
~ 
2cj. 

UNIVERSIDAD NACIONAl AUTONOMA DE . MEXICD 
FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALES 

"LA CAPACITACION COMO ESTRATEGIA 
PARA LA ORGANIZACION CAMPESINA " 

' E s s 
PARA OBTENER EL TITULO DE: 

LICENCIADA EN SOCIOLOGIA 

Q U E PRESENTA: 

CLAUDIA BEATRIZ ELIZONDO HUERTA 

ASESORA: LIC. MA. ESTHER NAVARRO LARA 

MEXICO, O. F. 1992 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 



UNAM – Dirección General de Bibliotecas Tesis 

Digitales Restricciones de uso  

  

DERECHOS RESERVADOS © PROHIBIDA 

SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL  

Todo el material contenido en esta tesis está 

protegido por la Ley Federal del Derecho de 

Autor (LFDA) de los Estados Unidos 

Mexicanos (México).  

El uso de imágenes, fragmentos de videos, y 

demás material que sea objeto de protección 

de los derechos de autor, será exclusivamente 

para fines educativos e informativos y deberá 

citar la fuente donde la obtuvo mencionando el 

autor o autores. Cualquier uso distinto como el 

lucro, reproducción, edición o modificación, 

será perseguido y sancionado por el respectivo 

titular de los Derechos de Autor.  

 



PRÓLOGO 

INTRODUCCIÓN 

INDICE 

Cdracterización y problemática general de lao inotitucionea 

de trabajo en México. 

Participación Comunitaria. 

HIPÓTESIS 

CAPITULO I. LA IMPORTANCIA DE LA CAPACITACIÓN Y LA ORGA

NIZACIÓN CAMPESINA. 

p 

p 

p 

9 

10 

17 

p 20 

p 24 

p 27 

1.1.Conceptu<"llizaoión Teórica de loo Términon de Organi- p 29 

zaoJón y Capacitación campesina 

1.1.1 Deoarrol lo Rural 

1.1.2 Deoarrollo de la Comunidad 

1.1.3 Conceptualización Teórica de Organización 

1.1.4 Forfuaa de Organización 

1.1.5 Lineamientoa metodológicou Para la Programación 

1.1.6 Lan Corrientes de capaoitaoión en el Trabajo 

Comunitario y el Deuarrollo Rural 

1.1.7 El Logro de la Capacitación Campeoina 

1.1.0 Capacitación y Desarrollo Rural 

1.1.9 Capacitación en la Participación 

1.2. La Orga.niz.tt.ción en la.u Comunidadeo Rurales 

1.2.1 Lineamicrltoa para la Capacitación a Técnicoa 

y producto reo. Como Proinotorea del DRI. 1988 

1.2.2 Diagnóotico 

1.2 .. 3 Propucntc'J. 

1. 2. 4 Prosr.:irna 

1.2.5 Objetivo 

1.2.6 Educación y Sociedad 

CAP!TULO rr - LA PO!,lTICA AGRARÍA DEL ESTADO MEXICANO 

II.1 In E,iido y la Organiz«oión 

II.2 Coyontura Politic.'t. y Económica de loa UO'U 

CAPITULO III PROGRJ\MJ\S F.N LA DECADA DE LOS ao•s 
DE DESARROLLO RUlU\l .. l-:N E~ CAMPO MEXICANO 

III.1 Sistema Alimentario Mexicano CSAM) 

p 31 

p 32 

p 35 

p 46 

p ''º 
p 50 

p 52 

p 54 

p 56 

p 59 

p 66 

p 66 

p 67 

p 60 

p 70 

p 73 

p 75 

p 03 

p 09 

p 95 

p 99 

p 101 



III.1.1 Propuesta del Diotrito de Vallen Centrales 

Oaxaca, Oaxaca. 

III.1.2 Medidas Operativao del S.A.H. 

III.2 Programa de Deoarrollo Rural Integral 

III.2.1 Reoumen de loe punteo Báeicoo que resulta-

ron del Diagnóotico del D.R.I. 

III.2.2.Evaluación del Programa Nacional de Deoa

rrollo Rural Integral 

III.2.3 Báoe Juridica 

CAPÍTULO IV. ANALISIS DE LOS CASOS CONCRETOS DE APLICACION 

DE PROGRAMAS OFICIALES DE CAPACITACIÓN Y ORGANIZACIÓN 

IV.1 Valle de Apatzingdn, Michodcan 

IV.1.1 La Política de Irrigación 

IV.2 Marco de Referencia del Botado Oaxaca. 

IV.2.1 Proyecto '"Chatina" 

p 106 

p 100 

p 112 

p 114 

p 121 

p 126 

p 133 

p 135 

p 143 

p 178 

p 187 

IV.2.2 Desarrollo Del Programa De Capacitación en Santoo p 204 

Reyca Nopilla 1905-1986 

IV.3 Loe Valles Centra.leo del Estado de Oaxaca 

IV.3.1 Problemática Agraria 

IV.3.2 Proyecto de Organización de la Mujer Campeoina 

en el Distrito de Valles Centralee 

IV.3.3 Reoumen de lao Aoambleao del Proyecto 

CONCLUSIÓNES 

NOTAS 

BIBLIOGRAFÍA 

ANEXOS. 

l. Nomenclatura de la SRA Para Organizacioneu 

2. Referencia de los 20 proyeotoo del S.A.M. 

p 219 

p 236 

p 242 

p 21,6 

p 255 

p 267 

p 271 

p 279 

p 201 

p 201 

3. Guía Para la Práctica de Campo del Curuo de Tranoforma- p 289 

ción 

1,. Información Eetadíotica del Valle de /\patzing.i.n 

5. Información Eetadiotíca do loa Valleo Centra.lea Oa.x. 

6. Guían de F.ntreviotae Utilizadao 

7. Progr•1m.'.ln de capnci tación Zona Cha tina 

MAPAS 

p 290 

p 295 

p 296 

p 304 

p 311 



P R Ó L O G O . 

El interés general de esta inveetisación ea encontrar alternativa.a 

de solución para la problemática del campo con el fin de mejorar la 

situación de la población campesina marginada. de nuestro país. 

Conaiderando todos los factores que intcrvfoncn para resolver el 

problema, a.oi como los intentos del Estado para implementar accionea, 

pr-ogramas, proy.:octos y estra.técriaa hacia el campo, concluímos que 

éstos no se han podido consolidar en hcchon concreto~>. 

Cabe señalar, que esta inveotigación no pretende dar completa 

explicación al problema, tan complejo, di? la organización de los pro

ductores y campesinos, sino la de despertar la inquietud por realizar 

investigaciones relativas a estos temas. 

Con este fin realicé el estudio de doo zonas rurales del pais con 

el objeto de conocer algunas opiniones de los agricultores "orga.ni

Zddoa" así como el interés que tienen por trabajar colectivamente. 
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I N T R o D u e e I ó N 



I N T R o D u e e I ó N. 

Hablar de organización campesina complejo por muchas raza-

nes. El enfoque que generalmente se le da eo el económico y el que se 

refiere al trabajo en 131•upo para. otorgar crédito, deocuidando el 

aspecto sociológico. 

Esto lo señalo, porque a través de las lecturas relacionada.e con 

el tema, y pt·incipa.lmente a partir de lo~ u.ñoa 70's h.3. sido una in

quietud constante al referirse a la organización campesina, no sólo a 

nivel na.clona!, sino también internacional. Así, encontramos diveraos 

estudios de investigadores del país e inclusive del Panco Mundial, o. 

través de sus organismos dedicados a. la agricultura del tercer mundo. 

Cada setor tiene su particular punto de vista cm relación a la orga-

intcgt"'al requiere de oraanización" y que, para que funcione bien el 

subsistema se tendría que or3anizar, considerando los siguientes pa

sos: 1) realizar un die.iGL~- '-·----, ~J planear y 3) evaluar las acciones 

resultantea. 

En otro sentido, las inotituciones pública.o, se refieren a la or

ganización como un medio para lograr una mayor eficiencia en las 

activida.des que realizan las comunidades rurales y, sobre todo, para 

lograr un desarrollo integral en ~l áreu rural. Ellos dfoeñan prog:ra

mao y estra.tegian según lao perspectiva.s de loa enoa.rgadoa a nivel de 

gabinete. 
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Otros autores nos señalan que una de las opciones para lograr 

una mejor organización es la inve!ltig<.'lción-acción, es decir, integrar 

a toda.a las partes involucradas en el proccno de denarrollo, aiendo a 

demás indispensable la capacitación para lograrlo. A través de la ca

pacitación se pueden lograr cambios de actitudes, e involucrar a las 

pcrnonas que integran la. comunidad, con el fin de realizar sus obje

tivos y metas. No es la. cnpa.citación, como normalmente se ha venido 

haciendo, sino una capacitación participativa, los ca.pa.citandoa Clos 

técnicos de campo, los ejecutivoa de la institución y los habitantes de 

la::i comunidades ruraleo) quienea tengan una efectiva. participación. 

Un intento de hacer partícipe a la comunidad ae di.o en la época 

dd presidente Lázaro Gardenaa, dándole un gran impulso a la colecti

vización del campo, croá.ndofJe loa ejidos colectivos Crecuérdeoc princi

palmente el cata.do de Hichoacá.n>. Otron intento3 del Estado para t'e<J.

lizar trabajoa colectivos son las agroindustriaa que en el sexenio pre

sidencial de Luia Echcvorría tuvieron su a.uge. Ahora bien, ¿por qué 

todos es toa intentos lrnn fracasado?. En el desarrollo del trabajo tra

ta.ró de contestar eota interrogante. Algunos estudiosos opina.n que los 

campesinos son individuos que no sabon trabajar en cooperación ni 

organiza.damente, sin embargo otros autorc:s indican que osa faltu de 

interés por el trabajo cooperativo se debe al no considerarlos cm la 

elabora.ción de lo:J progra.m~o y proyectos establecidos; de acuerdo con 

ésto los productores sí pueden trabajar en grupo, pero siempre y 

cua.ndo se leo ha.sa. conciencia del papel que deben jugar, .:iai como de 

la responsabilidad que se a.dquiere al reulizar el trabajo colectivo, a 

fin de lograr un objetivo común. 
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Genera.Imante, los estudios estatales son realizados a nivel de ga

binete, es decir, el traba.jo de campo ha sido sólo do investigación 

temporal. Las investigaciónes, cuando las hay, han tenido aproxima

da.mente 90 día.a de campo y no se trabaja en forma directa con los 

productores. En ese sentido, ul bu::icar biblioGrafía con respecto a la 

organización campesina vemos que el enfoque mcia frecuente es el eco

nómico, haciendo falta el .:i.ncilisis sociológico, dir~cto al campo. 

Desdo la. época del president~ Luis Echeverda haot..:i el actual se

xenio se ha hablado de la modernización del campo y de lograr su 

deaa.rrollo integral, lo cual .oo menciona en planes y programas asta.

tales como el Sistema Alimentario Nexica.no(SAM); ln Coordinadora de 

Pla.neación de Zonas Margina.das(COPLAMAR>; el Desarrollo Rural Inte

gral(DRI), entre otros. Estos programas básicamente propicj,.1ron la or

lJl!.nización de tipo económico corno las agroindustria.s, cooper.:itivas, 

srupoa dt: tr.::.bajo tpor pai·ta del Eanr-ural>, etc. 

En los Valles de Apa.tzin13án, -aeleccionadoa en 1:st.:i tesi:J- realicé 

un cuestionario, en el qua se constató que loo campeoinon no se han 

organizado en forma concfontc y p.:inicipativa y las expcricncia.s que 

han obtenido con la formación de e:rupoo de trabajo han negativas. 

En Suntoa Reyes Uopala, Juquila, Oax, el otro caao analizado, 

tuve la cportunidad do ver la form.:ición de una Aoociación Reaiona.l 

de Interé:J ColectivoCARIC>, promovida por la Secretaria. de la Reforma 

AgrariaCSRA>, para obtener una beneficiadora de caf&. En esta acción 

los promotores obligaron a los productores a unirse a la ARIC, pero 
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no se les convenció, sólo hicieron la parte de reclutamiento, para 

cumplir con uno de loe objetivos que esta institución había planteado. 

En el Plan Chatina, proyecto auspiciddo por<FIDA> en colabora

ción con el Instituto Nacional de Capacitación Rura.l<INCA RURAL> y la 

Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos CSARH>, se intentó or

ganizar d loe productores de la.e comunidades de esta zona mediante 

la capacitación, utilizando una metodología denomindda "Planeación 

Participativa". En el programa de Mecaniza.ción del CampoCPRONAMEC), 

de la SARH, implementado a nivel Nacional, se requería que loo pro

ductores estuvieran orga.niza.doe para proporcionarles tractoree en 

administración. 

