual, con lo que las oportunidades de <af:\pleo se vieron 

considerablemente favorecidas. En est"3 período, promedio de 

jornadas anuales por activo agropecuario Ge elcv6 de 83 17-1 

jornadaG. 

Un segur1do parrado, de estancar.liento, entre 1964/65 y l97C}'i.'.: :;;.;-;, 

el que se regir>tr6 uno. drástica inversión del comportainieil~o antori(I ·!· 

las jornadas total8S se redu~en a 811 millones anuales. pnra registrar 
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i' f(1T_,t.N,'.l:'.:l~ E':·J~::_1,;_7,;,'\!'¡-';l'!'!'. J,CTI\1{, 

l ':·"1~1/J ')8'1 
{ 1qJ l,,r; dr- joni.:.1d<\:l ) 

297' .ll9 71,0(lú !-• ..: 1 .31') ·~' S-:!~, /'). ~ 
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5.0 5.2 s.o O. B 

- 2.2 2.B - o.o !. 3 

i.o 1.2 1-1 1.3 
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31.1 100.0 



una tasa negativa de -o. 0:.% anuai. c~nsid~rab!P.mf!:"lt~ ~r:fi;>ri-:).,... i!l .,,,,. ! i" 

con mayor clar1¿3d ~1 ~0 cbscrva qu~ el pro~edio de jornadas anu3les 

por activo agropecuario ~ay6 a 134 jornadas. 

un ~arc&r per·íodc de cierta 1·ocupcracién. entra 19'l~/78 

1983/84. en el qU') el ._otal de JOrna::3as anuales llega a 870 millones, 

c:in una. 7.::i.s.:! de -::.rec.:mi"."r.to proneclic. .inual del 1.1%. que aunqut-~ 

agropocuaria, qua regilitra una ta5a del 1..5% anual, con lo quo ol 

ava:'lc~ e:i el empleo clt~ 1:1ano d~ obra continuó siendo incaticfactcrio, 

sa·r,ro todo en lo que híl.c(l'. al promBdio de jorna.das anuales por activo 

agropecuário ..:tUt."1 continuó reduc..il·n<l.osn para llegar a· 130·jornadaG. 

FEJ\IOOOS 

1946/45 

1%4/66 

197b/i9 

l98J/04 

GUJ~DHO 1 O 
ML"XIC'J~ NUMEHO DE: ,JOJ-U•l\D,,.S PO>< l!.CTIVO /\GROPECU/\RIO . 

. 1oruu.o;..:s 
Al.iR.:)PEC'U.\!Ut\S 

(rnil•!S dt> jocn<:1dos) 

PE/\ JORU/\OAS POR At;.-
/,GHOI'ECUl\RIJ\ TI\.'0 J\GROPECUA.RIO. 

(milos de pa:::son<ls) (jorna.dus) 

-----·------ ----------------
J74. 319 4. 525 03 

902,!326 5, ]113 174 

810,503 61047 

(l(,'), 7-11 6, 672 l 30 

f'Uf.N'l'E: SARll.- Oi~occión GenBr;ll de Est~1dl.os, lnfonnllción y E~t.,ar~:t.!cn S~,>:t·orinl. 

Centro dl• estudios c-n Plttne-:lci5n l'lqr-élp~.;u.i:ia (CESl>A). 
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e! periodo anal:iz~.:.!.o l.1 c;:upa::1,::,, -:!e rr . .:;.no de obra en el i:.11H;oc1..e:~· 

acr~ccda ha t>1d0 t.:i. éEoter,.:nu:-.·.e. "'-.•:nq\iD su 11npor1anc:d rol.•tt\'a h~ 

el Eubcectr,:- pn.::;1::.r¡.::. n2n aur..Pnt?.cln. p,'.!ra pas11.r dei 20.s·; n1 

primer t:·ieni0. ~l 31.1% ~~e! ~!time período ana!i~ado. E~~o 85 

indicador ¿e Ln c:·icnt~=i6n del ~0¿e10 de crecimiento adcptad~ nl 

se::'t.ar ar,rop~cu.::..r ~ ,_1 :·· cuc; rop:::rcus i onr;,s el empleo d~ ma~c J~ obra, 

mayor crecii:tiento de luG activi;ind.es p:·cH~~:cti\'ilS 

Rn~p8:to e es~e ~lt1~0 tubsoctor, el ~studio hacA nct3r· ~ue la 

r.ia~·cr parte do:: las Jornad~5 utiliza.Ca:;; en la agricultura se ori¡:;in.l:"'On 

en s6lo s:i~to cult:vos: maíz, !r!.jcL café, ca.fin de a.:.'.úcar·. sor;;o 

crun':>, alr,od6n :1 ~ri~o. loe quo '2'n conjunto demandar<:m cerci. -:iel í'2% 

del tot~J de jornadas, y quo incluso en el trienio 1964/ES, 

pcrcentaJ~ G9 elav6 d m's d~l 86~. 

Po. !o qu~ hace a los fact~re~ que han influido en la util!zaci6n 

de r..an::.: d'J obra en la .1gT'icultu1«.1.. tres 

el ufocto d9 la ampliaci6n je !a s~parficte 

ccc;echa<l.;;., l:• r.wcan1:!aci6n cie las lct.borus agrícolas. ~· el ~fe:cto qur~ 

sobre el empleo de. oano do obra tiona la recomposici6ri le la 

estructura cliJ cultiv-::-s. 
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un las ~re~s dG ricro ~u0 un !~s ~;J tcc·pora!, siendo de fiigno nof:at,··o 

de n\ano dB otra (1;.•>-:-iens:v•-·s y :>t.;".:::~i~tont:i.••o·;), en cambio •. on laE. r.·rens 

de tcl.\rcr.::il .rue t!t~ l'>~r.no pcsttiv~. Sl efe::.to combinad:;:, tle l<:.. 

do de a"..:·r.!. repr.;,sc·nt6 13J inicio Ce \a moc.a.nizac~6n. Durant"'l e~ 

periodo, Cil parquo do trac.tortos pasé de 4. 400 unidades, a poco máe; dÍ;' 

·10,000. 

En "J.l periodo c',c""' eG"!unc..annento ( 1'lé4/66 - 1976/713), la drástica 

C ir.rn:.nuci6n las Jornadas u:.~ li.::a..c!.1-:i se d<:?biO fundamentalmt:!n'T.e i.i.l 

incremento d.1; la :r1t::ic.:~r:1z.:>.c1.'.1n. Et mJn,a:-o d'3 tractor!;)& se ele•1!.i dt~ 

70,431 unido.J.eE. <'.ca.si l.;7,000 1rnl¿a~eG, reduciendo la superfi..::.~e 

prcmc·lio cos~cha¡la por t.ra.::.to':" de 20S hect6reas 103 heC'tárnas, 

!tJn6mono que 'f,e d i6 con rr.a:,.·-:::ir i !\tt)ns id 3d en las .irea~ de tenpor i1. L~• 

superí ic10 cost:ic.hc1.J ... ¡::r-i::.'":.~ c:i:r.\e.,t,n P'iH"rr.aneci6 igual, al rottictra1' un 

peq'..l.cño au...-::..r.t;.c C·J rr:""no:; ,¡e ·100 r.iit hoctáreaG, por lo O,Ul'I ":l9~i~o a 
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E!Í'.O·C\O 

¡;.eo:·o t.'l_.1c !"it:~1:r. ar.a ,mp.:,r-+,,a:lte 1:.i,.;n~f1.:.:,citn en relacién cor. lñ 

a.ut::isu.!icionc.i.:?. .?..lirnen-:;:ria de\ país. 

fr!.J?1 {OC re;i\.JJ:J e:: ca.si ur: 1':1!l~ér. 300 rr.ii. hcctá-:-·ees •. reducif·ndosc la 

' p~:-- 1 i:cipac:i~"': ª"°' l:".1s c.ut'!:iVD& ':'".ern: in1.er:!o1vos, a c;.uo pertonecon estos 

su par~ici~aci~n ~n la gone~aci~n de jornadas aument6 d~ 11.fl% 

14.3%, increm~1,lind~3u ~u ~upcrr~=i~ cultivada en casi medio mill6n d~ 

he=:.t.ároac.. 

p:!r'!:i':ip<!ci6n t~:'1 1n gcoera":.i6n de jr.:r:-,ada!'. aumont6 de lZ.3% a 21.C:.%, 

elev~:.~os8 ~i¿nt!!cati~arnen~e S\1 ~~?~r!ic¡o ccsechada en cerca de un 

r.-.ill6n 500 mil hecttrc.:is, 6astr.~an.Jo et incre:nento de casi rr.edi.o 

m! l 16n ,:e h1".i::1 i.~·t::3.r. parr~ el c.&rt.am-: :-· la bOYil, y de más de un mi 1 l6n 

de he:::.~ft.r~3aG p.:i.r.a et sc;go y la r.l:_:;.lfz.: est.e \!lt..imo dat.o iiU!:"tíú er. 

J cuadro prod·..ict tvo. f'.$ricola. 

! 
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r:~:11t1;-, !.:·O rr:il he:.:t.i.:·r1a::;. E.:;t<l ,J.,:-:;..l:ac~6;-. se di6 fun:iar.\ent;i.l:;;ente en 

lc.s ;;.rea:S de rier.o, do:--,de al<~ 11~~·.pliación de la superficie cosechad?.. 

GU::i3. :.\n.'! :Ji~~.-:·\:-i·1·.;.i"3.r. ::\.<.:~ 13. pa:··-~cipación ielativa de los CUlti\.'OS 

exter.!:: ivofC. fí'.;!!'1~·:;J·~·Le tender,c i :.l al aumento constan to do la 

imp=:-:.z.nc i a re: G'-: ·:a Oel .~.rea de.:t:nad;1 " e e tos cultivoc;. E.n l-::-5 

¿;;~-:.:-: ·- - te:-i;.·:-.1·;::,l, $!J ?>O~UCf:' U~Hl le\'e disrr.im.:~i6n ce la 

C'e:S::i.c f:l p..i;;-~.::. Je v~<;.ta de l:.i m~~a:i.iza~:i6n cabe seflalar qu~ "a 

Adici.'.':'nalr.uante. la al segu1 r 

-:.r.:. :uso a ur.a disminuc!én en términ-::>s absch.:.!.=s 
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1984. Aún asi., la superficie cosecha.da por tractar existente alcanza 

Z2 hectArees en !983/84. cifra quo indica un importante grado relativo 

de mecaniza::.ién".(10) Sin embargo, existen evidencias de que este eG 

un factor que aunque ha sido el que mA& ha influido en la disminución 

de la utilizaci6n de mano de obra, su aprovechamiento en la 

agricultura mexicana ha sido deílcient¡:,. "Primero. por ia tendencia, 

registrada en los años de máxima expnnst6n de aste tipo da bien de 

capital. incorporar tractores de aran tamaHo, poco adecuados a la 

constelacién ~e recursos existentes en él agro; y segundo, por los 

problemas de mantenimiento y refacciones. Un uso más eficiente de la 

ca.quinaria BKistente habría significado menores necesidades de 

ir.v.ersi:::..n y une. mayor holgura para incrementar otras inversiones mlls 

ge~erad;:lras :ie empleo". ( 11) 

JU!.DHC 12 

H.EXICO; SUPERf'ICIE COSECll/\OA POR TRl\<:TOR 

SUPERFICIE SUPERFICIE 
PERIODOS TR!ICTORES com:cnADA COSECHADI\ ron 

(Unidades) (Hiles de has.) 'TRl\CTOR (Has.) 

19so :Y 4,401 D,527 1,937.S 

llJM/66 70.4 31 14,430 . 205.0 

1976/78 146,602 15,147 101.1 

1983/04 205,000 16,302 ea.o 
i'UEtlTE: ~1\IU!.- Dirección Ccmcrnl de Estudios, Información y Estad1stica Sectorial. 

Centro de Estudio~ en Planoaci6n Agropccu.J.ria .(CESPA) • ~. 

!/ tfo so dispone de int:o.rnmción para. ol triente ·1946/40, por· 10 cu.::i.l c;o mcncion:t 
coai.o anteccd.entu relAtivo carcano 'a ose t.ritmio ol corrospondionto l'l ni\o 1950 .. 
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~o que ha::.e 

cabe mencionar que aún cuando su efecto neto en la ger.eraci6n da 

el grupo de los cult~vcs Es~1i!~~enE1\·os !ncrcmenta su superficie en 

::.as! r:ie~io 1.1ill:.n de he::ta:-eas, prin::.ipa.lr:iente en maíz y frijol; en 

los cultivos intens1~~s se rroduJeron incrementos significativos en 

hortalizas y frut1les, re¿;i~tr.1.r1dcse t';n cambio una disminu::.iór'I en la 

superficie dedica=a al alr.{.>d6n, en los cultivos extensivos se 

rsgistran in~rº~~ntos en s~ya. trtg~ ~ sorgo, y una disminuci6n de la 

superficie dedicada al c&rtaffio. 

Otro enfoqu~ que pue3e resultar ~ur ~til en Al análisis de la 

evolución de la demanda de fuerz3 de trabajo er1 la agricultura lo 

cons~ituye la rovisi5n del coinrortarn!ento de los cultivos, segan el 

tipo de productor que p¡eferen..,__grr.~nte los pr-ciduc9. As~ se pueden 

clasi!ícar los cultivos como típicamente campesinos (maíz, frijol). 

tipicam~~~e empresariales C2rroz. trigo, algodón, sorgo grano, 

c.ártam:>. soya. jit~l!;:it~- alfr.lfa verCe), y aquellos cultivos típicos 

de productores transic:ons.le:=. y de peqt.:eí'ias y medianas explotaciones 

(ca.ñli. de azúcar. aj:::inj-:i!f, tab~:::::>, ca!4) 

Desde este punte de vista, los culti'los consideradas típicamente 

campesinos. han genera3o alredodor del so~ de las jornadas totales 

e:r.pleadas en la agrícul"':.ura. salvo en el trienio 1~6-4/66. en que 

representaren ul 62%; el número je jorna¿a5 generadas por estos 

cultivos pasó de 131 millones a cerca de 400 millones entre 1946/48 Y 

1964/6G, para rodu~irse a ~3~ ~ill~nes_ en 1976/78. y recuperarse 

ligeramente para represente.r 246 millones en 19E3/8.;. 
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:1 'í1\.DI;~ n 
11[XICO: REQUtRltllf.lllOS 0( r>JJW 0( 05PJ\ Llltl(Clfl (H LOS PRINCil'Jl.I rs CUllli'OS POR 11P:J 0[ PIIDOUCJOR 

(miles lle jorna1fos) 

R l Q U r R l H 1 ~ li T O ~ o [ HA 11 U _l)_L..QJLB..A___ l!fo4~)6G r lltf:A~Wi4 lAW..D..Lt.RlCllil!.U'W 
C.OMttPTOS: 64/6C> 76/16_ b)/i.• 

1946 48 1%4/f.l> \97(.[1fL. ____ ....!.__ 19113¿ai; 194fil4B 1964{66 197lil7~ ~lil§fl C14l§6 1í.f1: 
PRllitlPALtS CUL TlYOS 
l!PICOS DE PRODUCTO· 
RES CAl".PESIHOS, 

!Uh: 97,36li 319.998 1~6.7fl4 198,591.3 
Frijol 33,406 75.129 37,Yí:ll 47.661.1 
Sub-Total 130,7tíS 49.S JgS,127 62.0 233,7(,6 ~0.1 2'16,252.4 49.4 26'1,3!>9 -161,361 l2,4EG.4 .. , -4.2 U.9 

PRl/IC!Pi·.US CULTIVOS 
ilPICOS or PRODUCTO. 
F.ES n:;t:.!.S.ir.lALE.S: 

Arn>z 4,140 10,001 ~,4Zl 3,263.5 
Tr190 6,213 B.958 6,485 7,876.l 
Algod6n 18,460 55,630 lú,368 12,JlB.6 

~ Sorgo GrAno 12,673 14,SSB 17 ,ZB7,6 _, C!rumo · 1,269 2,0liS 1,545.4 

"' Soya 904 2,188 3,60.2 
JitOMte 4,118 S,356 7,215 9,250.5 
Al hl fa Verde 2,927 7,439 10.046 10,477.2 

o.s '. Sub-TotAl JS,858 13.6 102,230 16.0 62.346 l3.4 r.4,6(,8.1 13.0 66,372 -39,684 2,322.1 5.9 -4.0 

PR1HC1PAL[S CULTIVOS 
ilPICOS ne PRODUCTO-
RtS ·TIWfüClONAl[S Y 
DE f'I.QUEMS Y fo\EDlAttAS: 

Calla de Azúcar 17.168 35',84A 16,Hl tfi,261.G 
AjonjoH 6.994 ll,2GB 5,290 3,556.0 
TAbllCO 5,643 4,539 7,038 ·s~:~~::~ Café 18,657 40,965 J6,144 
Sub-TotAl 46,462 18'.4 92,616 14.S ~.615 13.3 ·76,846.7 b.<i 44.154 -28.001. 12,ZJI.7 '·' .;.z,9 2.1 

RtSTO o[ CULTIVOS 49,003 18.5 47,6G3 7.5 106,026 22.7 110,635.2 2~.~ -1,324 58,343 4 •. ao9.2 -0.1 ... 0.7 

TO T;. L : 264,091 100,0 637,656 lC0.0 '166,733 !Gil.O 498.602.4 100.0 373,!i.6~ -171>,:303 31,b49-4 5.0 -2.6 1.ll 

S,\R;! Centro de htud1os en Plane<1ci6n Agropecuaria. 



fen6men~ J~ la demanda d~ mano de otra tn la agr!:ul~ura: los 

roquer:.:l~s la agricultu1·e, de ¿cuerd~ a los datos del 

j~rnadas 

e.en so 

A&rí::;~la. G.:ina:lt:.<r:: y Ej:~al. pr;:<:!l::::{an en 1<:170 apenas el ~O.% del total 

nacional de dichoE cultivoE. lo que los colcca consur.iidores 

netos. es decir. :o~~ pr~~u:::tores de ~nfrasubsistencia o subsisten:ia, 

lo cual ha=e e~:~e~~c q~a l~ naycr pRrte de las Jornadas generadas en 

estos cultiv~s. c~nstituye~ ~r~bajc !a~iliar no remuneradc. 

P:r parte, lo~ cult!~cs t~p~cos de productores empresariales 

han ~en~~= una parti~i~a:i~n quo ha oscila3o entre el 13% r el 16%, 

generuncio 36 millcneE'. C•J J'.-::rnadas en e1 pr:imer trienio, · 102 millones 

en el segundo. 52 millones en el ~er~erc y 6! millones en el Gltimo. 

Co~o pued~ aprectarse, aJe~~~ de qu~ este tipo de cuitivos genera una 

reduci1a par·te de les requeriraient=s dg ~a~o de obra. los afectos de 

la mecanización sen evidentes. 

Los cultivos caract9r~s.ticos de productores de transición 

reflejan un ccmp8rtamíenio cemP.jante, al tener una participación de 

entre el !A y '!:: 1'6%, duran"!.e los t:-ieni::is 2nalizados, generando 48, 

93, 65 )'' 77 m: .':>nes de jornadas sucesivamente en los cuatro trienios. 

Y finalmente, ~l resto de los cultivos de la agricultura ha tenido una 

participaci6n ascendente en tárr.:inos absolutos~ al generar 49, 48, 106 

y 117 ~!llenes d~ jornadas ~~ les sucesivos t~ienioz. 

En síntesis, se puede afirmar que el Cuadro productivo de la 

agrlcu1tura ha te~id~ u~a s~ris de cambio~, que han influi~o en ta 
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dema~da ~e fuerza ¿e trabaje, r que en t'rminos net~s ~• pue~en 

resumir as i: 

fcrr.:a .s.1soluti3.. !a ~i..:pe•f~'.:ie de r:ia:z, !riJcl y a•roz. 

dis~inuyen ci~rt~s cultivos qus demar1dan gran cantidad de fuerza 

de -irabajo, ccr,.:::: es el algodón. y en los últimos arres .se ha 

reducdo piñas;. asimismo crece 

'"'ignificativar..ente !a supe!"!icie cc·n soya, cártamo, E.jcnjolí y 

sorgo, que emplen.n r.:ur p:i::a mano de obra. 

aumenta la super:icie ccn forrajes y pastos dedicados a la 

ganaderia. fundamental~ente a costa del maíz, frijol y arroz. 

Por le que hac~ a la distribución regional de la demanda de mano 

¿o obra. los estudios de la SARH han detectado una.alta ·correlación 

entro los estado~ que más contribuyen a la generación del PIS 

agropecuaTio, i' los que mA.s jornadas demandan, asL seis e:'l.tidades 

federativas (Ve-:""acruz. Jalisco, Chiapas, lHchoacln, Puebla)' Oaxaca), 

que en conjunto generan el 35.3% del PlB agropecuario, a su ve~ 

generaron el '40. lY. de la de~anda de jornadas. existiendo asimismo los 

casos de Sinaloa, S~nora y Estado de México, que aún cuando tuvieron 

un porcentaje considerable del PIB agropecuario. no se consideran 

dentro de los estados de mayor demanda, por la elevada intensid:- de 

la producción agrícola. 

En el grupo de me~iana demanda de mano de obra, se ubiceron ocho 

entidades que en conjunto requirieron el 35,4~ del empleo agrícola, y 

que son: Estado de México. 
0

Sina.loa, Zacatocae;, Chihuahua, Tarnaulipas, 

Guerre:-o. Guanajuato 

!'3derat i \"as aportaron 

Sonora. Este segundo grupo de entidades 

~O!'ljunto el 36.2" del PIS agropect:ar!o. 
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Las resta:-.!es !E enti1a:ies ft::!era-+..ivas, dems.ndarcn los rr.'3nores 

pcrcentajes Ce ;crnadas. senerando en cor.junto tan G6lo una cuarta 

P.e~pe::t.o al subse-:.t::ir pe:.t:ar-10, las est1r.rn:iones 3e empleo de man=-

Ce obra Ji~hc su~sc:tor s~n escasas, debido a la c~rencia de 

ínformaci6n. Un cálculo e!c:tuado pe~ el CESPA, para ol año de 1977 

a~~ en que existen datos suficientes para realizar la estimac~6n 

rev~l ~ que la de:"'I~ i :ia:i de ~ar.o de ~bra o-:.upada por hectárea en la 

ganaderia fué de ~·jornadas por hectárea. eG decir. un poco ~ás que la 

vigésima parte de las requeridas en esa épo~a para la agricultura (39 

jornadas por liecti~e~). ''Esta s~tuaci6n refleja b~sica~ente el tipo de 

uso que se le viene dando al suelo, ya que tradiciona1m'3nte. el país ha 

".'enido explotando e<;;.te factor productivo sob?"e la base de pastoreo 

extensivo en praderas naturales. Ello ha determinado una menor demanda 

de mano de obra. que aquella que potencialmente se podría esperar si 

los suelos se ut! lizaran de manera más intensa. sobre la base de una 

ma~·or superficie de p.<:.stos r.:ejorados." ( lZ) 

En resumen, el de~e~pleo se ha co~vertido en un problema 

estructural del sector GUe se refleja en lo siguiente: 

1) Los niveles de empleo observados en el subsector agrícola se han 

determinado en gr~n ~ediCa, po; la arnpliacién o disminución de las 

superficies cosechadas. y por la incorpora~itn !e:n:::-l6fdc.a a los 

procesos de producci6n de los distintos cul-tivos. 

2) La intensificación de loS procesos productivos de algunos cultivos 

con altos ind!.ces de capital, como los forrajes :r las oleaginosas. 

auna':ia a la falta Ce a"ten.::i!:'l en las zonas t.em?oraleras sen, .entre 
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3) 

c .... :--~s. :ios de !-:·s fa::<t..::-res fundat.'!entaies que han generado mayores 

niveles de dese~~:e: 

t.a es'tru'=..._ura ::tse:-va.::: i..:r • .: 

recomposición je eu cuadro de cult:~os en d~s direcciones: en 

primer lugar, ha ~~verei!:ca~o la produccj6n agriccla, 

incrernentandose el ~~mero de culti~os, lo cual ~e ha reflejado por 

el hecho de ~ue 1946/42 el 90~ de la superficie cosechada 

esta't.a ocupada por 18 cultivos, rdcntr; . .:: que para 1983/84 el e4.4~~ 

de 6sta, era c=upa~a p~r ~o culti~cs; en segundo lugar, el agro ha 

estado en una permanente recomposici6n, no solamente abriendo 

nuevas áreas a la agricultura, sino sustituyendo ur:os cultivos p:)r 

otros, dependier.<lo de su rentabilidad. 

4) El mantenimiento de extensas superficies dedicadas a la ganadería 

extensiva ha propiciado un aprovechamiento inadecuado del recurso 

suelo. con el consiguiente ofecto en el nivel de empleo. 

La diversificación y transformación del cuadro productivo de la 

agricultura mexica:ia en les últir.'l::is años, no ha contribuido a 

Golucionar el problema del desempleo histórico, mts bien lo ha 

agudizado. ~n consecuencia, sran parte de los trabajadores rurales ha 

tenido que desplazarse ¿e s lugares de origen. generando con ello 

elevados indices de migració~, sube~pleo y pobreza. 

El empleo_ en la agricultura ha crecido por debajo _de las 

necesidades de empleo demanda~as en el pats, en donde el crecimiento 

demográfico y el modelo de crecimiento imF. -:ssto a la..a.gricu.ltura han 

coexistido en abierta =on~raCic~i6n. 
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<.3 Cf.RllCTERIST!CAS, EVOLUCIOH, COHPOSJCION Y DISTRlllUC!ON DE Lll 

OFERTA DE MANO DE OBRA. 

C~m':l se indica lineas arriba. la oferta de mar.o ¿e obra e:l '=~ 

se.:.tor rural pr.::~viene to-+..alr.l-ente de la economía campesina s.e 

c.crnpone. según relación con los medios de produc~!6n, por les 

sieuientes sectores de as~lariados potenciales: carepes1nos sin tierra, 

propietarios privados mini!und1stas, cjidatarios y comuneros. 

Conforme a est. imacione::; d9 COTEPEP.. en 1984, estos sectores 

gua:daban las sigu1entos proporciones a nivel nacional: los campesinos 

Gi:-1 tierra representaban el 42,9:;; los comuneros y ej1datarios el 

41.5:= y l::ic propietarios privados mini!undistas el 15.6% 

La estructura productiva en la ~gricultura conforma ~\·esquema de 

\a distribuci6n d~ la oferta de mano de obra rural. En las ! orrnas y 

en las particularid~des de los procesos de producción se encuentran 

los factores que explican este esquema do distribución. 

A las formas existentes de producci6n so les ha caracterizado corno 

precapitalistas Y capitalistas. Las unidades de producci6n ubicadas 

dontr·o de esquemas. de acur.n:.lac.\6n de capital se les identifica dentro 

d• las !orrr.as capitalistas; 1 as formas precapi tal is tas de 

producci6n, también se les iden.ti!ica como formas de producción 

cnr:lpes i na, dentro do las cuales establece una eerie de 

subdi•1isiones según sus resultados en la producción. denomin1ndoJeG! 

unidades de explotación do infrasubsistencia, de 

estacionarias y excedentarias según la tipología. de ~r6~_uctores de la 

CEPAL. 
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Una C.e !as pr~:•:ip::.~es carac:eri'st:.:as .=ist~:-:.!ivas entre ar.:bas 

refiero las rela=iones sociales d~ 

produ:=16~: en las for~~s pre:ap1talistas la b2se del proceso el 

:.rabaj::- fa::-.iliar :-:.::. r~t:-d:-~i.::.o y la ayu:ia cC:':il!:1:tar!a. en la~ fcr~a.5 

capitdlistas la base del proceso ee el trabajo asalariado. 

La ec~nomia ca~pesina, al e~tar llgada c~n el capital, 

del mercado de trabajo, tleno como caracteristica principal el 

sur..in:.s+..ro :!.e 't'raz~s al se::tor- e~presarial. o 13. c:xpul~i6:i de E;ra:d.~s 

contingentes de mi,rantes hacia las ciudades o al exterior. 

Pero también la econora!a campesina tiene otro obj&~ivo adicional, 

que es ol de conGtituir el lugar de recuperación del pe6n durante los 

intervalos entre los ciclos productivos en la agricultura 

empresarial. para reponer a los peones del agotamiento excesivo 

que son SO!f',stidos por el capital en la 6rbita del mercado. 

Adeoás de su relaci6n con los medios de producci6n, que les dá la 

cara::teristica como proletarios o semiproletarios, los asalariados 

rurales se diferencian por una serie de factcres que les dan sus 

cara-;.t~risticao com:i migrantes o loe.e.les, y permanentes o eventuales. 

De ncuerdo con un estudio de la Secretar~a de Agricultura y 

Recursos Hidráu l ices. sobre los jornaleros del campo ( 13 ), los 

principales criterios pera le caracterización de las clases y estratos 

de los asalariados rurales son: 

1) ~as formas de produc=ién en las qug los jornaleros reproducen su 

fuerza do trabajo y establecen distintos neKos con la agricultura 

capital ist.a. 
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~· Lo€ t~p~s de pro¿u~t~res a l~s que se inte[ran aquellcs jornaleros 

que cuentan con altur:.a t:nidad de producción agropecuaria. 

3) La diversa condición da estabilidad de los jcrnaleros ante 

emple~ asalariad=. Y 

~) La diversa condici~n migratoria qUQ perfila a los ~ist1ntos grupos 

de jornaleros. 

La característica de mlgrantes o locales de los Jornaleros se 

refiere e su ub!caci6n geoerá!ica en el mercado de trabajo. 

Los jornaleros locales son los asalariados rurales que residen en 

la regi6n Conde se efectúa la ccntrataci6n. Si poseen alguna parcela. 

además de que su condici6n corno asalariados posibilita la obtenci6n de 

ingresos complementarios. su ubicación les p.ermi te re gres ar 

di ari a~ente a sus casas, t~abajar su parcela real iz.ar la 

reproducclón de su fuerza de trabajo Junto con su familia. 

Los Jornaleros rei¡rantes son los que se ven orillados a salir de 

su región y van siguiendo los cultivos; dentro do éstos existen dos 

grupos: l'jS que .tienen acceso a un pedazo de tierra y que se 

incorporan de manera temporal al mercado de trabajo en. las 6poeas de 

mayor labor. regresando después a sus lugares de origen, y los que no 

poseen tierra. y es~án siguiendo permanentemente los cicles. 

productivos en la esfera de producción de tipo empresarial, y que 

suelen dencr.1.inerso cor.io "golondrinos". 

-Desde el punto de Vista de su permane~cia en el trabajo,' también 
'·· 

existen dos tipos de asalariados rurales: los permanentes. que tienen 

establecida una. relación !"!ja o estable de trabajo, a·quienes Luisa 

?arl! el as!. f ica como "obreros agricol as", y los eventuales, proletarios 
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o semiproletarios, que s:~ ios que trabajan pcr un jor11al. por dia. y 

Las regicnes de :!er~a je !uerza ~e !ra~ajo caracterizan 

por las siguientes cond!C1~nes: 

predominio do formas de prcducci6~ caMpesina: 

producción de cultivo~ ~e subcisten:~a (~aiz y frijol): 

agricultura de temporal: 

exiguos medios de pr~du~:idn y/o de mala calidad (Tierras de 

Laja calidad por e~pobrecimiento do los suelos, erosién y/o 

recurrencia de ~~ndi~ion~s climáticas adversas). 

O!ros factores adicionales son: la estrechez de la eGtructura 

ocupacional a nivel local y/o regional; la presi6n ·demográfica sobre 

los medios de producci6n y el empleo; Y las malas cosechas y/o el bajo 

~er.di~iento de las mismas. 

Estos factores inciden en la problemática de millares de 

ca~pes!nos que al no Poder satisfacer las condiciones mínimas de 

existencia se ven obligados a emigrar en fo~rna temporal o definitiva 

de sus lugares de origen. (14) 

La cuanti!icaci6n de lar:,-.:> de obra rural presenta grandes 

dificultades, debido a !at:; par~ :culeridades del mercado de trabajo. 

que se caracteriza p~r las fuertes fluctuaciones que registra la 

demanda de mano de obra durante el afio. 

Entra los factores que !nfluyen en estas :·~ctuaciones destacan~ 

las magnitudes de las supe; fieles semtradas y .:.·::isechadas. que puedan 

registrar variaciones cc:-.s~:!erables de acuerdo las c::ndicion<;s 
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~limAticas en que se de&arr~:1en los ciclos agri:o!as; el grajo de 

pro;lú.=tivas; el ta:naño y las cara::teri!:it1::.as de la demanda de l~s 

productos agrícolas, que determina el cuadrp productivo del sector. y 

las distintas magnitudes de fuerza de trabajo que se requiér~n a lo 

largc del c!clo vecetati~o. 

Para estimar la ~abnitud de la oferta de mano de obra 

agropec· .. eria, el V Ceinso Agricola, Ganadero y Ejidal de 1970 recaba 

informaci~n de 3 periodos distintos de tiempo, a saber: 

1) La semana dol 25 al 31 de enero <l~ 1970; 

2) La temporada de cosecha en el ciclo Otofio-Invierno 1968-1969, y 

3) La temporada de cosecha del ciclo Primavera-Verano, 1969. ( 19) 

As!. arroja las si,guientes cifras: 

Personas ocupadas en el predio o ejido, 1970 
( ~i les) 

El mes de enero 7 637 

Durante la cosecha de invierno 053 

Durante la coEecha de verano 6E9 

Las fluctuaciones que se presentan en es~as ciíraG registran los 

eiguientes porcentajes: 

a) tn~rc en~ro Y 1~ cosecha de i~vierno, se.reduce en 23.~% la 

ocupación de mano de obra, 

b) Entre las cos9chas de invíerr.o y verano. la utilizaci!:n de· tnano de 

c~ra se eleva en casi 60%. 
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de obra revelan cambios estacionales de i mp~rt anc i a, l' en 

ccnsecuenc:a, 1 a ée~::.cupa.::i6n ter.:poral de grar.des p::rcicnEls de !a 

misma. 

Otras dificultades en la ~a1ici5n de la ~ar.o de obra, se derivan 

de la variaciln de los inGtrumentos de captación de la información. La 

comparación de los dat~s d~ los censos de población y les agrícolas. 

re\'e 1 an importantes diferencias, del-ido que ambos persiguen 

objetivos di !'erer.tes, pero tarr:b!én 

metodológico. LoG censos de poblaci6n buscan determinar lg proporción 

de la población cuyas actividades principales se realizan dentro de 

determina:!o sector de actividad econ6oica, en este caso el sector 

agropecuario, mientras que los consos agrícolas tien~n ei objetivo de 

registrar la ocupación de mano de obra en el sector. 

De los resultadoG que arrojan ambos consos. tenemos que: 

AflOS 

PEA AGROPECUARIA. según los 
Censos de Población 

Ocupación de Mano de Obra. según 

195 o 

4 823 

le~ Censos Agricolas 6 011 

1960 1970 

6 14 5 5 104 

7 863 7 837 

1980 

5 700 

Como puede observarse, 1 as cifras entre ambos censos resultan 

superiores para los agrícolas en un 24.6~- 2s. o;.; 53.5~. 

respect í vamente. 