Por otro lado, en le. Ciudad de Oaxaca, para el logro de los ob

jetivos propuestos por el Esta.do en algunos distritos de la SARH y 

principalmente el de Valles Centrales, estuvieron formando organiza

ciones y uniones de productores, pero estas no pa.sa.ban de ser sola

mente formales. Un ejemplo lo tenemos con la Unión de Mujeres Campe

ainc.s<UMC) que también se analizará en esta tesis. 

En mi opinión, una de le.o alternativas de solución a la proble

mática rural y sobre todo para los productores de temporal y los cam

pesinos sin tierra es la organización de base, que se puede lograr 

con la. cape.citación. 

El trabajo orgc.nizado ha sido motivo de estudio e investigación 

desde diferentes puntos devista. Para Mc.rx, por ejemplo, el tra.bajo 
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es la actividad esencial del hombre, la cual ha venido evolucionando 

sue características en lo individual y en lo social, presenta formas 

de enajenación cuando el hombre es explotado por el hombre, agudi

zándose ésto en el sistema capitalista. 

McGregor afirma que el trabajo es una actividad natural al ser 

humano, y que si existen las condiciones adecuado.a, los individuos 

asumen con responsabilidad, creatividad y eficiencia las labores que 

tienen que desempeñar, sin embargo, se deben dar cambios en la or

ganización, de tal forma que apoyen una mayor libertad en el desem

peño de sus actividades, solicitar la colaboración y la participación 

de loo trabajadores para solucionar loe problemas y la toma de deci

siones. C 1 l 

El funcionamiento de cualquier sistema de organización incluye 

dos conjuntos principales de procesos: 

1) El proceso productivo o de producción y 2) El proceso adminio

trativo, también llamado gerencial o directivo. 

En el proceso administrativo la.a funciones se subdividen en: pla

neación, ejecución y evaluación, fa.aes necesarias para dirigir técni

camente a cualquier grupo de persona.e, con objetivos comunee y cier

tos recursos disponibles. 

Quien administre debe asegurarse de que las acciones se ejecuten 

de acuerdo con lo previsto y considerar los procesos sociales, como 
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parte dinámica del proceso administrativo. 

Loe procesos sociales implican grados diversos de influencia entre 

personas y grupos, por lo cual están condicionando la vida de la or

ganizacion. Mencionaremos algunos de los procesos sociales más impor

tantes: la comunicación, el liderazgo, la solución de problemas, el 

manejo de conflictos y la adaptación a los cambios, entre otos. 

El conflicto en la organización, el choque de valores e intereses 

u objetivos entre personas y entre grupos del sistema organizativo, y 

de éste con su medio, provoca que no se logren los objetivos plantea

dos para el trabajo colectivo. 

La comunicación debe de ser adecuada, con esto queremos decir 

que los jefes, los técnicos, los líderes, deben saber escuchar y prio

rizar las demandas de los integrantes de la comunidad u organiza

ción, así como satisfacer en grado aceptable para cada individuo 

cierto conjunto de necesidades, las cuales varían en tipo y grado de 

acuerdo a diferencias psicológicas y socioculturales, para lograr la 

colaboración en el trabajo organizado. 

Por ésto ea necesario tratar algunos problemas que en la práctica 

enfrenta la teoría de la organización, como sería la función adminis

trativa cotidiana de las instituciones, particularmente las relaciona

das con la eficacia y la eficiencia de las organizaciones. Es decir, 

la ma.nera de alca.nza.r con mayor probabilidad los objetivoa y la.u 

tas planteadas para aprovechar óptimamente los recursos con que 
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cuenta la organización. 

También estdn loa problemas de comporta.miento de las oganizacio

nes frente al cambio social, tanto externo como interno. Si se conside

ra esto, se pueden encontrar y preveer múltiples 'obstáculos que de o

tra. forma. continuarian ocultos, y tratar de encontrar las caracteristi

caa genérica.e de loe procesos de cambio social en las instituciones o 

comunidades, principalmente sus comportamientos de adaptación o de 

rechazo a loe cambios, y los conflictos que se producen. Este fenómeno 

es muy relevante en lo que respecta a la innovación tecnológica, es 

una variable fundamental para las transformaciones de los elementos 

internos de la organización. (21 

Debe haber además un subsistema de evaluación institucional, 

contemplando: 1. metas previstas y logradas 2. producción y producti

vida.d 3. eficacia y eficiencia en la orga.nización y pla.neación de las 

activida.des y funciones. También se debe considerar el crecimiento de 

la organización institucional y los cambios que se observen en la. 

imagen que proyecta la institución a. nivel interno y externo, es de

cir, en la. comunidad donde se ubica. 131 

Una tecnolgia adecuada y buenos procesoa administrativos y so

cia.les propician el desempeño efectivo del trabajo organizativo, en 

una organización determinada. ( 4 J 
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Caracterización y problemática general de laa inatitucionea de 

trabajo en México~ 

Las organizaciones contemporáneas tienen su orígen más inmedia.to 

en la época de los 40' s. Desde esa época. México vivió un rápido pro

ceso de industrialización, en el cual tuvieron que aparecer nuevas y 

grandes organizaciones, 

Entre algunos factores y problemas a loe que se enfrenta actual

mente el proceso de modernización podemos mencionar: el endeudamien

to económico de México con el extranjero, que se ha acelerado en loe 

últimos años; la. agudización de las contradicciones y de la.a injusti

cias socialea, que afectan a la mayoría de la pobla.ción, principal

mente a los tra.bajadorea del campo; el surgimiento de nuevos proble

mas sociales y económicos, producto de loa procesos de modernización; 

el surgimiento de una. nueva clase burocrdtica en el creciente aparato 

gubernamental y la falta de coordinación sectorial y regional para. a

frontar de ma.nera. integral y global los problema.a de planeación na

cional. 

Se habla con frecuencia del individua.Hamo de loa tra.ba.ja.dores, 

contrario al "espíritu de colaboración" en cualquier organización, y 

para corregir mínimdmente esta. situación se proponen cua.tro grdndes 

grupos de estrategias de cambio: 

1) Se trata de crear condiciones que impulsen a loo miembros del 

sistema. para que produzcan los cambios deoe~dos. 2) Se sustenta. que 

todo cambio representa un proceso de reaprendiza.je de nuevas a.ctitu-
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des y formas de trabajo, 3) Se trata de convencer a las personas que 

cambien hacia las circunstancias deseadas 4> Se sustentan en el poder 

o en la autoridad establecida en el sistema receptor o de la comuni

dad. 

Estas cuatro estratégias planteadas por Darvelio se observan en 

el programa de capacitación de la SARH para promotores del DRI. A

demás, se debe conaiderar el respeto al medio ambiente, au conserva

ción y mejor aprovechamiento de los recursos. 

En términos geneC'ales se puede afirmar que las estrategias faci

lita.doras y reeducativas se deben aplicar" en organizaciones flexibles, 

participativas, con gr"an conciencia de las necesidades de los cambios 

pretendidos. Las estratégias persuasivas, basadas en la autoridad, 

son para organizaciones de corte tradicional, formales y rígidas, que 

está.o muy estructuradas y en las cuales sus miembros no tienen con

ciencia de las necesidades del cambio. C 51 

Lo anteriormente expuesto explica los fracasos de los programas 

implementados por el sector público. Algunos de los pC'oyectoa contem

plaron estrategias facilitadoras y reeducdtivas, pero no la neceeiddd 

de hacer el cambio de actitudes y concientización en los ejecutivoa o 

directivos de la institución, a.si como en loe ma.ndos medios de la. mis

ma, para lograr una participación conciente, olvidando que la SARH 

está. inmersa en un sistema tra.diciona.l en cuanto a la capa.citación. 

En el trabajo directo de organización ca.mpesina, fue má.e fácil ha-
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cer un cambio de actitudes y concientización en loe integrantes de la 

comunidad a través de la capacitación, que hacerlo en los empleados 

de la Secretaria. En el proyecto Cha.tina se observó que ésto se debe 

a que loa miembros de las comunidades está.n dispuestos a trasformar 

su realidad y lograr un cambio para obtener mejores ni veles de vida, 

ya que son los más afectados por el rezago que existe en el sector, 

a.si como su actitud sencilla y abierta cuando realmente se ha logrado 

la vinculación y se ha ganado su confia.nza. 

Los movimientos contemporáneoo de rechazo a estas políticas con

firman las critica.e aqui citadas. En los programas gubernamentales 

citados, el progreso se plantea de abajo hacia arriba. 

Loe movimientos sociales* contemporáneos se proponen recuperar 

las tradicioneo y la permanencia de ciertos valores sustanciales, de

fenderlos o reforzarlos en los nuevos contextos. En este sentido el 

trabajo de cooperación de las comunidades ruraleo de nuestro país, 

rechaza la modernidad o el "desarrollo,. como tales porque no todo lo 

moderno les sirve. Ha habido movimientos sociales como respuesta a la 

crisis, siendo elementos de expresión humana permanentes. Debido a 

los marcos limitantes de la ideología no alcanzamos, como intelectua

les, a comprender el sentido tradicional de la pa.rticipación comunita

ria de los campesinos, que aunque no tuvieron instrucción formal, re

suelven sus problemas con una racionalidad propia.. 

Algunos ca.pacitadores de instituciones pública.e piensan que por 

.referencia al ó111bito rural o campesino 
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el sólo hecho de haber estudiado una carrera son loa dueños absolutos 

del conocimiento, y que ellos son los únicos que pueden resolver loa 

problemas que existen, sin considerar loa conocimientos y experiencia 

de los campesinos. El rei:o actual de los movimientos sociales es el 

tomar en cuenta los esfuerzos realizados para poder transformar la 

sociedad, es decir, el empirismo de loe campesinos y la teoría de loa 

intelectuales. lól 

Actualmente puede haberse aumentado el grado de "participación", 

pero no significa que se haya modificado el papel del campesino como 

objeto, y no como sujeto, de las transformaciones logradas. 

Aunque la metodología de la investigación-acción-participativa es

té planteada en el marco de trabajo con campesinos, ea necesario ge

nerar una verdadera democracia participativa. {71 

Participación Comunitaria. 

El objeto fundamental de la participación comunitaria, circunscri

ta al ámbito institucional del Estado, ha sido la de "disminuir" costos 

y ampliar coberturas en aspectos sociales tales como la salud, educa

ción, capacitación, generándose entonces una participa.eón sólo a nivel 

de reindivicaciones y soluciones parciales a las neceaidadea bdaicas 

de los sectores rurales.[01 

En la década de loe 80'S, fue usual referirse al desarrollo rural, 

y éste se define frecuentemente como el "proceso que permite logra.r 
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niveles crecientes en el ingreso por habitante de las áreas rurales, 

en la distribución equitativa de los ingresosº. 

Entre los objetivos para impulsar el desarrollo rural, dependiendo 

de las condiciones históricas y políticas de cada sociedad, pueden ci

tarse: a) aumentar el ingreso, b> alcanzar niveles más justos en la 

distribución de los ingresos y de los recursos naturales, c> obtener 

niveles crecientes de participación en la toma de decisiones por parte 

de la población rural, que cuenta con escaso control de recursos. 

Diversos organismos internacionales concuerdan en que la partici

p.,,ción popular ya no ea sólo un"' consigna política, sino que "' demás 

es un recurso fundamental para la aceleración del desarrollo, sobre 

todo en aquellos países en donde el factor trabajo ea mayor que el 

factor capital. C9l 

Bajo el lema "conocer para actuar", las ciencias sociales han in

sistido en la necesidad de operacionalizar la actividad científica, 

desde el conocimiento hacia la acción, también en el ámbito de loa 

proyectos para el desarrollo, se ha considerado la importancia de or'

ganizar el trabajo en esta misma dir'ección, incluso dentro de esta es

trategia encontr'amoe aquellas experiencias desarrolladas bajo el nom

bre de "investigación-acción". 

Son varia.o lo.e características que contiene una práctica social 

particular, sea realizada por una comunidad o por un profesional. En 

primer lugar, cada. práctica tiene una combinación propia. de rasgos, 
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que son únicos en su desarrollo: la forma de cómo trabajó una orga

nización la participa.ción o se relacionó con los técnicos, o enfrentó al 

Estado, son distintos de una comunidad a otra. llOl 

La Agencia Internacional de Desarrollo del Banco Mundial, cuya 

labor ea notable en el quehacer gubernamental en la mayoría de los 

paises del tercer mundo, coincide con esta vioión del desarrollo rural 

y exige que le dé importancia a la capacitación, sin embargo, no se 

hace de e9ta manera. e 11 J 

Con el fín de comprender el interés del Estado en la organización 

campesina, necesitamos conocer de manera general: la crisis económica 

en la que se encontraba el país en loe dos Últimos sexenios; la nece

sidad de acelerar el crecimiento interno para equilibrar la balanza 

comercial; el papel que juega la comercialización de loe productos del 

campo en el desarrollo rural; el ejido, en calidad de unidad jurídica. 

Así podemos comprender algunas de lao políticas agrarias establecidas 

a través de programas y entender loe ejemplos expuestos en esta 

tesis. 

Creemos conveniente señalar algunos de los conceptos de desa

rrollo rural, y las dificultades que presentan, con el objeto de uni

ficar criterios y lograr loo objetivos propuestos por el Esta.do, a. fin 

de logra.r la. vinculación del sector rural al desarrollo del país. 

Estos puntos los consideramos importantes para analizar, por qué 

el sector rural sigue en la misma situación, pese a loe esfuerzos por 
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parte del Estado a partir de los años 70'e. 

Por otro lado se ven en este trabajo loa siguientes puntos. 

CAP 1 

Aquí se citarán algunas definiciones de lo que se entiende por 

Desarrollo Rural, Desal"'rollo de la Comunidad y recopilación de defi

niciones de lo que es la organización campesina, segun Jerges y Sta

vehaguen; eso explicada la diversidad de opiniones al respecto y 

permitiría un somero analisis de loo termines. 

Tambíen citaremos una de las corrientes teóricas que pla.ntea la. 

posibilidad de capacitar, como estrategia para lograr la organización 

de loa campesinos, y veremos uno de los programas de capacitación 

que implementó la SARH en apoyo al DRI, 

CAP 11 

En este capitulo se planteará la influencia que tuvo en el campo 

la implantación de algunas políticas económicas, en los años 70'S, con 

respecto a la comercialización de los productos y en la organización 

campesina ejidal, asi como la. coyontura política-económica de loa años 

BO'S. 
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CAP Ill 

Se hará una exposicion de dos de loa programas dirigidos al de

sarrollo del campo, en los sexenios de 1976-1982 y 1982-1988, y algu

nos de eus resultados. 

CAP IV 

En este capitulo se expone el trabajo práctico relacionado con el 

tema de la tesis. 

Mía observaciones directas y las entrevistas aplicadas en Apat

zing.i.n, Michoacán, referentes a. la forma de organización que impulsa 

el Estado a través de las instituciones; y mi experiencia de trabajo 

directo en ca.pacitación y organización campesina realizada en el es

tado de Oaxaca, 

Se menciona en el anexo, la metodología y el diseño de cuestiona

rio y guias de entrevista aplica.dos en el estado de Michoacán. 

HIPÓTESIS 

Los productores de tempora1 y los c~mpesinos sin tierra, inmersos 

en la cada vez más caótica sicuación del agro, han fungido siempre 

como soporte de la economía nlfcional dependiente y e'sto se refleja en 

sus condiciones progresivamente precarias de subsistencia. 



Al apropil1rse los llBricultores del excedente generado y reinvir

tirlo productivt1mente en el sector posibilit,,.rían su desarrollo, gene

rando una base para su s~·tuación material. Este proceso permitiría, 

por lo t.anto, una gradual independencia económica, política y socilll 

del campesino mexicano, sin la cuctl no es posible intentar el desarro

llo del mismo. 

En el periódo de estudio, a pesar del objetivo oficial enarbolado 

por el PRONADRI, la incidencia instituciono!l.1 mostró su inutilidad en 

la capacitación utilizada con el propósito de mejorltr la producción en 

el c.Jmpo. 

En base a lo anterior, se propone como una alternativa viable de 

solución la organizt!l.ción de base c .. =impesina, en la que todo un proce

so social, que implique la plane .. ,cicln y p .. 'lrticip<tción colectiv .. -,, con 

mir.Js a elevdr los niveles de producción y productividad, ft!l.Vorezcf!'l 

el proceso de comercialización con ingerencia directa de los produc

tores. 

Se propone considerar la capa.citación como un instrumento a. usar 

para lograr, fundamentalmente, una mayor conciencia de la necesidad 

de organiza.rae en la.e actividades productivas. Este tipo de capacita

ción puede convertirse en una. cstratégia. de ca.mbio cua.lita.tívo, que 

no sólo cumpla los intereses de las instituciones, sino que beneficie 

principa..lmente a la población rural. Por aupuesto, esta ca.pacita.ción 

debe de considerar Que los integrantea de cua.lquier organiza.ción tie

nen que participar en todo el proceso, desde la detección de necesi-
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dades, planeación, solución d~ los problemas, ejecución de activida

des, hasta la evaluación de resultados. Pla.neación participativa. 

En este sentido, para lograr lit organización en los grupos de 

productores agrlcolcts a través de los progrf!tmas oEicictles, se necesita 

cctpacitar a los directivos .v técnicos que vayan a 18.s comunidades, 

donde se pretenda establecer proyectos o progr.!l,mas, para hacerlos 

concif!ntes de que su labor, es lograr li!J Pi!frticipación directa de los 

miembros de üts comunidddes en la el.!tbor<!fción de dichos pl.!lnes. 

En este trabajo se exponen 2 casos particulares de condiciones 

rurales problemáticas. En los estados de Michoacá.n y Oaxaca, durante 

loa 80 1 s, las limitaciones de las políticas locales para organizar efi

cientemente a los campesinos estrib12ron en que dfectarldn los intereses 

personctles de caciques y Funcionarios públicos. 

Sin embdrgo, pesdr a los intereses loca.lee, la orga.nización sí se 

propuso en varios sentidos, modificar conductas, acciones de manera 

conjunta, ca.mbioe de prácticas de cultivo, e inclusive, sus formo.e 

tradicionales de compra. venta, consumo y relación social en general, 

con vía.e a mejorar. 
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CAPITULO I. LA IMPORTANCIA DE LA CAPACITACIÓN Y LA 

ORGANIZAGION <:AMPESINA 



I .1. Conceptualización Teórica de loe Términos de Organización y 

Capacitación Campesina. 

DESARROLLO RURAL Y CAPACITACIÓN. 

"En muchos países existe la preocupación, frecuente

mente apremiante, de afrontar las necesidades del de

sarrollo de una manera más integrada, la capacitación 

se vuelve un proceso de promoción de actitudes, habi

lidades, conocinientos y destrezas que permiten a un 

individuo y grupos organizarse y dedicarse en forma 

per11anente a las tareas de producción y del desarro

llo". KLAUS BETHKE 
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Para poder comprender el interés del Estado por organizar a loe 

productores mencionaremos brevemente lo que algunos investigadores 

piensan que es el Desarrollo Rural y Desarrollo de la Comunidad. 

l. l. 1 DESARROLLO RURAL 

Se puede decir que en teoría hay al menos dos enfoques contra

dictorios sobre desarrollo rural, está el enfoque eectoríal vertical y 

el enfoque de área horizontal. 

El Enfoque Vertical Sectorial, es una variación de la extrategía y 

métodos de planificación de desarrollo rural, aunque recientemente es

te enfoque haya. adoptado en forma ocasional la denominación de de

sarrollo integrado, 

Para Rejovt, todo enfoque de desarrollo rural deberá aspirar a 

contener por lo menos una solución concreta y práctica a. tres elemen

tos básicos, que sólo conjuntamente serán ca.paces de generar un sis

tema. operable y coherente. 

Primero: la eatrategía general deberá ser expuesta en términos 

aistemáticoa y precisos. 

Segundo: el enfoque deberá estar basado en la capacidad de ela

boración y uso de una metodología práctica para la planificación, así 

como enmarcar la estructura organizacional de eu implementación. 
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• ~· 

Tercero: el gobierno que adopte el e~f,Oque propuesto deberá. acep-

tar, en cierto grado, aue alcances y prerequisitos, y expresar sus 

disposiciones y capacidad organizaciona:J,4 para adopta.r los nuevos ob-

jetivos, aún si estos esta.o en conflicto, ~en consecuencia se requiere 

de una formulación claramente definida Y tfrecisa de los objetivos y el 

impacto global. [ 121 , . 
r. 

" I.1. 2 DE SARROLLO DE LA COMUNIDAD 

El Estado mexica.no con mucha insistehcia ha manifesta.do como 

parte de su política agraria los objetivos: del desarrollo de la comu-

nidad como: 
!· 
lt' 
r. 

1. - Lograr el mejor4miento integral de-las condiciones de vida en· 

lo económico, social y cultural; 

·; 

2.- Lograr un cambio de actitud en ,el modo de pensar, sentir y 

actuar frente a sue problemas; 

3.- Comprender y resolver loe prob}~ma.a, así como el deseo de 

prosperar mediante el esfuerzo propio. ( 13)f. 

A continuación daremos algunas definiciones de lo que genero.lmente se 

entiende por desarrollo de la comunidad. 

Desarrollo de la comunidad eignificd mejoramiento progresivo por 

medio de la modificación o sustitución de una. cosa, condición o ea-
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tado, por otra; ésto significa a su vez inovación dinámica que choca 

totalmente con alguna.e costumbres, que obstaculizan o impiden el pro

greso de la colectividad. [ 141 

Es un movimiento para promover la participación activa, y de ser 

poaíble, su iniciativa, e incluye la totalidad de las actividades de 

desarrollo en los distritos, ya sea que se encarguen de ellas el go

bierno o las coorpora.ciones no oficiales. 

Es una orientación planeada para resolver la.a necesidades totales 

de la. comuidad, otorga ma.yor énfasis a la autoayuda, al cooperati

vismo; incluye la asistencia técnica. Los técnicos del desarrollo de la 

comunidad créan vínculos entre el pueblo, a nivel local, y varias de

pendencias administrativas del gobierno, para permitir mayor inter

cambio de ideas y servicios, y promueven los procesos democráticos y 

la participación activa. (151 

El desarrollo de la comunidad ea un proceso de acción social en 

el que loo integrantes de una comunidad se organizan, pa.ra planear 

y definir nue necesidades y problema.e comúnes e individuales, con ob

jeto de aumentar su producción y mejorbr las condiciones de vida; de

biendoae generar más recursos y lograr ese mejoramiento¡ es un proce

so que debe provocdr un cambio de actitud de los integrantes, que 

favorece la acción conjunta y las posibilidades de lograr una organi

zación efectiva, soluciona.ndo los problemas en un pla.zo ra.zonable, 

ejecutando esos planes con los recursos disponibles, y cuando es nece

sario, con servicios y materiales de agencia.a guberna.mento.les y pri-
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vado.e, ajenas a la comunidad. C16l 

También oe considera como un proceso social por medio del cual 

los miembros de la comunidad pueden hacerse más competentes pa.ra 

losrar algún control de loa aspectos locales, implicando, estudios coo

perativos, decisiones en grupo, acciones colectivds y eva.luaciones 

conjuntas, que conducen a ld continuidad de la acción; requier-e la 

utilización de todas las fuérza.s locales que puedan ayudar en la so

lución de loa problemas comúnes, por lo que se debe ddquirir una 

conciencia comunitaria. ( 17 l 

Es un esfuerzo planeado y organiza.do para ayudar l1 adquirir las 

actit:udés, aptitudes y conceptoa, requeridos pot' au participación de

moct"á.tica en la efectiva solución de loa problemas y del mejot"amiento 

de la comunidad, loa participantes deben aer- impulsa.dos a ello pot" 

convicción y unificandoae para a.yuddrse en una eac.:ila t.sn gt"ande 

como sea posible, y en un orden de príoríddd determinado por sua 

ascendentes niveles de competencia. 