La inf'?rmaci6n de ambos Censos: expresa tenden:ias distintas: p~r 

un lado, lo~ datos de les Censes de ?c-":.li:.·..:!6n presentan, enti'e l.9:60 Y 
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.;,, :.. : ~:.: .:.; .. ~:. :. : ~ 

e:.ono::lia e:-. el pc:-!o=:~ ::.er.-::;:;;:;d.:!o ::.el "!-~ila¡:;rc P.exic~no". para :s10 y 

1~80 acusa !es sign~s de la ~re:.iente ur~an:zaci6n e industr:ali~a~ién 

así .::om:.. les Gi&nos je la ::.risi!;. ~el Se::.t:.r a;r:: .. pe.:uar-io al n~ na':.e• 

pc:ido generar los empleos su!ic!9~te~. 

Por su parte, los dates de ::.cupa::.i.:i:: 9r,. el sec~o-:- agropecuario 

::;insigna~cs por !os Cs:-.sos: A~:-!ccl.?.s Ce li::.o a 1:070 e:".c:.:er.tra:: ur.a 

exp!!cacit~ si:i.ilar: ¿9spué:s- Cel auge observa:!o en:.re !S!.O y 1960, 

para l• siguiente Cécada. se rczistra :..:n ! i.se:-o :-et.r~ceso, ello se 

d.ebi6 a que para 1965 el secto!" ec:p~;;::, a a::usar agota:':',ie~-:.~ s:-. ol 

rit.rno de crecir..ienio ée la act.iviC.ad productiva, por los efectos 

eerivados de la aplicaci6n de la pcl!~ica de desa~rollo estabilizador. 

Las discrepancias en la ccantificaci6n de la PEA en el sec~or se 

·s~lejan en las esti:::o=io:i:-.e~ de la COTEPER, que cuantificaba la PEA 

~¡rtcola en 6.6 ~illon9s para :~z~. ci!~a 0.9 mil!cnes p~~ e~c~~a ~e 
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mí 11.-:J:;es de habitantes que c~~fcr~an la ofcr~a Ce mano de obra rural 

La significa:ien del ~es= q~e representan !os ejidatarios 

comuneros en la oferta de fuer::a de tr~·::.ajc, rea::.rma la importanc.ia 

del papel que desempeña e1 se~~or s~c~al del agro en la reprod~cci6n 

de la poblaci6n C3~pe~ina )', ccns~cuentemente, co~o fuente de 

AsI, la distribución territ:J.rial de la cterta esta estrechamente 

lis;a.da a la. estructura. dé !a. tenencia 02' la tierra. lns 

condiciones de les formas de produ:ci6n y distribuci~n de la posesi6n. 

La mayor por.:.i6n de l.? cferta se halla localizada on los estados donde 

histórica~ente han predomina~o formas precap1~alistas o ca~pesinas de 

producción, en el contro y sur é~l país. El desarrollo capitalista 

por su parte~ ha encontrado condiciones apropiadas de desarrollo en 

el Horoaste y Norte del pais. 

ias formas campesinas de producci6n han jugado un papel muy 

importante en el desarrollo econé~ic~ del pais. Han sido la base 

fundamental en la repr~duccién ¿e lé ~?blaci6n rural, y su esfuerzo da 

p~oduccién ha servido da sop~rte a: ~mpulso de la industriali~ación 

del pais. 

L&te último papel he sido rebasado en la actualidad, sin embargo, 

la econom!a campesina sigue' siendo muy impcrtante · :i. ·la reproducci~n 

s~cial de la pobla::.i5n rur-al1 a pes;1r de haber e.id.o objet.o ce la 

expol:.a.ci6n. la e?"'csión ~· el enp~~recimien'to de los suelos que al'&unos 
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pese en de los altas costos de los insumoG que utilizan. Los 

ca~a vez r:-.a~·or de sus f~rrnas de pr~ducci6n al que c-:irre!!p::r.de. 

proporcionalmente, un je~erioro mayor ~n la ~alidad de sus condici=nes 

de \•ida. 

Para la configura=i~n del espectro ¿e la distribución territorial 

de la oferta de mano de obra, se ha tomado como base una 9scala 

elabora~a con los datos de COTEPER que establece 3 rangos: el rango 

inferior, ds O a 2.9%, como porcentaje de participación individual en 

la oferta ~ctal de mano de agr[cola, que incluye 19 estados (Saja 

California Sur, Quintar.a Roo, Aguascalientes, Colima, Campeche. Baja 

California Norte, Tlax::.ala, Querétaro, Morelos, Nuevo León, Coahuila, 

Naya.rit, Sonora. Yucatán, Tabasco, Durango, Tamaulipas, Zacatecas y 

Chihuahua) y el Distrito ~aderal, representando el 29.9% de la oferta 

total de mano de obra rural; el rango intermedio, de 3.0 a 5.9%, ubica 

6 estados (San Luis Potosí. Sinaloa, Hidalgo, Guerrero, Guanajuato y 

México) representa el 26.5% de la oferta nacional; y el rango 

superior. de 6.0% a 10.3%, qué concentra el 43.6% de la oferta do mano 

de obra rural, distribuida en 6 estados (Jalisco, Hichoacán, Chiapas. 

Oaxaca, Puebla ~· Veracruz). C~nsiderando los dos últimos rangos, se 

observa que tan sólo en 12 estados del país se concentra el 70.1% de 

la oferta nacional de mano de ob~a rural (15). 

De acuerdo con info~oaci6n de COTEPER y CO?LAMAR. de los 378 

municipios que existen en el. país, el 39. 8% es dec!r, 947 munic':-pios; 

presenta indices de alta marginalidad, los cuales se distribuyen 'como 

sigue: en los 20 ésta1os que C.O!"!forrnan el rango inferior se localiz'an 
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GUJcf:.:·C lt. 

MEXIC!J: Hl1111Clf'1('5 CD'./ t,LTf\ 11t.flf,11;AC!úU . .!/ 

RANGO ltlHIUOR 

Etll IDAlJ MUNICIPIO~ CON f,LTA 
HAílGINACIOH. 

!----------------··--
Saja c. Sur 

Quintana Roo 

Aguase.al icntcs. 

Colima 

O.F. 

Ca'flpeche 

Saja C.· Norte 

Tlaxcala 

Q.uerétaro 

More los 

Nuevo León 

Coahui la 

Nayarl t 

Sonora 

Yucatán 

Tabasco 

Ourango 

Tamaul lpas 

Zacatecas 

Chihuahua 

25 

IS 

85 

11 

11 

22 

18 

Rf\llGO SUPER 1 on 

~~:;----~r'IOS C{)~:ll" 
Ml\ítGINl\C:!Oll 

San luí~ Polo!>t 40 

Si niJloa 

Hid,11 ".Jc> -44 

Guerrero 40 

Elll IUAD tlPIOS' COfl MTA 
HARG 1NAC1 Oli 

-
J.J 1 i!.c.o 24 

MI choac/Jn 38 
Chiaptis 63 

Oaxaca 155 

Gu.Jnajuato 20 Puebla tSS 
M~xlco 1,3 Veracruz 90 

T O T A L 190 T O T A L 525 

CUADRO lESUKEH 

Mon1c1p1os con Alta Mar91nac16n 

NIVELfS 

Nac lona 1 

Rango lnferidr 

Rango lntcr~edlo 

Rango Superi.or 

TOTALES 

91•7 
232 

190 

525 

]__/ se rctornon lo~ r.:mgos que expresan 'h distribución <:1 nivel nacio11ul d._ l.:l s:cn:::i el!:' mano de ·Obra. 

Fue-ntc: Elüborado con base en información de COTEPER, actunllz<1éi6n del estudio sobre Karg-\~<1ci 6,° C~PL!>MA~ •. PER: 
198~'.·, 

S.R.A. 



232 ~unic!pios que ~eprese~~an el 2~-~~ de les ~uni:ipios con ~ayer 

grado de marginación: los € estad'?G que conforman el ranto 

i nterrne:i i o, mar&i:la:.l~:I. 

equi'.'aler.tes al 20. ¡::, les se:s es~aci=s r·e~~ene=:entes al rango 

superior. hallan !-2!. ir..un!cipio!':, (lqu!valentes al 5:, .. p:, que: 

cons!ituye el conglomerado mis numeroso de municipio~ ~arcin~dcs dol 

En el rango inferior destacan los si&uientes Qstados: Yucatin con 

8~ municipios, Tl axe a 1 a con 25 rr.ur:~cipics. Zacatecas cc:i 22 

municipios y Chihuahua con lB municipios. En el rango intermedio 

destacan: Hidalgo con -4-l municipios, Héx.ico con 43 munícipios y San 

Luis Potcsi' y Guerrero con 40 municipios cada uno. En ~ 1 rango 

superior destacan: Oaxac~ con 155 municipios. Puebl~ con 155 

municipios, V9racruz con 90 ~uni=ipios y Chiap~s con 63 ~unicipio~. 

La consideración del número de municipios con alta marginación 

permite profundizar en el análisis. debido a las diferontes densidades 

de población de cada estado, por ejemplo: Yucatán ccn es municipios de 

alta. marginación. sólo alberga el 2.2% de 1a oferta de rnano de obra, y 

Oa.xaca con 155 r.mnicipios de alta marginc.ci6n, alberga el 7-3% de la 

oferta ~e mano de obra a ~ivel nacional. Resulta así. harto 

significativo que en los doce estados pertenecientes a los rangos 

intermedio y superior se concentre el 75.5% de los muni~ipios de alta 

me..rginac16n, dado que s9 trata de los estados con las densidades m:is 

altas de la oferta de mano de obra. 
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registrada como propiedad eJidal ~ comunal asciende casi 97.8 

r.iillones :!e he=tároas. t·~ es.ti:: t=tc.1. 37.4 r..1l!::nes :ie he=ti.reas 

{38.2~). se localiza en :=nas marfinad3s. 

Considerando los rangos util !:ajos anteri=rmen~e. en los 29 

estados correspondientes al rango inferior, se encuentra el 62.8% de 

la superficie en propiedad ejidal y comunal, equ1v3lente a casi 61.4 

millones de hectAreas. De la propiedad social que localiza 

zonas marginadas, el 46.8% Ge concentra en este brupo de ent:dades. 

En las seis enttc!ades que conforman el rango intermedio. se 

encuentra el 16.5~ del total de la superficie en propiedad social que 

existe en el país. En este grupo de entidades so Úbica el 23.2% del 

total de la superficie ejidal y comunal existente en las zonas 

marginadas. 

En lo& seis estados pertenecientes al rango superior. se local iz.a 

el 20.7~ de las tierras repar~idas por la reforma agraria, equivalente 

a '20.2 millones de hectáreas. En este rango se localiza el 30.0% de 

la superficie ejidal y comunal en z.onas marginadas. 

Estas relaciones porcentuales resul-:: -. indicadores muy importantes 

en l.a configuraci6n de lis regiones de e:·puls16n de fuorza de trabajo, 

Cado que en el rango intermedio y sup9rior se lo=aliz.a el 70.1~ .de la 

ofe~~a de mano de obra a nivel nacional. 

Entre los estados con mayor participación de mane de obra. se 

encuen'tran: Oaxaca con el 8.0~~. Veracru::. con el 7.7%, ?~i-:.hcs.cán co'n ·a_i 

S.8%, H6xico y Jalisco con el S.6% cada uno.y Chiapas con el ·5,Q~. 
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grandes porciones de la ofer~a Ce fuerza de trabajo en los estados del 

centr~ y sur jel país. 

De los Z6 !.S6 ej1j~s y =.o!':'lt:::i.ia!les exis""..en!es en el país. ~l -lé.7"; 

correspcnde a ejidos y comunidades en zonas marginadas. Entre lC's 

estad:is donde uti=a &l mayor n~mer~ de ejidcs y comunijades 

zcnas marc:inaCas, destacan: Veracruz con 1479; Chiapas con 930: 

Y.ichoa=An con 893: Oaxaca con SSl; Puebla con 844: Guerrero con 842 y 

San Luis Potosi con 812. 

En general, la visión que representa esta información viene a 

c~rrcborar el deterioro generalizado de las !ormas de produccién 

campesina, al mismo tiempo que configura unu. regionalizaci6n de los 

estados con rnayor problemática econ6mica y social por tas precarias 

condiciones en que se desenvuelve la población ubicada dichas 

zonas, toda vez que el acceso a los minimos de bienestar las 

oportunidades de empleo e ingreso estAn reducidos a su m!nima 

ex:presi6n. 
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-4.4 DINAM!Cf. DE!.. HERCAPO LABOP.AL 

E! r::.er=a~:- :!e 4.re.:.a;:::: rural ccr.:pren-::l.e las rela::!~:'.t;!5 er.":.re la 

;::!erta 

reercado se re!!e~e a la !~rma en que se integr~ la fuerza de trabaje a 

!a produ=ci6~ se¡an las necesidades del pro=eso produ=tivo. 

!..as re!a::i~~es entre c!erta y demar.da en el ~ercado de trabajo 

asumen muchas y muy \"ariadas formas: sin embargo la vin-=.ulac16n 

original se di a través de los mecanismos de reclutamiento. Para 

efe=tos de análisis. Enrique.Astorga clasifica las vías por las que 

los peones llegar. hasta los consumidores de fuerza de trabajo en~ 

a) Canales dsl sistema m6viJ. y 

Canales del sistema establecido 

Los canales del sistema móvil se constituyen por pequeños agentes 

que 'trabajan po:- su cuenta o por trata, operando como "enganchadores'' 

e "habilita:l::ires"; re:olectan gente de las co:r.u:ddades Y las llevan 

hasta los campos de trabajo. Estos enganchadores suelen trabajar 

tamtién como pe::ines, >'a sea como jefes u organizadores de cuadrillas, 

por lo que en la prAct:ca también operan como "subcontratistas". Así. 

el ca::.al de sistemas móviles opera tanto ·en la esfera de la 

rece: :c.ién de peones, cor.to en la de consumo de fuerza de trabaje. 

L~s canales del sistema establecido se constituyen c~n aee~to~ que 

cpera.n en lugares rijos' con instalaciones, registros. etc. y que 

t i-=ina:i el oCjeti vo de surtir de peones a los productores que Jo 

" reqtiieran. Pueden •· - de dos tipos: públicos o privados. 
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Cc::.o de !oe canales públ iC':'.'S• existen 

organizaciones creadas, ya por las autorida.:les. o por las 

institucicr:es. ccmo los 5e:rv1c!os Estatales de Er.'lpieo de la Secretar~a 

del Tratajc v Prev:s:6n s~~1a!. la axtinta Cc~isi!n Mixta para el 

Control de P:zcadores del Estado de Sonora, o los enganchadores al 

servicio p&rr.'lanente de los ingenies azu=a;aros. 

Los canales privados, que son los que controlan el mayor número de 

j~rnaleros, se vez se subdividen en naciona!es y extranJercs. los 

prir.'leros, ir.tegraóos por las c!istintas organi.::.ac!ones, tar.to de 

productores como de jornaleros, dedicadas a asegurar el suministro de 

mano de obra para las necesidades de los cultivos, dentro del pais, y 

los segundos, que organizan, tanto el suministro de mano de obra ha=ia 

los Estados Unidos, gener!llmente indocumentada. a los que· se conoce 

como "polleros", o los que organizan la incorporación de mano de obra 

prrJVeniente de Guatemala, para el cultivo del café 

(ensanchadores guatemaltecos). 

Chiapas 

Como señal a en apartados anteriores. 1 a principal 

característica del mercado de trabajo rural, es que su funcionamiento 

está datermina::lo fundamentalmente por el comportamiento de la demanda, 

el cual está a su vez determinado por dos fenómenos ese~~iales en la 

agricultura: la rotación de los cultivos en los prediot. ·' la sucesión 

de los cultivos en las regiones. 

La rotación de los cultivos se refiere a los ciclos producti.vos 

qua ce dan en una unidad de, superficie. es decir. la forma c'n que 

sucesivamente se alternan los cultivos en los predios, da ·acuerd,o a. 

las características de los propios cultivos. 1 as cond i e i enes 
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cliffiiticas exis!en!es r su ren!a~i!idaj. Las cerac~erlsticas de los 

cul~ivos repercuten ne=esaria~ente en la utilización de fuerza de 

tra'cajo, en g~neral en la de~anda de todos los insumos para la 

La su=esi6n de les ~ul~ivos en las regiones se refiere a la 

ccntinuiCad de los requerimientos de las labores de loo cultivos 

una misffia regi6n en varias regiones. La fuerza de trabaJO va 

siruiendc les cultivos. !orma~do les itinerar!os migratorios, que 

pu~l:!e:; ~e:- cortos, er. cuso =aso el desarraig:> de los asalaria~os: 

rurales respecto de sus areas dt origen puede ser temporal. o mediante 

una sucesitn de cultivos prolonsada y escalonada varios meses, 

formando un mercado de r.:ayor permaner.cia de proletarios en una parte 

del pais. que puede cubrir varios est.ados, y que oprigina· los flujos 

mig~atorios estacionales de trabajadores rurales, como una de las 

oxpresiones mas dinámicas entr9 las áreas de expulsión y las areas de 

atracción de mano de obra, y una de las formas más importantes: en que 

se articula la economía campesina con la economia capitalista. No 

obstante. la din!mica prop!a del capitalismo en la agricultura 

registra un desequilibrio creciente entre los requerimientos de empleo 

de la poblaciOn rural y las posibilidades de absorción de esta mano de 

obra, ad e~ás Ce que el empleo generado en el sector agrope~uario 

tiene maycrita1•iamente un car!ter eventual, es decir, la permanene.ia 

en el trabajo resulta irr~·.o:ular e inconstante. 

As:t. entre las principales causas que originan las migraciones 

estacionales de trabajadore's rurales, destacan: la necesidad d·e los 

campesinos de vender su ruerza de trabajo para obtener ingresos, la 

incapacidad de la a::-ti.,•ida:! econ6mi~a de las ::.onas para :::frecerles 
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e~pleo suficiente y perman~nte. y la a~racc16n que ejercen las zonas 

estimacior,es de demanda de r:iano de obra para 52 cultivos selecc1onaócs 

en los a~os de 197~/1981, el estudio de la SARH a que nos hemos venido 

refiriendo, analiza los supuestos siguientes para calcular el número 

¿e trabajadores que se emplean en la agricultura y las posibilida1~s 

del rr.ercado de trabajo rural para generar los empleos necesarios~ { 16) 

a) Supuesto del ''Pleno empleo'': 

Conforme a los coeficientes de utilizaci6n de mano de obra en les 

diferentes cultivos. los requerimientos prooedio de mano de obra 

dirocta utilizada en 1979-1981 para los 52 culti~os ·principales. 

ascendieron a casi 444.2 millones de jornadas; si se considera que 

todas las personas en edad de trabajar fueron empleadas para cubrir 

este número de jornadas. con una PEA agropecuaria de casi 5.7 millones 

de personas, tendríamos que ca~a persona trabaj6 un promedio de 7.2 

d!as por mes, o 86.4 dtas al afio, es decir. que bajo el supuesto de 

que la totalidad de las jornadas se hubiese distribuido 

equitativamente entre to¿a la PEA sectorial. cada trabajador laboraría 

sólo uno da cada cuatro días del af'io, lo cual indicaría un nivel de 

e~pleo tan ihsUf iciente que no cubriría los requerimientos de la 

pobla::i6n rural. 

Ello quiere decir que pa~a que cumpliera el supuesto de "Pleno 

empleo'' en el sector agropecuario. la actividad productiva tendría que 

haber generado cuatro ve~es más requerimientos de jornadas o bien, 

para rna!'\ter.er la rr.isr:ta demenda de empleos, la FEA del sec,~or- ten~ría 
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ha~~a l.~ millcnes de personas, lo que implica 

b) Supuesto del ''empleo efectivoH: 

Según una encuesta sotre el empleo y el desempleo en el campo 

realizada en l9tO p::.r FEDA/BANP.UF..l.L, se determiné que el número de 

días promedio lab::irados por activo agropecuario ascendió a 14.3 días 

efe::.tivos p~r ~es,. que equivale a 171. 6 di as al af'io. Lo anterior, 

significa que !es trabajadores rurales dedican la mitad del af'io 

las actividades productivas agrícolas la otra mitad quedan 

desempleados, o se emplean en otras actividades o sectores. 

Suponiendo que el promedio de d!aG laborados ~ lÓ. largo del año no 

ha variado sustancial~ente. la aplicaci6n de los an~eriores resultados 

al dato de 444.2 m~llones de jornadas promedia generadas 1979/81 

revela que la cifra re~l te empleo en al subsector en 1980 ascendió a 

casi 2.6 millones de perscnas. 

De lo anterior !a SARH obtiene las siguientes estin1aciones: 

solamente el 45.6~ de la PEA agropecuaria registrada por el X Censo 

Gene:-al ..!": Pobla::.:'..6:; y Vivienda de 1980, se mantuvo o:::upada en las 

actividaé· _ agrícolas, laborando ilnicamente la mitad del afio, por lo 

que este rubro cabría considerar a los jornaleros permanentes y 

over.tuales; de les restantes 3.l millones de trabajadores rurales no 

empleados en las ac-:.ividades productivas agrícolas, alrededor de 900 

mil trabajadores (30%"; laboraron en actividades pecuarias. Los.' 

restantes 2.2 riiill::·nes s~ria!'l. los dese:::.pleados. Así la SAP.H estir.:,¡ q-.;e 

el desempleo abier~o a!ec~O al ?8.6% de la PEA sectorial. 
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Los supuestos u!il;~ados. pcr la SA~H. 

ma~nitu:! :iel prcblerr:a, "!.o:ia vez que reflejan el r.h:el de empleo 

ge~ei:rac!..:: p::.r las a=ti".'~.:iades produ-::.t1·:as agrícolas y ia.s neces1dajes. 

que tien~ ei se~t=r ru~al. 

mien~ras que por un lado, el crecirnien~c demogrlficc ha continuado en 

tGrminQs reales, 91 deterioro de las condiciones e:.onémi cas 

scc1ales d~ la pctlacitn han acelerado la expulsi6n de ~ano de obra de 

sus lugares. :!9 i::-:ge~ , pcr !a otra, la d.em.ar.da :ie !'.Jerza de trabaj:> 

on las zonas productoras agrícolas se ha visto frenada tambihn de 

manere cre~ionte, por los aseases ap~yos crediticio y t~cni=o. 

agué izándose con 1 as maj oras tecno l6g i cas incorporad as por el 

capital 1 y el constreñimiento Cel morcado, tanto int~rno·como externo. 

"Por ejemplo. en el Estado de Sonora. sucodi6 que la demanda d'3 

jorna~as bajó en 1974-75 de 6.8 ~illones de jornadas anuales a sólo 

2. 1, debido a la brusca reducción de la superficie de algod6n, al 

incremento de la soya y de la mecanización, de manera que mi les de 

!arailias que vir.ieron desde el sur del estado y en especial de la 

sierra de Sinaloa al corte. quedaron desempleadas por varios mesas. 

Cre~i6 po; ccnsiguien~e una fuerte presión sobre las ti~rras que, 

junto con otras acciones qua se tomaron a fines del gol: Jrno del 

presidente Echeverría, desataron en Sonora y Sinaloa uno de loG 

movi~ientos campesinos por la tierra más grandes de la historia de 

aquellos estados •.• cuando la demanda decae violentamente, es notorio 

el impacto que producf'.'J en toda una infraestructura que. surge n.lred_ed.or 

de !es pcon9s: comercios, all:::ergues, prestar.-.istas. etcétera. ''(.17) 
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!as formas de repr~=u==i:n tl9 su fuerza de trabajo. el modo en que el 

capital¡sco emplea a la ~a~~ ~e cbra y las diferencias !unda~ent2le5 

=a:-:1pesinas. 

cc~plejas interrelacicnes e~tre e~tos aspectos. sctre todo en ta forma 

en que se articulan a~bas f~1·~as de produ=ci6n determinan una dinámica 

poblacicnal dife:--en=.ia<'.!a e:-:tru les d!versas regiones 2el pais-, que 

s~lo puede explicarse p=r la =aracterizaci6n del mercad.: regional del 

•.ra1:.ajo su !orr:iacién hist!rica. "Así. encontramos la tend~ncia 

cro=.ie~te de las regiones que c!eme:.dan altas magnitudes de fuerza de 

trabajo durante "todo el ci-:.lc p:-::iuctivo y que inte1:ran zonas do 

ab.astec~r:iiento de r.iano de abra a su interior, por ejemplo. las 

g:-andes ciudades contiguas a los campos agrícolas ). .C1so distint.o es 

el de aquel las regiones que requieren grandes cantida.d•;!S de fuerza de 

!raba.jo estacional y las que los jornaleros locales y el trabajo 

fa~iliar no alcanzan a con!crmar una oferta de brazos necesarios; en 

estas zonas, la tendencia a la formación de focos de abastecimiento de 

mano de obra cercanos es frenada por la facilidad de los empleadores 

de acceder a u:.!l fuerza de trabajo barata extraregicnal y reclutarla 

para los periodos álgidos y en número suficiente. Si adamás esa regi6n 

Y cultivo anteceden en el espac!.o y er. el tiempo a otras regiones :,• 

cultivos demandantes de mano de obra. la condición migratoria de ·1os 

jornaleros puede afiadir la característica de conformar grandes rutas 

migratorias que hasta los afios setentas pers is"t i an el':\pl e ando 

principalmente a jornaleros de tipo "golondrino". p_roletario~ 

itinerantes de la agricultura mexicana." (18) 
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S'..n negar que ~a .:3i\"iS'..!n tra::l i":.ie>nal de las regiones 

demandantes o expulsoras expreEa una tendencia general. la realidad 

r..igratoria :le l~s j:::rnaler=s. y :!e la articulación entre las re&i;:)nes 

de origen y atracci6n es mis compleja y requiere de estudios de caso 

para explicarla. 

En el estudio del CDIA que mencionamos al principio de este 

Capítulo. se iden~ifican cinco grandes corrientes migratorias. que a 

pesar de l~s cambios ocurr~dos desde }a fecha en que realiz6, 

arrojan in!o~~aci6n sumaffiente interesante. Dichas corrientes son: 

~ª ~grr!ªn1~ ¿~! HQrQ~2!~· que comprende las regiones de Nayarit. 

Sinaloa, Sonora y la Península de Baja California. que requieren 

El trabajo de migratorios durante once meses del afio en a.lsod6n, 

hortalizas. tabaco. caña de azúcar. cítricos. vird, e-te., ocupando 

jornaleros mi¡:rantes procedentes de Ourango, Zacatecas, Sinaloa. 

Na,ya:-it, Chihuahua, Jal isc:o, Mic:hoac:An y México, principalmente, 

au~quc se encontraron un buen número de trabajadores provenientes 

de los ~stados del Sureste. 

k~ ~=rrigD1~ ~~! HQt1~· que agrupa regiones como La Laguna, Norte 

y Centro de Chihuahua y Norte de Tamaulipas, dedicadas a cultivos 

como el algodón, vid, hortalizas y cítricos b1sic:amente, y que 

ocupa rnigrantes originarios de Zac:atec:as, Durango, Coahuila, 

Chihuahua, Nuevo Le6n y san Luis Potosí. durante aproxim~damente 

seis meses al ai'l:o. 

b~ ~~rri~~~ª S~! Qª§~ª' con regiones de Jalisco. Michoacán y 

C.::>1 ima, con demanda perc:ianente, pero con al t :!. bajos. para al=-godén~ 

hortalizas. caria de azúcar, ajonjolí, frutales Y citric:os, con 

jornaleros d9 M!choac!n, Guerrero. Oaxaca. Guanajuato y Jalisco. 
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Huaste::a!:: de Tarr:.at.:!lpas, Veracruz y Sar. Luis Pctosí. así c:.rr:o la 

:.u2:-.:.=. :lel f.f:.) Pt::'.l:.::, Cer::rc· y Sl.!r de \'eracru.::, Hc.rte c!.e Oaxa.::.., 

P.~r;\::<;;. Sureste :!e Puet.la y su:--oes.._e :ie Hi:ialgo, con zc.r.as 

pr·e.dc:r::.r.an~e:-r.ente de algún tip.o de cultivo, como café, tabaco 

::.afia :l.~ azú.ca!"', y que p:--cpo:-:.i::ma ocupa::i6n durar.te ::.nce r.i.e:;:es a.l 

ar.o a jc;nale•os ~ig!"'antes provenientes de San Luis Potosi. Nuevo 

Ta::iaulipas, Hidalgo, Querétaro. Guanajuato, Veracruz. 

Gucrrerc, Horelos, Fuebl a y Oaxaca. 

bª s;:.2!:[.ÜH!lg :!~l ~;!!:0 qu~ cor.lprende las regiones de Chiap3.s. 

Tabasco y Campeche, dedicadas principalmente al café y la cai"ia 

de a?.úca.r, con ur.a corriente migratoria importante, aunque de 

es·=a~u. :l~;raci6n, y que r.toviliza. jornaleros migra.ntes de Chiapas, 

Verac:--uz, oaxa.:a. Tabasco. Campeche y un número considerable 

de jo:-nalcros guatemaltecos. 

Se pueda aprec.i e.r que cada. corriente, a excepcién de la del 

Noroeste, se conforma básicamente por las necesidades de un cultivo 

pr-in-:.ipal, pero ello no 'implica que la rna.yoria de los migrantes se 

concreten exclusivamente a ocuparse de un sólo cultivo, antes bien. 

muchos de el los buscan ocuparse el má,.;imo de t-iempo a través de su 

especializac· ~ en diversos cultivos, lo que los posibilita a o~uparse 

duran~c gra~ p3rte del año en diversas regiones dentro de una misma 

corri~nte. e: ~:-lcluso trasladarse de una corriente a otra, sobre todo 

si ln •:er.ta de su !uerz.a de trabajo constituye su único medio de 

subsistencia. "Es:.e .._,;po d~. !rabajadores,_ aún cuando no conforman la 

mayoría do los migrantes, · s't son los que definen esencialmente la.s 

CO!"'rie~!ss i..igrato!"'ias. !a:-.~o en su contenido, como e~ su !orca. 
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!a ccr.tir.Uida1 Eeogr!f!ca y que establece dentro de ellas aspecto~ 

cuar.~o !a prcducc:.:.:-. ~an :r.:pcrt.antes, c:imo son l.:is n!•,•eies .ie 

pr:::iu::ti·.•!Ca.:t er. el trabaje, por la via de la especializa;:t:r. -ni.,•elE:s 

de salari~s- y no por que éstos los que lo deter~:nen. sir.o 

porque eon capacidad y su neces.Haj la base par:a que los 

productores estable::an los salarios; en otro senti~o. Jeterminan 

aspectos como son las propias formas de vida y existencia de to~os los 

migrantes" (19) 

Es probable que la recomposición experimentada por el cuadro de 

cultivos en los últimos quince años. y la propia dinlunica poblacional 

del r.icrca.:;o de trabajo rural hayan modificado de alguna manera las 

corrientes mencionadas por el estudio de la SRA. Por 6'\.I · parte, el 

e~tud!o de la SARH, m1s reciente, identifica tres recorridos 

prlncipales de los trabajadores agrícolas: 

~ir~giiQ ;ª 1ª2 tlQ!!ªli;ª~~ hl&g~én i Er~1!!~~: hacia las 

reglones de Sinaloa, Sonora y Baja California, o Baja California 

·sur. p:--oveniendo la mayor parte de la ma.no de obra b1sicarnente de 

Oa'Xa:a, Michoacán. Guerrero. Zacatecas, Durango Y Guanajuato. 

kQ~ ~i~~~i~Q~ ~~ 12 ~~ñ2• en Veracruz y V.orelos, por una pa~te. y 

Colima y Jalisco. por otra, con mano de obra reclutada ·!3sde 

Guarrero, Oax.aca, ?uebl a y Michoacin. 

fir~~i!Q§ E~gignª!~~ ¿~! ~!!!· originados en regiones cercanas 

las zonas .!el culth·o. Ur.a situación s1milár s~ rt;;gist.ra' co:i la 

piña, naranja., manzana. y t.a.bAco. para \'arias regio:'les que •11ctilin 

cOmo polos de atracción. Sin embargo, para el café que se cultiva 

en ol Soconusco.y el tabaco en Na.yarit, los flujos de mano. de obra 
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s::-r.. en grar. parte, ex~:-a:-:-eg;onriles. e incluso de carf..o::ter 

ir.te?'na:.i:ina1, ::~mo es e! ::.:s:i del café y platano chiapanecos, en 

los que se recluta a JCrnal~rcs procedentes de Guatemala. (20) 

La interrela:ién v~tre la =ferta y la demanda de mano de obra 

ha vuelto sur.iarnent~ dinámica, hasta adoptar en sus caracter!sticas 

a=tual&s, ~er:e~. tambi?n del ~~Jelo d~ desarrollo que ha seguido el 

capitalismo en el campo. ciertos rasgos que es preciso subrayar. sobre 

todo. a la diferencia funjame~tal que se o~serva respecto de Ja fo~ma 

que asumía en su rr.ayor parte e! trabajo asi:.lariado hasta antes de la 

Revoluci6n: "El cambio hist6rico má$ ~alevante del mercado local de 

trabajo ha sido el traslado del peOn del rancho o la hacienda a la 

regi6r.. es decir, se ha liberado a la fuerza de trabajo de las 

ataJur¿s que ~antenid con un s~lc patrón, de su cautiverio laboral. 

para incorporarla un merca~o resional compueGto de cientos de 

patrcnes. Se ha hecho más impersonal el trabajo p~rsonal de vender la 

mercancía fusrzn de trabajo. los póones han sido colocados en un 

escaparate regional para que los escojan a &U gusto los compradores o 

empresarios. Al generalizarse el capital en una región, junto con 

desarrollar las fuerzas de .trabajo generaliz:a la mercancía tuerza de 

trabajo, haciéndola más libre y mas móvil. Así. mientras mas moderno 

es un distrito Ce riego o do buen temporal, más desvinculada estA la 

fu9rza d!.> trabajo de un determinado predio y más sujeta queda al 

arbitrio de la demanda y de la sucesi6n de éeta en el tiempo.'' (21) 

Este cambio histórico tiene también la característica de que. en 

tanto que la demanda de tuerza de trabajo se organiza y adquiere cada 

vez rnis influencia en el merca¿~ ~e trabajo. la oferta de ~ano de obra 

continúa dispersa y con !ormas in~!pientes de organización, !oroas que 
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r.:u::has ve::es .at:er.:!:er. rr.ás a !es requerirr.ientoE de la der.:ar.da que a los 

requerimier.t~s y necesi~31es ¿e l~s pr~pios j~rnaleros. 

Fer el !ado de la :!:emanda, aün cua~do pricticamente todas las 

unidades de p~0jucci6n utilizan fuerza de trataJo. la forma asalariada 

presenta pre:erentenente en !as unidades empresarial~s. laG 

unidades de agricultura ''transicional'' y en menor m~dida, en l~s 

estratos excedenta:-ics de los campesinos, ir.!!.e.:•endicntemente de la 

f c.:-:r.a que la tenencia de la tierra. 

Las formas organizativas que adoptan los productores de estos 

estratos. tienen como base la defensa de sus intereses econ6micos, "al 

considera~ como empleadores de jornaleros pricipalmente los 

;.:-r::i.:luct~res empres.arialEis~ óe transici6n y a lÓs e«cedentarios, 

tenemos que suponer que con el fin de organizarse econ6micamente, los 

empleador'3s integran varias de las figuras asociativas b.isicas, en 

otras que sean sujetas de crédito y les proporcionen los excedentes 

ne-:.es aries para emprend or i nvers i enes" ( 22) 

Así se tiene la formación de organizaciones gremiales como las 

asociaciones agrícolas y ganaderaG locales. las Uniones Regionales, 

las Uniones de Ejidos y Comuni~ades, las Uniones de Sociedades de 

Producción Rural las Uniones de Crédito, hasta llegar las 

organizc.::.iones de torcer nivel. como las Asociaciones Rurales de 

Interés Colectivo, las federaciones Estatales y las Confederaciones 

de caricter nacion¿l. 

La agricultura empresarial se ha ido especializando en los 

cul~ivos de odycr rentabilidad: hortalizes, frutales. algodón, tri&O·Y 
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los es~a.:!os Oel r:.ort.e ;· :;::.roeste del pais, que eon los de ~ayer 

"En t-:r!"o:! a est:;s :.t.:.::i\';:s. y en tales áreas es, por ta~to, d~n3e 

est~uctura~ ;:-:n rná~ !~~rza las organizac:ones gremiales de les 

actividades econ6rnicas y garanti~ar la subsistencia de las condiciones 

que ha;:en p:isible la :-o!?pr::·:lu:ci6:i y amp!ia:::i6n d.e su capital: la 

apropiaci~!"o crecien~e ¿e los recursos territoriales, de rne¿ios de 

producción y del riego, en un clima de 'estabilidad politica y social 

agraria·. En consecuer.cia. las organizaciones empresariales m~s 

antiguas e importantes 1el camp~ han surgido en las regiones de mayor 

d&t:.arrollo c.ap~talista. agricola y ligadas a cultivo's comerciales do 

gran rentabi 1 id ad y con significativa participaci6n en las 

exportaciones''. (23) 

Do acuerdo con sus estatutos las organizaciones empresariales 

pueden agrupar a los d!stintcs productores con independencia de su 

rfg imen de tenencia. "Sin embarg-::, la práctica, estas 

organizaciones t·::o?"minan por agremiar casi exclusivamente al sector 

privadc 

cmpresari ado 

organización 

r~.-esentar ?~e!erentemente los intereses del gran 

r. 3.l. marginando de la estructura formal de la 

de la to~a de decisiones al amplio grupo de pequeños y 

me<!ianos empresarios". ( 2.;) 

A-:..tualmente las org:aniza::i::ine.;; de empresarios agrícolas •tiensn 

funciones de diverso tipo; . ;.s hay de servicios. corporativas y 

politicas: s9 pue¿e~ ~is~!~&~i~ organizaciones qua nacen en torr.o a la 
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promo:i6n e::.~n~mica de determinados prod~ctos agrícolas. =o:: :a ~ni!n 

Nacional de Productores de Algodón de la Rep6blica Mexicana (UPARM), y 

la Uni!n Naci~nal 1e Fr=¿uc:=r~s ¿e Ho~~a!izas (UNFH). 

lgualme~te ex!stcn ctras cr~anizaciones que agremian y represe~tan 

los intereses 1::-cales. resi~nal9s, estatales ;- hasta nacionales :l.e st1 

scc!o:-- s::.::.ial. ir:Jependier:ten:e;nte de la especializaci¿n ec"cr.!.~1ca de 

los agremiados. corno la Confederación de Asociaciones Agrícolas del 

Estado de Sinaloa (CAAOE$), la Confederación de Organiza::.iones 

A~rfcolas del Estado de Sonora (COAES), el Consejo Nacional 

Agropecuario (CNA), organismo cúpula de los empresarios agrícolas que 

es incluso une Ce los s1etc integrantes del organismo cúpula ~e 

cúpulas del soctor emprosarial dsl pais: el Consejo Coordinador 

Empresarial (CCE). 

Por lo que hace a la organizac•ón de la oferta de mano de obra, 

lfls experiencias de organización de los Jornaleros han sido bastante 

reducidas, aunque esporádicamente han surgido algunas formas de 

organización ejemplares, como el Sindicato Industrial de Oficios 

Varios. en 1929. la Unién de Obreros y Campesinos del Norte de 

Sinaloa, que en 1932. despul-s de emplazar a huelga al ingenio de los 

Mochis, logr6 la suscripci:5n del primer contrato colectivo de trat: ·:¡, 

para loG trabajadores cañeros y para los trabajadores de la fhbrica. 

otras organizaciones sindicales, surgidas siempre en medio de r:1Uc!" . .:~s 

cli!icultades. debido al car!cter migratorio de la mayorle de los 

Jornaleros, y por la temporalidad e inestabilidad de su trabajo. 

Son varios los problomas que presenta el carlcter do clese del 

prolotar!ado agrícola para su organi~aei6n. 
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Uno de l~s prtnc~pales probl~=as pa~a !a organizeci¿n de l~s 

t;abajadoreE del campo, que a la vez constituye una soluci6n para su 

reprc:!.u:.ci !;n 

vinculación con la tierra y la comunidad. ya que, para los campesinos 

ser.i.iprcletarizados. "pcr un la:io el salario subsidia a la unidad de 

producci6n impidiendo su total desintegración. y por ctro,.la pcsesi6n 

~a una par=ela lleva a la aceptación de cierto st.a"tu que en las 

condiciones salariales impidiendo la agudización de las 

ccntrad1cciones, ya que la producci6n de alimentos la finca 

campesina co~pleta el insuficier.~e salar!~. Esta complementaríedad 

obstaculiza la proletariz.aci6n pero. a :a. voz, es un ajuste a la 

escasez de !ue~tes de trabajo que obligan al campesino a aferrarse a 

su pare.ala o.ue. después de todo. representa cierta g~rantía". ( 25) 

Para los proletarios agrícolas, subsisten por un la~o sus propias 

aspiraciones a convertirse en campesinos. como lo muestran sus formas 

de lucha, puesto qu~ adernAs de que a través del núcleo familiar o de 

la comunidad tienen alguna forma de acceso al cultivo de algunos 

granos para su subsistencia. sus rei\•indicaciones principales se han 

centrado en gran medida. haci~ la obtención de tierras; por otra 

parte, perdura en algunas instancias la consideración de los 

jcrr.aleros corno un grupo en transición, en vías de ser beneficiados 

por el reparto de tierras. "De esta manera, la suerte de los 

jornaleros depende de la reforr:ia agraria, más que de 18.s le:,•es 

laborales !!' la organiz.ac:6n colectiva de estos trabajadores. 

agrícolas". (26), deci:-. se tiende a desconocer in'clli?JO su 

existencia como grupo permanente dentro del cuadro social del campOr' 

de ahí su permanente condición com~ olvidados de pr¿~ticamente ~odos 
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l~s P!'"'':'.:g:--ar.:as Ce fc-r.:er.to eccntr.:icc, e incluso ::!e muchos de los 

programas asistenciales. 

ª~i ~~mg ls :gn~1~isn 0i&tª~2tiª ;~ 12 g~~Qriª ~ lª~ gif~r~n~i~§ Qg 

S~§~rrgllº §D1r~ lª§ r~tiQD~§ g~ 2ri&~~ ~ lª~ ~~ ~~mªn4~~ ta 

te~pcralidad del trabajo eventual no permite el establecimiento de 

rela.-:1:;.nes estables, tanto =-;in los patrcines, corno entre los proplc·s 

jornalc~cs. sino que la inseguridad de conseguir trabajo se convierte 

en un limitante casi insalvable para la solidaridad y la unión. 

Tam~ién el hecho de que en las laboree de los cultivos trabajen, tanto 

asala:riai!os a·1ecindados en las ro!;io:ms de demanda, como trabajadores 

migrantes provenientes. por lo general, de regionés con ·un nivel da 

dcs.:i.rroll:::i menor, tiende que ambos grupos de trabajadores se 

coloquen en posiciones antagónicas. por el potencial. y a veces de 

hecho, esquirolismo que pueden practicar, en perjuicio de las posiblP.s 

demandas laborales de los trabajadores locales. los jornaleros 

migrantes. 

También son varios los problemas que desde el punto de Vista de la 

lucha de clases en el campo enfrentan los proletarios agrícolas para 

organ:l.zaci6n. 

En primer lugar, l! ~2ni~Eªi~~ién ~n1!~ ~! sªei1~l ~ ~! 1rªQªjg 
1!.§.i!lª'riª:!Q· que en el caso de la agricultura puede ser ::i.As pr:i!unda •. A 

¿if~rencia :!e la ir:.di.:st:-i~. ~::.<i huel¡:a en la agricultura .... ·puede. 

significar la pérdida absoluta de la producción. por su carácter 

cíclico Y perecejero. E:l lc. unii!o al carácter de clase con· que los, 
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convierte e~ c~a seria Ce ~tstá~ulos que se interponen a los intentos 

de :-:·¡a!"'.!.!c:~.::-. :.e l.:.b. p;:.~~-:a:-:::s at;ri::.:::-las. r que pued&n reves.tir 

!cr~as ex:re~a~a~en~e ~~=le~:a~. fcrrnas a las que no son aJenas, la 

may.:·r parti:: ::::: ¡as vect:s, las aut::.ri::lades lo.:.ales e incluso estatalE:s. 

otro de los factores que influyen 

n~;ativament~ !a organizaci~n de los proletarios agr¡colas y en la 

formaci6n de un~ con~i~nci2 de clase. El caso de los ejidatarios 

cañeros. es representativo de "la frecuente situación en que los 

jornaleros establecen sus relaciones patronales con patrones que no 

son los reales, o sea con campesinos que no los explotan directamente~ 

s.ino que so interponen entre el gran capital y los tr""abaJ-a.dores" (2.7). 

es. c!e::.ir, d:>nde el campesino depende de las indicaciones y los 

criterios de una gran empresa, sin controlar directa.mente ni la 

producción ni la relación labooa!. "As! se explica esa confusa 

relación entre cortadores y ejidatarios~ los primeros ven a los 

segundos com~ empleadores, cuando en realidad sólo cumplen ese papel 

!ormalmente y son los ingenios los que deciden sobre los principales 

aspectos de sus condiciones de vida y de trabajo durante la zafra. La 

rr.isma confusión pre· !.ece entre loG ejidntarios, los que observan 

los cortadores come ~u~ordinados, estableciendo las normas de conducta 

y rend!miento que en realidad establecen los ingenios". (28) 

Otro aspec~o ~ue ha in::.!dido en las dificultades para la 

organización de los trabaj
0

adores ·· ~l campo es la !!!1.!! S~ !:!n-ª !:!A!ª 

E9li!ig~ Eg i8=Yl§Q ª lA QtKªQigª;i~n ~~ 2~1Qª g~ !~§ iD§~11Y~iQ~~§ 

g~~~rnªm~n1s1~ª ~ l~ !:ªr~o~iª s~ QE~iQn~~ ª~g~iªii~~~ ~2~~Yª~ª§ ª lª 
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a:erca de que l~s JCrna!er~s son =acpes!n~s en !a antesala 1el r~psr~~ 

pasividad de las ::.ns:.!"..uc~::ines relacicnadas cor. ellos. :·:r.':":.::. !a 

Secretaría =e la P.e!orrna Agraria, que vin~ula el problema ce~ el 

reparto de tierras :;a transformacit.n de los jornaler=s 

productores, y la Secretaria del Trabajo y Previsión Social. que los 

v~ también en praceso de transformacién, interpretando transitoria su 

presen::.ía en ccr.:o asalariados y, por ctro, la falta ya c~~entada de 

programas y proyectos especificas de las instituciones orientados a 

las necesidades de este amplio conslomerado social. y en los casos en 

que exi~tc algún proyec~o. éste es parcial o eníoca el problema desde 

una óptica que no toma en cuenta las condici~nes • en que se 

Cesanvuelven los jornaleros del campo. 

Cabe destacar que a pesar de que el gobierno mexicano ha suscrito 

los convenios y propuestas formuladas por la Organización 

ln~ernacional del Trabajo (O!T), como el Convenio ll de 1928, relativo 

los Derechos ds Aso~iaci6n y Coalición de los Trabajadores 

h&rícolas, el Convenio 110 de 1958, relativo a las Condiciones de 

er:.pleo de los !rabajaCores de las plantaciones. 'J' el Convenio 141 ¿e 

1973, para Fomentar la organización de los trabajadores rurales, en 

la práctica subsisten muchos obstáculos de orden legal, técnico 

administrativo social. que hacen el trámite de constituci6n de 

sindicatos agrícolas un proceso sumaPente engorroso y prolongado. 

A pesar de las dificultades rescl"iada.s, a lo largo de la historia 

han surgido algu:i.as !orpa..s de organizaci6n de los jornaleros-que _va:"'., 
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d6ede las tra:!iclonal~s. hasta las forma!es de car!cter regional ~ 

nacional. 

!..as !:ir:naa tra:!i-=.icnales :!e :-rganiza::!!ln de la fuerza de trat.ajo 

rural, generalmente han Gido formas de agrupamiento natural, 

espontAne::> transitorio, la& que acceden loo Jornaleros 

ocasionalmento para s~s reivindicacionos m~s inmediatas. E&tas !ormas 

de organizaciOn pueden tomar la forma de decisiones masivas de no 

ocuparse si ol pago se considera demasiado bajo. o !a rea.lizaeiOn de 

actos de protesta, c~mo paros, t~rtugu!srno, o boicot en la calidad del 

trabajo, hasta accione& de prot.eata masiva, cor.~ la. toma de terrenos, 

bloqueo de carreteras o marchas y plantones. Gen~ralmente esias formas 

de c;canizacl6n son transitorias, desapareciendo o disolvi,ndose 

cuan¿o sUG demandas son aati&!e:has, o cuando sus mañireataciones son 

reprimidas violentamente. 

Existen otras formas tradicionales do organizaci6n continua. pero 

orientadas ml& bien a la organizo.ci6n para el trabajo, que a la 

de!'ensa de sus dere:.hos, como las "cuadril las" de corta.dores de caf'ia, 

que como se comenta al inicio de este apartado, ¡eneralmente ee 

organiza.o deGde el reclutamiento miso~. 

Por lo que hace a or¡anizaciones !ormale&, es preciso &ePialar que 

"por lo general las organiza::iones han estado r:;.ls vinculadas a 

regiones de expulsi6n que a regiones de demanda, y para proveer mano 

de obra a centros de producci~~ a¡ricola que lo r~qui~ren· en la 

.reg16n·. a.unque en los \llti,r.tos !.f'ios han surgido algunas experi•r.cias 

interesantes de defensa y abasto" ( 29) 
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Asi el es~uJi~ de la SARH ~3enti!i=a jos tip~s de ~rca~iza:i~nes 

que se ub!can en le que se describe co~o canales del siEtema 

establec.i:!::- !!.e re::luta::-:i;:-.~~·: 

Las organizac:ones para el transport~ de Jornaleros, c~m~ las 

alianzas de transportistas que funcionan en el Estado de Sinaloa. 

donde la C~C disp~ne de una baterla de aproxi~adamente 1.700 

camiones de redilas, para transportar a los jornaleros hasta los 

lugares de trabajo; el chofer de cada cami6n es delegado 

sindical que controla uno o varios ejidos y pueblos de donde 

provienen los jornaleros; así, los empresarios, al contratar el 

•wranspcrte, aseguran también el abasto de mano de obra. 

Las organiza~iones para el reclutamiento, como el Sindica~o de 

Trabajadores Agrícolas de los Altos de Chiapas. que provee de mano 

de obra indigena, e in::.luso ¡;uatemalteca a las fincas cafetaleras 

del Soconusco, aunque no ha podido sustituir a los "habilit.adores" 

privados al servicio de las propias fincas~ ni ha celebrado 

contratos colectivos con los patrones de las fincas, para fijar 

reivindicaciones rninimas a favor de los jornaleros. 

También ident.i!ica el estudio de la SA?.H. organizaciones 

reivindicativas y de abas~o. como el sistema qua viene operando en el 

Valle de Culiacln, afiliado a la CTM, o el que opera en la Costa de 

Herrnosillo, afiliado a la CNC. Aquí los sindicatos aseguran el 

abastecir.\iento de mano de obra, mediante la celebración de con_v.enio~ 

colectivos. en los que se especifican el pago de salarios mínimos. 

séptimo dí.a, pago proporciollal de aguinaldo, vacaciones, des-ednsos' 

obligatorios y seguro social.· 
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integral de 1~~ j=r~a!eroE y a !a preserva::i6n de las fuentes d9 

t:-abajo, e,Je::-.r:<:::.:.~::~: -:..:.i~ !::l ~:.n:ii::ato quE> existe en el \'alle óe 

Hornos y Chandi.:. ), y t1er.e cel!:-Craci::os convenios colectivos con :.res 

huert~s de lic~n. mediante !=s ~ua!es ''suministra manp de cbra 

oportuna para real :.::ar todas las t. are as que requieren los huertos", 

así, los prcp!::-s sin:iicaliza:L:is preocupan por el cuidado, 

prote::ci~n. fert!lización y repcsici6n de los Arboles, la cosecha de 

la fruta madura, etc., sin vigilancia de mayor:iorr.os o patronal. A 

cambio de ello reciben el salario mínimo, aguinli.ldo, vacaciones, 

seguro social, et.e., rotándose la mano de obra de los dos pueblos 

conforme a las neces~dades de las huertas. El sindica~o, por su parte, 

opera una tien:ia =a c=nsumo y =tr~s a=tividades productivas ?ara 

increr.:ento..r el ingreso de los tra'tajadores. 

Por lo que hace a su filiaci6r., ex~sten organizaciones vinculadas 

a las Centrales o!iciales, como el Sindicato Nacional de Trabajadores 

Asala.-iados del Campo CSNTAC), adscrito a la CTH. el Sir.dicato 

Nacional Campesino, afiliado a la CNC, en ambos casos, cada uno de 

ellos agrupa diversos sindicatos locales. También existen algunas 

organizaciones indepen¿ '"".'"Itas, como la F'ec!era.ción Independiente de 

Obreros Agrícolas y Camp-.cinos d9 Sínaloa, (F'IOACS), dependiente de la 

Central Independiente de O'oreros Agr!colas y Campesinos (CIOAC). 

L~ orcaniza~i~~ prom~vida por el Estado ha devenido en una pugna 

entre' la CTM y la CNC. por el centro: !e los asalariados " agrícolas. 

"la. CNC los ha pelsa.:=i 1;)ajo el pretex'!.:: de que son trabajS:::.o:-es del 

campe t'lient!"as qus !a C:'H los recle.r,¡a ccmo r.salari"a.dos." (30) 
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Sin ectargo. 13 SARH rec~~c~e que '"el protlema es aún ~A~ ~eri~. 

si se observa que en ~u may~ría las organiza:iones as.:i:::.ian al 

abasto de r::ano de obra que a la defensa de los intereses Ce lo\:3 

Cabria añadir que en la prá~tlca, la acci6n de ambas centrales ha 

consii;;tido en gran medida en el levantamiento de organisr.tos fantasmas. 

:3.e mer~brete, l.! organiz.ac:.ones espu;ias. sind'..c.3.t~s blancos, cuan:ic ha 

-ido necesario enfrentar la sindicalizaci6n independiente, como quedó 

de manifiesto en el reciente enfrentamiento entre la CTH y la ClOAC, 

por los contrates colectivos de los jornaleros del Valle de San 

Quintín. &n Baja California. 

P~r lo que se re!iara a la CIOAC. en 1979 cre6 un sindicato 

nacional de obreros agrícolas, cuyo registro le ha sido negado dos 

veces desde entonces, bajo el pretexto de que la agricultura no es de 

compe-:enci a federal, pretexto que no fue apl ic.able para la CNC y la 

CTH. 09 todas formas, la experiencia de la CIOAC en Sinaloa ha sido 

alentadora y ha significado una esperanza en un medio donde la masa de 

los trabaja:iores del campe tradicionalmente ha sido manipulada por los 

aparatos de mediaci6n del Estado, sin embargo, ha tenido altibajos. El 

testimonio de un dirigente de la FlOACS resulta Eumamente interesante: 

"AdemáG de las enormes dificultades externas que significa construir 

una organización independiente. entre las qua Ge cUentan la falta de 

registro legal y la represi6~ de que son víctimas tanto por parte del 

Estado cor.:::J de l~s pa..i;ronss agrarios, en este tipo de cn:ard:a:::io:.es •. 

las dificultades· internas llegan a incidir de modo igualmente de~is!~o 
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s=bre el futuro de la crga~izici6n. Espe~!f!camente en la FIOACS es 

ne.torio que fen6menos como el burccratis~:: y el cau.1illismo asi -:::c~.o 

!a herencia idec!6gica populis~a le h~n iITTpe!i~o av~nzar y desarrollar 

~l potencial de que es =apaz. permane=ienO~ en el estancamiento p~r lo 

menos desde 1960 ~· malogr!ndose las posibilidades de la clase obrera 

rural de construir crganiza~i6n sinjical de nuevo tipo, 

democrática y revolucionaria, profundamente enraizada en ta lucha 

cotidiana de los trabajadores por alcanzar mejores niveles de Yída 

-::o:-nsecuer.te:nen"te ccm¡::rometida en la lucha por un futuro socialista". 

(32) 

La historia de otras organizaciones independientes ha sido la de 

una larga lucha por lograr reivindicaciones econ6miCi!;S• sociales y aún 

políticas para los trabajadore~ del campo. Huchas de sus protestas han 

s~do acalladas con la ropresi6n por parte de las autoridades y la 

violencia de parte del sector empresarial. Ca entra los lideres y 

participantes de estas luchas pueden sumarse un número importante de 

asesinados l' d9saparecidos, asi como también un número importante de 

detenidos y procesados injustamente en las diversas cárceles del país, 

tanto en las regiones de expulsión como en las Oe a~racci6n de mano de 

obra. 
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CAPITULO V 

5.- CONDICIONES DE VIDA Y TRABAJO DE LOS JORNALEROS AGRICOLAS 

Las c~ndiciones de vida y trabajo de los jornaleros agrícolas. se 

inscribe:-, en un marco sumamente amplio; las características y d!r.ámica 

del mercado de trabajo rural, y la forma, temporal e inestable, en que 

la ~a)'Cr parte de e!!os se inserta en dicho mercado y se relacior.an 

con el capital determinan de manera brutal la forma en que se· 

desarrolla la vida de estos trabajadores. 

En cierto modo, 1 as condiciones de vida y trabajo de muchos 

asalariados agrícolas no han variado sustancialmente .del siglo pasado 

la actualidad, mls bien lo que ha variado son los implementas 

me~án !ces y la tecnología con que producen 1 os cultivos, 

desplazando a la mano de obra. 

Para ilustrar esto, es pertinente citar dos testimonios: u::.o de 

Manuel Payr.o, incluido en su novela Los Bandidos de P.ío Frío, y el 

otro. actual, toma<!o del diario La Jornada en mayo de 1989. 

Payno describe las condiciones en que se llevaba a cabo el trabajo 

agrícola. hacia la mitad del' siglo pasado, de la siguiente manera: 

"Es necesario para los que no conozcan la vida del campo en Héxieo 

explic·arles lo que es una cuadrillt1.· Los trabajos asrícoJa.s se hacen 

de dos maneras: o por gentes que viven avecindadas en las haci~:r.das. 

en unas miserables chozas inmediatas a la casa principal. a las t,rojes 

y oficinas, o por los vecinos de los pueblecillos mis o menos 

numsrosos, inmediat~s a les linder:1s, y que las m.&.s \•eces es!á:-: S:l 
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recibe!1 -:.ua::lrl1la..::: ar.:'tular.tes de 1~dios o las r..andan buscar 

grandes distancias. Rec=g~da !a =~ee=ha. las cuadrillas se marchan 

c~ra parte y la finca que1a ~on unos sirv:entes para la cecina, carros 

~· cuidado del gana:!.o. 

!as ccs!u::-:bres a.r.tericres a la cc:'.quis-:.::., de la clase q'Je se llar:;at.a 

macehuales, destinados casi como antiguos lotas, nl servicio y 

trabajo ¿e las t1erras. s:n que jam~s pu::liesen salir de esa condici6n 

y af&n35 mante:ierse con el escaso sus~ento ::le maíz que ganaban con el 

sudor de su fronte. 

''Hay una masa considerable, que pasa ie miles de indios. quo no tienen 

ni tierras ni casas ni residencia fija. Caoina:i como peregrinos 

grandes dista~cias busca de tra!" . .J.jo, sin m.is equipaje que un 

sombrero de petate, un calz6n cor-ta de l ie::z.o ordinario de algodón ":' 

un capcte eriza~o. hecho ccn hojas ¿e palmas y que les ~a el aspecto 

singular q'Je tendr!an les pri~eros habitantes de la tierra. Llevan con 

ellos a sus mujeres y a sus hijos casi ¿esnudos aún en la estación del 

irwierno. Las mujeres. e:-.redada.s en unas tres va.ras c!e lienzo de lana. 

az~l. cargando en un ayate a sus hijos ~n las espaldas. que se duermen 

y van colgando y columpiando las cabezas de uno y otro lado. Callados, 

sobrios, humildes, resignados con su suerte. son al rnis~o tie~po muy 

loib1les y prl..c-;ico::> er. o!;.-:-¿as. las operaciones para la siembra der•rnaii, 

que se cultiva en Héxico como en ninguna parte del mundo ••• 

•·nurar:te el t:!.empc de los trabajes ag;t.:;-=-ls..s se alojan e~ chcz.as ·de 
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ra:-:-,e.s zacat6r., que :1Unce fal:!..r. en las fincas. elles !as 

cons-:ruyen, cuan::io han a=.aba::!o su c::::ntrata y percibido el fruto de 

su rujo ~rabajo. que ccmis~~a ~rdlnaria~ente a las seis de la maffana y 

concluye a las seis .:ie la ta;.::!e. se re\'isten con si:s eriza:!as capas. 

las mujeres cargan a sus hijos en las espaldas, y las que no los 

tienen estAn oblígadas a cargar el metate y algunos canas~os el 

itacate, que se compone de gordas de maíz rnartajado, que calientes y 

acabadas de hacer no son del todo malas; pero que frias 1 solo pueden 

mascarse con los dientes blancos y fuertes comunes a toda la raza 

indígena. Si tienen algunas noc:ones de religión tradicionales o 

enseñada~ pcr algún cura de un pueblo, cantan en coro 'El alabado·. Se 

. despiden antes de salir la luz~ besan la mano del administrador y, 

tomando un troto unifcrme y aco~pasado, como una trQpa al sonido del 

tambor, salen muy contentos de la hacienda prometiendo volver al a~o 

s!&:.:.ie:.io. Hay algunas cuadrillas hoscas y fieras que ejecutan su 

t T'abaj o sin hablar una pal abra, y desaparecen a la media noche sin 

cantar, sin despedirse de nadie y sin hacer promesa ninguna de volver. 

"¿A donde van esas cuadrillas? Algunas a un pueblecillo ignorado. y 

escondido qus han dejado Gola y abandonado y que vuelven a encontrar a 

ve:ces desmantelado por el paso de algún ganado que se comió 

desbarató parte de los techos de las chozas; otras con algunos perros 

o guajolotes salvajes que se han refugiado cuando el invierno es algo 

sensible; pero la mayor parte de estas tribus errantes, desde que 

reconocen su rumb~. ganan la parte montañosa y boscoGa del país ~ se 

establecen en el lugar ~ás escondido que juzgan favorable para 

satia!ac.o:- l.as poquisimas ne~esidades de su vida. Con.struyen ·J.l.cales. 

amcntonar1do Y coloca!"ld.O con arte unas piedras con otras, como los 

antiguos etruscos, y techando un -;:orto o:uaCr.i longo con ramas l' hojas 
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de árbc!es. D::::-.:ie hay mague:i.·e~ s:!v~5"tres, el tec.h:> es magnifico 

mejor que e! G~~ se p~¿:ese co~s:~u:r c=n la mejer teja de tarr~- En 

ei camino compi·a~ ~~~ ~l ¿inerc q~e g¿~aron, r que conservan intacto 

{pues la h~c.!enda jonde traCaJarcn les bastó su raci6n de maíz), 

gallinas, &uajc!~tes, algunas va:·as de manta. velas do cera, J.' el ma!z 

que calculan hastante para la ~ribu en el tiempo que estarán sin 

trabajo. Cuando vuelve la 6poca de la peregrinaci6n, abandonan el 

c.omuni=a el fue&? al monte y hay un incendio que destruye miles de 

árboles; pero esto no les importa, y caminan días y d[as vendiendo por 

el tránsito huevos y manojos ds pollos y gallinas, alimentándose con 

sus gordas secas y atole cuando lo oncuentran. hasta que concluyen por 

llegar una hacienda donde les dan trabajo y los abrigan durante 

cuatro o sei$ me$eS''.(l) 

Por su parte, en un reportaje publi~ado los dias 7, 8 y 9 de mayo 

en el diario 1 a Jornada, f'rancl seo Guerrero describo 1 as cond i e iones 

en que se desenvuelven &ran parte de los trabajadores cafieros en la 

actual id ad. del cual se reproduce:i algunos fragmentos: "Terminada la 

temporada de lluvias y una vez que las cosechas, si es que se dieron, 

estii.n ya casi para le·.-.~r.tarse. los indigenas de le:.; zonas m!s pobres 

en el centro ~g la ~ ~rra Madre del Sur se ponen a esperar a los 

enganchadores de los ~ngenios azucareros para cont.ratarse corno 

cortadores de caña. Entre los que llegan están los que ·acarrearán 

gente• para el Ingenio Em! 1 iano Za?at2 de Zacatepec. 

"Para los que se irán do cortadores e una oprtunidad única de poder 

hacerse de un dinero extra. que e~ les po~lados y aldeas de la.sierra 

nunca van ~e:-ie:-. Ca::ia c~:1tra!.is~a tisne ya su zone., d::.:>:!e se 
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presentan affo con a~~ para llevarse cortadores, de tal manera qu~ E~~ 

r~an maycria, :on ~is ga~as si la c~secha result5 mala. 

"L.a explotación de los cortadores er.i.piez.a desde el momento mismo 

que se apalabra~ =on el en¡an=had:r. Para poder ser contratados 'hay 

que entrarle con algo·. dicen cortadores ol campamento de 

Tlaltizapán. donde más de 2 mil personas, entre cortadoras 

!2~:.1!a!"es, 

.::=heverr: a . 

. ''Para estos indígenas, que gastaron todo lo que tenían para poder 

sembrar su maíz y sobrevivir toda la temporada, conseguir dinero para 

darle al enganchador no es fácil. Algunos caen en manos de agiotistas 

que les cobran altísimos intereses, o llegan en el último· <fe los casos 

un acuerdo con el enganchador para que este les descuente lo que 

pide Ce mordida de sus primeras liquidaciones ccmo cortadores. 

"La mayor parte d9 los cortadores son adultos, pero hay un gran 

porcentaje de Jóvenes. y aün de nif'ios. En el campamento de 

Tlaltizapán. cuando lJegan los camiones del surco. es comün ver que de 

cada grupo de zo. 30 o -40 cortadora,; ha:,.• ocho o diez niños. Muchos de 

ellos vienen con sus padres en grupos ·en que todos están 

emparentados 

"to's cortadores son transportados en autobuses de segunda o tercera, 

amontonados ellos y sus familiares, hasta los campamentos en donde 

permanecerán desde msdiados de septiembre u octubre hasta qua se 

te:-mina la z·arra. una o dos, semanas antes de la temporada de nuv!a. 

Luego serán llevados de regreso a ~us lugares de orige'n, en · do.nde 

apresuradamente toda la familia empezará a trabajar la parcela para 
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scbrevívir. 

''Una vez instalados l~s albergues. ~~. ~u~r~~s de 3 p~r :netr::s 

para e.na familia. en el e.aso Ce los alterc..ies ya :.r.i:::te.lados. o e!1 el 

caso de que l="s C':'rtad:-res tengan q,ue ::::-:::nstruirlos, de paja, de 

1.1.rr.inas de car~6n o c!e lo que se pue¿a, empezarkn a cort~:- la caña, 

uno de los trabajos mis difíciles que hay. que les destrozarA las 

manos, les llenará los pulmones de carbén. Trabajarti.n desde el 

amanecer hasta el anoche=er, tendrán que soportar pica:luras do 

alacrar.es :i.• víboras, cortadas y heridas y la mirada~· la actitud feroz 

del capataz, que no les quitari la vista do encima.· .. (2) 

De.•sefortunaC.amente existen toC.av!'.a pocos cstu~ios or-ientados al 

análisis de las condiciones de vida y trabajo de esté grupo social, a 

pesar de ser el conglomerado de trabajadores mls amplio de la economía 

naciona!, su dispersión. su prá~ticamente nula organización y el 

carlctar permanentemente migratorio Ce la mayoria de sus miembros. 

unido al relativo poco interés con el que las instituciones del Estado 

han abordado tradicionalmente su atenci6n. no han permitido 

profundizar en su estudio. Es hasta hace relativamente poco que 

algunaa Instituciones empiezan a abordar el tema de los jornaleros del 

campo, al!:-,que ·t.odavia de r.tanera aislada y parcial. Se requiere 

realizar estudios de caso d<:! manera sistemática y _permanente para 

profundizar sobro las co~diciones de Vida y trabajo de este amplio 

conglomerado social, y reglamentar la forma en que estos trabajadores· 

han de vender su mano de obr,a en los .:!.i!erer,tes cultivos y labor~s· del 

c.imp6. 
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En:re los ee:u¿:os =as re::e~tes real1z~dcs por Instltucicnes del 

tstado se encuentran: la encuesta SRA/FAO. sobre jornal eros 

r.:igra-:.c.:-i:::s;, real:za.:ia 1 :ie2-s3, la Investigacién de Campe 

realizada por el E~uipo de Tra~aj~ SARH/OIT, reali2ada 

Ambos estudios están incluidos 

condicione:; de vida. trat.ajc 

un trab3.jo de 1 a SARH, sobre 1 as 

produ:tividaj de l~s .jornaleros 

atricol as México, ( 3) en el cual se basa la mayor parte de los 

aspectos que so describen en el presente capitulo. 

Aún cuando las condiciones de vida y trabajo de los asalariados 

rurales alcanzan una gran diversidad, debido a caracteri st icas 

come perr:ianentes o eventuales, locales o migratorios, y a su situación 

como totalmente proletar1zados o semiproletarios. que determina su 

transi5tar entra la esfera de la eeonomía campesina 9 "la de la 

agricultura empresarial. para los efectos del presente ~rabajo 

i:iteresa destacar las ccn¿iciones laborales y de vida de los 

jcrnaleros en su ir.serci6n dentro del mercado de trabajo. 