La participación Ot"ga.niza.da., de los integrantes de los proyectos 

de desarrollo es requisito indispensable para lograr el desarrollo: sin 

ella, ni aún el gobierno con todos euo recursoa de personal y dinero, 

podrá llevarlo a. cabo. C 181 

Con lo anteriormente expuesto, en relación o. lo que ae entiende 

por desarrollo de la. comunidad se@;Ún las diferentes autores, podemos 

decir: que pac-a. lograr dicho deaa.rollo ae debe de toma.r en cuenta a 



todas las partes involucradas, ea decir, a instituciones públcas, pri

vadas y a loa miembros de la comunidad, con el fin de planear las 

acciones que sean necesarias y de lograr la solución de loe proble

mas, tomando en cuenta la importancia que tiene la ca.pacitación en el 

logro de la concientización que es básica en la organización de loa 

productores, dgricultores y demae miembros de la comunidad. 

l.J.3 CONCEPTUALIZACION TEÓRICA DE ORGANIZACIÓN 

Mencionaremos algunas definiciones de lo que se entiende por or"

ganización: 

"Etimológicamente es reunir órganos par-a un conjunto más o menos 

complejo de funciones, que concurren todos a dar un resultado o pro

ducto previsto". (191 

"Organización es la estructura técnica de lao relaciones que de

ben existir entre las funciones, niveles y actividades de loe elementos 

materiales y humanos de una organiza.ción social, con el fin de lograr 

su máxima eficiencia dentro de los pl.!lnes y objetivos señalados". (201 

"Un ejido organizado es aquél, en donde loe ejidatarios agrupa

dos en su totalidad o mayoritaria.mente, en un ente jurídico especial 

llamado sociedad ejidal, realizán como objeto básico de esa agrupa

ción, una o varias a.ctividades económicas juntos". (211 

"La conjunción ordenada de voluntades y esfuerzos de los miem-
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broa del ejido y comunidades, a la jerarquización de sus órganos y 

facultades, la programación de? actividades y a.signación de recursos y 

el desarrollo de la democracia interna y la autogestión para forta

lecer su capacidad colectiva de negociación frente? al sistema. 11
• (22J 

Organización es estar concientes de que se deben planear los ob

jetivos, metas, resolver los problemas que se presenten en forma con

junta y trabajar en cooperación para lograr los objetivos propuestos, 

p.ard lo cual deber.in capacitarse. 

La acción organiza.dora debe comprenderse como el esfuerzo orien

tado al incremento de las ora:anizaciones ejidales incipientes, inten

sificando los vínculos de interdependencia y cohesión, hasta llegar a 

la organización colectiva; la organización de la agricultura ejid<!!l se

r.i equivalente a la organización de un subsistema del ejido, pero no 

la organización del ejido, como un todo. l23l 

Se formaron en los años 70'a organizaciones, de tipo empresarial, 

que controlaban loa proceso productivos, condiciona.ndolas y determi

nándolas desde afuera y no en for-ma directa, ésto, auna.do a la cri

sis económica. y productiva, aceleró la migr-ación rural y debilitó, a 

escala nacional, los esfuerzos de organización oocial y política. 

A partir de 1975, la colectivización desde ~rriba. entrega a. los 

campesinos decisiones que oe toman sin considerar sus opinioneo, y 

los esfuerzos de restructura.ción de las organizaciones campesina.a se 

configurar-on como a.cuerdo de cúpula que no logró trascender hasta. la 
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base campesina. C2AJ Consideramos por est4 razón que, mientr4s se si

ga plane.Jndo a nivel de g4binete y no se hag.J concienci.s de la im

portancia que tiene el trabajar en form4 conjunta con los campesinos 

y adem.is, no se considere lt!t regiont!tlización, no se podr.i lograr el 

desarrollo en las comunidades marginadas del campo. 

Algunos investigadores opinan que para comprender el fenómeno 

de organización campesina. se deben considerar 2 factores principales: 

1. - Un estudio diagnóstico para captar las necesidades rea.les de 

la población y 2.- Realizar miniencueetas que proporcionen datos, con 

loe cuales se puedan realizar diagnósticos para medir la aceptación 

de loa programas que se quiere implementar en las comunida.des a.ten

dida.a por la.a instituciones. 

Para organizar, se debe tomar en cuenta las siguientes etapas; 

a> fijar objetivos b) hacer un listado de actividddes c) la. clasifica

ción de actividades heterogéneas en homogéneas, eo decir, reunir en 

pequeños grupos las actividades que tienen relación para homoBenei

zarla.s y ésto puede ser por producto, por territorio o por proceso. (251 

En el caso de México, la.a organizaciones ca.mpesinaa 1 para ser 

figuras de nivel superior, según la SRA deben indicar el número de 

núcleos básicos y/o figuras que lo conforman, total de productores re

gistrados, total de ha que tra.bajan, los productores de dicha organi

za.cien, las metas operativas <los propósitos in media toa y concretos>, 

intermedios (refleja el impacto de la acción programático). 
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"La evaluación de varios programas de desarrollo ha mostrado 

que loe beneficiós principales loa reciben los que ya están en una si

tuación mejor", esto se constata con las experiencias que se tuvieron 

en la SARH. 

" ... Puede afirmarse que la resistencia al cambio de los campesi

nos es una reacción y está condiciona.da. por la resistencia. al ca.mbio 

de los que tienen el poder sobre loe campesinos, la élite territorial". 

[261 En mi opinion no soló 1.s élite territorial sino t.smbién la est.,,tal 

y en algunos casos la nacional participa de esta resistencia. 

Se ha estudia.do muy poco lo.a actitudes y la mentalidad de esta. 

élite que son causas b.Ó.sicas de la desconfianza del campesino. El 

concepto de desconfianza no es sólo ca.usada por la élite a.otee mencio

nada., sino tambíen por las actitudes de las instituciones de gobierno, 

que tra.ba.jan en forma directa con el sector. La "resistenciaº al ca.m

bio, más fuerte y violenta, es la de los sectores tradicionalmente 

prósperos, más que la de los campesinos tra.diciona.lmente pobres. La 

mejor ma.nera de producir un cambio dinámico es inicia.rlo ró.pidamen

te, aboliendo en forma completo. P.l clima represivo y remplazarlo por 

la confianza mediante la. que puede surgir la autoconfianza. 

La. mayoría. de los proyectos de desarrollo rural no cumplen con 

la condición de efectuar un cambio radical, que facilite la motivación 

de la. gente; por el contrario, los trabaja.dores de un proyecto caen 

en contradicción, es decir, continúa.o con lo tradicional y en ocacio

nes se oponen a los intereses de la comunidad. l271 
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Los campesinos han tendido a. reconstruir sus orga.niza.ciones de 

base en el plano local y regional, a.provechando las tradiciones comu

nitarias y experiencias de lucha para dar un sentido político moderno 

a sus estructuras socia.les, tradicionalmente basadas en la solidari

dad. Han conformado organizaciones independientes sumamente combati

vas, como ejemplo podríamos mencionar a la Coordinadora Nacional del 

Plan de Ayala. 

"Podríamos decir que la estructura interna de la producción y la 

organiza.ción del trabajo están determinada.o por la a.cción y la lógica 

económica de las corporacionea traanacionales que operan en México, y 

a travéo de las relaciones comercialeo y financieras que loe producto

res mexicanos tienen con ellas en el exterior"t281 como en el caso de 

AGRIMEX SA. 

A. raíz de la crisis mundial de a.limentos, que alcanzó su punta 

má.o severo en 1972, se realizó una importante ca.nalización de garan

tías de los productos básicas y se deaarrrollaron numerosas a.ctivida

des de organización de productores. [ 291 

Sin embargo, la política gubernamental, en relación a la organi

zación campeaina en la práctica, adolece de defectos. Esto lo pudimos 

canotatar en la comunidad de Santos Reyes Nopala, Oax. en el año de 

1986. La SRA a travéo de los promotores presionó a la gente da ese 

municipio, con el fin de forma.r la Asociación Regional del Benefició 

del Ca.fé; por otro lado, encontra.mos que un ca.fetalero de la región 

(acaparador del grano del café) quiso formar una asociación civil, 
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tipo cooperativa, para exportar café e hizo trámites en la SARH por 

conducto del Departamento de Organiza:ión; habiéndole la misma SARH 

proporcionado el permiso. 

En las asambleas convocadas por loe promotores de la SRA, fueron 

presionados los participantes <h...,y que considerllr que 1..., mdyoría hll

bla didlecto) y los delegados no fuerón elegidos en la asamblea gene

ral, sino que se a.utopropusieron líderes de la pobla.ción de San Ga

briel Mixtépec, Oax. 

La SRA propuso el plan de comercialización del producto, en este 

caso el café, para. esta ARIC y fue el siguiente: 

El café seria recolectado por los delegados, llevado a Córdova, 

Vera.cruz y a.hí se lea pagaría; el precio de la. venta sería de $1,500 

kg y se daría un anticipo por quintal hacia el mes de enero o febre

ro. En septiembre se les daría el precio oficial del café y se les pa.

garía. Si se llegaba a exportar el excedente no se le daba al produc

tor sino a la comunidad a través del municipio. EstP. tipo de asocia

ción ea de autofinanciamiento. 

Me tocó estar presente en la asamblea, en la que se constituyó 

legalmente la. ARlC y observé lo siguiente: 

Participaron, por parte del Estado los representantes de las si

guientes instituciones: CNCN, PRI, SRA, INMECAFE y loa 35 delegados 

que supuesta.mente representaban lt las comunidadee de la. región: San 
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Gabriel Mix.tépec, Cuixtla, Santos Reyes Nopala, Tiltépec, Teotépec, 

Temascaltépec, San Juan Lacha o, No se hizo lista de asistencia y se 

tomó el padrón de comuneros para pasar lista. 

Algunos de loe asistentes creyeron que fue una trampa del go

bierno con el fin de acaparar la producción de café, así como para 

poder cubrir el déficit. 

El café ya no se podría vender en loe mercados locales, sino a 

la Asociación. 

Algunos comuneros comentaron que se probaría un año y si no re

sultaba se saldrían. El realamento interno indicaba que no podrían 

salirse en un lapso menor de tres años. 

El estatuto ya lo traían elaborado de las oficinas centra.les de la 

SRA y dicha Asociación se llamaría Unión de Comunidades de Produc

ción, Comercialización y de Servicios Agroindustriales. 

En las subsecuentes asambleas participarían: representantes de la 

SRA, INMECAFE y los 35 delegados que representarían a las comunida

des integrantes. Nos pregunt.:J.mos: ¿ésto es re.Jlmente orglfnizar a los 

productores, campesinos o comuneros pdra logrJ.r un desarrollo inte

gral, mejorar sus condiciones de vidlJ, y .!tlc.Jnzar los objetivos pro

puestos por el Est4do en los Progrdmds y pldnes de Desdrrollo rural?. 

"La política agraria pone un renovado énfasis en los aspectos de 
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la organización; ahora existen programas y recursos para la organi

zación de los productores; se crean formalmente nuevos tipos de orga

nización a nivel local, se capacita a. productores y técnicosu, según 

las instituciones oficiales ésto lograría una modificación fundamental 

en las relaciones económicas del campo, beneficiando a ejidatarioe, 

comuneros y minifundist4B. C30J Como ejemplo de lo anterior podemos 

mencionar el curso de transformación del personal de apoyo admiriia

tra.tivo a propmotores del DRI 1988 SARH 

La organización puede ser un arma de dos filos para los progra

mas encaminados al mejoramiento de la población campesina; con ésto 

queremos decir, que si realmente se hace conciencia, se tiene un con

senso de lo que es, se organiza a todos los que participan en dicho 

proceso, y se considera que se logra con la capacitación. Puede haber 

desarrollo de las comunidades; pero por el contrario si se realiza. las 

actividad sin estar plenamente convencidos que todos y cada uno de 

los involucrados deben p.J.rticipar en todo el proceso organizativo, de 

nada servirá, como lo pudimos observar en la formación de la ARIC 

en Santos Reyes Napa.la.. 

La organización es un aspecto inherente a la vida en sociedad a 

todos loo niveleo, toda actividad económica involucra algún grado de 

organización. 

En México, es posible distinguir dos corrientea principales de 

pensa.miento: La. primera. "organiza.ción pa.ra el crecimiento", auperdita 

en lo fundamental a la econo.mia campesina y su organización, a obje-
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tivos nacionáles de crecimiento de la producción. Sus premisas básicas 

son: 

1.- Técnicas, organización y capacitación de tipo empresarial 2.

Mantener el apoyo a la agricultura moderna para incrementar las ex

portaciones y la captación de divisas bajo el principio de las ven

tajas comparativas 3. - Organizar en el seno de la agricultura tradi

cional empresas capitalistas, mediante la implantación desde afuera de 

modelos teóricos o empíricos ya practicados. 4. - Promover la utiliza

ción de loa recursos disponibles, bajo el principio de máximo beneficio 

y mínimo costo. 5. - Fomentar la modernización de la agricultura tra

dicional mediante la introducción de nuevas tecnologíae y de sistemas 

aplicados con éxito en la agricultura comercial. 

Esta corriente impulsa al campesino a adoptar prácticas de finan

cia.miento, producción y distribución, que conllevan a. una. ma.yor de

pendencia económica, política y social. 

La segunda. corriente podría denominaroe "organización para el 

desarrollo" y sus planteamientos se orientan a lograr un cambio en 

las relaciones sociales de loa campesinos, dentro del sector y hacia 

afuera de él, que conduzca a su desarrollo autónomo y así pueda se

guir contribuyendo al desarrollo general del país. 

Esta segunda corriente puede a su vez dividil"se en dos grupos; 

en el primero están quienes plantean una participación del esta.do, a 

través del Gobierno, en lae organizaciones de unidades de producción 
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agrícola que permita el bienestar del campesino y que sea congruente 

con loe objetivos nacionales de progreso y bienestar general; dentro 

de este grupo también se da la corriente que propone la. alianza entre 

ca.mpesinos, científicos, gobierno y centros superiores de educación, 

para. implantar técnicas y mecanismos de producción a bajo costo y de 

fá.cil manejo, que los hagan accesibles a los campesinos. 

En el segundo grupo, se propone el desarrollo del campesino a 

partir de las condiciones existentes, mediante una transformación por 

etapas sucesivas, que permitan la aparición de nueva.e formas de or

gdniza.ción libremente determinddas por los propios campesinos, Pode

mos considerar que el Plan Cha tina, Programa Promotor del DRI, PRO

CATI, se ubica en este enfoque o línea de organización.(31] 

En el régimen de Lázaro Cárdenas se hicieron esfuerzos conside

rables pa.ra la organización de los campesinos en el á.rea de l_os eji

dos colectivos de los años 30's. Se debe fundamentalmente a un viraje 

en la política gubernamental con respecto a la colectivización a partir 

de 1940 ya que, experimentos sociales y económicos de las organiza

ciones colectivas, fueron saboteados por régimenes pooteriores, que se 

probocaron algunos problemas a loe ejidos colectivos; esto fue el re

sultado de errores, equivocaciones, tensiones y conflictos que surgie

ron en el interior de los ejidos miemos, en el proceso de su organiza

ción colectiva. 1321 Esto lo podemos e.jemp lifica.r con alguna. de la.e opi

niones de loa campesinos que se entrevistaron en los Valles de Apat

zingá.n Mich, en 1984: 
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ºLos flojos ganan lo mismo que los que trabajamos". 

"Somos de diferente pensar y no nos ponemos de acuerdo". 

Existen en el campo me.dc.,,no formas netamente capitalistas de 

producción agropecuaria, que tiene por objeto no la satisfacción de 

necesidadea básicas del productor sino más bien la obtención de bene

ficios para. el empresario. Este empresario puede ser un ejidatario, 

que maneje recursos y factores de producción de cierta consideración, 

propietario terrateniente o un arrendatario de tierras. Lo que impor

ta, es que el productor maneje, no un patrimonio sino una empresa, 

compre insumos y fuerza de trabajo, maneje crédito para la produc

ción, venda la totalidad o la mayor parte de su producto¡ un buen e

jemplo sería la Empacadora de melón, pepino, y limón, en Apatzingan 

Michoacán. 

La forma de producción en el campo que podríamos llamar "esta

tal o social" sería la de aquellas empresas, campesinas o cooperati

vas, que funcionan estrechamente supervisadas o dependientes. de loa 

organismos oficiales, como en el caso de la ARIC, de Santoa Reyes 

Napa.la y la UMC de loe Valles Centrales Oax. Aunque en términos eco

nómicos no pueden desligarse del sistema ca.pita.lista dominante, por

que en las empresas manejadas directa o indirectamente por el sector 

público, el criterio de eficiencia, de lucro económico, tiende a perder 

importancia frente al criterio político, {331 ésto lo podemos coneta.to.r 

con el PRONAMEC y la.s uniones que se formaron en el Distrito de Vd

llen Centrales de la SARH. 
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I.1.4. FORMAS DE ORGANIZACIÓN QUE RESPONDEN A LA 

FORMA DE PRODUCCIÓN 1341 

En las economías campesinas la gente se organiza espontáneamente 

para resolver necesidades comunes, que los individuos, e incluso las 

familias, no pueden resolver en forma aislada. Una de las caracterÍ3-

ticas de esta forma de cooperación ea que no se trata de un tipo de 

organización permanente, sino que surge períodicamente cuando hay la 

necesidad de ello. Para que funcionen, deben existir ciertos mecanis

mos de presión social, que emanen de una autoridad legitimizada; fi

nalmente, se ha visto que esta forma de orga.nización para trabajos 

cooperativos funciona mejor en ausencia de estímulos económicos, po

dría.moa mencionar el tequio, faena o guelaguetza, que alguna.e comu

nidades todavía realizan, 

La organización cooperativa, para la aatisfacción de necee id a des 

comunes en economías campesinas, ea una. forma útil y positiva. de 

organización, en donde la decisión del trabajo es rudimentario, los 

niveles de vida son bajos generalmente, la acumulación de capital 

está poco desarrollada y la comunidad tiene pocaa posibilidad de con

servar el excedente económico que genera, (351 como ea el caso de las 

comunidades oaxaqueñas, 

La organización no es sólo una estructura estática que refleje en 

la realidad, lo que se plantea formal o idealmente en el papel. La 

organización es un proceso permanente de estructuración, de relaciones 

sociales a diferentes nivelea entre individuoa y grupos; es un proceso 
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dinámico que implica concenso y conflicto, complementariedad y con

tradicción; la organización de los campesinos para la producción sólo 

puede tener éxito si estos factores son tomados en cuenta y si se les 

da la importancia que tienen. 

La mayor parte de los programas de desarrollo en áreas rurales, 

perciben la estructura organizacional cooperativa como el principal 

elemento para la transformación, renovación y expansión del sistema 

de soporte vigente. 

La organización de los productores constituye un requisito para 

la transformación del oector. La transición de un regimen de subsis

tencia a una agricultura diversificada, demanda estructuras organiza

cionales que garanticen el mantenimiento de un vinculo recíproco entre 

productores individuales y el aistema de soporte. [361 

Por otro lado el Secreta.ria de la SARH (1981) a.dvirtió que en el 

momento actual, revolucionar significa producir, organizar al hombre 

del campo y velar porque su nivel de vida a.dquiera jerarquía de 

dignidad, cert"'ar la brecha que separa los niveles de vida entre hom

bres del campo y la ciudad, 

Lao principales medidas tomadas por el Presidente José López Por

tillo, para transformar la situación agropecuaria del pafo fueron: la 

fusión de las dos Secretarías dedicadas a atender tareas productivas 

del agro (Recursos Hidrahúlicos y Agricultura y Ganadería>; la crea

ción de 136 distritos de temporal, para llevar a los campesinos en 
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forma organizada el respaldo federal, con mecanismos participativos. 

El des4rrollo de ld orgdnización de los distritos de tempordl se 

propone el procedimiento de expropiación, por causa de utilidad pú

blicd, cuando convens;d utilizdr la vocdción de ld tierr4 de ma.nerd 

que satisfaga mejor el interés general. [371 

Pese a eat4s reformds, en el interior de lae secretarías fusiona

daeCSARH>, lss cosas siguen igual en el campo. En 1985 se restructuró 

nuevamen·te la SARH, para hacer eficiente sus actividades y funciones, 

y en 1988 se propuso otra restructuración, dándola a conocer en 1989 

dÚn grupo de trabo!tjadores que serlan los transmisores de lo!t nuevd 

imagen a los compañeros (Curso de Formación de Instructores para la 

Inducción de los Trabajddores de la SARHJ. En 1990 todavl.!1 no se 

relJlizaba a nivel general en lo!t delegación de OL,Xaca, 

J.1.5.LINEAMIENTOS METODOLÓGICOS PARA LA PROGRAMACIÓN 

DE LAS INVERSIONES PÚBLICAS PARA EL DESARROLLO RURAL<l977l 

Loa lineamientos metodológicos en la programa.ción, constituyen 

una parte de los instrumentos para el Desarrollo Rural; mismos que 

deben complementarse con otros, particularmente con la investigación 

del Desarrollo Rural y la evaluación de los programas en ma.rcha. 

Los objetivos del Programa de Inversiones Públicds pa.ra el Desa

rrollo Rural son: la modernización y el crecimiento de la producción, 

particularmente en un sector de cará.cter capitalista, produciendo el 
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estanco.miento y lo. creciente marginación de otro amplio sector que po

dría denominaC'se de "economía campesina", este proceso de polariza

ción es un proceso de desarC'rollo desigual. Las políticas que se im

plementan en el sexenio 1970-1976, son, entre otras, el PIDER, que fue 

un programa dirigido a loe grupos campesinos ubicados en regiones 

que cuenta.o con recursos productivos, aunque carecen de la infraes

tructura y los sevicios necesarios para iniciar o acelerar su desarro

llo. La. Región Cha.tina estubo en este programa. 

También el incremento de la producción y el empleo, la redistri

bución del ingreso y el fortalecimiento de la. orga.nizdción campesina, 

son objetivos a desarrollar por el progrdma, en cada una de las re

giones selecciona.das. 

Este programa significa un nuevo mecanismo institucional, que in

corporo., en acción coordinada., a la.e diferentes dependencias del sec

tor público que intervienen en el medio rural. 

Se configura. dentro de un marco regional, con el fin de centrar 

las acciónes en un radio bien delimita.do, promoviendo esta forma 

el desenvolvimiento del grupo de comunidades ruro.les integrada.o re

gionalmente. 

Las acciones integran orgdnicamente en un plan regional de 

desarrollo a mediano plazo y en programas anua.lea para. cada. región. 

Los programas se conforman con proyectos directamente produc-
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tivos, obras y servicios de apoyo y obras de cará.cter social. A los 

primeros se asignan una proporción mayor de los recursos financieros 

globales. 

En la ejecución de loe programas se promueve la efectiva coope

ración de las comunidades beneficiadas y se aprovecha al máximo la 

fuerza de trabajo de que disponen, generando beneficiós económicos de 

inmediato. 

Estrategia específica para la programación. Esta debe surgir de 

las programaciones planteadas por los campesinos de las comunidades, 

que forman parte del programa. La estrategia particular de desarrollo 

de una. región debe emerger de la imagen que tienen loe campesinos 

de sus propias necesidades y posibilidades de desarrollo. Este prin

cipio es fundamental, no puede proyectarse el desa.rrollo únicamente a 

partir de los estudios o ideas presentadas por las instituciones.Sino 

pide que se capte y exprese, lo que los miembros de ca.da. comunidad 

campesina ha requerido directa.mente como acciones institucionales ne

cesarias. 

1.1.6.LAS CORRIENTES DE CAPACITACIÓN EN EL TRABAJO COMUNITARIO Y 

EL DESARROLLO RURAL. 

Los orígenes de la capacitación y educación de adultos en México 

comienza paralelamente a la nueva estructura agra.ría del México pos

revolucionario. La necesidad de loe peones y jornaleros de organizarse 

en figuras deociativas nueva.e y el esfuerzo gubernamental con el ob-
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jeto de construir la economía agrícola del país, provocan que se dé 

una relación de dependencia entre el campo y el modelo deseado para 

la nación. 

El modelo de desarrollo de la comunidad y la educación perma

nente, ea la orienta.ción fundamental de la década. de los 70's, que se 

vincula a la realidad social, económica y política. 

Se cristalizan y dparecen como opciones: La. investiga.ción-a.cción, 

la Investigación Pa.rticipativa y la. Educa.ción popular, en donde la 

capacitación ae convierte en un proceso que fomenta el aumento de las 

capacidades del hombre para conocer su realidad, analizarla, trans

forma.ria en su beneficio y construir un futuro decidido colectivamen

te". Sin embargo no se lograron los objetivos que se planteo con la 

capacitación ya que oe olvidó hacer conciente al personal de la im

portancia que eota tiene. 

La creación del Banco de Reconstrucción y Fomento, hoy Fondo 

Monetario Internacional, trata a tr.:s.vés del Pl4n Marohall de tra.ns

formar las relaciones de producción y reconstruir la. economía mundial 

en forma diferente a la que se tenía en la época anterior a la segun

da guerra mundial. "Con el plan Marshall para la reconstrucción de 

Europa, tiene México la oportunidad de modernizarse", se dice. 

Este Plan afirma que los obstá.culoe para el desarrollo de los 

pa.íaes pobres son: El bajo índice de escolaridad y el atra.so en las 

prácticas productiva.e, por eso la importancia del adiestramiento que 
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tiene su máxima expresión en el extensionismo agrícola y la educación 

fundamental, enfoca sus esfuerzos al establecimiento de progra.ma.s e

ducativos para favorecer el desarrollo obstaculiza.do por el analfabe

tismo y la. falta. de capacitación. Este enfoque se da dentro de una. 

perspectiva pedagógica y no dentro del contexto económico-social de la 

realida.d dada. 