S. l CONDICIONES DE TRABAJO 

En general. las condiciones de trabajo de la mayor parta de los 

jornaleros agrícolas, sobre todo para los migratorios, son en extremo 

inestables. lo que genera esquer:ias de explotación sumamente bruta.les. 

En muchos casos los peones son recolectados en las 2.onas de 

concentraci6n sin saber a dónde los llevaráO. cuánto se-les pagará, .o 

si podrá.n seguir trabajando en el mismo lugar. 

Tamb!6n i:;on objeto de una rigurosa 6alec.ción en torno a, las· 

necesidades de las plan-tas. con\•ertidas en capital; las di\.'ers-as 

labores que requieren !as pla:-:tas para su desarrollo deben s9r· 
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e:-:.::.:::r:tra::-.os que p;.:-a. !~ vii !;;e re~~~~a:-: preferentemente mujeres 

er..pa::,.ue, r.iños :i· rr.uJr:reG: para el ::::.:-te de "tomate niñc.s y adultos, 

pero mujeres sclament& para el empa~us; n!fios y adu!tos para el caf6, 

algoi'.!6n, tabacc·. !res.a y algunos fru:ales, pero s.!.lo hombres adultos 

para la naranja y la p~ña, e:::.. 

Por lo que ha=e n las =or.dicione~ ~e trabajo propiamente dichaG, 

debe atenderse tanto a las con~iciones. variaciones y organización de 

la jot•nada de trabajo, como a las formas de Gu remuneración. 

DEJbc recono:::er~e i;uo las Cispos!ciones de la Ley. Federal d~l 

irabajo no previenen las condiciones específicas en ciue 1..a -mayoría da 

los jornaleros venden su fuerza de ~rabaJo, a~n cuando existe 

Cnpi'".ulo, ul VIII, 3.sstinad:) a l~s tr-3.bajadores del carnp6. Los cinco 

a;-·t.~culo!; qu!l lo co.~pcnen estin n:-dJ.=:"::a'3os da una manera general, y 

prevén condicicnes aplicables princ!palrnente a los trabajá.dores 

f.'O'!"me.nentes. 

Aún cu.ando mu:.:!"::·s .:!.e :es or:.\e:";a!llien~os de la Ley no estAn 

redactados específicarr.en.te para les trabajadores del campo, sus 

disposiciones ~on aplicable a ellos. El Articule 281 establece qu~ en 

los contratos de arrendar.-.ier.~o o aparcería, tanto el propietar.f.o como 

e 1 ar':"'ond a.lor o aparcero se1•án sol id ari amente reaponsabl es para 

cumplir las obliga::.iones que dcr!ven de las relaciones c.~n sus . . 
trabajadores; el Articule 282 , por su p 7te. estipula qu~ en dichos 

contra~os las conC.ici~nes de trabe.jo s~ redactarln por éscrito-, 



cu~iertc e~ ~=neda de cur~c legal. debe ser sujeto de 

compensa:iones. des::.uen~os = re~u:=1~nes, asi ~cmo qua el plazo pera 

pago debe excederse de una semana, el cas.:: de trat.ajos 

:~ateriales. Las dispcs~c:ones con=orn1entes a la prcte:ci5n al salario 

.:!el trabajador, es"t;;.:1 ccn"':.enidas en los Capítulos \', .\'l y \'~l. 

'Ar'!.!culos 76 al llE ::ü la Ley federal :lel Tr.,.baj~. 

las o~!!ga~ion~~ p~tronales para ccn !~s 

trabaja:l=:ores del ::.ar.i.po, el Artícul:i 2E3 ::!e la LfT, estable.ce: 

A) ~agar los salarios el lugar donde el trabajador preste 

scrvi~!~s y en periodos que no podrAn exceder de una semana. 

E} Suminist.rar gratuitamente habitaciones adecuadas e higiénicas 

los trabajadores y proporcionadas al número de Sus ·fami 1 iares o 

dependientes económicos. y un terreno contiguo para la cria de 

animales de corral. debiéndose mantener las habitaciones en buen 

estaGo, haciéndose cargo do las reparaciones necesarias o 

convenientes. 

C) Mantener y suministrar gratuitam9nte en el luga; de trabajo, 

medicamentoE y material de curación en los casos de enfermedades 

tr~picales, endémicas o propias de la regién, así como pagar el 

7~~ de los salarios no devengados por causa de enfermedad. hasta 

p::'lr 90 días. 

D) Proporcionar los trabajadores y a sus familiares asistencia 

r.:üdica trasladarlos al lugar mas pr6x1mo en el que existan 

s~~v:cios ~édicos. Es~a d;sposicién c~tá ligaOa a lo que prevé la 

fracción II del Articulo 50"'· de establ.ecer una enfermGrla cuando 

se tenga mi~ de 100 trabajad~res bajo servicie. 
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permitir el uso de agua peta.ble, la caza y la pesca, el libre transito 

la 

a!!abet1zaci~n en~rB los trabajadores i:.1s far:liliares, la 

celebración de las fiestas regionales en los :ug;i.res acostumbrados. 

Entre las prchibicicnes establecidas por la Ley para los patrones. 

están las referentes 1 a entrad a de ven.1edores de bobttl as 

embr!az.antes, impe1ir la entrada a ventledcre5 '.!<;!' ~e'!"'ce.n-:íes, o cot.r?.r 

cuotas por ello. 

corral dentro del predio contiguo a la habitaci6n .ie se hubies'.a 

señalado a cada uno. 

?or otra parte. 1 a Ley federal de Ref-:Jr~a .t..grari.a, establece que 

la Secretaria de la Reforma Agraria realizará los estudios 

in·1estigac'i.onmes necesarias para determinar la posible demanda de mano 

de obra asalariada regional o local. con motivo de la siembra, cultivo 

o cosecha de determinado producto. movimientos 

mig:"'atorios campes in os que con tal moti ve se real izan. y la 

programación de las entidades o Z-:Jnas que deben tener preferencia para 

qU9 en ellas se contrate el mayor número de trabajadores, atendiendo a 

sus condiciones ::.ircunstanciales o permanentes. Además, la SRA 

vigilará las condiciones de contratación, desplazamiento y trabajo de 

los campesinos. 

D~safortunadarr.er.te, estas i!isposici::mes ne Ee han llevado a la 

práctica, salvo por algunos, estudios sobre 1 a r.\igraci6n rural. ·-cuy~s 

re.sultados han sido en general poco aprovechados para la ejecuci6n de 

accicnes concretas en favor de los jornaleros .~&ri::.olas. 
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adscritos a la SRA en !a =rea.:!6n de puestos de trab~jo en .ejidos 

lurarcs de ariE:en. a ~ra .... €-s ~<Jl 

fideicomiso Fondo ~acio~al Ce Fo~ento Ejidal flFONAFE. de la 

Co:-:li si tn Té::n i ca par a el Pre¡; rama de E'!:.pl e::: P.ura 1 COTE?EP.. Ambos 

programas no han podido alcanzar metas satisfactorias. debido 

principalmente a la osease~ ¿~ re~urs~s y la falta de continuidaO en 

1 as políticas aplicadas. La desararici6n de la COTEPER y la 

distrib:.:.ci5n :.!e sus a.:.:1oncs en varias dependencias, diluyen .;:rar: 

parte de los esfuerzos. adem!s de que se rompi6 la continuidad en los 

estudio~ qU9 dicha Comisi5n venia realizando sobre el empleo rural. 

5.1, l. DURACION DE LA JORllADA DE TRABAJO Y FORHAS DE Rf:HUNERACION 

Las 1nvestigaci~nes SRA/FAO y SARP./OlT coinciden en señalar que 

en la r.u1yo:- parte de los casos no so respetan las disposiciones de la 

Ley Federal del Trabajo, en relación a la duración de la jornada de 

trabajo, el tiempo extraordinario, los días de descanso y las 

vacacione$, y por supuesto, las referentes al aguinaldo. 

De la investigación de campo del equipo de· t.rabajo SARH/OIT en 

1986, scbre 11 cultivos (caña, aguacate, lim6n, tomate, algod6n, 

naranja, piña, guayaba, café, plá-tano y cacao), en 8 regiones (Puebla, 

Chiapas, Michoacán, Sinaloa, Sonora. Veracruz, Oaxaca y 

Aguascal ientas ), surgen :ina se':'ie de apreciaciones que revel.an el 

grado de ~xplotaci6n de la m~nc de obra. 

La Jornada efectiva de trabajo se inicia. por lo regular, 

alrededor de la:.! 6:00 A.M .. y termina entre las 14:00 y las. 12:oa 
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hcras. EstcE parAme~rc2 ~arian de a~~er!~ a la duraci~n cinima del 

!s pre:iso dist~nguir ~~trs la jorna~a efe:tiva de !rabajo la 

jornada teta!. La pr!:r.e:-a 

invierte en el carnp:.:- de c1..:!.t1v::.. en el qt:e influyen factores co:n:i la 

dificultad propia del trat~jo, ya sea por !as ccnjicicnes específicas 

del !srreno o por la peEa~ez de Ja labor, los niveles de remuneración. 

q~e 1mplican que a mono~ rem~neraci6n ccrresponde una mayor jornada de 

trabajo, y el tamaño de la explo!a:i6n. 

La jornada total. pcr su parte. incluye los tiempos ocupados por 

el jornalero en el reclutamiento y el transporte. "Si- ·la Jornada 

efectiva ee inicia generalcente a las 6~00, la jornada total empieza 

ya a Fartir de las !:00, debido a que la mayoria de los Jornaleros s~n 

reclu~hdos a partir de un rr.erc~do de co~~entraciOn Ce fuerza da 

trabajo: de igual manera, si la Jornada 9fectiva se termina entre _las 

14:00 y las 16:00 horas, no regresan a los lugares de reclutamiento 

sino hasta las 15:00 y las !7:00 horas. A:!emás, los jornaleros que 

habitan fuera de los albergues ECn reclutados a.partir de las s:OO, se 

encuentran en el msrcndo de tra·:. jo local desde las 3:00 o '4:00, sin 

contar el tiempo de camino de case.s al lug~r de reclutamiento~ por 

ello, los horarios de trabajo son mucho mas agote.dores en la realidad, 

)•e. que para ser reclutado. el jornalero se presenta desde las 3:30 de 

la mafiana y n~ rezrcsa a su ~asa hasta las 16:C~ o 18:00 horas''~(4) 

También debe considerarse que en los cas:s de remuneración por 

tar-ea colec.ti'.·a, la. J:>rna:a !::tal ;:e 't:--a:ajo suele ala':"garse p~r 
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del ccrte da la pifia e~ Ver~=ru= ~ Oaxa:a. la Jorna¿a e!ec~iva ¿9 

trabaje e:s menc.r a las E h.::.ras, y e¡lo p:::- las agata,1oras. .::..:.ndi.::ionmes 

que i:npone el cultivo. qi.:e p:-ácticamen.._e impiden reali=a:- jornadas 

prolcnfadas, ajemis de que d9pende en eran medida je !a r9~nti~a 

etun:!anc:.~ o escasez de l.!!. fr'.l'~a en el :':'.e!"ca.!o. En ct;cs ~!"es -::ul~ivcs 

{cafia en Puebla, lim6n en Hichoacán y algod6n en Sonora), la jornada 

efectiva registrada !ué de E horaE. E~ el restG de los cultivos la 

jornada efe~tiva de trabajo rebas6 las S horas. llegando hasta a 11 

horas en el corte de la caña en Chiapas y a 12 horas 'en e-1 ew.paque de 

pi.lit ano. e~ B! =s.rt.9 de ;,,isma entidad. ::n tod::i.s los 

casos, la jorn~da total rebaea las horas, y los descansos, 

Ctn2ralr.ient'3 minir..os, n::i s~n rer..uncradc-s. En ~ingún c.::.sc ss remuneren -

las horas extra. 

Un aspecto que influye en la duraci6n de la jornada de trabajo, es 

la organizaci6n y eficiencia de la explotaci6n. Por eje::plo. Luisa 

?aré hace notar la forma en que la ineficiencia del ingenio de 

.o\.toncir:.go motivaba que los trabajadores perdie"" ::. muchas horas: "los 

corta~ores empiezan a ~rabajar a ~edia no=he o ~ !as 2 de la rna5ana y 

co:-tan hasta la madrugada, Y desde en~on-:.es h·~sta las 2 de la tarde 

esperar. los rer.:::-lques para cargar, os.ea que des:ie las ~ o 6 de la 

r:ta?'iana el trabajador desp,erdicia 6 horas o mlas en esper~ los 

remolques que demoran mucho debido a un ineficiente sis.~ma de 

rece pe i 6n en el batey, . . . el pe6n no re:; i be paga por e 2 t ier.:po C!U __ e 

23l 



Las mo1al:~a~es de rem~nera=i!n tamblén influyen en la ~uraci6n de 

remun~raci6n por dia incluyo una tarea mínima. la duración de la 

jorna¿a puede ala:-,arse varias horas m's- De igual fcrma, cuand~ la 

remuneración es pcr tarea, la jornad.J suele alargarse mt.s ·all.\ de las 

8 horas. 

En los ültf~~s Jos ca~o~. el nivel de explotación se vuelve 

suma~ente o::i:--ecivo. p:.":" la intensificación del ritmo de trabajo, a 

t ravós de un si~te~~ de competencia destinado elevar los 

rcndirnie~tos del jornaloro y el ~!vsl de plusvalía absoluta. ''de tal 

manera o.uo, ~~ <:.'l ~r.:i.bajador sometido a una intensar vigilancia. del 

capataz, no logra reunir una determinada cuota establecida todos los 

di:.i.-:; en funci6fi ¿el mercado, es d~::.pe,Hdo inmediatamente o sometido a 

un.;i. ~orie de castigos que pueden ir, desde el no pago del día, hasta 

su suspensión por seis días consecutivos, sin goce de sueldo. En este 

sistema de trabajo a destajo dentro de la Jornada normal, los patrones 

a&rarios deter~inan unilateralmente la intensidad, calidad. cuidado y 

esmero que se exige a la fuerza de trabajo''. (6) 

P~r lo que ha~e al trabajo remunerado de domingos y días festivos, 

en laz épocas de cosecha, es decir, cuando la demanda de mano de obra 

aument.01, generalmente los jornaleros trabajan los seis dias y aún los 

siete días c!e la aeme.na. Sin embargo. son r.-.uy pocos los casos en que 

el trabajo dsl séptirr.o d r a ps remunerado al doblo como lo sefia•la 1 a 

Ley Federal dol Trabajo, en su Artículo 73. Fuera de la cosecha. o en 

sus ·inicios y al !inal, el trabajo se reduce a 3 o 4 días semanales, 

a~i. reeu1-ta e;:·.:. en p:-or.:ed!o. los Jor:-.aleros e.g:-~colas e'.'entue.les s~lo 



tra't:aj.ar. el G!:; del a?io en las diferentes regiones y cultivos, lo -::ua! 

granes para su ~ubsister.~ia. 

En el Estudio SRA/fAJ, real12a:!o en regiones agricolas 

i~pcrtantes, pudo ctservarse que: en cuatro, se trabaja dura~te l~s 

síete días. de la ~emilna. en otras cuatrc;-, so utiliz.a a los jornale:"",::;s 

cuatro o cinco días de la semana, según el trabajo a realizar; e!'l La 

Laguna laboran 3 d~as, y e!"l El Centr:>, Ver. y Pluma-Hidalgo, Oax., 

trabaj;in 1 y 2 dia~ respe::tivarner.te. En estas tres últiraas regio:i.es 

hacen notorios los problemas de desempleo y subo::upaCi6n.· · 

En ~cnsecuer.cia, "s6lo en alg\!n:>s casos se remunera el séptir::o 

d!a, casi siempre este derecho se reserva a los trabajadores Ce 

planta, ya que escasamente los trataJadores eventuales suelen 

encontrar 6 días seguidos de trabajo con un mismo patrón, a menos que 

le c.o~c::can, o ccmo en el ca~o de algunos jornalercs r.-oigrantes. sean 

r-e::;.lutados p~r varias semanas }. hospedados en los albergues den~ro :ie 

las áreas agrícolas". (7) 

Por lo que se refiere a vacaciones y el pago de la prima 

.vac.ac¡;'"lal, pre· .. ·istas en la ley. la investigaci6n de campo únicamente 

pudo re~:strar el cumplimiento parcial de estas disp~siciones en les 

Estaóos de Soncra y Sinalo.?.., En Sonora, las vacaciones y el pago.de la 

prica vacacional sa otorgan, proporcionalmente al número de días 

1 a.borados a trabajadores que 1 abaren dos meses seguidos ccn Un mi'srr.'::' 

p.a'"t.r:Sr •. ~:1 el =:s~a.:!o :ie s:.:-.ala.a, el requisito p.:a::-a el pa.g:·:r :!e .::.e:-"'-·= 

233 



dere::h:s es =e laborar tr~~ ~eses sesuijos, 

a(:n cu:i.ndc totricamente gozan de Yacaciones y, o 

ag ".J! r:a¡:::. dis.frutar .:le est.::·<.:: 

:!ere::hos. ya que s.cn escas:os los jcrnale¡os q~e pueden trabajar varios 

meses sesu:j~5 =o~ un mismo patr~n. Este 2s típi::o para las jecenas de 

~iles de j~!""naler~s eventua!~s y ''solondrinos''. 

fre=~e~tes les sistemas de re~unera~i!n por tie:::po. que 

generalr.rnnte se establecen por día o por semana. aunque para ciertaG 

la.lores. c~:no la fU:aigaci6n, el riego y en algunos casos. la 

fert.ili;:.aci~n. se llega a establecer el pago por hora. En este caso. 

i:~fluye ~ucho qce gran parto de este tipo de labores se "efectúen por 

l .e: noche. 

ia~bién son frecuentes los sistemas de remuneraci6n a destajo 

por tare<!., que pueden ser por unidad, o por volumen global de piezas 

tratadas. E:: estos sistemas la explotaci6n del trabajador puede llegar 

a ser brutal. Dentro de las principales desventajas para el trabajador 

dstacta~as e~ la Investigación SARH/OIT, respecto de este sistema de 

-·-=:nur.erac i tn, Cestaca:'I las siguientes: 

El trabajador tiende a realizar jornadas excesivas de trabajo~ ya 

!!t:fl para cubrir la cuota exigida por el patr6n, o para obtener un 

mayor ingreso. 

las tr.eJcres remuneraciones en este sistema están rela::ionad~s con 

! abo¡e~ quti quieren un excesivo desgaste físico, lo que no 

peri!i: te es!uerz:is durante periodos ds o r.ienos 

pr~longadcs, ~se requie~e un mayor lapso' para le recuperaci6n. 
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:ie~da a decrecer. co~ el :cns!guien:e e!ec!o en 5~5 :~gres~s. 

La ir.tensifica::i5n Oel r:1.f'i'.:J de trabaj:, ur.i:lo al F.Jay:>r .1essaEte 

fís:co, hace al trabajé!.d::r más vulnerable a los accidentes de 

trabajo:'.), y en g,enero.l, a la re:1u::ci6n .:3e s:u v1da lab":-r81. 

cuando el trab~Jo es an equipo, el srado de agotamiento suele ser 

~ayor. ya que los ~ismos miemLros del e~~ipo ejercen preEi6~ para 

l~grar mejores ingresos, de for~a que los que no pueden ~eguir el 

ritmo de trabajo son rechazadas automáticamente por los demás 

miembros del equipo. 

El trabajador, par su ignorancia y sus condiciones est& expuesto a 

abusos por parto de sus empleadores. al no estar ·en posibilidad de 

controlar el volumen o el peso de las piezas tratadas. 

Sobre esto último, resulta sumam~nte elocuonte el relato que hace 

Astcrga~ respecto de la for~a en que se estab!ecian las romunera~iones 

para los pizcadores de algodón en el Valle del Yaqui. en 1980: 

"Cada vez qu~ el peón llena la bolsa de lona, la echa al hombro, con 

treinta o cuarenta ki lO$, camina tre:nta, cuarenta o mis metros hasta 

13.s romanas o pesas. La pesa cuelga de un Arbol e poste con un 

cordel engancha la bolsa a la romana y ol encargaC· comunica el peso 

al peón. El Autor estuvo presente en 23 pesas de t_:sas. y sn los 23 

casos, les dijeron un peso menor al real. En vez de 40 les decían 3!>. 

Les quitaban cuatro, c.inco y hasta seis kilos por 'bolsa. El pizc.ado:

demoré. unas tres horas en 'l,lenar una lona, a veces, cuando ya-.. s~ le 

acabó .el agua prt:tocupa por pt::Js<:.r r~?ir!o para ir a tomar agua. Eñ 

cien \:."!.los de al,oC6n el pizcador pierde por lo mer:.os die'z a qu~nce 
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''Para e:! lo se us:i. 

se para fre:i"..e a '~ ~;..:.:a jt..::"".!c a un~ e r.;á~ ayud.!!..!".tes, de manera que 

el p'!!~n p-:ir su.;o~a!" :a :::i!-s:.=. es-+;á fís1::amente i:np-:isibilitado para lesir 

el pe~o del algci:~. ya que éste que~a por detrás de !a romana. La 

le::t:..:ra rr:t:r ráp:; c. el pe~n no se puede dar vuelta para leer y 

~uJetar al ~is~c i:e~p= !3 C::!sa. Además una gra~ cantidad Ce pe~nes 

son analfabetos ~penas distinguen los números; otros padecen de la 

'lista, enfermeda:! 1:.a~ta:--.te c~r.:ún. Una vez pesada la 'saca·. esta cae 

al suelo para que p~sg el siguiente. La recoge el peón y la sube por 

una escalera c!e r.iacera hr-ta las barandas más altas; allí, desde 

cuatro o cinco ~etr:s de al~ura, vacía la bolsa dentro del cami~n. Una 

perec!1A e:'lca~ge.da .18l c::ntrcl de calidad o't.serva dos cosas: que vacre 

toda la bJlsa para e'.·!tar' el 'doblatco·. y que el alio:L5n. esté limpio. 

Si está sucio es r.iotivo de expulsión inmediata del peón. Al lado del 

pesador está el paga;!or; cada vez que se pesa se paga $1. so el 

~ilo ••• En 91 momento que el peón rocibe el precio de su fuer~a de 

trabajo, se acaba el co:'ltrato tácito con el patrón; si quiere puede 

irse a otro campo, piz.car otra bolsa, pesarla, recibir el ·precio e 

irse nuevamente. La desvinculación respecto del patrón es absoluta, 

pero no del cultivo ni genéricaoente de los dueñ.os de los cultivos. 

"Si reclaman por el peso no los escuchan. El pesador es juez y parte 

en el despojo al peén, pues· es un empleado de confianza y generalmente. 

está armado junto con otros empleado~ que velan para que·el despojo 

qua sufre el ce.mpesino se haga. en •paz social"'. (8) 

•.. 
Retomando las ocho re'siones estudiadas en la lnvestiga-=.i6n 

SARH/OIT, se detec"';6 ~'..le en el 5~"% de los casos los salarios nomina.les 

pero. 
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CUA.DHO 17 

E:VOLUClON DEL ~·t.LARIO MHllMO li!JRJ\L Ll~GAL DIARIO 

(1970- l':H15) 

:;HR:l IUI'C .SMllR 

A.~O 
(i'Cl!:C.5- (l<J70 (pc:..;o~ 

corriCu':C!i) ""100) du Hl78) 

1~70 :!L20 32. 2 íiS.04 

l')7l 21. 20 34.0 c.2.35 

llJ7:! ::.;.94 35. 7 f.9.86 

l ~17 J :?C•.:?4 40.0 (")5.<·0 

l':.l7.t 35, 2l 4!.l.5 7l.ll 

l·.' ,~, ·10,IJO 57, o 71. 7~ 

l97(t 52. 74 66.0 79.91 

1»77 G7 .45 05.1 79.26 

l'J78 78.99 100.0 7B.99 

1979 96. 26 110.2 Ol.44 

l:l00 121.33 1'19.3 Bl.27 

1981 167.0B 191.1 ·. 87.43 

1982 235. 37. 303.6 77.Sl 

1983 395.65 612.9 64.55 

1964 624 .61 1,014.1 61.59 

1905 950. 73 1,666,0 . 57.10 

r "" Estimación conservadora con los datos «maro-octubre 

S:Wl: Salario Mínimo Rural Hominal (legal) 

INPC: Indice N<.\cional do Precios a_l canr.umidor 

'sHRR: Salario M!nimo Rural Re<tl (Legal) 

ltWICI~ íJC~ 

.s:1:m 
(1970-100) 

100.0 

<)<]. 7 

106. l 

C)•J.1\ 

100.l 

109.0 

121.4 

120.4 

120,0 

123. 7 

123.4 

132,8 

117. 7 

98.0 

'H.G 

86. 7 

VMH/1CIO:~ 

- S.3 

12.0 

- 1 •• 1 

8.5 

o.o 
11.4 

- o.o 
- O.J 

J.l 

- 0.2 

'} -11.3 

-lG.7 - 3-1.7 

- 4.6 

- 6 • 

Ft."~tlTE: Lerda Francisco Ornar, -Dl!itribución del ingreso y ~.i.lario::; ruralco:·cn., 
Mi!xico. Organii:ación Intcrn.:icionl del Trabajo {OIT) México. Ene.ro·de 1986. 
p. 46. ' 



Adem&s de 1: anterior. d6be reconocerse que s61o merced 

experiencias de p~eE:!n y negc=1aci6n de los jarnalercs se ha logrado 

mejorar los ~iveles de remuneración nominales, y aún cuando en la 

:':'.ayer pa":""te de los cas=:s ::.o se cubre el salario mínimo leg-al. 

conveniente r~visar la evolución que ha tenido el salario mínimo del 

ca:r.po. 

De 1970 a 19S5 se pueden distinguir tres per!odos: de 1970 a 1973, 

el salario r.:.ínir.m rural, precios constantes..! se mantiene 

relativamente estable; de 1974 1981, observa un notable 

crecim:.e:-i";~. du aproximadamente 33. 3~ acumulado en dichos años, para 

tener un tercer período de desplome, de 1962 a 1985, con una ca!da 

neta del poder adquisitivo de aproximadamente 35~ respecto de 19tH, 

para representar la capacidad adquisitiva que tenian dichos salarios 

en 1965, es decir, un retroceso de \."einte años en el nivel real de 

rernun9raciones a los trabajadores del campo. ( 9) 

'"Jr lo qua hace al tipo da labores que realizan los jornaleros, 

loe resultados de la Encuesta SRA/FAO permitieron clas.ificar a los 

trabajadores del campo en seis diferentes tipos de actividad. 

Del total de trabajadores entrevistados, el 63. 2~ resultó ser 

cos'echadcres o pi7 ·adores, ce decir, las la.bares que necesitan de 

~ayor cantidad d~ ~ano de obra, y que generalmente requieren poca 

calificaci6n t.S.cnica. pero que resultan ser las m.\s extenuantes·. A 
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POSICIQ~l :::i ¡;¡, TR/1Dl,,JO No. DR JOHJl/\Li-:llO::i 
ENTm:v IS'l'1'1XlS 

Cose.::h.ldC'lrcs o pi;::cadores 2,345 63.2 

Cu1 tivJ.Jor..:u, can."!.lc:ro::i, 532 }4.) 

fu.-ni.9~,Jores, apli.c.i.ioces 
de f'1:ti1i:r..:lnten 

~pac.J.doces, salcccion.'ldores, BG 2.J 
estib<:1dori?.:J, cl1Q(OCCS y 
l:od.er.,Jua.r~:1 

Direct..:ires de produce ión, o. 2 
cap.ita.ces 

En oervicios de "cn9:oinche", 20 o.s 
pesadoras, Vi?ladorcs 

OperAd:>r~s .!a m.:lquinar1a como 38 l.O 
uac~ristas y mecSnicos 

Otr.J.s .GBB 10. 5 

TO TAL J, 724 100.0 

FUENTE; "Encuesta sobre Jorna.lcros Agrícolas mi9rantos 1982-1903" ,- SM-FAO 
México, 1983, tomado de SARll, "'Condiciones de .vida, trabajo y pro-
ductividad de los jornalei:os <'.'-9c!colas, op.· et. p~. 507. · 



.a =~~a=~dad tbcn1ca reque~;da para el trabajo. el 

cultivai~re~. ~acaier:~. rurn!gadores y ap!icadores de f~rtiliza~t~~. 

se ubi=j el 14.3~: .:s e~pa:a~ores. seleccionadores, est:bador&s, 

chc~eres 

me::.!.niccs, 

pesadores, 

todeguer=~· representaren e! 2.3%; los tra~toristas y 

opera.icréO, de r..aqu1naria, representare~ e1 1:;; !::is 

veladores empleados servicios de "enganche", 

de producci6n e cap~ta:es. apD~as rspreEantatan el 0.2%. 

s.1.2. TRABAJO DE LAS HUJEP.cS Y DE LOS MEílORES 

La C~nstitución de la Repablica establece. en eu Articulo 123. que 

"a trabajo igual cor:-esponderá. salario igual, sin tener· en cuenta 

sexo", la Ley Fe~eral del Trabajo reglamenta el trabajo de las 

mujeres (prt:toccié.n a la ~.aternidad y a la lactancia. básicamente). en 

sus artícul~s 164 a !72. 

De igual manera. la ~e.y prohibe. por un lado. el trabajo de los 

menores de 1~ afies. o de !os menores de 16 años que no hayan concluido 

su educación bAsica (Articulo 27}, y r!:glamenta, por el otro. el 

trabajo de los mencre4':. nediante sus artlculos 173 a 180. el cual 

requiere de autorización especial 

=::n la prá.ctica, tar:to las mujeres como los menores sufren 

discriminací6n en sus ~emuncracior.es y no disfrutan tampoco de la 

prote~ci~n que la Le:1 !es se..:o¡a1a. 

Muchas ve=.eta el ~!""a':.aj::i :l.e r.ien~res y ::n:Jsres sustituye. i!1o:.!u-:::: 

co:--. . ·:er:taja, el :s: p;.:n ac!.u!:.o. ya que con casi la· r.ti srna 
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caso de que el ingreso ¿e los :enores y de las mujeres es considerado 

cc:":".o c.-.::::-.plerner.~o del ir.graso clel h~rr.1:re. cua;.:l.o el trabaje es 

organizado en forma fa~i!;ar. 

Se recc~~ce que es ~~eciente la participa=i6n de las ~~jeres entre 

los jornaleros n:l~a~tes. Un estudio del Instituto Nacional de 

Educación para Adultos INEA, calculaba que para 1983, en las zonas en 

que dicho Instituto habia realizado ir.ves:ti¡;aciont!s, las mujeres 

representaban más del 3~~ de la población trabajadora migrante. 

Las labores en que es más frecuente encontrar la fuerza de trabajo 

femenina se refieren a las de apoyo, preparando la c::irnida, o llevando 

agua comida a los campos de trabajo, asi como en- las. )abores de 

empaque; generalmente en las empacadoras la totalidad de la mano de 

ob~a as femenina. También participan en las labores de cuidado para el 

de~arrollo de los cul~i~os, o en el =~~te o pizca, dándose s8 caso de 

cuadrillas formadas er.c!u:.:!vamente por mujeres, en determinados 

cultivos, como la vid y el lim6r.. 

Por lo que hace a las condiciones de ~rabajo de las mujeres 

jornaleras. además de que su rereur.eración en muchos casos es me~cr a 

la del hombre, muchas mujeres desempeñan labores de campo estando 

embarazadas, sin disfrutar de los ber.ericios y la protección que la 

t.ey prevé para 1 a maternidad y 1 a lactan:: i a. 

Generalmente, las mujeres no disponen de guarderías para sus 

niños, tenien-!o que trabajar cargando. cuestas 2. sus J:.i jos, 

aumentando así, su desgaste !íGico, que es incrementado, ya que ademAS 

de las labores de ,::.ampo, deben atender a las labores domésticas y al 

cuidado de le-e niños. 
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r.:;.:je:-es. el fr.g::-eE: de los rr.en:::res es c=nEide;ad·= 1..:n complemente del 

i~greso fa~iliar. Es~~ se percibe claramente en el c~rte de la caña, 

donde la remuneracién de los menores es recibida por el jefe de la 

familia. Ademis, generalmente la remunera=i6n al trab¿jo de los 

menores mucho rner.or a la de los adultos, sin importar que casi 

r.d.¡;:--a:i.tes es 'ta:'::1=ifn ~uy i~pcrt.ante: el !NE.'. calculaba en mAs del 18~ 

el porcentaje de menores de 14 años entre la poblaci6n trabajadora 

m:.grants. 

La i:1vestigación SA?.H/V!T reveló que en todos los campos visita:los 

se encontraron menores entre los 5 y los 14 años. La~s la~ores en que 

se ocupa la mano da obra infant:1 son generalmente poco pesadas: 

deehierbe. abono. siembra, o en cultivos que no requieren un gran 

esfuerzo físico. Pero también detect6 la presencia de niños en 

cultivos intermedios, como el aguacate y el algod6n~ e incluso en 

culiiv~s de lab~res extensivas, como la caña, la piña y el plátano. E~ 

algur.<::s casos su producti\'idad es más atta aún que la de les adultos. 

como en la pizca del tomate. en que por su estatura pueden cosechar la 

ho?"tal i:: más fáci !mente, al grado de que en el Val le de CuliacA.n se 

organiza~. ''briga:las de nifios" para el corte. 

Las condiciones de trabajo de los menores jornaleros son también 

de un alto grado de discriminaci6n, el cual se refleja principalm~nte 

an ,el bajo nivel de re:::.'.!:.eraci6n que obt.ienen. Ge¡.e~almente, los·-n~ños 

pequeffos, menores de :. ai'ios. trabajan apoyando a los de.más miembros 

i!e !a !'ar..ilia, perc a partir de los 12 ar.os es !recuente que se 



similares a les de los a.!·.J!!c~. a1emás do que el Ces:gaste fisic.c. y :a 

r.:ala al1menta~!.5n pue:!.e:i afectar :iesarrol lo. En el aspe.:!:: 

educa:ivc. r:l (::':.'°~u:::~ 2el n;.s . .t.. revelé que el ..;!..t~-:: de la pcblac!.Sn 

r.di;rant<;;! en edad esc~!ar, no h.:bfa. recibido ningún "t.ip:r de e.::!ucacié.:-1 y 

que el grado de escclaridad del :.s.2% restante ape!'las lle·saba a les 

1.6 ar.os en promedio. 

S.1.3.SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO 

Como se puede apreciar en los resultados de la Encuesta SRA/FAO la 

mayor parte de los jornaleros se encuentra en las labores mAs pesadas. 

que ~dem~s aon siempro repe~itivas, sin ningOn ePpacio para que el 

jornñlero desarrolle su creatividad, lo que unido a·1 ri.1mo intensivo 

que sa impcno al trabajo, haca frecuente la presencia de accidentes de 

trabajo, riesgos p~ofesionalos elevados y al~a incidencia de 

en!ermDdades profesionales y no profesionales. Ademls los Jornaleros 

suelen llegar a las zonas de atracción de mano de obra en condiciones 

precarias de salud, por la subalimentaci6n, el agotamiento físico ~· 

las condiciones inadecuadas de higiene en que Vi\'en. 