El exteneionismo es un modelo basa.do en flujos de comunicación. 

La idea central es la. difusión de innovaciones tecnológica.e motivando 

a los campesinos a que las adopten con el fin de modernizar los pro

productivos, está. estrecha.mente vincula.do al modelo de desarro

llo, impulsado por los países desarrollados, que imponen así miemos 

como modelo a seguir por loa paíaca atrasados. 

Propone un proceso educativo extra escolar, destinado a elevar el 

nivel de vida de la población rural, mediante la enseñanza aplicada 

de mejores conocimientos tecnológicos y experiencias disponibles a fin 

de solucionar los problemas económicos y socia.leo. 

1.1.7.EL LOGRO DE LA CAPACITACIÓN CAMPESINA 

Diagnóstico de la comunidad 

El principio de participación obliga a que el estudio de cada co

munidad sea un proceso permanente o al menos de larga duración. Se

ría una falsa interpretación de la participación campesina, la de cre

er que ésta se logra escuchando a determinados dirigentes de la co

munidad o recibiendo la.a primeras ideas de inversión que la. comuni-
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dad espontáneamente plantea. La participación exige organización, es 

decir el compromiso de todos loa campesinos; reflexión, ésto indica 

que se deben conocer los recursos disponibles y las posibilidades de 

desarrollo, la priorización, conciente de las necesidades y jerarquiza

ción de las obras. Exíge tiempo para promover, desarrollar esta refle

xión colectiva, así como técnicos capaces de participar en ésto, sin 

imposiciones, sin complejos de sabiduría, sin aspiraciones de sacar 

partido. Hay que coneiderdr que es dificil de lograrlo debido a que, 

no se lee da los dpoyos necesarios y los bdjos salarios que perciben. 

Comunidad y Región. 

El sujeto de desarrollo es la comunidad rural, en relación a un 

conjunto que forma con la región; y el propósito, es definir un pro

grama integral. 

La organización de loe campesinos es un proceso integral que tie

ne su expresión básica en la comunidad. La organización productiva, 

es un objetivo de la programación para identificar las posibilidades 

de integración de conjuntos de comunidades al interior de la región. 

Esto es una labor fundamental de los campesinos organizados, en la 

cua.l no cabe la sustitución por parte de los funcionarios, pero si es 

necesaria su función de promoción. 

Cabe seña.lar que las metodologías e instrumentos se elaboraban 

sin tomar en cuenta a.l campesino como sujeto activo, sino como objeto 

de estudio. Lo que se investigaba no eran los problemas de loo mdr

ginados, sino a. éstos como problema. La planeación y progra.mación de 
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loa proyectos de desarrollo parten de las condiciones y necesidades de 

la población campesina tal como éstos han sido captados e interpreta

dos por los investigadores o el personal de campo de las institucio

nes, en un proceso ascendente cuyd base no existe, porque los campe

sinos no han podido expresar sus necesidades tal como ellos las per

ciben. Esto ocurre también en las fases de ejecución y evaluación de 

los programas, 

Las actitudes y acciones de quienes intervienen en el campo, fre

cuentemente bloquean la participación de los campesinos en los pro

yectos diseñados de afuera. Las acciones emprendida.e por el gobierno 

en el campo tienden a fomentar actitudes y acciones individualistas en 

loa campesinos. [38J 

I.l.B.CAPACITACIÓN Y DESARROLLO RURAL 

El desarrollo rural necesita de: ca.pacita.ción, asistencia técnica, 

financiera y opera ti va. 

El desarrollo rural es algo más que el aumento de la producción 

y la productividad. Ea mayor distribución del ingreso, mayor partici

pación de la población en la toma de decisiones: económicas, políti

ca.e, sociales. 

De la. capacitación siempre se espera mucho, incluso que resuelva 

problemas que de hecho oólo tienen solución en la esferd de lo polí

tico, Hay que reconocer que capacitar campesinos en países pobres 

puede darles pocas ventaja.a, a. menos que cambie la estructura. social. 
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La aportación específica de la capacitación, en un papel comple

mentario y relevante, para modificar la sociedad rural. 

Ya no es posible sostener la afirmación de que los ca.mpesinoa 

tienen 11 un bajo nivel cultural" y que por tanto son incapaces de 

ofrecer soluciones, hay que replantear el diseño de la capacitación, 

teniendo ahora como eje central las necesidades específicas de las 

propias comunidades y no sólo las de las instituciones. Mientras que 

esta tendencia no se modifique seguirá. siendo causa y origen de mu

chos fracasos en los programas de capacitación. 

La capacitación tiene que ser parte integral de estos programas. 

El ideal sería que pudiera partirse del nivel local del programa y de 

ahí pa.ear a lo nacional, en contraposición a la formulación de arriba 

hacia abajo, donde se supone que los funcionarios ya na.ben todo lo 

que se requiere, de acuerdo a un pla.n desarrollado por ellos previa

mente. Hay que establecer una relación más dialéctica y clara entre 

el nivel local y el nacional. 

Es necesario seguir en alguna forma la propuesta de la FAO, que 

define al desarrollo rural por lds notas siguientes: servicios sociales, 

más productividad y mayor producción, incluso llega a reconocer la 

estructura. de cla.sea en el campo y acepta en razón de ello que son 

entonces diferentes los intcrcoea de cada uno de loe grupos que lo 

conforman. Habría que ver con qué enfoque se están viendo y recono

ciendo eaos intereses de clase, para seguir sosteniendo el sistema ca

pitalista. operante hoy en día o para cambiar los papelee que juega 
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en el sistema internacional, en loe países en vías de de-sarrollo como 

el nuestro, no es lo mismo que se diga y se planteen a nivel teórico 

o que se realice en la práctica con el enfoque de un cambio paulatino 

y/o radical de la estructura existente. 

Es necesario por tanto que los programas se desarrollen, teniendo 

en cuenta. esta realidad que implica muchas veces la tensión entre 

campesinos y funcionarios, 

1.1.9.CAPACITACIÓN EN LA PARTICIPACIÓN 

Las principales experiencias de capacita.ción pa.rticipativa se 

tienen al inicio de los años 70's, bajo la modalidad de la capacita

ción en la acción. Este modelo de capacitación ya como una propuesta 

específica y terminada, surge a principios de la década de loo 80' a y 

ea un producto del desarrollo de lo que se conoce como investigación 

participativa. 

Eota modalidad de capacitación pone énfasis en la participación 

de los beneficiarios en la producción, plantea que los grupos o li!iB 

comunidades se conviertan en productores de conocimientos, que expli

quen en un primer momento, su realidad social específica y en un se

gundo, diseñen en base a su propio análisis las acciones que debe 

emprender el grupo o la comunidad, para cambia.r o modificar ou rea

lidad o parte de ella y sostiene que por oí misma. la capacitación, no 

puede producir ca.mbios estructura.lea; pero que loa campesinos a.l pa.r

ticipar al organizarse y sumando la producción de conocimientos gene-
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radoa por y para el grupo, aeeeoradoa técnicamente y metodológica

mente, pueden generar aportes en las accciones de transformación, 

Loe programas se generan a partir de las necesidades y reali

dades de loe pa.rticipantes, los temas a tratar son los problemas que 

hay que resolver para conseguir la transformación de la realidad, los 

objetivos, los tema.a y el programa., deben ser genera.dos, discutidos, 

aprobados, asumidos por el grupo o la comunidad; el análisis, resul

tados y conclusiones, deben ser conocidos y discutidos por todo el 

grupo, tambien prepara y decide las acciones con la perapectiva de 

solucionar los problema.e o transformar la realidad, 

Loe promotores externos participan en calidad de "asesores meto

dológicos"; La formdción de personal capacitado requiere tiempo, se 

necesita de la decisión que comprometa al promotor externo con la co

munidad por un período más o menos largo, por lo que, es necesario 

involucrar y hacer conciente a las autoridades de las instituciones 

públicas. [39J 

Este modelo de capacitación es adecuado, si se quiere una trans

formación, de otro modo puede resultar conflictivo. 

La propuesta es: impulsar la capacita.ción de los campesinos que 

apoye su incorporación plena al proceso de transformación de la rea

lidad para mejorar sus condiciones de vida mediante su acción, orga

nizada, eficaz, conciente, y así sea protagonista central que particí

pa en la dirección del proceso. 
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Las actividades de capacitación eerá.n siempre colectivas. La ca

pacitación debe plantearse a partir de las necesidades sentidas por 

loe campesinos y girar en torno a loe problemas que enfrentan. La 

capacitación debe desarrollarse en una secuencia que vaya de lo 

concreto a lo abstracto, de lo conocido a lo nuevo, de lo simple a lo 

complejo. 

La capacitación debe realizarse mediante múltiples actividades 

y éstas deben contener et traba.jo y la r-eflexión como elementos per

manentes, cuidando que todas las actividades que se promuevan sig

nifique realmente un dPOYO para actuar sobre el medio. 

Los capacitandos deben participar activamente junto a loe pro

motores en la definición de los contenidos del programa de capacita

ción, en las decisiones de las actividades que se deben realizar, en 

el intercambio de experiencias, conocimienf:os, así como en la ejecución 

de todas las actividades. 

Los capacitandos deben tener claras las capacidades específicas 

que pueden adquirir con un evento de capacitación e informarles de 

cómo pueden medir y valorar loe avances logrados en forma per

manente. [40J 
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1.2. La Organización en las Comunidades Rurales. 

La situación general que prevalece en el agro mexicano, tiende a 

ser cada vez mde conflictiva, pese a loa intentos por parte del Estado 

a traves de sus diversos organismos, mediante los que plantea estra

tégias, planes, programas y proyectos como el SAM, el Plan Global de 

Desarrollo y el Plan Nacional de Desarrollo Rural Integral, entre o

tros, asi como diversas politicae. Por otro lado, las investigaciones 

de instituciones privadas y los andlisia realizados por investigadores 

universitarios, han llevado a plantear a.lternativas de solución a los 

problemas del campo, mismas que a. fin de cuentas, concretizan, 

ya sea por su generalidad o por teoricidad alejada de la rea.lid ad. 

En el caso del Valle de Apatzingán, Mich, hay la necesidad de 

concretar una política regional especifica y de aplicar directamente la 

teoria sociológica en la explicación de la misma, a causa de que: 

1o. - Es una zona en el que el desarrollo agricola se ha visto 

afectado desde las primeras acciones del movimiento armado de 1910. 

2o.- En la epoca del presidente Laza.ro Cdrdenaa <1934-1940>, se dio 

el fortalecimiento del ejido colectivo. 3o.- En la actualidad hay siste

mas de producción destinados a la exportación, no obstante, los nive

les de vida siguen siendo muy prC!carioa para la mayoría de los habi

tantes y se ven alejados casi totalmente de los centros de comerciali

z4ción y de a.poyo oficio. 1. 

Parece ser que lo único que ha cambiado son los cultivos, en el 

59 



caso de la agricultura, así como el grupo social que maneja la situa

ción y obtiene las ganancias. 

Aún cuando ésta es una zona fértil y el gobierno, a través de 

sus diferentes organismos, la ha apoyado, encon~ramos que los agri

cultores, principalmente loe ejidatarios de temporal y loe comuneros, 

siguen viviendo en situación de subsistencia. 

En la zona existen muchos intereses creados en cuanto a la orga

nización, tanto de empresas privadas, instituciones públicas, asi como 

de particulares independientes. Un ejemplo lo tenemos en BANCRISA; 

esta tiene unidades de producción económica y los agricultores afirman 

estar organizados porque es el único medio de obtener los creditos que 

este organismo otorga. 

Otro organismo que otcrga crédito es la Unión de Gredito Agrope

cuario Forestal y Agroindustrial de Ejidatarios, Comuneros, Minifun

distae, SA de CN <UNICAFAECSA>, afiliados a la CIOAC. 

Esta situación se inserta en un modelo de desarrollo que provoca 

cambios en los cultivos según la demanda internacional de los mismos, 

por ejemplo la sustitución del algodón por el pepino, el melón y la 

sandia. 

Loe agricultores que logran participar en la comercialización de 

los productos de exportación son lo:l Unicos que se benefician, y como 

ea lógico, son loe que tienen el monopolio de las empacadoras en el 
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caso del limón y el pepino. Esto produce la no racionalización del 

cultivo, porque la mayoria de loa productores de tierras de riego 

quieren sembrar los productos que lee permitan ingresar en el mercado 

de exportación. 