La c¿rga !!sic.a del trabajo, propiamente dicho, se ¿agrava pcr 

factvres como· la distancia entre ol lugar de recolecci6:. y el de 

en~rese del proCucto y el paso de las unidades a transp~rtar. Por. 

ejemplo, 11 en Chiapas, los cortadores de plAtano cargan racim~s de 30 

kgs.. corren 75 100 r.tetros hasta las rejas del transporte del 

producto, repitan la. mism'a operación SO veces durante 10 her.as 

seguidas, descontando ms:!ia ,h':)ra Ce descenso para la comida. y pausas 

de a 3 minutos entre cada tur~o je trabajo. =o~ !as variantes de 
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¿estina al mercado intern-:,", {10) 

:::f ! uys:-. 

!r.clinacié~ ¿e! terre:io, l.;. huneCad, la l lu·.·ia, el calor' y el esta.:!:: 

g-eneral de las plantaciones. En el cas:) del café, por ejemplo, las 

pendientes llegan a ser supericres a los 45 gra.:ios. y con un grado de 

humedad relativa sumamen~e alto. 

Los a-=.cidentes de trabajo y las enferme.:iades profesionales y n'.:l 

profesionales que con mayor frecuencia afectan a los jornaleros del 

campo, son: l) lesiones en los miem~ros superiores, rniembrcs 

inferiores y el tórax, de~idas principalmente a caldas y cortaduras; 

2) intcxicaciones por e! uso de agroquimiccs sin la prote.cc.ión debida; 

3) enfermedades gastrointestinales y paraGitosis, debidas a la 

defi-:..ir;nte alimentación, asi como a las pésimas condicic:ies sanitarias 

en qua viven, y ll. la carencia de ague. potable en los albergues - en 

muchos casos se detectó que los jornaleros beben agua contaminada de 

los canales de irrigación, o simplemente cualquier agua que puedan 

encontrar 4) enfermedades de las vi as ·.":aspi ra.torias; s) 

deehidratacién de menores, y 6) tétanos por cortaduras. 

T11mb i én son frecuentes las morded u ras por serpientes veneuos as, 

1 as picaduras de insectos ponzoñosos, la electrocuci6n en determinad as 

huertas, donde los árboles rozan los cables de energía. y la 

En muchas partes no se proporcionan al trabajador los elementos de 

tjabajo y protección, ni ninguna !orrna de capac~~aci6n para el trabajo 
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trabajo; por elle n~ ¿eja ¿e scrpren~er la !recuencia con la que los 

guantes, te:--.is, "r.i:-0::-i", :;.a:.:-.e .. ~e, 1 i't.'fe"..a y !~piz.. entre otros. De l~s 

obreros entrevis!a~cs ~atíar. =ompra:c su~ 

instrumentos de ~rab~;: f l~ se quejar:~ de ?a insuficiencia de ellos: 

tenis para camir.ar el !:.:!.::.para e! rie¿;=; guantes de protec::i!n 

p~ra el deshierbe. ;oiegci y corte: caguayanas para el desbrote; 

bicicleta para el char.ate::; botas para el ries:o. furnigaci6n y corte; 

guantes, uniforme y mas=arilla para fumigar. 

''La falta de equipo de protección para !os fuoigadores es patGtica. 

pues. PO?' regla general carecen de la protección necesaria para un 

tra·oajo tan pal igroso" ( 11) 

Po1· lo que hace a la asistencia m&dica, el cumplir.tiento de las 

:ispos;ciones Ce la t.ey r~l respecto es casi nulo, excepto en algunas 

regi~nes cañeras. q~e e! FIOSCER ha construido albergues que 

cuentan con asistencia médica y enfermería equipada, o en algunas 

regiones más desarr~!la~as en las que el servicio médico se presta 

través del Instituto Mexicano del Segt..:":"O Social. mediante un contrato 

GUe los producto~es =elebre~ ~on tli~h~ Ir.~tituto, en el mar~o del 

"Reglamento para el Seguro Sc·-:.al Obligatorio de los Trabaje.dores del 

Campo". Sin embargo, la at<:.. . .::.ión deja, en muchos casos, que desear. 

"En caso de enferr.ledacl los =.ortadores tienen pases para el Seguro 

S<:tci~l donde la :~er:ci6n es pésima y hasta degradante; pero por 

supuesto esta 'atc~cié:i' rr.9:!ica es prcpcrci::nac!a sólo en t·ie~po de 

zafra pnra que la máquina humana esté condiciones de seguir 

!uncionendo, mientra~ que durant9 el. resto ::el año cuando el cortador· 



lo que la cobertura que ce p~esta a los Jornaleros restringida, 

e~tre .:.tr::-s aspo::~~$. :ieja a mer.:.ej de los productores ol otcrgar:iien"t..: 

¿9 p3ses para r~cib1r e! s~rvicio ~&3i~c. a~í como la posibilidad de 

que ést::is re::.uperen el importe de Jos pases no utilizados, ne 

incluye otros derechos para los trabaJadores. como el' seguro ¿e 

i::.val!de.:::, vejez, muerte, a~igr.a=.!ones familiares, etc. 

En ~o':!cs los demás cas:oG. el propio jornalero tiene que pagar la 

asist~n::ín m&dica con particul3ros, y s5lo en casos excepcionales la 

atenc 6n médica es pagada por el productor. Como ea lógico suponer. 

tampoco cumplen las: di5posicicnes relati\'as al pago de 

inde~nizaciones por accidentes. ni al pago parcial del salario en caso 

de enferr:iuda·:L 

"Las ncrmas legales v~gentes :io hacen ninguna distin~i6n respecto 

los riesgos profesionales propiamente aplicables a los trabajadores 

rurales o a lo!:i trabajadores ·del car.lpo, la Ley del Seguro Social 

estipula (znicamente las enfermedades debidas a picaduias, mordeduras y 

cortaduras con tétanos, y la Ley Federal del 'rrabajo menciona dos 

enfermedades especificamente apl icable5 a los. trabajadores rurales 

( Art í cu 1 a 513. eníerm9d ad en 124 y 127). En cu ante a las enfermedades 

generales el Artículo 283 de la Ley.Federal del Trabajo estipula que 

el patrón tiene la obligación de sufragar gastos médicos y el 75~ de 

les f:lalarios hasta 90 díes, en caso de enfermedades tropicales. 

endémicas o p:-opias de la regi~:i. lo que nunca se t!.p!i;;a. 

"!..a ! al ta de normas legal es especí ricas para las enfermedades 

p~~fesionalas aplicables a los trabajadjores rurales constituye una 

!.::e:"'!a c!esventaJ~. ya que e:i los p::icos casos en c,ue los jornalero~ 



puedan disfrutar de a.tenc i6n mkd i ca, r.i::· benefict an 

i:-:.:le~;:iza::iones por i::.::.apa:::ida:l en cas::: :!e er:.!'i=:-:::!:!:!e.::!, atln si aquellas 

son !iga¿as al trabajo y deber~an ssr imputadaE al patrOn''.(13) 



5.2 CONDICIONES DE VIDA 

. .t..l igual que en los asp<::::..,,os laborales, las c::>0d1ci:;nes de Vida Ce 

característi=as qU9 ::onfluyen en ellos: sin embargc. una revisiCn 

scmer~ a sus principaies ~anife~tacione~ puede ilus~rar· s~bre las 

penosas condiciones ::.e -.·i:ia que enfrenta la ma:-·or parte de ellos. 

Desde la salida de sus regiones y el traslado, hasta la llegada· ~· 

est&.n::ia an les lugares de labor, las condiciones en qua 

desenvuelven no les significan, por lo general. mejoras sensibles; 

muchas vec~s enfrenta~ nuevas carencias y riesgos de enfermedades 

a::.::L~en•.<.:'-s, as! ccmo problemas derivados de las vejacionos y malos 

trnto~ por parte del capital y de las autoridades ldcales~ 

derivados del hacinamiento }' las incomodidad~s extremas. 

otros, 

Fragmentos de un reportaje de Alejandro Caballero, publicado el 3 

de junio de 1989, on el diario La Jornada, nos puaden ilustrar sobre 

lüs actuales condiciones de vida de los asalariados _rurales en el 

Valle de San Quintin. e.e .. una de las principales regiones 

productoras de hortal izas para la exportao:;i6n, es decir, una de las 

"¿Por qué me vine pa • cá? tics contaron que aquí pagaban más y ••• 

pues s:::. Allá en O ax ar;. a me daban ocho mi 1 pesos, pero estaba cerca de 

la Ca!ia, con los :;l!os, e:-: pueDlo. Acá me dan 12 mil y estoy bien 

lejos •.. no as ve1·dad que esté mejor'. a::.epta el piz.cador de to~¡i.te· al 

responder. Lleva apenas doce días en este valle .•• 

"En este valle ha:,• al :':lenes 25 campamsntos o galerones de pi::.ca~o!'e.s~ 

E"n -:,ad.a U:10 .:e el les, ?rC·::.e:!:::, !'uer=n para¿OS 500 C".la.rtcs de nUe'.'S 
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metr:is cuad:-ados. En :.=.:i01 ..:r;:. de &llc·s hal~tan de dos cu a t. ro 

fa~i 1 :.as. 

"AsL 

ma~·cr;a terre:-:os ejidale= i·&:·,:a¿os, 120 w.il pe:-sonas, el 50 p~r 

ciento de ellas pr~=e~en~~s ~e la Hixt8ca .... Ninguno de éstos cuenta 

con luz elé::.tr-ica, el c..i;:..:a les llega en pipe.~. no tienen servicio 

médico, la gente duerme en tablas, en filas o, si bien les va, en un 

pedazo de alfombra que cc:::p:-z.r:. a 14 mi 1 peses la más barata. er; los 

tianguis que se instalan e~ las =er~ar.ías. 

"Dice un pizcador que la jornada de trabajo consiste en llenar con 

tomates 35 botes de tama5:::. rr:edia;-io, y ::¡ue l~s patrones no les permiten 

quedarse con algo de lo c:.ue cosechan. 'Prefie1·en tirar los tomates 

que nos lo5 llevemos a la Cé.~a·. 

"L.a osad~a para llegar al Vall~. viniendo de Oax.aca, por ejemplo, 

lleva en algunos c:¡i.sos tres noches y dos días, si se Yiaja en autobús. 

con costo de 120 mil pesos, relatan los campesinos. 

"En algunos campamer.tos la escuela primaria está cercana. en otros ·a 

dos ki 16metros, ahí dende se alcanza a ver-'. 

"Y uno voltea y quiere enc::>:.trar en el val le alguna construcci6n con 

facha de escuela :i,• no ~a c.:;n e:!a. Lo qus si se ve es el trabajo 

campesinc, que ha convertido et. • valle en un sembradío cubierto Ce 

plástico que protege el crecimier.:.o de la S<:::i'.illa tomatera .. Nadie sabe 

decir con exactitud cuántas hectáreas de ji.tomate est!n sembradas ••• 

"t.os niños, que son la t:layoría en esta población de los llamac!os 

obreros agrícolas, asoman •sus caras manchada-:. de anemia y los pies 

descalzos. A la distaríc~a se les nota en el pe!o el correr de piojos; 

corno un¿ pe~ueña rnuéstra ée ~~ inea1ubrided en que viven. 
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-,7~ qui cc~es en ~l :!ia? - se le pregunta a uno :!e !os menores. 

-~-=·!!:e acuer:!-:: ... a veces frijoles. o sopa. ~papas, ne me a-::uerdo::-

:"~Ep:~de &! nific, que d:ce tener 12 afies de edad ... 

r:-.s:-.~r-es ~ rabaj an. 

"-Esta se:nana. no l1an qu~ri do da:", ctrt!.~ s .í, pero esta r.·o. 

"?e:- las noches, la~ fani lias de pi::ca.tlores cuentan con una camioneta 

que lleva pintadas en el chasis las siglas CT~I. que los transporta al 

Sacuro Social <le manera gratuita en caso de enfermedad. Por el día, 

sin emb~rgo, el servicio es rentado y de haber alguna emergencia 

r..é.:!ica, :os campe!dnos tienen que pagar dos mil pesos por el 

t1·asl~:io" .... (14) 

5.2.l SALIDA TRASLADO 

C:e!1'-'rz,1 w.onte la incorporación de 1 os jornal eros al mercado de 

tr4bajo se inicia la economia cam~esina, hasta donde se extienden 

los brazos de la economía empresarial. mediante los mecanismos de 

promoci6n y recoleccí6n, que pu~den ser únicamente formales, es decir 

mediante i·a comunicación e il')forrnaci6n acerca de los lugares y 

ct.:l"!.i'.'os p<lra los que se dt::manda fuerza de trab.ajo. L.a intensidad de 

la prom0ci6n varia s2gún sea la disponibilidad de fuerza de trabajo, y 

su correlación con el nivel de subsistencia imperante en las zonas de 

ec:onot:'!la ca:npesina, es decir, hay una relación directa entrs le 

~obreza y l.a a'bun1anc!a de oferta de fuerza de trabajo, al grado de 

q:.i~ cue:i.10 ~«lY pobr~ze. cre::ien"te, 1 os pe~nes 1 le¡an a r.¡cnu.10 se los 

hasta los enganchadores. 
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hecho pasiv~ p~r parte d~l ::apita!. s;nc que pu~~e revestir formas 

e~tr&~~damen!e ~!clc~tae ¡ cc~p~lsivas para pr~~ocar q~e la ecc~~mia 

de los mis Irecuentes. ''la promc=:=n para el ~e~31Cjo :!e l:s 

Jcrnalercs ~nclure ~a~bi¿n ~q~cllcs actos tendien~es a e~itar que 

tengan er.'lpleo en sus r9giones de origen; ül capital r~quiere do peones 

pobras, abuntl.antoz y h.ar..Crient~s. Toda la act1vida:! 3e promoci6n eG 

ante todc una tremenda operaci6n de :onopira:ión desalmada contra los 

pctres n!r~ desalojarlos da sus tierras y consu~!r su fuerza de 

t'l"'abaj~;. De manera que la p:-o~c::i!.n tar.:biér. sup:in2 ciertos hechos 

ne,;ativ::s: que no haya programas que reduzcan la ofertad~ _brazos; que 

ne. siga el productor y su fv.rn.ilia cultivando sus tierras, para a.si 

s.ace.rlo da al 1 ¡: y ponerlo a disposici6n d1;1l capítal corr:.o aGalariado; o 

que no 5Uban los salar1os, para incentivar el desalojo de jornaleros 

provenient~s de regiones mlnifundistas''. (15) 

En gen2r?-l. !a!: a:::tiv!dades de promo::i6n s:.:-: nuy amplias. ~· es'to 

rGflcja une de les fenómenos más t~picos del rnorcadc de trabajo rural: 

e1 recluta:11iento :le la fuerza de trabajo se rsaliza de manera 

inch'lpendiente a la oagnitud de la domanda; para los patronas, mientras 

m~s jornaleros se te~gan disponibles, menores sen los riesgos respecto 

las necesidades de los cultivos, y el salario es 5usceptible de 

rr.anipula.cién, ~na aplica=i5~ descarnada de la ley de ?Oblaci6~ ¿el 

capitalismo en la agricultura. 

t:-, traslado hacia los ca;:ipos :le trabajo :-ssulta sumamsnt9 
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relacic~a~o =~n la co~di:it~ de !es ca~~ncs y las distanc~as que deben 

-:rar.sp~r~e y, p:r er,¿e, s:.: ::.::..!id<:.:! d:!':'.1':1inuyo. r.;:, il!Oi su CO$tc, el cual 

tien~e a ha:erse má5 :are. Asi. re:ae sotre las ~reas mis pobr6s 

sci:re les ca;:-:pesinos Ce más baJCE !.n&res~s. el transporte r.-:ás caro. El 

precio del transporte es un in:remer1t~ del costo del pe5n puesto 

los campes dG trabajo, do ~odo qun a las nB:esidades de reproducci6n 

El transporto puede referirse al que se realiza desde las regiones 

d~ expulsión hasta las regiones de demanda de le fuerza de trabajo, o 

al tr·unsrcrte diario, desde los Gitios do recolección de los peones 

tr. el p:-irner aspecto, salvo en algunos casos, que existen 

sistem,1s do c.::·ntr~t-a o enganche desde el lugar de origen, hacia las 

z-:inas de de:i!':la:ic!a, C.~!'l transp~rto i~cluido, el coste del transporte 

cerra generalmente a cargo del propio jornalero, por lo que la 

dist~~cia es iw.porta~te. Si el jornalero quiere salir de su región de 

erigen hacia Eitios muy di~tantes, debe ser por varios n~os para 

c.omponsar al c.os'to del transporte. Los vehículos utilizados para ol 

tra~lado pueden ser aut.obuses, t;-enes o barcoG, y por las condiciones 

que se efectúa el transpo'i'te se presentan riesgos, enfermedades y 

i!CCidente~. asi como problemas de hacinamiento e incomodidades 

extrem~~ . 

. En el segundo aspecto, aún subsista en algunos lugares la 

;: :·á.. ~ica de que el jcrn.::..!e:-o su!'rague sl costo del ·transporte hac.ia 

el :a::ipo :39 trabaj~. :an.=.:::se el ::aso ds que los jornaleros re'corran 
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diariam~nte larsas diEian=ias d pi¿. Las lu=h~~ ~= lo~ jornaleros han 

se realiza sn condiciones &xtrenadamente deficientes e inseguras, ''de 

n~:hg van saliendo un~ tras ~tro los cami~n~~ llenos de p~cnes a lcs 

campos y hay que estar !u<:!rte y ági! para dar la batalla para subirse 

a un cami6n. Es una competcn=ia jespindada. Son camiones pequeños de 

red~ las, les m1 smos que acarre!..n res: e!; al 

embargo. el ansia por trabe.jar hace que vayan 'como cajetil laG de 

cigarros· :::en sesenta y setenta personas. Ur.c•s sobre otros, muchos 

sob!'"e l.:..s redilas, otros apenas sujetos por el lado da afuera, son 

re:;imos do hombres que cuelgan de las barandas. Todos 
0

l~s a.f'ios E.e 

r·at;:.'.s.'"..ran ;r.ucri::is accidentes E:i: l.::. C;uz Roja del lugar. porque se 

suoltan, rc:npen los soguros o st:i quiebran las tablas, y grupos de 

peones ca.en sobre ~1 pavimento. mientras el camión corre por 1 a 

carretera. Do"!.rás del car:lión viene el carro :::.on agua (tambo), que a 

menudo pasa sobre los cuerpos. caídos". ( 16) 

5. 2. 2 HOSPEDAJE 

Se reconocen tres tipos de luga: .· !tsicos donde sa instalan los 

peones, ya sea para su concentracié:i. y est.adia, o como lugares de 

tránsito hacia los campos de trabajo. 

Los ¿e tipo na~ural: bajo los árboles. en barrancones. explanaeas 

y jardines 

Los lugares públicos, como las plazas, e~te.=!o~!:'S .::!.e ferr.o~:\rril, 

mercad~s. b!sculas, calles. et~. y, 
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g:alleras. 

?:·r SU U5'='• pueden ser ~e :~nc~ntraci6n 

c~;acterls~ica es la ccrta estadia de los jornaleros para seguir su 

v!aj& a otros lugares. o de t'rmino. quo se u~ican en lugares cercanos 

~es campos de trabajo, donde las condicione& de Vida pueden ser 

ex~rerna~arnente duras. p~r el hacinamiento y la insalubridad • 

. •.ün cuando la Ley establece en su Articulo 283 la obligación de 

le:;; patr~;:."=s de suministrar gratuitamente a los trabajadores 

ha:itacione';; adecuadas e higiénicas, de la investigación de campo 

SA?:!-UC•IT, se desprende GUe de once regiones estudiadas (Cuautla. Costa 

de Herr::osillo, Valle del Yaqui. Guasave. CuliacA.n. ~Apa~z~ngá.n. zonas 

cañeras d'3 Vera.cruz. S:iconus~o. Cal vi 1 lo. Val le de San Quintin y 

Jicotepec), sólo en cua.tro: CoGta de Hermosillo, Culiac.ln. Vera.cruz y 

Soco:'IUsco. existían alb~rgues construidos expresamente para los 

jornaleros, aunque son p~tentes el h~c!namiento y la promiscuidad. En 

Yarios albDrgues se aprecian la durísimas condiciones de vidA de los 

jcr~e.lercs, que se a,;rav!.r. cuando llevan a sus farr.iliares: no se 

separa a los hombres s~los de los grupos famili~res, ni a los casados 

de l~s solteros. ni hombres jóvenes de mujeres. El piso por lo 

general, es de tierra. techo y paredes de·cart6n. sin lu~ el6ctrica. 

ni ser'r'icios hi¡:i6nicos ni aaua. pota.ble. 

?cr cultivos. ür.!ca~ente en el ::aso de ·1a ::a.Pía .de a:ucar1 ~e· ha.n 

generalizado acCiones -tendientes a mejorar· las condicione• de V's."d& de 

los trabajadores del campo. El FlOSCER había conetruido hasta 1981. 

e?Z .?.lbergues distribuidos en trece rea:icr.es que comprenden.· loa 
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~ 

EST1\00 

MOtu:LOS 

SONORA 

SONORA 

SINl\.LOA 

SUIALOl\ 

MICHOACAN 

Vt:M.CRUZ 

ClllAPAS 

AGUASCALIENTES 

OHiPOUIDtl.IDl\O 01-: l\LOEllGUC~ t.:~ rittm.:IPALl~'.3 llJ:Gl.OtiCS r.1~ j\'fi<l1CC!•'1!1 OF. MMm 
DE ODR.\ l'J•l'l-l'Hiú 

-·----·--------------··---·--~ -·-
REl;ll)tl CULTIVOS p R E O O M t :1 f\ 11 1' E 

51" 1\{,0ERGUE 

CUAUTLh llORTAI,IZl\S 

COSTA DE: HERMOSILLO FRUTALES 
/\LGOOO~ 

Yl\QUI M.0000?1 

GUl\Sl\VE HORTA!.!31\S/ALGOOON" 

CULIACAU HORTALIZ1'S 

APATZI?IGAU FRUTF\S 

tltJASTECA-VE:R,-CENTRO 
COROOBA, COSAMALOAPAN 
VER.-SUR Y 
VER. -OAXACA CANA 

SOCONUSCO <:Af'E 

CALVILLO · GUAYADO X 

BAJA CALIFORNIA NORTC SN. QUINTIN HORTALIZA X 

PUEBLA JICOTEPEC CAFE X 

---·--------
" C N T " COtl l\L(n:nt::ui:: 

X 

~ 

x;. 
X 

* De trSnsit::>, p<tra el abastecimiento de mano do obra, pues son '.casi inexistentes los alberguos en los campos 
agr1colas. 

i'UEN'rE.i Irifortnacién obtenida con b11so en la Investig11ción de Campo dol equipo de trabajo SARH-OIT, México, 
1985_1198&, tomado de ~ARH, Condiciones de vidA, trabajo y productivid11d. Op. cit. p. 543~ 
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Lu!s P=tosi, Vera::ruz. Ta~au!:pas, Oa~a~a. Tabasco, Campeche, Quintana 

Roe y Chiapas, con una capacidad de alojamien~o de ~1.473 ca~eroe. Sin 

era je !6,231 Jcrnaleros. le que ocasiona un elevado grado de 

~aci~a~1ent~ f pr=miECU!jaj. 

Los albergues construidos por el FIOSCER disponen de bafios, 

r..ccina. luz., a(; u a, ser•ncios m6-dicos y sociales~ Aunque las 

c.~r.struc:::;iones G::.:-1 inhóspitas. puos tienen cuartos mal iluminados y 

\'entilados, en los que viven 4, .5 o m!.s personas,, es indudable el 

rt::L1::.i6n " loG alb~reues que predominan para los demás 

.-:.ulti'<'.:.::. Ul"tirnamcm1.e. en 1·1.S z.onas c.:iíetaleras tambi9n ha conenzado a. 

g~:::!3r2.lizar::::o la cor.struc:::;i6n de albergues para. los jornaleros, 

r.n·cr.:c·,.:.dos pcr el !N"HEC.'\FE y td fondo Nacional de Habit"e.ciones 

que la ngcesidad que tienen los 

caraticultor9:.:; de asegurarse la mano de obra durante períodos más o 

menos largos. Asimismo, en 1988 so cre6 el Fondo Raciona( de la 

\'ivic:nda Rural FONAVIR. quo tiene entre sus objetiv~s financiar la 

co:-:.strucci6n ds vivienda tran~itoria par-a los jornaleros migratorios, 

2unque debe consignarse que el presupuesto con.que cuenta, es. mis 

bien, exiguo. 

Sr. ausencia de albergues lo~ jornaleros se instalan en hoteles 

baratos, mesones. o sencillamente en plazas públicas, mercados, 

camp·: ~ de trabajo. 
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hacinamiento r la pro~iscuidad. se alrecan el cost2 del hospodaje, 

''Los alber&ues o jep=sitos de peones conforce~ en s~stem3 de vida 

social. SI puetlo Yaqui ejempl:i 

representativo: alli lle&arcn para la co~echa de !9EO unas ocho mil 

personas provenier.t.es del sur de! pais, al corte .:iel algod6n. Estas 

pen.-<..1ne.s Corrr.ían bajo los árbole~. en las veredas, en las bancas de 

!2.€. p!J.zas, .:,or. un..i. ter:iperatu:-a que en la no::.he no baja de los 30 

grados cantigra~os: familias ~nteras que instalen su hogar en la vfa 

osps=táculo dantesco observar los cuerpos 

dc:--:n:idor. en ol pavimento o en !a tierra, semidE>snudos por el ca.lor, 

a¡otados por el trabajo exceciv~ y la~ condiciones climiticas. para 

::.f~\.'.:'l.nt'.n';-u ,, laE. 3 e .+ de la m3fi:.n<!., pagar dos peso$ por un vaso de 

~gua c~r: hielo quo vende~ en la callti, comer tortillas con sal y algo 

d.fJ !rijoleG. para de inmediato da~ la primera batalla del dta; luchar 

por subirse al cami6n y poder vender su fuerza de trabajo ..• Como se 

trata de les ser-es más inde!enscs de la ~ociedad no obstante ser los, 

más Utiles al ~apita!, es ~omún que las propias p~licias municipales 

c-;:irni:::tan "';odo tipo de etropellos y abuses :.::mtra, ellc-s. Los encierran 

in.j1J1:.tamente y muchos peones han sido s:ac;, .:a.dos, algunos por cometer 

o::.t tre.tr:endo d~lito de bañar-se en los canales de riego que pasa_n cerca 

d~l pueblo Yaqut". (17) 

En C1p•_::: 1 :?., la. .:-.a.y.:Jr .par"Le de l::is jornaleros pr::-·1enient'!!s de 

Oaxaca. Puabla y Guerrero. que llegan al corte de! tOmatu y la 

cebolla, arr i ~n:: .??n a 1 gún r: :i:::Cr: e~ 1.::-s m9sones, co:.e:-~ izas, o en. los 
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a! er:.s 

represoe-::'.2.!::.! e! 12~ del s,;i.lió.:--io diario: aproximadamente duermen en 

estos ~==·r9~:rüs hasta ~1en perEonas lo ~us e~uivale, por pieza, una 

!as afuera~ de las c~udad~s. o cerca de los campes de trabajo. 

5.z.3 ALIV.ENTACJON Y CONSUMO 

En ~¡ ?r~~r3~a Naci=nal de Alimentación 19!3-19Sa se reconocía que 

la mayor incide: _ia en los niveles de desnutrición de la población se 

lo:.a! ~:~e~!': el :7'.e=io rl.!:-al. Conje los bajos niveles de ingreso .:3.el .io~ 

del tc~e! ¿e las !arnilias que vive~ primordi~!rnente de la agricultura 

~.:.onsiGer-3. qt1e lo!:. jQrn.::i.leros del cempo, al situarse en los estratos 

ni:.~ p~bre~~ :el ir:-edio ru:-.s.l, tienen un nivel de alimentación sumamente 

bajo, si se toma en cuenta el esfuerzo físico quo tienen qua real.izar 

en jcrn3da de trabajo. El o~tudio de la SARH estima que el valer 

n'.ltrit ~\'e de la dieta alimenticia promedio de los jornaleros 

anali~a¿cs V&ria entre el 55~ y el 80~ del nivel mínimo recomendado de 

Lü FAO considera que el consumo mínimo diario de una persona 

adulta e:-itre lee 18 y 3-4 a:'íos de edad, debe ser de 3,000 calorías y 

23 t;:"atn=·s d'3 proteínas. De acuerdo con l ::>s re su 1 t ad.os de la 

i:westl.gac!Cn de ce.r.ipo del e~uipo C.e trabaje SARH/O~T, en. cincq~ zonas 

estudiadas, los niveles promedio de c:.on&umo individual cal6rfc"o"'."'· 

protéico ~e loG jornaleros ciist.e..ba rr.ucho de ·dichos minimoG. l legaTidO 
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cal::rias requeridas en el cas:: del Valle de Cu!iacán. c. ra~:-.:.$ de la 

~n ,general. la ::iayc-r parte de las familias :ie j:.-rr:a!er=..s en los 

caw.pos de trabajo consurnian diariamente y por ~iembro entre 1,600 

2.000 Ci1lorias y entre 40 y 55 ~ra~os de ?roteinas. Adem,s, la dieta 

ord!nar:a de los jc1·nalaroG se resume a tcrtillas, frijoles. chile y 

arroz y pan, con ur. const.:m~ o:::.as!onal de huevos, leche, verduras y 

legumbres,}' muy escaso de frutas, galletas, pescado y otros, 

representando e: ... re el 75% y el as:: de la "dieta 51.:per::.á..si:.a", 

propuesta por ol Centro de f.studios del Trabajo un es tu¿ io 

realiz~rlo en 1986, sobro ''Salario Mínimo y Canasta SAsica'', 

Además Cel pobre ni\'e~ de ali~ent.::.c!ón, el Frogr12.m·a ·Nacional de 

Alimentación y el Sist9ma Nacional para el Abasto reconocen que los 

f:strator. de m.ás t·ajcs ingresos !5ion los que afrentan, generalmente, el 

co~ercio més caro e ineficiente, ésto es notorio para los jornaleros 

agrícolas, que en sus necesidades de alimentación y de otros 

articules, son atendidos por una variedad de comercios transhumantes. 

En torno de desayuno, comida y cena. así como para la compra de 

agua enfriada con hielo, Gurgen ur.a serie de establecimientos móviles 

y 1:.•emifi jos, "cuando hay luna todo comienza más temprano; las mujeres 

preparan de madruga~a la comida para vender al pe6n. El desayuno mAs 

común es agua con arroz y un pan. Todo el lo, en 1980, por diez pesos. 

D~1·ds muj&r~s ponen un tro~o de hielo macizo y, debajo. una cub~ta. So 

vacía el agua sobre el hiel~ y se recibe fr!a en la cubeta y luego se 

vende ''al lleno''. Un ps5n puede tomar toda la cantidad ~e agua que. 

resiste. ~u cuerpo por i..:n peso y cir:cuenta centavos. llenar su gar~a!ón 
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de u:-: litro que !leva c.:·lgado de la ci:1tt..:.ra, pcr $ 0.50 más: por d.:is. 

p~s:~. pue:. =,_L:'.."..~ :.=. !0"1~ y :le\'a agua, !ria su =a:-.: :.~p! :.:-a". { !.2) 

&rt¡=ulcs elementales existen diversos tip.:is de comercies, ya 

es:os Oltirnos se les sue!e denccinar 

''h~nsar~s''. Los preciQs de los articulos generalmente son mis caros 

que en los estableci~ientos del medio urbano. ExiGten algunas tiendas 

en los campamentos, ln=luso algunas per~enecientes a -ª re1 de la 

C0t\.~.SUFC. pero r;:::-. _as r::enos. Suele suceder que los "húngaros" s.a 

surtan en dichos establecimientos y instalen cerca de los 

al 1:err;u':ls. 

Eri el estudio de la SARH, sólo se identificaron~ algunos casos, 

corr:o le,,: "Ca::;p?~raentos de Educación )' Recreación" CER, para jornaleroG 

estable:::i¿os p~r el Instituto Nacional d~ 

E-!•..!.-=.a-:.L:.r. para Adultos, INEA d·::.nde se tenían organizados r:rupos y 

cc·operativas de consumo. ta:nbién algunas muestras para procurar 

mejo~ar la alimentaci6n de los jornaleros, como por ejemplo. en 

Tl a.1 "';. izilpá.:i. Her., donde se utilizaban algunos metros de terreno. 

::~reo:. de los alb~rgues. para que los jornaleros sembrasen hortalizas 

para su consum~. 

También existen otras formas de comercialización. co~o es el caso 

de las r:"J.'.ljeres que preparan comida y las llevan a los jornaleros a les 

cerno la~ ::.ant.inas y cabarets• transhumantes. que se instalan ·::crc.:i. do 

los 1 uga:::"•3s en que se concentran los jornaleros en 1 as épocas. de mayor 

damanCa de fuorza de trabajo. 
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co~ro DlAHIO DE U\ CA!~l\~"'TA lt.J\SiL"I\ 01: J\l.1m:.u-rus '{ :itJ nf.l,f\t':[O~I ccw L:I. fil\t.l\l!LO 
l'ROHEDlO llOH:lNAt. Y Ef, SJ\U\l'l[O MtlllWI 1.1;r;M, U'nc f,o:nU i..1 •1•1 O p .. ~c-.un.1s}. 

COtlSUHO SAl..AR!O SAl:.ARIO 
DIARIO PROML010 MtNIHO 
rROKeoto UOHUH\t. LEGA!. ULACIOll 

CULTIVO (11 m (2) (S) (ll ($1 (1)/(2) 

l\guacace 635 930 l 015 90 

Li.tn6n 955 900 1 015 95 

Pii\a l llS 1 250 1 015 90 

Guayaba 1 1.25 1 175 1 340 95 

. 
(ll/ (JI 

RO 

es 

110 

es 

FUDITEt Inforniaclón obcenida con base en la investiqaci6n de campo dal equipo de trabajo SARll-OIT K6td.co 1985. 
'focn.ado de SARH, Condl.ciones de vi.da. y tr..tbajo de loa 1ornalcros agd.colas, op. cit. p. 477. 

• edi.th. 



Se. es~:r..:i. C;Ué la alur.er.tc.cién ¿iaria ccn tres comidas ~en.cillas, 

represar.ta a!re::!edor del 80~ .1el salario del jornalero. Esta 

proporcié.n p"..ede var:ar s1 la familia prepara allmentcs. p~ro 

entonces tar..1:.!C.r: suele i::t.:ce::i:ir que sean ~ás los que deben comer con un 

mismo salario. 

Atendien~~ al gasto promedio diari~ de la canasta bási~a de 

alimentos definida por el FRONAL, y su relaci6n con el salario 

pr::ome:iic· !!'='!'::~r."!.l y el sal a':"io mir.ir.i::o leg;l,. l!'!. :!.:.vestigaci6n de ::..e.~p~ 

re•;el6 qu<:: e:-:. Ur'J~pan. el coste promedio de 1 a canasta b.f..sica 

representaba ol 90~. ~al salario promedio nominal y el 80% del mínimo 

li:igal. Eri f.pa-tzingán, Hich. y en Cal•;illo, A¡;_s .• esa rclacíén s-e 

volv:a .J.í:n ir.á.s Ct'itica, pues representaba el 95% el es~. 

res.pect!v:i.mente. y en Veracruz, la canasta básica represent·aba el 110% 

d.ul sala~·ii::1 1:1inimo legal vigente. Asi. el c.arácter el9mental de la 

¿ie:~ a!!~t!~t~ria y su e.asto, l"eYelan que los Jornaleros dificilmente 

"ti•.;;nen acceso d. otrcs bienes y ::.ervicios báGicos~ cerno el vestido, la 

vivienda y la educaci6n, además de que ol hecho de tener una ingesta 

caloricc-p~otéica inferior a los minimos recomendados, les impide 

recobrar las fuerzas, para poder desempeñar de manera más productiva 

trabajo en el campo. 

Otro ~spucto relacionado con el consumo, se refiere a la escasa 

capac~:iad de ahorro de los jornaleros migrantes. Pe acuerdo con la 

información deriva~a de la encuesta SRA/fAO, se desprende_ que el 70% 

dei. tot.c1.1 .:k lo::. Jc;-ni!lc-rc~ entrevistados no enviaba dinero sus 

lugares de origen, y que e'1 30~ restante lo hacia con una frecuencia 

de 15 a 3G ¿!a.s. Además, que mientras que el 10:: de los Jornalef.os 

~~g~antes a ;~ ~=~~a de He;m~sillc manifest6 regresar sin dinero a Sus. 
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5.2.4 EDUCAClON Y RECREACION 

E~ el aspe=to e~~=a~iv~. l~s niveles de escolaridad y al!ab~tism~ 

entre los Jcrnaleros ªi~ícolas suelen eurnamente tajos. Seg~n un 

estudio rea:!z~~= p=r el !NEA on 1984, sesenta Z?nas ngríc~las. se 

la pr:tle~Ati=a q~~ enfrenta !a ranycr pa~te de ellos no prop~cia el 

mejoramiento de G\IS condiciones educativas. por los c.ont in u os 

m:.vi:nientos geográficos. las escasas oportunidades educativas 

n1::.r"1.:i.:.1'.'d.S, y la impcsitilidad prác~i!;a do crganizarse para acceder a 

:!::l 45:: <le la p~'tlaci6n migrante e1ayor de 15 años, y el nivel Ce 

~~=ol~rióaj ~el re~tante 54% result6 ds entra 1 y 3 años de primaria. 

Por su parte, al analizar el comportamiento de los diferentes 

&rupos étnicos, dentro de la encuesta·realizada por la SRA/FAO, se 

detc~tc un alto porcentaje de Jornale:--os procedentes de las zonas 

indi&enas dsl pais qus manifestaron no hablar alguna de las lenguas da 

los ~!'. grupos ó:.nicos existi::-.tee en ei p.a.íe, por inhibici6n, teme:--, o 

incluso renegar de su lengua. También se hizo evidente que muchos de 

estos jornaleros y sus familias interrumpen el proceso educat!vo 

bi!ingUe en el q'.le se er:co:;traban antes de partir, al r.\ismo' ti'!r.:po qU9 

genera~ entre la poblaci~n que permanece en eue lugarés de ~r!gen, 

1nqu1et.udes de emigrar también para mejorar sús niveles de vid.a. lo 

quo s~ tradu=e e~ una gra!ual y crecie~te pérdida_de su ·etnic!tad. 
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f::;1..:0LARlú/l.O, f1U'i'OVlCJ/\C"l'[:;;.10 'l A!i·-,l.FhHl:'1'[5MO t,tol'PJ:.: 1..1\ 

PODLt\CIOll !l!GPMITC \'OR Rt;o;.;ro:¡r;_; lJt:.: l'j '/ !·l-\5 /\!:1:.i:.:. 

·------·-----------------·-·. 
E'SCOLAHIDAO ADT-:ir1tn1,c"t'1\ AJffll.F/.!sE : A 

IU:ClOHES i\BS - l\llS --"A'ü:;-.-----.-

NOROCSTE. 141 145 48.8) S Ofil 1.15 U:.? IHi ..;•J.42 
( 8 ¡:onas ) 

NORTE 39 431 OG.54 1 l"ll 2. S7 4 964 10.89 
( l ¡:ona ) 

GOLFO 3 208 17. 24 258 1.35 15 527 81.41 
( l zonas J 

TOTAL 12 ZONAS 
D& 3 REGIOHES 1,83 964 51.IJ'l 6 490 1,.83 163 l63 ·46.18-

PHtMt:IHO [JE 
TOTAL. ESCDL/\R!OA!> " 

2as 01a l.4 

4S 566 2.0 

19 073 0.5 

353 "117 1.4 

FUENTEt Proyecto •campamento de Educación y Rec:rea.ci&i para loa Jornaleros Aqr:{colas Hiqrantos y sus Familias~. 
Instituto Nacional para lo. Educ:aci6n da loa Multos-INEA. Héicico, 1982, tomado da SARH,. op. cit. p. 570. 

'edith .. 



Hi ::.hoac.An, que ::iesplaz.an hacia Sonar-a y Eaja Califcrnia; leis yaquis 

mayos de Sonora. qt:.e ger.'.'.!r!ll::i.e!'t°te se de::-tro del Pr~pio 

Sste.do: la pot:lacién maya de Chiapas y Guater.i.ala, que ·.•a t-• .ac:.!a la 

regi6n Cel So~~nus::o, 

h\licholo!;, tz.oltales y ceras. 

Pc1- otra parte, er. el estudio del I'HEA se '":.rató ds i:ldagnr el 

empleo del tiempo libre, por la poblaci6n migranta, ·011contr:..ndose 

ícrmas :listars ion ad a~ er. ~u rae rea::: t:r.. cor.:o el cone1,1mo do l iccrcs. 

~·~s jt.i·3fl'.O!i de aza• y la prostitución, fundamentalmente, q1Je van 

poblaci6n migrante. 

LoE proble~as de educaci6n recrea::i5n de los jcrne.leros 

agrícolas, son los que de algur.a manera, dentro de las exigua~ 

ac::io=i.es or~enta:las ha::::.a este trupo eoci.e.l, ?=s c;·.:e más ater:::i6n 

institucional han merecido. Las acciones emprenó por lti. Sec.ret.ar!.::i. 

de Educaci6ri PQblica. el INSA y el INI hacia :~s jor~a!er~s y los 

grupos étnicos, aún sien.do reducidas por la escesez de recursos, han 

rebasado !re=uentemente el ámbito de acci6n tradicional de ~ichas 

instituciones, al realizar ~o s6lo labores educativas, sino e~ :-a.s de 
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tl'"!!.'.'É-S de los Ca~pa:nentO~ ;e 

"rr.ucha da la e<;t:.a~a ayuja ds las au-:oridaCes pú"c.l!cas h.s.cia dichos 

trabajajores". !.::-;; taller-es que :'..ns:"tal.5 en Sinaloa. Na~•arit, S:in::::""a, 

9e.ja Ca.lifcrn!a e:1 ot•cs lugares dei demanda de r.tan::i da obra, 

atend!nn aspect:s ~s la re=rea=i~n. ejuca=ion y bienestar, a través de 

la al!abetiza=.i!n, la >:::r.soñanza de oficios r.iencres, orientación al 

consumo e inforrr:aci6n pa!·.?. la salud. "No obstante, surgieron fuertes 

p~esicnes contra o~ pro&rama, que junto al corto tiempo de estadía en 

las rnsi~nes. e. es=asc presupuesto, la resisten~ia patronal r la 

:!alta :l.r; ap::i~·o p::·lit!.co a la 2.ccitr., fueron apagando la in1ciati\·a, 

re~u=i&n~ola on su i~pact~··. (l9 

El FIO.SCER tanbíón ha buscado impulsar programas educativos, de 

n!vel preescolar y primaria. en coordinaci6n con la SE"P, en los 

albergues const~c!:os po~ ¿icho Fideicomiso, en beneficio de los hijos 

de los corta:!ores nigrantes que acuden a las zonas cañeras, pero 

enfrenta también la escasez de recursos para ·atender adecuadamente 

este servicio. 

En resumen, las relativamente pocas acciones de las Ir.stitucioines 

púl:lic:as y privadas dirigidas hacia los jornaleros agrícolas, hacen 

e•lider.'te la i:-.di!e:-e;,:;.ia ~e las autorida:!es federales y locales Y. d~ 

los grupos económicamente fuertes, para atender y ·entender las 

condi::icnes Ce ·.•:::a ~· ~ra:.aJo de :~s es'a!eria:ks del car:ipo; 
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rnuchcs de t::llos ha:. -:.enid::- u;-; car."..:::ter rr.ás bien asist.enci~l: aE; 1::: 

demuest.ran las c~presaE ej!:Jales y las cooperativ:i.!: ::re3.:!as p::r 

distintos prcgramss como el FlFONAFE y COTEPER, que han subsistido 

gracias a !uertos sut..si~ics. sin po.1er, p:ir !o general. estab!ec;;ir su 

pr~p!a dini.r:1ica do Cesarrol~o, ader:1¡<,,_s de que los programas. má.s que 

orientarse a la organización y defensa del trabajo y el mejoramiento 

¿e !&s :cndiciones de vida y tratajo. se han orientado a evitar el 

abanJ~n::i absoluto de las regiones .:le economía ca:;.pesi~na, la reitenciC:n 

6e su pob1aci6n, 

han 

criteri~s qu~ mhs que ccntr!buir a su desarr~llo 

ccr.s~ituí¿o subsidios que los rnantiens~ e~ 

equilibrio precario e:itrs el rr.ercado de trabajo 1 a econo::".i a 

campesina. 
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jcrna!eros agricclas en H~xi=o. Himeo, 19SS 

(!) Par~. Lui'!O:!. ':•p. c!.t. p. 194 

( 6) Posa.das, Florencio, E:l Proletariado agrícola permanente 

migratorio en Si nalca. e~: Asa.lariador; agr reo las 

s!r.di::.alismo e:-. el =.ar:1po mexicano, op. cit. p. 131 

(7) SAP.H, Condicionos de vida, trabajo ... , op cit. p.44~ 

(S) A~tor,;a. L., En':"ique, cp. cit. p. 29 

(9) '/be.se: L~rd.:i.. francisco H., Distribución del ingre!>o y salarios 

ruro.l9S en Héx~::o, OIT, !l6x., 1986 

(10) SARH, Condiciones de vida, trabajo •.• , op. cit. p. 514 

( 11) ?osadas, Flonmc:.o, cp. el-:. pp. 131-132 

( 12) Paré, !...uíGa. op. cit. p. 

( !3) SARH, Cond.L::.ionec de vida, trabajo •.• , op. cit. p. 524 

{ i) Cabal lera, Alejandro. Reportaje. Diario "La Jornada", Méx., 30 

de Julio de l9S9 

(:~) Astcrc~ L., Enr!que. op. cit. p. 19 

( 16) lbid9~. p. 25 

(17) !b1!or.-., ;;:. ....... 

(18) IbÍdem, p¡ 27-28 

( :io;i) SARH. Co:-d icio:'les :!a vid.a, trabaje ..• , :;,p. :.:.-t .. ?· ,:.9s 
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CAP I TUt.:3 \' I 

PEP.SPECT!V.a.S o;: LOS JORNALE"ROS .1.GP.ICOLAS 

Se reconoce que los efe~t~s de la crisis er. los paises en 

desarrollo han sido devastadores. Los retrocesos en el nivel de 

Cienestar 5ocial har. si.~o tales, que la propia CEPAL ha denor.:inado a 

la presente d~~ada como la ''d•cada perdida'' para el desarrollo. 

A! interior de los paises, los niveles de pro~uc~o e ingreso por 

habi~ante han experimentado grayea retrocesos, las pres iones 

inflacionarias han llegado a extremos tales que han provocado graves 

estallidos Gociales, y se han acentuado las tendencias recesivas. pcr 

las medidas de nJuste impuestas, qua se han traducidó ºen severas 

reducciones en los niveles de gasto y servicios públicos, que unidos a 

la declinBci6n de la inYersi6n privada, han agudizado los problemas de 

desempleo y GUbempleo. 

Pero la crisia es tambión manifestación del asitado proceso de 

cambio que expariment.¿ la e:;cnor.1~ a :nundi.al; se prevé que sus e!ec1.os 

habrán de prolongarse po¡ varioG a~os todavía, afectand~ profundamente 

a la r.iayoría de los paises, principalmente les que está:-. en proceso de 

desarrol·lo, para quienes el peso de la de~:da externa, el errltico 

comportamiento del come¡cio mundial. y los vaivenes del sistema 

monetario fint'.ni:ie':":'.) !.r:.tarr:.2c!::-¡)al, imponen una pesada carga que 

limita sus poslbilldade~ de rna~io~~a • 

. !en6menos que distorsionan aún más sus estructuras econ6micas y 

socia¡ es. 
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agotamiento j&! m~de!o ~s desarrollo que pre~ominó en el pasado. que 

3epresi5n =u~·cs s:e~tf!ca~os par~ Ja 

estructura y la diná;:-,i-::a d~ la economía, para la capacidad de 

crecimiento !utu~c. n~ n~~es!tar¡ se~ oxa~e1•ado~. La profundidnd de la 

re-:c~!6n h3. ~!CD tel. q:.:~ p~r ".::! r.;:sme., :.r.\pone de e!":.trada altos costos 

a cualquier tip~ ¿e re~up~r~~i5n, p~r el dessas!e Cel equip~. las 

necesidades de inpcrt~ci6n )·, ~n genera!, ol de~pcrd1cfc de recursos y 

capacid~des qu~ el ajus~e i~~uso·•. (l) 

En el J~for~c sobre la ev~!ución recient~ de la economia mexicana. 

la CCPAL apunta que, m~r=ed a la aplicaci~n dol Pacto de Solidaridad 

Sccn6mica. la inflaci6n disminuyo notablemente, para si~uarse en 52~ 

al !in.ilizar 1938, frente a 159~-: [!:'! 1937; sin embargo, aún cuando ~s."..a 

"~•;:,·.1ecio::c:. est.ra'!".egia ::le ec.ic..t.iliz.aci.:5n" permitió abatir la inflación 

ro::ur:--i y· controle:. sr~t~er2,lizados de precios infi..:ndi6 

confianza. introdujo tambi6n ''ciertas presiones recesivas sobre la 

economía y a costa de sa:rificios sociales adicionales''. (2} 

Esto refleja en que aün cuando el Producto Interno Bruto 

rogi~~'ó u~ lsve =-~=i~isnt~ ¿~ 1-1~ en 1988. en tórm~nos per cápita, 

se situó "más de: .!O~ por abajo del m!ximo alcanzado en 1;;<81": por: 

otra parta, los se~~roe rec=r1os en las finanzas p~blicas determinaron 

q,ue la inversi6:-i púh] !-:::!. -=e rcduje~.e a la mitad de la ejercida eh los 

.:::.ños del- auge petrolero. para rep!""Csentar, per cápita. un retroceso de 

raás de 20 años. 
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:..;::. se·.·era pcl ~<;.~:a rest':"'ic.tiva er. el ám:.:tc financierc. qt;e !~·rr.i6 

parte =entral del programa de estabili~aci6n. determin~ la taj~ 

c.~nsider-=.':::s de los rr.:::-.tc;,s re.a!'9s de finar.ciar.dento a l.as a.ct:.·1:.::l.:.des 

prodt..:=tivas, lo que u:n.::= a la intensa promoción realiza:!a para 

retener los capitales on t:.1 pa'ts. mediante la elcvaci6n 

sostenf~iento de las tasas de interés niveles excep~i=~almente 

altos. favorec.i6. por un lado, el rontismo. la especulaci6n y el 

fortalecimiento de la "banca paralela", y por el otro lndo, el 

crecimiento oxplosivo de la deuda interna y de su servicio, que de 

a:uerdo con el In!orme de la CEPAL. represerrtaban para 19e8, el 21:: :Y 

el 12% del PIS, respectivamente, para ser incluso. c.onsider.1.blem~nte 

mayor qu9 la deuda externa. transfiriéndose. por esa via, una suma 

en~rm~ de recursos del sector público al privado,.1 hecho que ha 

f avorec!.c!o una más elevada concentración de la riqueza. 

Asir.iismo, la aplicación del Pacto también ha significado un r.?ayor 

ompobrecimianto de obreros y campesinos, al mantener prácticamente 

congelados los salarios y los precios de garantía de los productos 

agricolas, contra lo que se había concertado originalmente, en al 

senti:!o de que los salarios se indexarían hacia adelante, conforme a 

una tasa de infla=.ión mensual que seria anunciada anticipadamonte, y 

que los precios de garantía mantendrían, en términos reales, se· 

niveles de 1987 . 

. 'l.'3e? enero de 19ee, y en marzo, un 3% adicional, pare e¡uedar 

congelados poste:""iormente. En términos reales, el salario mínimo se 

erosionó en un 11"% durante 1988, para repres~ntar sclarner.'4;E· ';;'!} 46.'3% 

de su r::áxi;:;o his"t!.r!.-:;o .;!e 1975. !..os aur.ientos a t.:.s Pr~ci~~ ~e 
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MC<lCO.- EVOLUCIOS fii~ LOS SJ\.1,ARWS MlHlMOS 

INDICES (1<:,76•100.0) TASAS OC CRECIMtEHTO 
SAL.?.R!OS SA.t.ARl05 St\f,1\l<IOS Sll.LAR!OS 
t~OHit.;ALES m: ... '\l.ES UOMINAL[;S )t};ALCS 

H11 128.:? 9'J.5 28.2 -o.s 
1978 14:5.S "JG.O 13.S -J.ú 

1919 lóB.l 94.7 1.5. 7 -1.4 

l':lBO 197. 7 87. 7 11.5 -7.4 

l.981 257.3 ea.e 30.1 1.3 

i9s2 'E/ 412.0 91.7 60.l J.3 

19&3 606.1 Ga.6 47.l -2s.2 

1lJB4 935. 7 62.9 54.2 -e.3 
1~95 . 4Sú. 7 62.1 55. 'J -1.2 

1936 2 486. s SS .. 4 10. 7 -10.a 

1987 s, 410.9 52.B 117.6 - 4, 7 

l<JBB 10, 150.8 46.9 97.6 -11.1 

FUEHTEt CEPAL, sobre. la base du cifran de la .Ccmiai6n Nacional de Salarios 
K!n.Uttos y dol Banco de Hi.hr.ico. 

~/ 

Se refiere a los salarlos in1t\imos generalas. So considera aqu1 el 
prOQl.edio anual de las distintas z.onas salariales, po:nderado con ln 
pobll1ci6n asalariad.a. de· czu!a una de ellas, con baso en d.l.tos i;:cnsale!:i. 
~ de:flac:taron con el índice no.cional de precios al consumidor para 
i!Strnto& U1:1 b.l.jo:l inqresos • 

Se supuso que la recccnendo.ción prosidenci.:Í.l (no obli9.atori..:t) _de un 
Atimel'ICO de JO' a los &al.arios 11\Ínilt\Qs a partir del 10 de febrero 
fue aplicada sólo por ol 40' de las e1:11prcsiu1, y que_ 9r1.1.dual~nte. fUO: 
9enoroliz.ándoso, l\D.ata volverse ley el. 1 de noVicm.bre. 



Earan~~a.. a~err.!s de que. se ::le=ret.ar~n tar:Harnente, que.darcn muy lej:is 

de cubrir los costes de p;oducción. Los incrementos medios registrados 

para l:::s r ;·5:.i=s ::it:i t;a:-a:-.~~3. ::iel ir.a!::, !rij~l y E~rgo, ruer=-n ::!el 4!:~. 

41~ y 47%, r~spe=ttva~~nte, ~ien~ras que los costos de los insumes 

utilizados, según estima::.:.ones de la SARH )' la CEPAL, se elevaron e:i 

más del .100~. c!u;anta !9Se. 

La aplicaci~n de las políticas restri=tivas en ~l se:::tor 

a&rcpecuario también prc¿ujeron retrocesos sig~ificativos. ?Uesto que 

aún considerado pric!"itario er. materia de cré:Uto, 1 as asigr.a::.iones 

medias por hectárea declinaron en términos reales, con respecto al afio 

anterior. A precios constantes, entre 1980 y 1988 el crédito destinado 

al sector agropecuario sa redujo en 33:~. 

Asimismo, la agricultura recibió una proporción menor de una 

inversi6r. p~blica en descenso. La proporci6~ del gasto en desarrollo 

rural dentro del gasto total programable del Presupuesto de Egresos de 

la Federación se redujo del 13 •. p: que representaba en 1982, a 66lo un 

S.6~ en 1988, a ello debe ag·regarse que el ¡asto total en términos 

reales también experimentó una fuerte disminución. por lo que la caída 

del gasto en el desarrollo rural !ué todavía más pronunciada. Para 

1989 el gasto originaloente programado para el desarrollo rural 

representa el 5~7~ del total programable. es decir &in considerar los 

montos dedicados al servicio de la Deuda PCbl~ca. 

A estas desfavorables condiciones económicas se agregaron las muy 

desravor!.bles condiciones c,l im.6.ticas que imperaron durante 192'8.. lo 

quS provocó que el 'sector agropecuario decreciese a una tasa de -3~6%, 

CO!"'ó un descenso de rn.\s del ·L S>: en la producci~n agrícola, por 1á 
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respect i vc.men te. El descenso en la producción datermin6 asimism~ un 

importante a\Jrner:to an las imp:..~rta-:l~ne:s dP. alimentos. E'l v.alor de las: 

i t:lport ac iones !Ué superior ~n un 56.6% al de las 

importaci~nes del a:lo anteri::Jr. En cambio, alguncs productos 

exportables. ji tomate, experimentaron 

La actividad pecuaria registró un descenso del -2.1~; a excepci6n 

de la carne de ovinos y caprinos y del huevo, la& principales carnes y 

la lecha cont in.u aron su das.censo, por el al to costo de los· insumos y 

lA disrninuci6n de los hat.os por las exportaciones masí•1as de años 

anter!orae. 

Destaca el descenso de -5.8~ en la producción de carne de 

porcinos, y de -4,3~ en la de vacunos: en contraste, la producci6n de 

huevo se increment5 en 11.s~ al aumentar su demanda en sustituci6n del 

consumo de productos eATnicos. cuyog precios los han vuelto 

pri~tícam~nte ina~ces!~les para la mayoría de la población. Asimismo. 

la producción do miel ,i desplomó por el ingreso de la abeja africana.~ 

por los efectos óel huracán Gilberto en las principales zonas 

productoras. 

El continuado descenso pn la pr~~ucci6n de leche so debe a "1·a ya 

pro1ongada reducc16n de los hatos le.::.1eros, por la. f4lta. de progrAmas 

de fomento adecuados y la baja re:'l-:a't!lí.dad de la. actividad. por el 



~ 

11>•llc•• ""* i. r,.,., .. "''!I 
,..,..,¡,.euar1• 
OWO• Ju:t.01 

CU•Yr•K• 

:.;~;;~.~ .. :~. tt 
c. ... po.rtac:it.n 

Upl6n¡ol-.. ..... 
tia e-.- U.iano 

Arfo.11~111>1 ..... 
ftlj11tl 

THto ..... 
..,. 

tndlu4o .... •""*h 
fi*:c1§ f'OC\IH!• 

.... U.do ~/ 

Otfll¡>C"DdwcC:J-• 

1.4.i •• ,, 
r -·~ ~' 

2.111 

4111 

101' 

lUl 

11'l. .., 

c.Tl' 

1t10 

"·' , .. 
11.l· 

•1.c; 
• l.O 

-12.~ 

•16.2 

- 2~2 

.... 
·l•.• 
-~?.'t 

·5,a , .. 

1 nn:>t:'C• CttliL, •~lln 1• t>an .s.. elfrn ff h ntroK-CJGu c;..o1 .. ul da lu11<1Jra, lr.!~.--..ad&. y htt4[aUu. S•cterlal .S. h s.=ro•t.arh d• . 
...,,.,.,,.1t"U•Y"•r11r•oahlclrti;Uco•, '· 

~I cuna i'uHa!nnH. 

_!!:/ t'.ilHd•tcn•h<lu, 

S/ t:Un l!R Utr<>•, 



increoento en las i~porta~ione&, hecho que se Airav!, pues !os pre~ios 

subsidiog que ee ctorg~tan a los produ::.:r~s !e los principales pai6es 

exportadores. (3) 

El subse::.tor !eres-tal. por su par:.e. fu& a!e~te.do por !actores 

clim.H.icos. la ccntim:a deforestacié.n, 1a falta de financiamiento y 1a 

baja en la deman~a. 

const:'"'ucci6n y en la industr!a del mue~~e. El descenso registrado fub 

da -1. 3~. 

Los datos anteriore5 ilustran sobre les e!e~tos mis recientes que 

han tenido las políticas de ajuste sobre el sector wagropecuario. Si 

bien durante los prioeros a~os de la crisis el comportamiento del 

sector rué m!s din~mico qua el del resto de la economía, los continuos 

ajustes y los sucesivos rec-:·rtes. así co:r.::i ~l bTusco retiro de la 

mayor parte de loG subsidios canalizados a Al, terminaron por minar su 

resistencia a la crisis. "No puede disoci~rse este problema de la 

política de estabilizaci6n aplicada dur!.nt.e los últimos !.ñas. Y!. que 

de hecho ésta cobr6 uno de sus cos~os ml& altos en la 

deGcs.pitalizaci6n del sector agropecU!.º !o. La b(lsqueda continua por. 

restablecer los equilibrios !inancieroa y el privilegio que se otorgó 

al servicio de la deuda externa signi!!cO un duro castigo a la 

producción, cuyos vohlmsnes han declinando. Restricci6n 

crediticia. rezago de precios de ¡ar~nt.ta, ca!d& del ¡esto pOhlico y . ~ 

retiro de subsidio& son, en'tre otras, las princ.ipa.les causas de este 

p:-oceso". ( 4) 
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caracteriza~o p~r una :!iversidad ¿e prc~lema5, entre l~s que desta~a~: 

el sute=p!e~ ~· la de~:=upa=!fn: una estructura a&raria dispersa y 

p::: l 'a?'!. za:! a, la 

agricultura co~ercia! altamente prcductiva: desiguales productividades 

entre re&iones y produ:to?'as; bajos i~~ices de rantabili~ad en la 

maycr¡a de productos de consumo popular general izado; 

insuficiencias recurrsr.tes de recursos; marcados deterior:>s 

ecol6gicos, por la irrac:.ior.al explotación do los recursos, 

insuficien~!a y conccntraci6n de la infraestructura y de los medios de 

produccién. 

Paro la crisis también ha permitido revalorar ot pnpel del campo 

para su superación, por el potencial C\UC posee. y ha· permitido 

perfilar con mayor ni~ide?. los grandes desafíos de su desarrollo 

fu":.uro. 

Por lo que hace a su importancia. debe Considerarse que aún cuando 

el sector agropecuario genera en la actualidad menos del 9% del 

Producto Interno Br~to, su paso en la economía nacional debe evaluarse 

e.tendiendo a otros aspectos, entre los cua.les se destacan los 

si r;uientes: 

Hás de la cuarta parte de la fuerza. de trabajo nacional está 

er.:plea.da en el sector y, a.tendiendo a la clasificaci6n que hace el 

censo que califica como rural a la población que habita en 

localiee~e~ de menos de 2,soo habitantes, más de la tercer~parte 

de la población habita en el medio rural; sin embargo, de acuerd~ 

con la. dinim.ica. y estructu·ra productiva. del !)a.is~ el P?..ONADRI 

ha'bit.a e?-. 
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l~ca!i:ta:es :le :.as~a l~.OC·:i ~.fl.t.~:a:.~es, !:::- que hace 6.urr.er:-:ar la 

!e 

rna~·cr p!l.rte, e~~e. pc:!~citr. -::t:er,'=' sus lngresoe :h~ actividads 

vin::.ula1as 

a.& ropecua.r i a. 

Ln produc::.i6n se=torial a~aste=o cerca del 90~ de la demanda 

al!r:ientoa pa:-a el ::~nsump human:·. hsr, se co:isij.,;.ra que ~1 ssctor 

debe recibir atención prioritaria en cualquier estrategia que 

persiga objetivos de segur!dad aliment~ria. 

5 ! bien es e·r'idente que s:el~án los sectores productivos urbanos los 

que deberán proveer empleos a la mayor parte de la P~blación que 

se incorpore 4 la fuerza de trabe.jo, corresponderá al sector 

agropecuario brindar opor~ur.ijades de empleo a una parte todavía 

importar.te Ca la Poble.::.ión :,•, a.tendiendo a los imperativos de 

justicia social, con niveles aceptables de ingreso. Esta función 

cebra ademA.s singular rele•1ancia. si se tienen en cuenta los altos 

índices de desempleo y sube~pleo que predominan en la actualidad. 

En el lmbito ir.torro~ !e~e rec~necerse la ~ecesidad de ot~rgar 

atención prioritaria a : problemi.tica ::!e la pobla:::ión rural. Aún 

reconociando los in:i.ege.:!es e.•1ancea en el mejorar:iiento del nivel 

g'!neral de vida de la poblaci.6n rural. les toda.vi'.a elevndos indi=es 1e 

mortalidad y m-=>r'l=!!ida~:L e.:i~lfabe~isr.:~. ¿esnutrici6n y he.cinam~ento; 

los bajos niveles de producción y prodc· ··i.vidad, el uso inadecuado y 

el d~~erioro Ce ~es re:u~sos ~a~urales. son obstáculos de gran 



l\e.-:.i!::al de Desarrollo !':le~-:.~9-4 (PND). ee?ialo. ~U'3 la. po-blaci!n 

r.a::.:.: . .;.: para~: af:: 

Pot!a:it~ CCNAPO, que !a u~!~a~a en ?9.6 ~illcnes. De igual manera. se 

decreci::;iento ¿e la PEA agropecuaria en tér~inos absolutos 

rslativos. estimá:'ld~se que &sta pasará de !,.7 millones en 19!!0, a ~.: 

r.::: lonas en el año ZOCO, para reducir su pa.rtic!pacién en la PEA total 

e-e.- ;:;s.s::. a 1s.3~. 

El lo irnp! i:a para el sec-:.or a.¡rope.::1.:ario U:'\ enorme reto. r:o s!.l::. 

!unción de la mayor demanda. de al irnentos, sino tar.fbión por la 

neces:da1 de 9le\!ar l:i'5 r.!_·,•eles :!e p:-o:h:~-:.:!.vida:! por a::.ti\·c, al te::.2; 

que producir, con une P~A decre:ier.te, los ali~entos reque~idos por 

una p::'tle.ci6n en expanti!~n. as! :o:no por la nec!;Uida::!: de re.:h.:cir las 

actuales dtrSrencias on productividad respecto de las actividad.es 

in~ustriales y co~erciales ~ue, de acuerdo con las esti=acicnes de 1~ 

SARH-C::PAL, se ubican do 1 ?. !. )" de 1 a 3 respectivamente. 

As!::isrno. en el aspacto pro:iuctivo, ~l c¿mpo debe superar sus 

actuales condiciones de desocupación y subempleo. sin perder. de vl&ta 

la cleva~a dependencia ~e las activida~es productivas agropecuarias 

respacto de l~s !ac~crea clim&~icoe y geogr1ficos: mAs del 31 ~ del 

t.errit.o~io na~iona.1 .,, clasi!ica a:~ualrnente como A.ri~o 
~. 

~ornidos6rtico en la actualidad. con &vanee& considerable& en materia 

~e !?rosi~n y ~ese;~ificaci~:-:; apenas t.::i po:o r:.is :!el li,. :!.el 

terr!~cr!o ~s !pro\'e~hedo a:.~ue.lr.:.e:ite en 1t. a¡r!culm;ura. ~Z2 a:illor.~s 
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VARIABLES 

P~", TOt.31 (llab) 

Scct..:ir Prim.:i.rio 

Sector Secundario 

Sector Torciario 

PID TOtül 

!tnl.ll d·~ ~) (1')70=100) 

Scc t.or Primario 

.Sc.:tor Secundario 

Sector Terciario 

P~cductivid.ad 

(Te.tal por activo) 

{i'E.\/PIB) 

.:;ector Pri.m.::irio 

Sector :::ecundn.rio 

Sc"-tor Terciario 

CUJ.OnU 24 

PROOUCTIVID1'\D DEL TAADAJO 

1900 !/ 

22 1 066,000 

5'700,000 

4'464,000 

11 1 902,000 

641. 055 

75r 704 

296, 046 

4i0, 105 

26.2 

75. 3 

1s.1 

25.3 

1997 11 

24 1 740,000 

5
1 
930, ºªº 

s 1 160,poo 
13'650,000 

953 ,95ó 

90, 553 

334, 220 

529,175 

2.5 .. 9 

65.4 

15~ 4 

25. 7', 

'l:./ Las cifras da las variabloa dcmoqráficao so obtuvieron del X censo Gcner.'.ll 
de Población y Vivienda, 1900 1 •SPP-UU:.'(;l). 

El PIB total y !ICctorial a precios constante:J de 1970, ac obtuvo dn la pu• 
blic.1.ción "La Econom1'..a Mexicana en cifras'',. 1906 llAFINSP.. 

l./ Las cifran de las variables dcmoqr5ficas se obtuvieron a partir de lns o~
timacione:i calculadas por N1\FINSI\ en la publicnci6n "La Econom!h Mexicana 
en Cifrnfi, 1906. 

El PID tot.al y sectorial a px:ocios constantes do 1970, se obtuvo a p;,,rtil' 
do la aplicación de las tasa.a de crec!Jniento promedio anual de 1900-1985 
raLc.irid<lG en la publicnci5n do NAFlNSA "La Economía Mexicnna en Cifrns, 
1986", y proyectadats al año de 1987 por esca Dirocciéin Qe ~~tuoli..:..~ do 'oc 
'arrollo Rural. Las to.szu1 aplico.da.a fueron la.e ei9uientes..' Scccor.rrim~-
rio 2.Gi sector Secundario 2,5 y Sector Terciario 2.0. · 

PUENTEt SIUUt, Dirección General de Eotudios,. Ynfot"D\eci6n y Est .olit;;Uca Sec
torial. 



te::-.pora!. ~l PRONADP.l i:-.!i:.a't-a :¡ue el p':lte:-.::~al agr:'.!:ola :1el p!.1& e!. 

eY.tr~maéa:nente elevadas. Er. u~ aná.lie!e ~ás detalla:.c, el CES~A 

estir.:ata fac!H.le llega:--, me.:Hante es!t:cr.::::s .!e gran er.\'9rga;!ura, 

expandir la !rentera aerícola. pera el afto 2000, a un poc= mls de 25.6 

millones d9 hsctáreas. Sin err:bar,o. ell~ plantea tambi6n una 

d!em!nuci6n de la disponibilidad de tierra agrt:ola por ha~itante, que 

pasaría de 0.3 ha/ha.b. a o. 2S ha/hab a finales ~e s!.;:lo, lo qua 

implica la necesidad de contrarrestar esa disminución con incrementos 

en la productivida~ y cambios en la estructura de uso del suelo. 