En opinión del Dr. Juan Ballesteros: "La insuficiencia de credito 

en la región, asociada con otras ca.rencias, ha dado como resultado 

que la cuantiosa inversión guberna.mental hecha en tierra caliente de 

Michoac.!i.n beneficie principalmente a un reducido nUmero de personas, 

dando lugar a una sociedad altamente estratificada, con desigual e 

injusta distribución del ingreso". e 411 

En el Estado de Oaxaca. tuve la oportunidad de conocer una me

todología que por medio de foros y talleres plantea como alternativa 

la organización de las comunidades. Según esta, a tr-aves de la capa

citación y utilizando la metodología de la planeación participativa, se 

tendrd un objetivo común: "Generar la Participación Organizuda y 

Tl?cnicamente Calificada de loo Núcleoo Campeoinoo para el logro del 

Oeearrollo Rural Integral". 

Esto se tr-abaja en tres niveles; 1) personal tecnico del Proyecto, 

como promotor- de la capacitación en planeación participativa, 2) téc

nicos institucionales y de campo, como sus divulgadores y 3) las or

ga.nizaciones campesinas como principales destina.carios. 

En este caso se entiend~ como ciapacita.ción, el uao y la aplica

ción de métodos y tecnicas que teng"'n como objetivo la participación 
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del grupo en el desarrollo de su propia organización. 

El proyecto, que se inició en 1984 y concluyó en 1986, en la. zona 

denominada Cha.tina, en el estado de Oaxaca, comprendió los distritos 

de Sola de Vega, Miahuatldn (Valles Centrales) y Juquila; esta ultima 

fue la zona donde participe directamente en 1986, en la cabecera 

municipal de Santos Reyes Nopala. 

En 1987, trabaje en el programa denominado Programa Nacional de 

Mecaniza.ción del CampolPRONAMEC). En dicho programa se tenía con

templado que los productores se orga.niza.ran para poder a.dministrar 

tractores del Estado. Sin embargo, este requisito no se cumplió porque 

la organiza.ción de productores no es de ba.se sino sólo de líderes, co

mo sucedió en las organizaciones de productores para adquirir crédi

tos de BANCRISA, en el caso de Michoa.có.n. 

Este mismo año, una de las políticas del gobierno en Oaxaca, fué 

lograr la organización campesina. Mas, a.unque se impulsó la. organi

zación de los productores, éstos no pudieron mejorar sus condiciones 

de vida, ni insertarse en el rubro de la comercialización de sus pro

ductos. 

La SARH, para ser coherente con esta politica, pretendió crear 

organizaciones utilizando como instrumento los proyectos estratégicos, 

uno de ellos fue la. Unión de Mujeres Campesinas de los Valles Centra.

leo de Oaxaca (aspecto que se abordará. mcis adelante>. 

Consideramos necesario aclarar qué es la organización y para qué 
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es, porque pese a loe intereses de establecer metodologias en planes y 

proyectos de inverei6n pública en el sector rural, no se llega a una 

solución de fondo. Por otra parte existe la inquietud de rescatar el 

trabajo colectivo que prevalece en las comunidades a. través del tequio 

y la faena, Quiú1s el fracaso de los intentos por organizar a las co

munidades rurales, a través de los programas del sector público, se 

deba. a que no se considera a los supuestos beneficiariós en la elabo

ración de dichos proyectos, 

En ocasiones, tienen necesidades más apremiantes que la de mejo

rar sus técnicas de cultivo o de explotación de bosques. Es así como 

diversos grupos politices utiliza.o la organización para sus pr"opioe fi

nes. Un ejemplo de lo anterior es el siguiente: para lograr un desa

rrollo integral de la comunidad la. SARH en coordinación con la FAO, 

realizó un proyecto denominado Plan Cha.tina, el cual estuvo intima.

mente enfocado a la capacitación. Esta capacitación consistió en reali

zar talleres con los técnicos de la SARH y posteriormente foros con los 

integrantes de la comunidad rural, a través de la pla.neación partici

pativa.. En los ta.llerea se trató de hacer conciencia en loa emplea.dos 

de la SARH, de que pa.ra lograr el desarrollo habría que trasmitir el 

conocimiento, pero respetando la. idioeincra.sia del ca.mpeaino, y lograr 

que realizaran sus programas conjuntamente. 

Por un lado, los técnicos deberían ha.cer eficaz la asistencia téc

nica. que prestan, y lograr llegar a un mayor número de productoren, 

pla.neando la.a actividade:J que se requerían en la. comunida.d. Era ne

cesa.rio realizar foros de capacitación específica, relacionados con 
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¡:iroblemas .del sector agropecuario y forestal. Se lee orientaba hacia 

qué instituciones deberían dirigirse para. solicitar apoyo técnico. 

Con respecto a los integra.otee de la comunidad, éstos deberían 

detectar sus problemas, jerarquizarlos y encontrar las alternativas de 

solución, organizándose y elaborando sus propios proyectos con objeto 

de lograr que loe programas gubernamentales se cumplieran. Ya que, 

s6lo al llegar a lae causas de los problemas, se puede dar solución a 

los miamos. 

Sin embargo, para el Estado estar organizado, significa pertene

cer legal o normativamente a una figura asociativa que cubra ciertos 

requisitos de tipo burocrático para un fin determinado, sin importar 

si realmente está la base de la organización. 

La experiencia de Puerto Escondido, Oaxaca aparentemente se 

puede pensar que está desligado totalmente del tema central de la in

vestigación -la organización- pero no ea así. El Programa de Meca

nización del Campo que se creó hace aproximadamente 10 años, tuvo 

la intención de mejorar las condicioes de vida de la población rural, 

proporcionando tractores a grupos ca.mpesinos que estuvieran organi

zados. 

Durante la aplicación del programa, me dí cuenta que a pesar de 

tener como finalidad el mejorar la.a condiciones de vida de la pobla.

ción rural los intereses crea.dos son muchos, tanto de las autoridades 

de la SARH, como de los líderes y de los ricos de la comunidad. 
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Las actividades que se realizáron directamente en el distrito 102, 

Valles Centra.lee, en la ciudad de Oaxa.ca, en organización de produc

tores dieron fuerza a la imágen política del gobernador del Estado 

Lic. Heladio Ramirez López en 1987, que usó como plataforma. el Pro

yecto de Desarrollo Rural Integral<PRONADRI), utilizando a las organi

zaciones campesinas regionales sólo como ba.ndera.. 

Los intereses de las comunidades involucradas, que ya. tenían 

consolida.da alguna organización de tipo formal sólo se manipularon. 

Como ejemplo, podemos mencionar el proyecto de la Unión de Mujeres 

Campesinas de los Valles CentralesCUMC) que, a como diera lugar, se 

debía consolidar aún sin tener una. organización de base. En las reu

niones que se realizaron las mujeres sólo hacían peticiones, sin con

siderar las necesidades reales de la comunidad, las peticiones eran 

fundamentalmente de servicios. Nunca se hizo un diagnóstico de loe 

problemas, ni se concientizó a. las partee involucra.das en el proceso, 

por lo que hasta el momento de la elaboración de este trabajo no se 

ha podido consolidar esta organización. 

Con el curso de tra.nsforma.ción del Personal de Apoyo Adminis

trativo en Promotores del Desarrollo Rural Integral, en 1988, la SARH 

pretendió cambiar su imagen ante la.s comunidades en las que prestd 

sus servicios, Utilizando el slogan del DRI. Estratégia para consoli

darse en el poder como estado fuerte. Aún este curso se pla.neó a ni

vel central y con un enfoque parcial Cel de conservar una. imágen po

lítica) olvidándose de los principios de la capacitación que supuesta.

mente se promovería. 
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1.2.1 LINEAMIENTOS PARA LA CAPACITACIÓN A TECNICOS 

V PRODUCTORES. COMO PROMOTORES DEL DRI. 19BB. 

ANTECEDENTES 

En la. SARH, laa a.ctividadee de ca.pacitación a. productores, las 

lleva a cabo principalmente el personal técnico de campo, extensionis

tae y promotores de los distritos de desarrollo rural; estas .?lctivida

des lae realizan como apoyo a otros programas, enfocándose a buscar 

el cambio tecnológico en los procesos productivos de los campesinos y 

a la moderninación de la agricultura. 

El criterio, que se aplica a loe progra.mas de capacitación, es el 

de los funcionarios de la. institución en sus diferentes niveles, quie

nes contemplan sus propios intereses sin considerar los de los produc

tores. Esto es, la capacitación ea desde atuera., dando como resultado, 

que en el proceso de la ca.pacita.ción no exista la pa.rticipación direc

ta. de loo productores, en cada una de las etapas del proceso; limi

tándoot1 su participación a asistir a los eventos y a.proporcionar in

formaci6n. Esta es interpretada por el personal de la. institución, y 

en base a ella. se realiza.n los eventos de capa.cita.ción, siendo muy 

poca.a veces conoiderados los productores en la. planeación de dichos 

eventos. Por ello se desperdicia eu experiencia y quiza a ésto ee de

ba la falta de interés hacia los eventos que "en au beneficio" se rea.

lizan. Esta situación se repite en los eventos dirigidos al peronal 

técnico de la secretaría, causando falta de iniciativa e irresponsabi

lidad por parte del personal en la capacitacion 1 considerándola como 
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una actividad mas que debe realizarce. 

1.2.2 DIAGNOSTICO: 

Para lograr los objetivos del DRI, el Estado reconoce como con

dicicln indispensable: la participación de loe productores por la vía 

de su incorporación plena y conciente al proceso de desarrollo, adop

tando como estrategia la organización económica, política y social de 

los productores. Se considera que 1. - el productor, individualmente, 

no podría salir de su estancamiento por falta de capacidad de nego

ciar, invertir, comercializar, aprovechar tecnologías, diversificar ac

tividades, factores que los mantienen en una situa.ción desventajosa 

frente a loe demás sectores de la economía. 

2. - Las actividades de asistencia técnica y capacitación que rea

liza el personal extensionista, son actividades que por sí solas no 

provocan los cambios en la organización de loe campesinos; la capaci

tación tendra valor en la medida en que se vincule a esa organiza

ción; la capacitación técnica sólo se justifica ei la. organización de

tecta una necesidad específica en ese eentido. 

No existe, o no se aplica, un método de trabajo del promotor ex

tensionieta, que integre las diferentee acciones a realizar, con loe 

productores, en función de la problemática integral de las comunida

des, a travée de un programa único de trabajo. La aeietencia técni

ca, la organización y la capacitación, funcionan como programas ais

lados, que sí tienen una relación, aunque sus acciones no llegen a 
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integrarse como partee de un sólo programa, 

La metodología aplicada en la capacitación sigue los pasos de la 

didáctica tradicional, es decir las relaciones del capacitando y el ca

pacitador son verticales, utilizondo generalmente un solo tipo de a

prendizaje: la trasmisión de conocimientos, impidiendo la participación 

concientee de los productores, la sistematización de los conocimientos 

y habilidades adquiridos, 

La capacitación se realiza en actividades dispersas y esporádicas 

que se relacionan con el proceso productivo de las comunidades, pero 

no se vinculan a demas, como acciones permanentes de apoyo. 

La capacitación a productores no tiene afinidad con la capacita

ción a los técnicos, no hay coherencia en el trabajo de aprendizaje, 

debido ·a: que las necesidades de ca.pacitación de loe productores no 

son consideradas en la planeación del programa dirigido a los técni

cos y a que, las habilidades adquiridas, no son aplicables al no 

satisfacer las necesidades reales de la comunidad que atiende. 

La evaluaciOn que se aplica se dirige a medir el nivel de apro

vechamiento y preselección de los mismos en eu trabajo. 

I.2.3 PROPUESTA 

Por lo anterior, consideramos neceeario que se establezcan linea

mientos y ee emitd ld normatividad a ·nivel Estatal en materia de ca-
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pacitación, tanto de los productores como del personal técnico. 

La organización "constituye un proceso social permanente que, 

una vez iniciado, evoluciona y se perfecciona conforme el núcleo ee 

desarrolla económica y socialmente"; en este proceso se presentan re

querimientos de capacitación en forma continua que se desprenden de 

la.a necesida.dea de la organización, en su proceso organizativo-pro

ductivo que avanza permanentemente, por l? que la capacitación debe 

de tener cará.cter permanente con el fin de avanzar al ritmo de la or

ganización y satisfacer las necesidades de información que se vayan 

presentando en los núcleos. 