En este aspecto tambi6n será. importante el desafío • t'ecnol6gico; 

según el estudio de la C~?AL sobre la tipolo(ia de productores e~ el 

ca~po me}(!ca~o. en 1970 más de las dos tereeras parte& t!e los 

campes in:is -ssta.ban ligados a. tecr.'='log!as "trad i ci anales"; la 

incorporación de tecnologias apropiadas requerirá de esfuerzos 

considerables de difusión y tr.?.ns!erencia. }'el desarrollo de métodos 

de asistencia técnica intensiva que superen las actuales limitaciones. 

La ganadería tiene ta~bi6n un gran p~tenc!·: no explotado. pero 

requiere de acciones deciaivas de !omento y re. •.!ación que propicien 

su sano desarrollo y evi~en pr&cticas inadecua~as. 

En al ámbito externo, el neoprote:cion!amo y la guerra comercial 

entro las potencias, dif'icultan cada vez ml.s la reinaerci~r. :ta los_ 

países en desarrollo en el comercio internacional, ademls de ·:..¡:udiza!' 

la ingstab!li~a.~ íinanc!era. 
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:.uycs avances han s!gni.ficado la ::.re:.ier-.te 

el jesp!ome ~e les pre:. i :·s 

i~ternaci~~alss 1e l~s pr~~~ipales pr~~u~tos ;e exp~rta=!~~ ~e l=s 

paises en desarrcllo, di!1cu!tan1o aón mis su inserci6n en el ccmcrci~ 

r..undial, y sus ?~'iibilida:les -!e cbten'!!r,. a través de t':ete, las .:!ivisas 

necesari3s, no s!lo para acrecentar su planta productiv~. sino incluso 

para adquirir l~s insumos y repuest~s esenciales para mantener en 

e pe rae i én la planta er.ietente. Además:, el desarrollo de la 

Eiotecnologia: en lo~ paises in:!ustriali~ados muchos proyectos están 

a::ele:"a¿arner:::e en la (ase da explotaci6n comercial, 

modificando drásticamente las ~andancias y ccrnpo~ici6n del comercio 

mundial de alimentos y materias pri~as. 

Los desafíos anteriores plantean la necesidad de que el país 

adopte una 06trategia de desarrollo flexible. con fórmul~s que 

permitan coobinar los necesarios ajustes para corre, ir- los 

desequilibrios estructurales ~cumulados a lo largo de muchas décadas, 

y agud!za:los por la crisis. con las me:!idns tendientes a reducir los 

rozagcs sociales. considerendo asimismo, la reestructuraciOn y 

!ortalec.irniento de 1 as rel a:. iones econ6rnicas ext·ernas del pats. con la 

definición de solucionas de Qayor permanencia y equi~ad a la deuda 

externa y al c.';:)mercio internacional. pero sobre todo, debe deberá 

r-eorienter el e;e dinámico éel crecimiento ir.terno a la atenci6n ée 

las necesida:!es de "toda la poblac.i6n. evitando que sus frutos se 

concentren nue\·amente en unos cuantos ¡:;rupos que han sid'b los 

ben e! ici arios de los pr-ocesos de crecimiento ant·eriores. 
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~u:r:a:r:er.~e a:-.::ha en su l::ase, !o ::.ual si&ni!ica. qu!I .a..:!.ern.A.s l~l es.!1..:er.::-::· 

que ~ebe :!esarrcll~r&e para que la ecor.~:r:!a pue~a. abatir les !ctuales 

niveles de dese:ple~ y sutempleo, ~eberln su~ars~ re~ursos de magni~ud 

considera:le para satisfacer la deman:ia 3e empleo de la población que 

.se irl incorporan:!::- al m~r:::.a:io de trata.Jo. 

La i~p=r~a~cia de este Cltirno aspee!~ se re~~nc~e cxpl1citame~te 

en sl Plan tta:ional de Dssarr~llo: ''En l~s ~ltimos siete a~os, el 

producto se ha estancado. con una tasa de crecimiento pricticamente 

nula. Sin duda. entre los aspectos derivado~ de esta situación el más 

importante es la insuficiencia do empleos productivos bien 

remunerados par11 una poblaci6n en edad de trabajar "eri constante 

a.ur:rnnto, lo que se suma la párdida de poder adquisitivo de los 

salarios". (5) 

Para los efectos del presente Capitulo. en el que se busca 

analizar las perspectivas de loe Jornaleros agricolas. reisulta 

sumamente !mportante revisar la ostrate&ia nacional de desarrollo a la 

luz de la problemltica de loe Jornaleros, on especial, las estrategias 

relativas a la modernizaci~n del campo y a la creación de empleos, así 

como otros aspectos de la Política Social. 
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estra~egia na=!onal ~e desarrolle, la cual pa~sc& estar r9~umida 

el ?le.!\ !::=:-.: 

La d~!ense. ~e la s~beranIA ~ la pro~oci!n de los in~ereses ~e 

M.éxicc en &l Hundo. 

Il La e~pliaci:n ~e la vida ~emoc~1tica 

III La re=uperación ocon~mica con estabilidad de precios. 

IV El rnejcramien~~ productivo del nivel de vida de la población. 

Asi, se estructura una estrat.e&ia su&t.enta.da en los tres Acuerdos 

Nacionales propuestos por el Presidente de la RepCblica en su toma de 

pose& i6n, )' por un primer elemento que conjuga las acC:.ione& en torno a 

la sebera.nía, la. seguridad nacional y las r~laciones ex-t.e·riores del 

pa!s. En el presente Cap!tulo analizaremos fundamentalmente los 

Acuerdes Nacionales para la Recuperación Econ~mica con Estabilidad de 

Precios. sustento de la polltica global de modernización econ6mica, y 

el de Mejoraciicnto Productivo del Nivel de Vida. sustento de la 

política sccial. 

De la lectura de! ?NO se desprende que el punto fundamental de la 

e~~ra.tegia es lograr el crecimiento econ6mico. Así lo subr~y6 el 

· ·esidente Sal in as de Gortari en su mensaje de toma de pomesión, al 

Geñala.r que "En el estancamiento económico se marchitarta 

democracia, la competencia politica 58 tornaría en conflicto social y 

se rrugtrarian los propósitos de equidad". De esta manera, .el 

crecimiento e-: n~mico se ~onv.ierte en condición necesaria pa.ra 

~le.ar.za:- ?!er:a:;.e:-.te los cbj~~i\'ca: de justicia seeial y éemócraCia.; 

2S4 



li¡ada c~n la ast~ateg!a so~i~!. ~~ s!l~ p~rque 103 ctjet~v~s 

pa:-a la sa:!s!a::::r; :!.-;- las !':e:.es!~a:!es. s::-::iales, 

éesarr-cllo scc!e.l y :ieea":"r:::illo econ6r..1c:o ne pueden a.lca!'l:z.l'lr su a'.'an:.e 

p:ten=ial ~e ~anera aisla~a··. 

Sin ernbarg:;i, el en!~~ue contonido lo• Apa.rta:jo& :le 

u~ ses~o ~a¡ca~a~ente pr~!u:tivis~a. En el PND no s~ apre:.ia el 

concepto de inte¡ralidad en el desarrollo rural contenido en la 

f¡a.::.ci6::. X.K :!.el Ar!ículo 27 Constituci'onal. que indica que el Esta:So 

promov&~! la5 conéiciones para el dos~rrollo rural inteiral, con el 

prop~sito de generar empleos y Garantizar a la poblaci6ñ Campesina el 

bienestar y eu participación incorporaci6n en el desarrollo 

na=ional. 

Ta~bién es necesario se5alar que, a di!erencia del Plan del 

Soxenio anterior, el PNO, salvo una mención escueta a los Jornaleros 

del ca:npo en el Aparta.do de Vh·ienda. no ind!.:a acciones expresas en 

torn~ a este con¡lomerado eocial. 

!'.l PHD eeria.la que las l:le"ta.s :!el A-:.uer:!o 1:!.~!on!.l para la 

Recuperación Econ6mica con Eetabl lldad de "º" dos 

!undamentalmen~e: 

Alcanzar gradual~ents ~n crecimiento sostenido de la actividad 

e..::oném.ica. cercano al 6~ anual "co:no ccnd!c!6n par.a proveer ~::pleos 

seguros_ y bien remunerados a la población que so incorporar~ la 
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Calar.za de ps.gcs. hasta. alcar.:.-!r un niYel sirr.ila.r al de la 

a:-.ual. 

Para la c=nse:u:i!n ¿e estas ~~~as se estatle:&n tres lineas de 

estrate,&i a: 

E~tabiliza.ci6n continua de la Economía. en la que se busca 

ca::'ll;.~.?.r~a. as! como la poli~ica .:!e 

concertación puesta e~ prictica mediante el Pacto de Solidaridad 

Ec~n.!>r..ica. ( PSS }, p;i::-.ero, el racto para la Estabilidad y 

el Crecimiento !=on6rnico (PECE} después, para abatir la iníla:i6n, 

estabilizar los precios y sentar las bases rcquerídds para la 

conducción ordenada de las acciones de los diversos sectores 

individuos, "en un ambiente propicio para que las decisiones 

particulares confluyan hacia la obtención de los objetivos 

g9n~rales" 

Ampliaci6n de la disponibilidad de racuraoe para la inversión 

productiva. en la que se busca aumentar los recursos disponibles, 

para financiar el crecimiento ~conómico, mediante el 

fortalecimiento del ahorro interno. la mejora de los términos de 

intercambio del país, y "de manera fundamental, de una reducción 

de las transferencias netas de recursos reales al exterior" , y 

Modarnizaci6n Económica. que es quizá la parte central de la 

estrategia, d.:m~e se sefi.?.lan los lineamientos :le pol!tica-· para 

modernizar las diversas actividades productivas, a !in de.hacérlas 

r.i.ls e!icientes. 
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F~ra ilu!~~ar ~~~:·~ ;a ~J~:.::.~ ~~: p~E: ~e la ~~~~a 1. 

&e.1 ... ·~::.!.·.:. ~~ .:::.·,t;:,!ü~.:ü r.:~:-.~!~ ... r.~:- ::.,-..:~ "!: p¿;;,; J..r.ua: que el pars :.~ 

denarado por más de~ millonus óo campesinos. 

les f"i~tlorr.as dsr!\'a.:l.os :e lt. deuda ex'te!"r.4 se revel.a en la p:-c!'ur..:.e. 

des:apJtal!za:ión. el desampls~ y el detDr!oro de los nival~s ¿e 

1:.ienes-:ar- .:.a..":iptt&!nol!I. Au:-.::;t.:.o !e r,,¿nera !.rjd !.roe<;. a, la situo?.c!.én é.a ¡"~ 

J:;rna..l!.T":JS .a,¡¡:r!=olas :f9pen.:!~ e:-, ¡ran me.:!.ida :!e los t.-6rm!r.:;s ~e 

ntitgocia:i~n y reestructurAción de la. deuda. 

El A=uerdo &U$Cri~o pe:- el ~otierno KeK!:;ano con el Cocitá Ases:~ 

de :.i~c-:·11:, el :? d9 J:.:l !o de l9Z9, est..2:.blecil. loa t.¿;"r.iincs c!e 

rens•ocia~i5n Ce lA ¿eu~a con l~s ~ancos comerciales acreedo~es, qu5 

ascion.;e 53 mil millones c!e d~lares, r:lec!ian~e ~:-es op:.iones: 

Ce las ':ASAS de i:-.~er6s :-.as:a en ur. .;o~. )' ~ue•1os !inanc!a:;¡ientws 

hasta p~r un Z!~ de !:s 4¿9~i~s a~~er!:;res :en :a~a ba~=o. a :t~e~s~ss 

en el t:-ar.scursc ~e l-:!! p:-!:-:1!r::cs c~a.'tr~ aii~s. 
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1\s:s~r :-.aya :;¡:'-:a:!::) p::- alguna de las tres -::p::.icn~s. adem.is je q•.Jt: ~a 

te:-cer4 :pe;!~ ~eprcsen~a en gr3n ced~da un diferimien~c del pro~leca, 

a~n~ue axist~ la p~si~ilida¿ de q~~ l~s r&cursos ~U9 se l~ber~~. ~is 

!..-:s que se capt-en ac!.icionalment.e, influ>·an en el crec:i~iento de la 

!::se parece se:- el pr~p~s!!-= c¡ue persigue el ¡o'tierr:.o mex!cano >" que 

sustenta al Plan Brady. 

P~r otra parte, diversos analistas ~oinciden en se~al~7 ;ue es 

probable que los ~érmtnos pactados sean un acuerdo i~termedio entre la 

prepuesta moxicana y la postura inicial de los bancos. ''Y todo ello no 

co~o una solución definitiva, sino con el prop6sito de ver c6mo 

tas cosas en M6~ico y tener una nueva ronda de 

negociaciones de aquí a un año-affo y rnedio" (6) 

No obste.n!e, el Acuerdo perr:iite sentar algunas bases para iniciar 

la recuperación econOmica, Los primeros indicios Ee reflo!an en la 

impc":""te.nte ·:aja en las tasas de inter6s, c¡ue .a su vez. hará!l más 

acc:.i:. 'bles los financia.mientos a las actividades productivas. en 

par""~i~ular hacia el campo. respecto al cual unos días despu¿s, el 

Presidente de la República propuso un proara.~a de tres puntos para 

e:r:pez.ar a resolV9r su prcb!er.ta. produ::tivc l" ::¡ue se re!ie!"'e:i 

<!esregulz.ci6::i. cr{.:!1tos ccn. los :""ecursos c:¡ue virtualmente se i.iberan 

de la renegociac:i6.· con la. banca prt'vada internacional y aume.nto de la. 

288 



c'tjcti'"o::;. .:!•; s-:::.era:.:'.a al:me:-.tar~a. o ha-:.i.a :·e,¡;:=:-:e~ .Y cu1t!vos de ;.:i.s 

pauta. 

Económica con Estabilidad do Precios, se ubica la Hoderniza=i6n 

Scon6rr.ica. La pr!ncipal pauta que se ctse:·va en el apartado especifi=.o 

de Hodernización d.el Campo, es el impulso al prcyecto capitalista de 

desarrollo de la agricultura. el fortale::.irniento ~del esquema 

neoliberal. Se vigorizan los esGuemas asociativos contenidos e~ la Ley 

de Fo~ento Agropecuario. que como se vi6 en el Cap!tulo I!I, propicia 

le concentración de la tierra de labor. 

Así, el PH!:> señala que "~odernizar al campo implica. .1.e manera 

f~ndamer.tal. que los ca~pesinos sean los que de~erminen sus programas 

de prodi:::.~ión y sus ~~r.i.pr=..r..isos ~· siater.ias de tra~ajo, sin que las 

autori~ades ejerzan t.utolajes ane..::.r~n!::.oa y noci'lo::.s. '·'.::idernizar al 

Campo requiere. también* de la práctica de esquemas ~uitativos de 

asociaci6n entre ejidatarios, pequeños propietarios y er.:presarios que, 

con apego a la ley* prom«.:evar. el !lujo de capital. el trabaje ds 

tierras y recursos ociosos, el uso de mejores t-é-c:nicas y la obtencién 

d6 ma;<oros ron:iir:licntcs 11
• 
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P.e==-:-.=-::e:- ~s-:.a real~.:!a:! !;:~ e~ ~r:.!::i:i para en:.:·r.tra.r r.uev.u 5:·!u:icr:.9S 

de f~ndo que den gar~n~i~ plena de ze¡uridad. per~ancr.cia e ir.~enttvcs 

en la tene:i::.ta :!.e ln ~!erra. Garan!izar su :.itiliza.:i6n pro:!u:~i""ª 66 

la b!.se !un¿~r..en~al :!el prcgrarr.a :!e de&arroi lo rural. Asirnism-:i, evitar 

el mini!µndi~mo :!.!spers~ e improductivo es uno do los re~uisitos 

ir.disp~nsables para !rnpt..:ls~r e in:re~e~tar el erepleo de la técnica 

rno:!erna y la pro:!uctivida:! on ul ·ca.mpo. 

"Se propiciar.6. la explctacitr:. a¡r!cola. con c:-!terios técnicos :,.• de 

or&aniza:;ién productiva. en el marco de la l~y. así como la 

co~pectaci~n de superficies que correspondan a la~ ~i~m~ capacidad 

productiva para au~sntar los ren:!imientos mediante la aplica.ci6n de 

equipos y técnicas rr.ode:--na.s". 

Como pued~ a.preciarse~ se prevó modernizar a.l camp~ con una visl6n 

empresa.rial. incluso se habla c!e la "sobera.nla del productor". pero 

no hsy u~a s6la mención a la protección de la. Cu~rza de trabajo en el 

campo, quo es su recurso mls abundante. 

Al1n cuan:!~ el PND se~ala. que ":nientras ci¡a e:,iatien:!o el eleva~o 

rezago rural. los probler.1a.e mls apremiantes del desarrollo ·sea:uirln 

siendo, en una alta prop::-r~ión, los que as manif'iastan &n el ca.r:tpo. 

por lo que este .lm'b!.to serA. de atencién prioritaria", recor;:cce mi.s 

adelante que "hay escasa d.isp~nil:-ili::h.d d!t tierras para una potla::i::: 
~-

en aumento 11
• que en el larao plazo la. •&rtcultura deber' asegur~r 

290 



Es ~e:ir. es pr!ori~ario ~:en~cr al :a~po. pero se prev6 que s~ 

fuerza ~e trabajo s~ ~rA re~u~!~ndo, tr~n~!ir!&ndose A otr~s ~e=~ores. 

~ej~rar !~~ con~!~io~9s ~o v!de y trabajo de los Jorneleros ~&rlcolas. 

salvo en el sentido de ''!crtalecer la ~sistencia &oc!al en el modio 

rural. sobre to~o. para no descuidar el biene•tar de loa campeeinol5 

~en ~enor~E ~o~ac!on9s. e carent~& de ella•"· 

Se ~c~!.la le r.ece~!d~~ de crear e~pleos no agr!cola5, sin indic~r 

de :¡ué clase p~!ria.n ~er estos ec:pleos, ni c~::;o, en qu6 "s1l::tcree: es 

f'~c"tib!e creerloe. En el p!.ez:.do. las poaib!lida.des de :..!ivio al 

creci~iento de la ~ano ds otra a&ricola subempleada o desempleada, se 

han visto seriamente obst&culizadao por el lento ritmo de absorción de 

la población excedente 9r, tarea.a no .agr!:.ola.s, lo que explica en srar. 

mad!da el aumento de la ~igración campe•ina hacia los t•ta4os Unidos. 

el incr!tmDnto de 1• p:'blaci6n cuyas actividades est.ln 

insuficientemente especific~da• en el Censo·, Y en &oneral el 

incremento de la 'ª de Jornaleros acricola• que recorren el pais en 

busca de ~r~b~Jo. 

Por ctra part.s. p.are::.o ha'terse oh·i~a~o la necesidad de logra.tuna 

a!e=uLe~ ~r~!=u!ac16n ~e !as a:~!vila!e• prc~~=~iva• &&•opecttarias, 

con las industria.lea, comercia:.~ y d.e aervicios .. así como de que los 

cacpes inos !ncct"p~ren ur. r:a')·:-:- \'!.~e:-- L&re&&i:!c .a sus proéu::.~oe. 
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f!r.a~c:a~ie~to se cana!izari preferente~ente a las empresas orienta~as 

a la exporta:i6n. 

integral de determinadas actividades clave. excepto la pesca. Uno de 

los rasgos ti'pic~s del desarrollo anterior ha sido la escasa 

articulación entre los dist!ntos sectores de la actividad e~oné~ica, y 

la subcrdínaci6n de la agricultura a la industria, que e"n 's:ran medida 

expresa la relación entre la eco~om!a y la eoc!ed~d rural· 

Un aspecto que debe;!a cub;ir la estra~egi~ de modernizac!6n ~e! 

campo y que desafortunadamente no se explicita en el PNO, seria el 

aprovechamiento cabal, direccionado desde el Estado, de 1 as 

potencialidades de una relación más intensa. en un pleno de igualdad y 

complementar-!e:!ad er.~re l ~ agri::.:~ltura y la i~:!ustr!a. Un elemer.t:.; 

clave c!e una estrategia de este "tipo sería le agroindustria, corno ns;·: 

fundamental, con una co:lcep::.i6n de mayor dinamismo y partictpaci6n : ~ 

los campesinos en las ta!"eas de dirección y a.dministracit;;n, pa':"a 

conformar un subse~tor dinámico y moderno, capa~ de inducir al propio 

¿ezarrollo a&ropecue.':"io, ~exo que se cornplementase con el s~rn\!:istro 

de insumos en cantidades y calidades adecuadas entre ambas 

a:t!•:ic!e.Ces, c!e l.!!. agr!culti:!"a a la industria l'' vice·.·ersa, la 
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'-"1 f:.m-=nto ai ·::-nsu::::-

s:.;:::a. 

Ca;se e:-: el rnarcc- de ur:.:: recrie!".•.a::~'!::-i es:tratóg!ca clel ccnjur.to de 

sectcr agropecuario tendrin que c:~tr!t~ir a afianzar nuovos patrones 

de desarrcllo global. y su eficacia ::!~penderá a la vez, del sentido y 

viabilidad ~e osos patrones globales··. (7) 

?or lo que hace a los precios de garantía, por un lado, el PND 

anuncia mecani~m~s de fijación de pre=ios ds garantia. con ''f6rmulas 

de apl icaci6n clara. atttomática y Justa, que tome en~ Cuenta las 

refsr~n~ias a los precios internacionales, las diferencias en coG~os 

que prev¿lecen y los mirgenas de protecci6n que deben darse a nuestros 

campesinos", y pcr el otro, seP::ela qus "en el corto plazo la 

es~retegia debe apoyar la estabilidad de precios y proteger el 

~ie~estar de la poblacittt de baj~s ingresos en general, Y de los 

campesinos en particular", objetivos que en cierta medida son 

co~tradictorios. y que, conforme a las experiencias anteriores, 

gene:-almente se han resuelto de manera des!avorable para los 

campesinos. 

El análisis de la evoluci!>n de los pre::ios de garantía, a precios 

constantes. pcn~ de m~nifiesto unas r91aciones de precios adver~as al 

sector agropecuario, determinadas por una subvaluación de sus 

prodUcto~ l' que ha determinado sl es-:<?.~i::.ar..iento p':"'oduc"tiVo d~l sec.tor. 
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::.:.·.rersas capas Ec::!a!si:i., Ce ~as cuales, la ma::::1ria óe !os campGs!;,::.s 

s~ ubi:a en los estrat~s más p~bres, ::cndu=e inevi~a~le~en~e a t~:ar 

el te~~ de los pre~io~: e! mej~ra~:e~to s!gníf!ca~ivo y ~statie de les 

pre:ics agrícolas es un ixperatiYo para evitar que ccnt~nae el proceso 

:!e deterioro de! apara-te prcduct i\'o en el car.ipc. y se mej~ren las 

cc:l-;!i-:!cnes ::le ·:i~a :!e la p:-bla::.i6n !"'Ur~l. Esto. sin subest!~ar les 

logres que puedan alcanzarse mediante aumentos en la productividad y 

c:-n ~~ras políticas Ce foment::;. 

Sin embarto. no puede soslayarse el objetivo d~ estabilidad de 

precios, que es condici6n pnra logr«r un crecimiento consistente de la 

e==nomia, ni puede =lv!jarse que la pugna por los prec!os. finalmente 

e& una pugna de ~ntereses entre productores y consumidcres, y que los 

campesinos. sobre todo los de más bajos ingresos, son al mismo tiempo 

que productores, consumidores en elevada proporcicn relativa de sus 

ingresos, por lo que la p:>líti:::.a ecor.ómica debe considerar la 

heterogeneidad estructural del sector agropecuario. para que exista un 

ajecuad~ etjuilibrio en~rs la rea=tivaci6n de la producción el 

control de la inflación. En las condiciones actuales, el control de la 

in!la~i6n se ha realizado a costos sociales y productivos muy altos. 

que no puad en pro long erse- por mucho ti '3r:!p~. 
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El proces~ de desarroll: ~e la agri:ultura e~ M6xico v 

pr=v~:ado una profunda trans!or~.aciér. 

~~ la ostruc~ura pro~u:tiva del ~ect:r, :onso!i1ando una agricultura 

con:ercial de c.arA::ter inten~ivo, cuyas pautas do producción sen 

!ija.d:as en c:--a:-. part:e p.::.r el rr,e¡.:a..:!.::r j:n.erna:::~cna?. Este prot.es~ se 

refleja en le. su=:~itcci6n crecien-:a de cu1ti\'OS de consumo pcpular 

ganeralizado1 como el ma.iz y el frijol. por cultivos comerciales do 

alta re~tabi!id~d. mu:::has vece~ c;!entados al mercado de exporteci6n, 

también ha 

prop!ci~c!o la expar;s!6n de la. z:a:-:.aeer~a extensiva, or!e:\t.?.da en gran 

parte a la exportaci5n, y sobre todo, el :::recien~e control de la 

prod....:cci6h atr~pecuaria por los mono pe 1 i os y agroindustri.as 

extranjeros. 

Es: ta penetra~ién ha impuesto innovaciones tecnol6gícas, 

generalment9 en!~cadas a un uso íntensivo de capital, y ha significado 

una crecien'!.s :.onc9r.!.:""aci~r. ~~ las r.!ejcres. tierras rec.ursc:s. 

ece!.ara:-?.Co y prol et a.riza::. i6n do grandes 

contingentes campesi . .:.s, al desplazar &us cultivos, o incluso, al 

desp? a.z.e.rlos et los de sus tierra.e:. .Además, la expan6i6n de las 

agroindustr~as tr.a.s!"l.e.c:ioneles tarr.bié:1 ha cor.tribuido al .:lc!.c;i~;'=" de 

la, e::onorr.ia ce..t":":pe!sina, al t:¡aneraliza.r Zt.l&\Jnos monocuI!.!vos c¡ue._~anulan 

las posibilidades de diversificació:-· ?roductiva y, por ende, limitan 

la diversi!~cacién del mercado ~e e~pleo rural. 
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Fxter1or ~e subre~a que ''la apertura de la ec~ncmia a !a compe~en=~a 

externa es irreversible". y se establece el prepósito de "promover las 

exportaciontis media~te ta perQanen=ia y claridad en las pcli:~:as. 

ap! ica:·do ~ejcr de r.ianera ~á.s automA.'"..ica y g ... neral los div~rsos 

instrumentos de promoción existentes. que son los permitidos en el 

Acuerdo General de Arar.e.eles :,•Comercio" (GATT). ast ccm~ .e.provecha:--

todas las ventajas d2 est~ Orze.~isr::o, al C\tal se prcte:de !ortalecer. 

Aún cuando en el Prctocclo de Adhesi6n ~l GATT suscrito por el 

pa!s se espsci!icn ol carácter prioritario que México ctorga al ssc~~r 

social. las co~cesi~~es 

obtenidas al respecto no eximen al país ~e los riesgos de carácter 

externo que pueden condicionar el desarrollo del sector y su 

participacién en el co~er~io interna~ional. 

Estos riesgos se relacionan con el acentuado carlct~~ 

proteccionista que han asumido en la ectualidad la mayoria de las 

naciones industrializ~das. La. incorpor~ci6n a.l GATT se hace en 

::\~me:.to:. e~ =tUe esta Orsanismc pier;ie respeto pol íti~o y c!::_nssnso para 

lograr el cu~plirniento de sus normas. y el co~~rc!c internacion~l se 

vé cor:iplicado por una densa• red :e medidas protec~ion.istas, as .. ! como 

en la ruptura de los ~ecanismcs de regulaci6n del mercado. Muestra. de 
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principales paises pr~Cuct:res. 

evolu::.i~n del e~pleo rural. 

Jnstrumen!.ar estrategia de dusarrol!~ que pravea U!"I 

crecimiento eEtable en io ec:némi::..:. y e!'I :-:i social. requiere 

reorientar el eje dinámico del crecimiento haci. la atenci6n de las 

r:.ecesidades de to:!a !a poblac!én y r.o s6lo de !os grupcs que 

tradicionalmente se han beneficiado d9 l~s !ru~os del crecimiento 

eco:i.6r.iico. Así. la atención la demanda interna tendri a GUe 

c::-::.ve:-tirse en la palanca del desarrollo. pr.=yectando las políticas y 

los 9~peños tc:c:"lol6gicos hacia la ele\·aci6n de la producción y de la 

prcducti\•idad de los alir.ientos básicos en propor:::iones crecientes, 

tanto par-a superar las deficiencias e.ctuales. cor.to para cubrir la 

de~anda a:icional que supone no sélo el ~recimiento de la pobla~i6n, 

sir.o también el mayor aporte nutricicnal requerido para elevar los 

niveles d9 vida, además de asegurar =-r>cio:les productivas una 

p1·oporci6n importante de productores rurales. 

Por otra parte, independientemente las situaciones 

ccyunturales, la perspectiva exp~rta¿ora del sector agropecuario no 

p.a'!""e:::e . ten~r un horizonte f:.UY. halagUeñ::. 1 • .!e:;iá.s d2 les efecte'!J-. del 

prcceao de reca~bio de la economía mundial, los cambios técnicos 

t.ie:ide:i a:-iular las "·,•e::.t.ajas ~o~pa-:--!.~~·;as" :;,ue han tenido las 
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De esta fQr~a. la c~ntrituci6n que ~ás p~obable~ente pu~de ha;er 

el se:t~~ a¡rcpec~ario a! egu!litric externo, ten~ría que exprssat"E9 

más PQT la vía de !a sust!tu=i~n ~e icp~rtacicnes, que por el 

incremento y soGtenimiento de corrientes conti'nuas de exportación. 

t.llo no quiere decir que laG exportaciones agropecuarias dejen de 

tener una posici6n significativa en la política de moder~i~ación del 

c~mpo. sino que no dobe caerse en un enfoque de aprovechamiento 

ultranza de 1 as ven t. aj as c~mparat i vas --cuya dui-abi lid ad 

pcrman~nc i a. ha ... U9lto inciertas el desarrollo :!e las nuevas 

tecnologias--,. y dejar de lado una estrategia que apunte al 

mejora~ie~to de los ingre~os rurales y a la soberanía alimentaria. 

Una e~trategia de sustitución de importacicnes de alimentos 

bAsicos, además ::le su ir.ipacto en la ;:>reservación de la soberania, 

tendría efectos sumamente importantes en el empleo. Estimaciones 

real izadas por el CESP.'. indican que, considerando el nivel tecnológico 

imperante, en i:ia4 se habrían requerido 129 mi!lone6 de Jornadas de 

tr~bajo dir~cta~ e indirectas para sustituir las importaciones de 

maíz, sorgo, soya, t-:-igo y, Gemilla de algodón; "la superficie 'ae tos 

cultivos necesarios para llevarla a cabo habría alcanzado a s.s 
~illc~es :e he=t~reas. esfuerzo que se.enc~n~raba ~er.~ro Ce las 
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N 

AGi\JCOLt.S.: 
A1gor16n Semilla 

50,Yll 

Arroz 
Cr:bl\!J GrdnO 

Matz 

Trigo 

Sorgo Grano 

SUBTOTAL 

:~u;.t,,.u ¡.-~, 

H(qC{); fil'.¡·JfklM][llllJ~ \¡¿ r .. \!i'.J 0( l!l:lif, ¡•:.i::. ll1 ~t.1'.i\Tl1c.tw1 

Ot LAS PRJl•tlff.US !11\'IJ:ff!tLIO<H'.> l\f.llOi'lC.tll,ldA'.1. r,;,0·1%'i. 

---~----------·---·---------
VOlU!~E.11 5Ui'EH1CIL J01mf,"Jf1S HJ1,\l .J%ut•Dh~ TOTAL 
H';:'(lRTAOl'J t:rCESf,RI.\ Olft[Cl,\S olP.rnr.s · J:lRll. ]h'flJn[(1!1S 

(1011.) (111ll'~ 11.:is.} {Porl1a.) (ia\lc:.) (miles) y 
---------------·--------------

55,997 39,lSél 48.9 1,915 1% 

2'J70 0 93S l'~<l7,ll2 '" 12,f>ú) G,736 

204,814 53,J9r. 22.4 1.192 '" 2fi.~6] 12,0E:J ._, 
" 60 

4'674,939 2'526,99'1 27.4 t~:l.:?~C' 12,635 

584,855 134,131 º·' 1.099 "º 
4'305,312 l '398,153 lo.a 15,100 6,991 

6'655.421 5'510,039 101,308 27,554 

TOT11L JORllAOA5 
OIH[CTA~ E l!lDIH[(.lli~ 

(Milc:.) 

:?.111 
19,399 

l,4!iB 

m 
Bl,875 

1,769 

22.091 

128,662 

~ PECUMUOS VOL lHPORT. No. A:atiALES JORllAOAS/MUHAL TOTAL JORllADAS TOTAL JORNADAS TOTAL JORliADAS 01REC~ 
OHlECTAS rnOJRECTAS 11 TAS E JNOJr.ECTAS. 

Leche SUBTOTAL 

PRODUCTOS llGRlCOLAS 
Y PECUARIOS: 

T O T A L 

1'696,301 

~'351,722 

11 409,933 

3'262,15) 

y 16.0 6,559 4,550 11,109 

107,867 32 104 

fUtKTE: SARll, Direcct6n General de Estudios, lnform11c16n y Estlldht1ca Sectol"l<'11, Centro de Estudios en Plane1ci6n Agropecuaria (C.ESPA} 

ll Para calcular jornadas indirectas agdcolas se consider.aron 5 jornal!as por hect!rca. 

!I Para calcular las jornadas lndirectlls pecuarias se 11pl1c6 una tasa de 11.l (en miles). 

~/ En miles de litros. 

y rar11 calcular el número dP. animale~ se estirr.6 una produccl6n de lethe pcr año por vaca estabuli!da de 4,138 litros en 1984 •. 
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e-;u!.·:~le a'..!:-: ic:.: de! t:::a! .:!e jcr-nadas generadas como promedio ani.:al 

en e! b!9r.!c l?B3/2:.;. 

Este balan~e tam';:-ifn tiene otras reper::.ue::ones 

!'.="•;rspectivas de los jornale:--os agrícolas: un excesivo enfoque basa.óo 

~r. ventajas comparativas. en las cambiantes c:.ndicicnes tecnológicas 

actuale~. puede provocar un aceler~do proceGo óe e!icien~izaci~n de la 

planta agroexportado:-a y a la introducción de técnicas i_nt;ensivas e:'l 

capital c.ue se traduzcan e:i Cesple.z.amlentos masivos de ;;1ano de obra. o 

a una creci9nte irnportac::n de alimentos básicos, que se&ün de~uestra~ 

~xper!e~cias re=ientes, pueden tener coyuntural~ente precios sumarnent~ 

bajos, ya sea por exceso de existencias en los países exportadores, o 

por politic:as deliberadas de subsidio. y que pueden conducir. lz 

p~s";re. u~ cre=iente grado de dependenc!a~ :en el deterioro 

consiguie:-:.te de la e-;oncmia ca!'!lpesina. 

Otr=i as?ecto qus ir.:.pa-:";a les perepe::.tivas ¿e los j~rnaler:;s 

agrícolas se refiere a la introducción de nuevas tecnologías 

agropecuarias. L.::>s avances en es-te .::.arnp:> son espectaculal".es, y li. 

•,•el ':l::::id ad que se es~an ciifur.diendo rauchos de ellos es aso~brGsa. 

productivos, modificando en términos cuantitativos y cualitativos las 
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economra campesina dejará de sor fuente subordinadE. ie mano de obra. 

cbEticulo para la expansión de la agricultura 

empresarial. 

Aún ~~ la situa::.i5n presen:c, la contra=icci5n tecnología-empla~. 

!.¿ 5i.gnl!i.=.:do lrn.a drástica diGininuci6n cie la demanda de mano de obra.. 

se ¡¡,-:st.:-6 en el Ca?!tulo 1V. El impa::.to ::láS irr.presionante .:"-!l 

esquema te~nol6gico adoptado por la asricultura mexicana. ha 

sign!.!icado tar:ibién una tra:1sfor:-;;.aci6n cua:-:tite.ti'w·a. :,• cual.:.tativa :!e 

los asalar~ados: de asalariados permanentes a asalariados ever.!ua.ls..:;..: 

da trabaja1cros por día a trabajadores por !area, y de trabajo adulta 

:r.ascu~.i.:rn a ~rabajo infant!.l y !emenir.o. 

i'a:nbién debe ::ons:::!era!"so !a ii.lporta:1~9 revoluci!-n qu!3 se ha 

operado en les últimos años en el ca:-:'i.po de la ingeniería genética y da 

producci.én ag!"!cola e:¡t~n pr;\•ocando ir;i.porta:'\t.es cambios,· no sc'.!.o 1~n 

los insumos requeridos por las plantas, sino también han reducido.psra 
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que la mitad de los jornaleros eventuales que se ocupaban en este 

cultive, han quedad:l sin oportunidad ~e trabajar. Igue.l:ne!'lte. se es::t!..r. 

e:ectu;i.n:io ensayos en el ::.t.:lti.vo del cafeto, para lograr una 

~aduraci6n ma~1va, con lo que s~ clirninarian varios cort~~. ''Asi, la 

b!ctecno!o!;i:a y la mecanizaci6n pue::!en provo::ar, si no se regula 

tiempo su introdu::.c.16n y se buscan otros mecanismos para eleva; la 

a irnp~rtantes grupos sociales del campo, particularmente los 

auténticos ~a:pesinos-jornaieros'', (10) 

En re!a::i6n ccr. el recurso -:ierra, es ir.iportan-:e señalar ~us el 

hecho, en e! Apartado de Moderni zaci6n del Campo so reconoce qu13 "en 

el ::ampo hay es":.asa :Hsp-:>~:.bil:.:!ad tle tierras para una poblaci6!"1 en 

aumento, que estA nigrando en bue=a de trabajo ... '' por lo que puede 

c::·:-:~L!c;--a.n,!:l que el reparto masivo de tierras se ha da:!=· por 

concluido. y que ahora ~1 ~nfasis está en "afirmar la segui-idad 



que quedarán 5in re~clver la mayor par~e de !as de~an~as a~rarfa5. La 

p0~laci~n del ca~po. ''la cue~~i~n de !a ti2rra se vue!ve una cue5ti~n 

pclitica que no con:icrne s61o a los caffiposinos, toda la 

ECcieciad. L~5 de~e~pleado~ ¿el campo, !os braceros dcvue!to5 del o~ro 

lad~ ~~ la !r::>n~era. lo5 ~zn!!undistas i~?Osibi!itados para man:onarse 

de -::.u:::: c:xigl.:<:S parcelas, a pesar óa Eer a la vez jorñ"a1eros agrícolas, 

se ~3n mcvil!za~o pr~!ere~tomente para recuperar o conseguir la !ier•a 

suc 1es puo¿a prcp::>rciC":-iar un medio do;i subsistencia. Para ello han 

~o:;st•tuido :::rganiza::iones rcgic:iales y nacionales. para :!isputarle a 

la gran Curgues!a rural pa?"'tc del territorio". (11) Cabe recordar que 

en la actualidad, !a cantidad de "car.:pes!nos c:::in dere::hos salvo" 

casi equival::i al !:ctal de ~ao.pes!:-:os be:'!eficiados po:-- la Re!orma 

ASiar:a desde 1317. 

Ello implica la n~ceGida¿ ~ que se instrumenten modidas concretas 

el l:::i !e expl!:ita en el PND el prop6eit~ de aprove::ha:-- las 

p::-sib!liC~-:!.es q:.H.1 o!rece !a Ley de fc::ier,-:c .6.&:--opecuario para exigir 

los tenedoras que la tierra' cumpla con su p :.encial productiyo. y d9 
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!.a::=. 1.a ::e~:s:!r. :.e liq-..:::!ar a la ?.araes-:.a:.al PRODUC1"0P..A NACim:.i..t- DE 

cj!dales que no han sido aprove=hados debidamente y los que exceden el 

l.!1r.~:'!; de la p9queña pr=p!~:la.:i; t.:do ello, pre·:ia la real:.::a:::.t:-, de en 

Ccns:· Agrar-:o. 

E:.s-co, .'!.Unque puede generar un cie!'"'to ali\'iO a las presiones p~r la 

'tierra. r.o re?re-::enta una solucitn. ya que a la relativamente reducida 

s~¡.¡eríicic r::US·:-.eptible de reparto~ habría que consideral" "las causas 

reales por l~~ que muchas de esas tierras !ueron abandonadas o 

en::uentran ociosas o subutilizadas. En t-:>do caso, sería urgente el 

levantamiento del Censo Agrario a que hizo rAferencia el Secretario de 

la Reforma Agraria. 

For lo que se refiere a la Pol!tica Social del PNO, ésta está 

ccntenida en el Acuerdo Nacional para el Mejoramiento Productivo del 

i;i\•el ::!e \'ida. Dentr;) ::le !a es'!.ratesia se in::!ica que el acr:i.ento en el 

nivel da vida de la población se apoyarA en dos "bases econ6micas 

fundamentales: la cr,,acitr, de a::.tivida:!es y err.pleos bien remunera:ios, 

y el increl'l\ento a los salarios reales. Y se a.firma también qu9 la 

c~nss-::.uciór: O!::i les ~bJe~;.·.-~~ 5:::;~ales. supone "r2a!irmar y re:'lova; el 

ccmpromiso eel Estado Mexicano en la provisión de los servicios 
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2!na~:s~: ¿e l~ a=tividad &cont~!c&. Para satisfacer la deoanda de 

er.:ple.::~ :::: las senera::.lor.es que se ir.corporarán a la fuerza .ie 

trabaje, e ir corrig!e~::'!o r~;:agos. la ~-=~nor.'Lía n:exicana debe:-á 

a\::an:::~r 1~asas de cr-ecimiento de alre.:iedor de seis por ciento a.!'lual ''· 

Tambi?-:-. 'i-:?.::::?.l:. quo "sólo para C\'itar que e.urnente el núr.ier-::: Ce 

d6Gen:plead::-s. e.! in-::.re~e:-.to de las !'uentes de trabajo deberá de ser de 

a!reci~¿cr de un millOn de empleos por a~o·•. 

Para tal efe:to, prevé el PND desarrollar acciones: dentro de 

líneas ¿e poll:tica !.enCientes a aumentar el empleo v los salarios 

reales, s~bre las bases del incremento de la de~anda de trabajo qus 

será p:-op~ciadc ¡:>':'~ e! cracir.:ier.to '!"cor.6mico, el aumento de la 

pr~du:~±vi~ad Y la re~ucci~n de la trans!erenci~ neta de recursos al 

exterior; mejorar la capacitación, impulsar subsidios selectivos y 

tra~sparen~es para !ortalecer el poder a~quisi~ivo de los ~rupos más 

necesita::ios. asegurar la vi&encia de ur.a polftica laboral q'Je ·atienda 

la satisfa=ci!~ !e los ~erschos ¿9 !:~ tr4t~jd~~res. y apoyar !a 

par"tic~pa::i:::. de obre:""os ~ campesinos en la ccncertaci6n ·s.e la 

política e:::::-:.'.)mfca y social. 
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r. • .is intense er. tra"taj~ que -el de a:"l~es··. ~ 14') 

For lo que hace al empleo de mano de obra en el campo, el CESPA 

!'".ace ur.a estima=ié:-. de las jo":""nadas de t.ra1-ajo que pod":""!an generar las 

a-:."!.ivl:laCes agropecuarias hacia el at:o ZOOO. par~ie:'ldo::- de \•arios 

supuestos: el ir.cremento real de superficie cosechada en·~·~illones de 

hectáreas, de las ::uales 2.a r.iillcnes ssr!a.n de riego; el irr.:-•ulso a 

una pclítica je a~tosuficiencia en la producci6n de granos básicos 

~l1~ent!c!cs y le~he, y ::onservar los requerimientos de ~ano de obra 

pe; hectárea, cultivo y es?~Cie ga~adera. Bajo estos supuestos, se 

calcula que las jor~a~as de tratajj anuales que el sectcr agropecuario 

podría generar hacia el año 2000 serían de alreded~r de 1375 miilones, 

correspo~1!er.do azo ~illo~es a la ag~icul~urA, !e que pe~eitir~a 

elevar la cantidad 

• e.gropecuar.!.o· a 179, 

de jornadas disponible 

los a?i';)S del auge agr~c.ol a. 

anuales PO!" activo 

dur-ante 

considera.ció:n el d!.nár.dco crecimiento que ha venido expertmer.·.e.ndo la 
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llF.'<I('O: !'PC''!ºF.CCH'Nf:S fl\, ,¡no 2000 N~ J.1\ $tlf'f:ílFIC'lE co:.r:c111'.D1\ V 
UTIL17,'\CIOH DE HAUO DF·; OBill\ OIIU:C'l'l\ E HIDlFECT/\ POR r.t<UPOS 

DE C'ULTIVOS EU EL 5UO~t;CTOR AGRICOJ.l\ 

{llipótenio mod~rad,1) 

C 'J L i' I \' O 
SUPFRFICIE 
Cí'SECl!l\OJ\ 

(Hiles h.1!;,) 

JORNJ\Dl\S 
POR DIRl:CTl\S mn1 RECTl\S DH!J:c. I~ rnnr-

( lu1. ) ( rnile!'J ) lrnile~l )./ J\F.CT/\S (miles) 
~~~~~·~~~~~~~~--~~~~~~~~~~~~· 

l. C!'FF:l\LFS 
Al"?'<"':Z. 

;'\•: ... .,, 
':cb.1·J1 
~\' (:: 
Tciqo 

r:1~i-;,•-.:.•.o 

ll 1~;.) 

!\')V9 

ntrcfl 

5. SACl\RI:m,::. ~/ 

~- 1!0;;.iA!.t!.J\S 

1. rRuTr.s 

e:. cr~"',;: 

C•1f~ 
t'trt'~ 

l. f18Pl\5 Y TJ\Rl\CO 
/\\<ic-dr:'.n Phmia E.! 
ll"':11?q•1én 
T:"th.."'~n 

2. For'!:'niO'.>s 
;. ... ro;io Gr"H" 
"¡ fdlf..t Vurdc 
SubtOt<ll: 

PESTO PE CUI..TlV05 :El 

TOTAL1 

17' 731 

11. 2r,.1 
Jqo 

c,n 
:!79 

<:l,6.\7 
orio 

73 

t,r,.'CJ 
5-S;J 
6•11 
.i:?7 

751 

370 
93 

285 

sin 
600 
539 

61 

2,9$7 

781 
557 
165 
so 

2,116 
1,054 

322 
20,fiFJB 

1,089 

21, 711 

30.83 

:!'l. lS 
23, 27 

0,()0 

8.67 
27 .39 
o. 21 

55.89 

24.60 
25. 21 
10,60 
26,02 

14 .42 
5.25 
9.40 

)J .(]1 

33.02 

l 10.94 
122.62 
107 .13 

70.&3 

94 ~21 
93,BB 
97.11 

29.39 

60. 76 
48.61 
GJ.57 

167. 64 

16. 11 
11. 39 
47. 70 
:.t0.48 

73.38 

32.62 

5'1G, 5~9 
203, 337 

9,074 
f.'.05 

2,419 
2(13,9'7 

7' 1]:? 

4,0BO 

54, 792 
S:",.:!39 
1,018 
1, 535 

23, ]61 
i ,eq1 
6,025 

14,4)9 

24, 795 

41 ,931 
11, 404 
30,533 

57, 773 

S6,S24 
50,600 

5,924 

03, 957 

47,455 
27,075 
10, 4RIJ 

9,691 

36, 502 
21,116 
15, 306 

(,J0,556 

79, 910 

710,466 

BO,G5S 
56,320· 
1, q50 

:MO 
l, 3q5 

4B, 1P.5 
4. 450 

3¡;5 

11 ,lJS 
10, JllO 

4RO 
295 

A,100 
2, 760 
3, 205. 
2, 1 35 

3, 755 

1, B90 
465 

1, 465 

4,090 

3,000 
2,695 
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14, 7AS 

3 1 ')05 
2, 7R5 

R25 
2"5 

10, ARO 
CJ, 270 
1,610 

103,440 

s,44S 

108, 085 

Ft.·Etrrr:: -':.l\f:f-l, [1Jrec•:icm C:t-ncr.'.1\ 1\e Esturli{"'I"• tnfonnac:ién y EotadÍnt.ir.1 SectorlJ.tl, 
C~nt-rr d,. CAt.utiio~ en Pltmt>arión /\gropE-c~nri'.\ (CESPA). 

6 35, 254 
J )~1. (,57 
11, O:M 

.l, nti\ 
JU, 112 
11, 7r.2 

4,445 

65,927 
62,5')9 
1,496 
\,OJO 

J1, 11r,1 
5, r,r;1 
<), 2JO 
H~,S74 

20, 550 

43,827 
l1 ,Afi9 
31,950 

61,863 

S'J, 524 
53, 295 
6,229 

98, 742 

51 ,JGO 
29,060 
11, 114 
10,lR& 

41, 1R2 
JO, 38í1 
1(,,995 

7J3. t)96 

8~,355' 

019,351 

f!/ C"t•i;i dn ,"\::ú··,u·: ~/Sr cnnt."thiliza cnmn n\qnd~n fibra1 y e/ .J.ncl•1yo .54 cultivos 
- · anal hcidas por CESl'A. 
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En t~1u caso, sí :10 se estable=e una estrategia de acumula=i6~ de 

generalizan indiscriminadamente los métodos de trabajo prevalecientes 

en la a;ricul~ura enpresaria:. es previsible que el empleo en el A¡r~ 

su!ra una decl inaci6n irr:p:rtante. 

A~c:nás, deben considerarss las perspectiYas de deter~~na:os 

fe:16menos que han ve:-d.Co funcionz.nd!l corno "mecanismos de e.livio" e la 

pr2si6n d~m~graf!ca en e! ~a~po. Uno :e lo~ ~is importantes S9 ref!ere 

a !a migra=!6n hacia las Estados Unidos de América. 

La en!rada en vigor 6e las disposiciones ~e la Ley de Eeforma 

Centre! de la Inmigración en los Estados Unidos (Le)• Simpson-Rodin~). 

!ntroduc~ alsunos ele~entcs que pue~en inílui~ en el co~portamiento 

del empleo rural. Si bien esta dispoeic16n no frenar~ del todo la 

afluencia de jcrn~le~os a aquel pe!s. hace rnAs vulnerables las 

ccn:H~iones e:a q1Je éetos e.lqu!lan su fuerzl!. d9 ·trabe.Jo. 

D!cha Ley &e sustenta en. tres vsr!.ien'tes !und.air.ent.?.les: .el c~:atro·l 

·de la inmigracién i.legal. la legalizacl6n de los indocumentados, y ·las 
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r·:: - ... : ·.,...~ 

''s:~tus !e~a!" 

.:..::.: •• !:; : ~ ¡';. ' '- : ' - · ¡_:, .:.br~:::::r·::::-. ~ .:::. Etot;;i.J;:,:;, :.J~.::.:s 

"}] emp!e:: r;.:ral: 

lo que podría signi!icar un elemento de desequilibrio al 

::~sar:-cl le rural. ya que ese factor ha funcionado co~o mecan~smo 

Ge ajuste en relaci6n al dese~pleo y subernpleo agricclas. 

I::cre:;i.ento de la masa de los jornaleros repatria.dos en ciertes 

&pocas :!sl año, que demanden empleo urgente en el mercado de 

r:.iral, y qu~ pcCria traducirse en una despiadada 

c~~petenc!a por la supsrvivencia, con el consiguiente efecto en la 

caída ee !os salaries. 

Deterioro aGn mayor de la precaria economía ca~pesina. por la 

a!"lue~-::ia de far."i 1 iares no remunerados a·l predio, y por la 

suspens~6n o reducc:c~ ¿e las re~esas de dinero que los jornaleros 

env!a~ desde el exterior. 

P::or lo que ha=.e a la re.:is!.ribu::ió~ del ingr9so, aunque EOl ?JiD 

logre e~ el pc·~r adquisitivo de los salarios sea a ritmos sumamen~e 
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que alcanze.r::.n Dn 197C. 

La Erraji:.a-:.i!.!'. ~e la Po':..re~a E:xirsma =cns"tituys otr,:, de los 

aspectos prioritarios del Acuerdo Nacional para al Mejoramiento 

Productivo del Nivel de Vida. En el Apartado correspondiente se 

reconocs que "una alta prcporci6n de los grupos en cor1dicicnes de 

pobreza extrema se loca!iza entre los campesir.cs", :y se!'lC!._la .:¡ue "se 

pondrá especial énfesis en elevar la eficiencia productiva on 

diversificar sus activi~ades económicas. Junto con ello se realizarán 

es!uerzos para fortalecer GU capacidad do organización para la 

producción. =:n el caso de grupos étnicos. las acciones que se 

empr9ndan se harán con pleno respeto a su cultura. valores. 

tra.:!iciones y formas de organizac'i6n". 

E! instrl!r.iento de esta pol i'.tica será el Progr!.ma N.e.cicnal de 

Solidaridad Social ( ?RONASO!..), que "so conformarJ: .-.::m ac=.iones de 

ejecucit:'l inme:Hata que gradu.e.lmente permitan cons:.= !-J.ar la capacidá.d 

productiva de grupos que no la tienen, para impulsar su in=.orp::i:-aci6n 

plena y er. mejores cond!ciones a los bene!!cios del progreso". Su 

'Jr:!•,.er!i~ es-ti con!c.:-ma!o por, los pueblos indi,ser.e.s~ los ::.ampesi'n:is :ie 

escasos recursos y los ·gru?os marginados urbanos. Las á.reas .,,ue 
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e.cm~ tales. a\:nque posi~le que, en su ccndici6n de campesinos 

Siendo los j~rnaleros· agricolas u:i. segmento rnU}' m.:rneroso de la 

pc':l.::.::.!~:.. que a trz.v{:s Ges,,,; ~re:.'tajo est:..:-i li'gados a la parte más 

d~sarrollada del campo. :r :;.".Je a la ve::. contribu)o·en. a .g':nerar gran 

parte de la riqueza agricola del país, no merecen una menci6n 

es:pect! ica en el ?lan t;a.cional de Desarrollo, ni se proponen medidas 

para sale.ar la deu;l~ que la sociedad tiene ccn ellos. 

No es suficiente ~ue se mencione el propósito genérico d~ crear 

más e:-:-:pleos. y Ce aumentar los salar~os, con todo y que sean una 

ccndición sin la cual no se puede aspirar a reducir las desigualdades; 

hac-;in !alta acciones cencretas para atenuar la d·esigualdad, es decir, 

una estrategia de desarrollo espe~i!icamente orientada a ese objetivo. 

El PP.ONASOL parece serlo, pero parece no temar en consideraci6n la· 

co:i.C:::ión de evsn!.:.:.:!!!:5 y r:r~erato:irios ~e la rnayor!a :if! los jor·naleros 

E:n s!ntesis, el :les ar-ro.! lo y ;:-rote~ci!i:: :\e la r.:.ano .de cbra":en el· 

campo, requiere el disefio de una estrategia especifica de 
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~~~ µ~1·c~~ 11s es:ar presente en el P!ID. 

:.:.:·.:e:-.er la ~ot .• )r:!ni;-i alimc·nteo.r1a, en el contexto do la 

mejor integrf..lc16n 'J 

cc~pla~enta!·¡~J~j eiltre 10s divarsos componentes de la estructura 

prc!u:!1~·1, ~Jd~s el!~~ :n~egradc~ 011 ~l objetivo do utiliz~- mis 

ra~~~nal~~~~& 9¡ e~orme po1enc1al de !uarzn de trabajo qua contieno el 

pal&. c~n ~~3 rnhs ~ll&ta y eq~~tat1va r~tribUci6n· a su colaboración en 

el d~ba~roilo nacional. 
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:;:1·As .\L CAP!TULO VI 

~·:..:.":":.:. "1:.,a -::-:-n:!dc.". Méx .. 16 dG Junio do 1989 

~ 3} !"t:d8::' .. P· __ 

(-t: ::J.:-r.:!.s=:-.:. :..~.::.').1, P.osalL.i, y Hern.ii:':Jez y Puontc. Francisco. 

At0:!:-. .:.tJ1· 2.!. :d11:p.:, .. :~r-:.lad ltin:o:iiata. Diario "La Jornada", 

~~) \'óa::.Ll: ?:::i~1· ::Je-=...:ti-.·c. H.:i.::.ional. ?lan No.ciorial .:le Desarrc·l!c 
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- A pa¡tir je la Conquista. el pr~~eso de acumula~i6n originaria del 

Capital se basé. sn gran medida, en el despojo a la población indígena 

de tierras. )' 13 explc~aci5n ~e su !uerza ~a trabaje, 

inicialmente, de manera obligatoria :r gra~uita, y posteriormente, de 

manera re~unerada, p~ro =on formas de sujecitn ~umamente brutales. 

- El deEarr~!!o =apital\sta en el s9ctor agropecuario se basó, 

inicial mente en modelo de tipo ''junker••, sustentado en la 

apropiación privada de grandes extensiones de tierra y la me.nlpulacién 

de gra~des canti¿adcs de fuerza de trabajo subordinada y dependiente, 

hcchoo dmbos que conducen a un acelerado despojo de tierras de las 

c:.::imunidadeG y a la creciente pt·oletarizaci6n de sus pobladores. 

- La F.evolución Hoxicana revierte en cierta medida este proceso, 

Al restituir algunas porciones de tierra a las comunidades. se 'frena 

e~ parte. el proceso de proletarizaci6n, dándose en cambio un proceso 

de campesir.izaci6n. 

- El modelo de crecimiento en México, a partir de la post.guerra, 

p~ivilegia fundamentalmente, 1 a fort:'laci6n y crecimiento ·de la 

indu~tria. La actividnd agropecuaria nacional quedó subordinada a este 

i¡ropésitc, Cesempeñando entre otras. las siguientes !unciones: 

- Abastece~ de materias primas baratao a la industria 

- Abe.stec~r de alimentos bara!os a la población. sobre todo, e la 

ur.l::a~a, ?ara hacer atrac!i•1a la !r:\•ers!S:i !n:!ust!"ial 
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:.:-:=ustri a 

f:~anciami~n~o de la impcrtacitn de bienes de cap~tal y cateri3s 

primas para el pro=cso ind~s~rializador 

- La c!~nár:l.!'=a glo~:!J ~e este desarr-cl lo en la n&ric'ulturr.. ha 

ir:ipuesto. ::orno una 1e sus características contradictorias, la 

c::-nce:'ltraci:5-.1, p::-r ~n la¿':', de la prc-Juci6r. :!.grícola. los ;ecurscs, la 

in!raestru::tu-r-a. y los apoy::is :!e~ Esta:!-:-, por al otro, la 

pulverización de la propiedad y el creciente rezago do la mayoria da 

los prcdu::;~ores. Situaciones ar..bas que generan el carác~er bipolar Ce 

la a&r1cultura mexicana: Unidades de producción de cua&isubsistencia y 

formaciones pr6speras que practican una agricultura Comerc·ial que ha 

sustentaCc en buona parte el crecimiento del producto agrícola 

nac!o:i.al. 

- El carácter bipolar de la agricultura, y su rolaci6n con la 

e~tructura y dinámica de la población económicamente activa ocupada en 

el sector, ha contribuido de manera fundamsntal al r~parto desigual 

del producto y del ingreso por hombre activo en la agricultura. a la 

lir.iita:;ión del mer-:.ajo interno::::i y al creciente proceso de 

proletarizaci6n de la poblaci6n campesina. 

- Existe una tendencia hacia la reducci6n del crecimiento del producto 

por active agropecuario, como consecuencia del incremento absoluto d~ 

la poblaci~n ec~n6micamente ~ctiva ocupada en la agricultura, ag"F.ava~o 

por el proceso de sustitución de mano de obra en la economía 

empresarial. lo que ha tc-rna~c ciás be.ja la participación d.e los 
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- El desemplec ~ !a s~t~:upaci~~ s~n elo~cnt~s ccncc~itantes en el 

desarr~llc a~r~pe=~ar~:. Miles ~e pre~i~s (eJ1dales y ne ejidale~). 

sobre les que gr=.·,·::!a \.l:\a pc·"::!a-::.é~ st.:.bocupada o de~<;!r:-.;:>leeCa, cu~•as 

funciones ocupa;:.i::inalas tienen po;:.a import.ancia relati·Ja an el sistema 

económico global, y la existencia de cientos de miles de jcrnaleros 

envusltos en el pr::i:eso pr~~u:~iv~ de manera esta:ional e inestable, 

l aboranc!o preC:. e~ ;:p.e, r.c c'bstanto rcprosentar · los niveles 

predcr.:.inantes do produ:tivida:L les gener-an ingresos limitados. 

- Mientras que e! :iü!:'l.ero de ••car.ipesinos con derechos a sal\•o", que 

esperan respuesta a sus peticiones de tierra, es casi equivalente al 

número de beneficiados por la Reforma Agraria, desde 1915 la 

a.:.tual id ad, el reparto masivo :!'3 tierrae, ha sido declarado 

prA.ctica..'";'.ente cor:-::.!u;do. As!, la ir.iposibi!iC.ad de satisfacer todas las 

deraanC.as :-.o r.acen previsible un mayor 

abatimiento de los nivt ~s de desempleo Y subempleo rurales por esta 

vía. 

- tas posibilid~1es de alivio ai c~ecimiento de la mano de obra 

agrícola subemplea¿a de,semplea:ia, e sin tierra., se han-...· visto 

obstaculizadas por el ritmo a que h~ sido absorbida· la población 

excedente en tarea~ no a~ri~clas. 
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- ~as cond!c!o~es ~e vida y tra~ajo de los j~rna:eros asrrc~las. 

forman entcrno de carlcteristi:as dramáticas. mlxime. cuando se 

ccnE!isra que integran ~iE dal 10:: de la p~11a:.itn e:cn6~icam~~~e 

activa del sector agr~pe:~ar!~. r ss :omponen 

personas menores de 30 años de edad. 

- La crisis e:::on6:n1ca, la dE;1u.:!a externa. la apertura al c:.omer:.io 

internacional. el creci:niento demográfico, el reto de la soberºania 

alimentaria, las innovaciones tecno15i:cas, etc., conforman un 

e'!'-::ena:--io extremai1ar:ten"te complejo, sobre el cual las perspe_ctivas de 

~G jornaleros agrícolas dependen en gran medida~ de las 

óeterminnciones de politica que en cada caso se adopten. 

- La estratsgia nacional de desarrollo no explicita a~ciones concretas 

en torno ~ este conglomerado de trabajadoree, que es el mAs numeroso 

de la econümia nacional. En todo caso, vislumbra que el 

desarrcllo futuro S6a más intensivo en la creación de empleos de lo 

que fué en el pasado. además de que el crecimiento industrial se prevé 

sustentarlo en gran medida, sobre la base de una mano de obra 

sumamente barata. 

- La problemática de los jornaleros agricolas, es en suma. un fenómeno 

estructural, producto del papel asignado a la agricultura, dentro del 

modelo de crecimiento adoptado en la postguerra, y por lo mismo, su 

solución requiere corregir los desajustes estructurales. sobre bases 

de mayor equilibrio y just!.cia. 

- Es necesario revalorar el papel que los trabajadores del campo.: 

juega~ en el desarrollo rural, y del pa~e en general. Ligados en su 

may~r~ a les pred!::s repressr:ta:tivos 1a la. Oás alta rentabilida.::1, 
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:.:;.-..;:;:.;:;:. 

digni.:!.a.:!. 

- ~a ~~~~ate¡!a ~e desarr~ll~ ¿e~e::-i p~!~i!~¡iar sl aprovechamiento de 

la fU8r2a de t.re.l:~JO, que e~ el recurso r.;.!.s aCunc!ant-e de-! país, pero 

r.o sv°::J:--c la base de su bajo precio, sino so":: re ba:ses que perr.ii 't.an un 

~es:trrc! lo ;;:.\:: e:qui l tbra:i.:.. que reduzca loE graves reza.ges sociales. 

- Será fundamental establecer condiclones que favorezcan la crea~i6n 

de empleos agrícolas ~· ne ag?""ícolas en aquellas regicnes criticas de 

expu!si6n de j~~naleros. Instrumentar p~l!!!~as de desarrollo rural 

integral que disminuyan les niveles de emigración hacia otras 

r.:;;10::.:-iss, ce~-:r-os url:.-a:'lcs j' e!. ext~r-~o::-. 

- También se?"'á fundamental precisar po::-l !ticas de desarrollo y 

re6Ulaci5n agricolas e~ la~ regiones ~e ¿emanda~ para regular y 

dive?"'sificar el empleo de los jornaleros agrícolas. 

- En ambos tipos de reg:iones1 es convenie::ito irapulsar la adecuada 

integ~ación productiva entre el sector ag~opecua~io y el ~esto de los 
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p~op:=iar un jesarrcll~ m&s arm~n:c~ en~re se:tores. y =As e~ui!ibrado 

e~~re ~e&~cnes. ~ca de las se:ue!as ~is ~ra~lticas del patr6~ de 

de~arroll=> se.i;uido es e! pr:ifundo jese~t.:::!ib!'"iO er. la ~istribu:it:-. :.e 

la poblaci6n en el territorio nac.i.onal, que provoca la explotaci6n 

irracional de lc·s re:ur-sos naturales en unas cuantas regi·::mes. al 

rn!s~o tiempo guo Yastas extensiones ¿el territorio permanece~ cc11 

re=ursos i r:.sufuc i ente:nento aprovechados 

- La dcter~inacién ée optar por una autén~~ca polí~ica de scberania 

alimentaria. gue privilegie la producción de !os a!imsr.tos bAsicos y 

la sustitución de las importacioneis de alimentos, al margen de 

ventajas comparativas transitorias, debe orientar la estrategia de 

desarrollo. En ~o¿o caso. la ventaja comparativa de crear y forne~tar 

e~pleos pro~uctivos en el país es sc:ialrnente más red!tuatle. que·e1 

EUpcesto ah~rro GUB ~e puliese lcg~ar con la compra de alimentos 

subsidiados artificialmente en el exterior. 

- Se requiere establecer mecanismos óe consulta amplia, que en funcién 

de las condiciones en que se desenvuelven los trabajado~ss del campo. 

p;cpicien !a adecuación d~ las ~ormas legaleE que reglarnen1:&n el 

trabajo campesino. así como instrumentos y proce~imientos quo aseguren 
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:.:::<:::":: :....:: : :·:.;:.: !::-~ ~~f:!:..-: .. ·. :::..!.::.!:. ;.·.?.!'3 ·-:-::_:.!'~!' :¿,,:: 

;•":'::. - : : ; ·:: .: .:.:: . 

p:e:-.=- ~-- :os: .:icrnaie:-:.-s a¿ric::-1 a~ :.=::-.:- ~uje1.:rs activ=-s :el :iesarr:::>l lo 

- En ejecutar- p:-o~•ectos 

cspecí.f!cos. a nivel r:acio:ial y regional. orientadoS al- rn43jorar.iiento 

de las condiciones de Vida ~ trabajo de :os jornaleros agr!colas, que 

integ:·en 1 inear.iientcs óe política ~· acciones concretas. conforme a les 

postula:l.cs ·.:.:;ns!.itu.;i.:inales s=..bre los dt:rechoG ~e todos los raexicar.os 

~l bienestar, precisando responsabilidades entre todos los agentes que 

debec interve~ir ~n es~~ procese. 

- Deb• 

permanen~ss -¡ sis~e:-::!.:';.ic:rs ·:¡."e.re la e·.'ol:.icit.n y cara::t.srí.s-:.icas del 

empleo en el campo, pcr ro: .. iones y por cultivos específicos, que 

pe¡orr.:~3:-. pr~f-..::-.:i!zar en el ::.:.~.:-c!r.".ie::.-tc :ie la compleje. ar-:::::u.1.a..:.ié:n 

er.tre la !uer::a 1e -::-a'::ajc ru~al -,·el :.ap!.tal. a !~n de propiciar 

- La ampliaci6n y cc.nsolidación de c~ga:-.!z.a:..!:':ies econ6micas, scci'ales 
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ser··-~ics de salu¿, educaci6n y v!vienja a que tienen derecho como 

- Será. neceza:rio profundizar e integra:- las poli'ticas .. de desarrollo en 

-:orno a los requerimientos para que este amplio Cisperso 

conglo~2rado so~ial se incorpore a sus beneficios, con el concurso de 

!.:;.s propios jornaleros y en general de los productores rurales. 

Como prir.:ipio f~r.damental, les es~rateg!as de desarrollo del campo 

deberan concebir a la rue:":a de trabajo rural como un p~tencial 

subutilizatlo, y no visualizarla ccm~ ''proble~a·•, a fin de no caer en 

sclu:::.c!".o:;s ":-asa.:!as -::-. pa:!at!•;os., :;,ue er. el r.iGj::- da los ::ases, s.!.!o 

poJrán atenuar el problema, sin atacar sus cauGas de fondo. El sano 

desarrollo econ6r..icc, político ~· social del pe!s. s6lo pod:rA basarse 

principios .1e igualdad y jus'ticia para su poblaci-6n trabaja:l.ora, de· 

l.:. c:..:a.l. los jorr.a¡ervs agrícolas .:cr:::.a~ :u conglomered~ :::..is nu:::.ercsc.·· 
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