Esto implica hacer responsables a los productores de su propia 

capacitación al eer e1 quien detecte sus necesidades de capacitación 

en funcion de su problemática en el proceso organizativo-productivo, 

determine los eventos, los contenidos temá.ticoe, la fecha de realiza .. 

ción, evalue los resultados de las acciones capacitadoras. Con esto 

creemos que se garantiza el interes y la asistencia a los eventos de 

capacitación que se programen 

Si ee quiere que los productores se incorporen al proceso de De

sarrollo por la vía de su participación en la. programación, ejecución 

y evaluación de sue proyectos, la capacitación debe contribuir al lo

gro de los objetivos, emplear un método que sea congC'Uente que invo .. 

lucre a los productol:'es en todo el proceso de capacita.ción; desde la 

detección de necesidades ha.ata la evdluación de la.. cdpacita.ción. 
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La participación no se logra con la trasmisión de conocimientos 

de democracia y autogestión o diciéndo a loe productores que deben 

participar, sino a través del ejercicio, de la misma. 

Las relaciones entre capacitador y ca.pacitando deben darse en un 

plano horizontal, ea decir, ambos apfenden y enseñan, los conocimien

tos se enriquecen, creando y fortale'ciendo la confianza en sus propias 

capacidades, a través de la toma d~ conciencia de las experiencüte, 

conocimientos, valoree y ha.bilidadea· que poseen, conjugandose con loa 

conocimientos y experiencias del c.!li>acitador, dando lugar a nuevos 

conocimientos. 

La capacitación debe partir de la. visión de loa productores, loe 

conocimientos temáticos deben partir de las experiencia.a y cono

cimientos que sólo ellos posean, así como la busqueda o investigación 

de los miamos, esto es muy importante ya que determina la forma como 

han de abordar los temas, respetando sus creencias y costumbres. 

Esto permite que la. capacitación sea Completa por que se canaliza 

a todas las 6.reas, cognocitiva, psic~moto.ra y afectiva. de los capaci

tandoe, adema.a de fomentar la autocapacitación a través de la. bus

queda de conocimientos propios de loa productores, eliminando su de

pendencia con las ir:istituciones. (421 

1.2.4 PROGRAMA NACIONAL DE CAPACITACIÓN PARA EL DRI. 

(Dirección de Capacitación y Desarrollo de Personal, Subdirección de 

Apoyo al Servicio CiVil de Carrera; marzo 19BB SARH> 
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Los lineamientos del PND se concretizan en la filosofía, objetivos 

y estratégia del Programa Nacional de Desarrollo Rural Integral, el 

cual establece un nuevo modelo de desarrollo pa.ra el campo, que im

plica la ejecución de acciones de orden productivo y social eimulta

neamente; la atención prioritaria a comunidades marginadas y la ca

pacit4ción enfocada a la autogeetión de la población rural. 

La SARH es la institución responsable de coordinar las acciones y 

los esfuerzos para poner en práctica los objetivos del PRONADRI. 

En 1985 se acordó establecer un programa único de capacitación, 

que sirviera para definir la filosofía y metodología de atención a la 

población rural, de acuerdo al enfoque del PRONADRI; este programa 

de capacitación se diseñó en 1985-86, con la. participación del Insti

tuto de Capacitación del sector agropecuario<INCA RURAL>, el Instituto 

de Capacitación Agra.ria de SRA, BANRURAL y CAPVDE CSARH> 

Los contenidos de los cursos fueron determinados por el DRI, el 

vínculo directo entre la Secretaría y los productores era el promotor 

extensionista, debiendo fungir como conductor del desarrollo integral 

de la.o comunidades, y asesor de la población rura.l. Oeeempeñamdo es

tas funciones durante las gestiones de scrviciós requeridos conforme se 

estableciera mediante el propio proceso de desarrollo de cadd núcleo 

agrario. La función genérica de este exteneionieta era la de promover 

la pa.rticipdción y ld organización de la población rural para alcdn

zar su capacidad autogestiva. (43J (este punto se consideró en el pro

yecto CHATINAJ 
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El universo del programa se integró con suhdPleRndos, subjefes 

de centro, jefes de área de centro, jefes de sección, promotores exten

sionieta.e, (En el estado de Oaxaca sólo los coordinadores y los capaci

tandos, fueron los que entendieron las nuevas funciones que se ten

drían que desempeñar en el campo para cambiar la imásen deterioradlf 

de la Secretari.:1 1 ésto se !!!firma porque aún en 1989 los compañeros 

capacitados no desempeñan las funciones pllfneadas y por otro lado el 

cambio de sexenio le dio otro giro al DRI J 

Según loe linea.mientes expuestos en párrafo a.nterior, la SARH en 

1989 puso en marcha el Programa Nacional de Capacitación a Personal 

de Apoyo Administrativo, denominado Programa de Transformación. El 

curso de capacitación se llamó CURSO DE TRANSFORMACIÓN PARA PERSO

NAL DE APOYO ADMINISTRATIVO A PROMOTORES DEL DESARROLLO RURAL. 

La Guía. Pa.ra Seleciona.r a. los ca.ndidatos a.l Progra.ma de Transforma

ción, es un programa de capacitación que tiene como objeto la trans

forma.ción del persona.! administrativo Ccon secunda.ría terminada) en 

promotor del desarrollo rural integral. Cabe señalar que este progra

ma se pensó aplic.:tr desde 1986 cuando se dio la desconcentración y 

decentri!Jlización de ltts Secretarias. 

El proceso de ~ormación de los aspirantes sería aproximadamente 

de 2 años; 6 meses en aula y un año seis meses en el campo, reci

biendo una formación teórico-práctica mediante el trabajo en el aula y 

en el ca.mpo. 
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El promotor del Desarrollo Rural Integral ea un técnico medio, 

encargado de sensibilizar, motivar y asesorar a la población rural 

para que ésta realice las acciones encaminadas a una mejor produc

ción y a elevar los niveles de bienestar social. 

I.2.5 OBJETIVO Y MECANICA OPERATIVA. 

El Programa de Transformación, impulsado por la Dirección Gene

ral de Administración de Personal de la SARH, tiene como propósito 

fundamental el de formar personal ca.pacita.do, para responder integral 

e institucionalmente a la problemática rural del país de manera efi

ciente. Esta forma.ción tiene como cara.cterística. bdsica, la. de ser in

tegral, para que en la prdctica institucional se logre ofrecer un ser

vició vinculado a diversos ámbitos de trabajo en el medio rural, bus

cando sobre todo, que las comuidades rurales en forma autogestiva, 

formulen y realicen el programa local de deea.rrollo, Y en consecuen

cia, se logre el .aumento de la oferta de empleo, producción y produc

tivida.d, y la. elevación de los niveles de vida. y bienestar de las fa

milias. A la par pretende impulsa.r la desconcentración del personal 

.adscrito en las sedee de la.o delega.clones y dietritos, a. los centros de 

apoyo al desarroll_o rural. 

El objeto ea cubrir loe puestos de extensionistas en las estructu

ras de loo centros de apoyo al desarrollo rural, mediante la transfor

mación del personal con puestos .administrativos y de servicios que 

desee superarse y desempeñar funciones de campo. 
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Eáta capacitación contempló, ámbitos de la teoría social, de meto

dología de la promoción, de técnica.e de investigación y de manejo de 

grupos. 

El contenido temático fue: a) Conocimiento en el campo de la 

teoría. - La. relación del hombre con el medio ambiente. -La relación 

social con los grupos humanos, en torno a la producción y el consumo 

de bienes y servicióe. -La sociedad mexicana. (en especial el medio 

rural> y el modelo de desarrollo seguido después de la Revolución. 

b) Conocimientos y habilidades en el campo de la metodología. 

-Principios metodológicos de la promoción rural.-Metodología de la 

pla.neación participa.tiva <investigación, organización y evaluación del 

trabajo>.-El método del promotor de la SARH. 

Los módulos básicos fueron: 1.-Homogeneiza.ción. 2.- Medio Am

biente. 3.- La sociedad. 4.- Antropología y Cultura. 5.- El Proceso de 

Deea.rrollo de la Sociedad Mexicana y 6. - La Filosofía del Promotor y 

su metodología. 

La linea de loe contenidos fue: Las condiciones de pobreza, en la 

que viven gran parte de la pobración campesina, se deben a causas 

estructurales, atribuibles al modelo de desarrollo y no a factores de 

tipo individual. 

El campesino, destinatario último del proceso de educa.ción capa

citación, ha. a.dquirido a lo largo de su existencia, e independiente-
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mente de eu grado de escolaridad, una eerie de conocimientoe y habi

lidades que le han sido útiles en loe distintos aspectos de su vida, 

producción, alimentación, educación de los hijos, e interpretación de 

la sociedad y la naturaleza. 

En este sentido, el proceso de formación de los futuros promotores 

de desarrollo, debe estar orienta.do a: 

Generar acciones qu~ permitan un mayor conocimiento de la rea

lidad (te. 111do conciencia). Fortalecer la organización de loa campesi

nos. Promover la participación de éstos en las acciones encaminadas 

al desarrollo rural integral. 

En síntesis, la educación-capacitación que se propone, se concibe 

como una relación horizontal entre hombres que pretenden conocer y 

modificar la realidad; realidad que limita el desarrollo de sus poten

cialidades; los recursos metodológicos de este proceso educativo son el 

diálogo, la reflexión y la acción transformadora. 

I.2.6 EDUCACIÓN Y SOCIEDAD CGUIA PARA DESARROLLAR EL TEMA> 

Aspectos a considerar en el análisis del tema: 1. - Interpretación 

de los fenómenos sociales y de los sujetos. 2. - Concepción del cambio 

social. 3, - Los objetivos de la educación-capacitación. 4. - El papel 

del educador-capacitador. 5. - Análisis de cdda paradigma. 

Los Paradigmas teóricos del quehacer educativo son A> Paradigma 
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Dominante y B> Paradigma Crítico. 

A> Paradigma Dominante. 

1.- Interpretación de los fenómenos sociales y de los sujetos: in

dustrial, productividad, bienestar racional (división social del traba.

jo), democrática. 

2.- Concepción del cambio social: Proceso lineal de desar"rollo su

peración de etapas y solución de obstó.culos: disposición económica ge

neral, responsabilidad Claboral y social>, capacidad ejecutiva racio

nalización de recursos, proceso continuo de cambio. 

3, - Objetivos de la educación-capacitación: adaptación, selección, 

tr"ansmisión, elevación de la producción y productivida.d. 

Capacitar mano de obr"a para que tenga disposición económica, 

productividad, bienestar social, democra.cia, r"einvindica.ción de dere

chos y condiciones de trabajo. 

4.- Papel del educador. Capacidades: técnico neutral, extensio

nista pr"omotor, infor"mación técnica, concientizar sobre actitudes y ha

bilidades. 

5, - Anit.liais de los alcances y las limitaciones del modelo. 
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B > Paradigma Crítico. 

1.- Interpretación de los fen6menoa sociales y de los sujetos, (so

ciedad dependiente, sociedad divida en clases, sociedad heterogénea) 

grupos hegem6nicoe, grupos subalternos, cohesión· a través de hegemo

nía y cohesión de sujetos( explotado- dominado). 

2. - Concepción del cambio social: transformación de la sociedad, 

asalto al estado, construcción de la hegemonía. 

3.- Objetivos: construcción de la hegemonía de los subalternos, 

participación organizada, organización económica, autogestión, partici

pación, capacit4ción tecnológica e industrial. 

4.- Papel educador-capacit4ndo: organizador-planeador, concienti

zación: Económica social de los capacitandoa. 

La Filosofía del Promotor. 

El promotor orienta y facilita todos loe procesos educativos y de 

capacitación para que la comunid4d, en forma autogestiva y partici

pativa, logre concebir el futuro de la comunidad y formule el progra

ma local de desarrollo y las vías para su ejecucion de maner4 eficaz 

Y eficiente; todo orientando siempre a que se puedan mejorar sustan

cialmente las condiciones materiales de vida en las comunidades rura

les. 
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Es importante analizar la dimensión en donde el promotor debe 

respetar y afirmar el proceso de toma de d~cieiones en los ámbitos 

individual, familiar y comunitario, para la c:ncertación de acciones y ,. 
meta.e comunes; fomentar los proceeoe de aumento de la conciencia y la 

solidaridad¡ y ayudar a la comprensión y revaloración de su acervo 

histórico y cultural por conciencia y decisión propia. 

¿Que ee Promoción? oi dividimos la palabra en sus raíces: tendre-

moa Pro-moción, pro, hacia y mover, iniciar o adelantar, procurando 

su logro. 

¿Qué o a quién ee desea mover'? El objetivo del PRONADRI es el 

desarrollo rural integral de las comunidades, este desarC'ollo se plan-

teó como un proceso integral, en donde se vincularían Y unirían todas 

las dimensiones y ámbitoo de la vida de las familias. El promotor del 

desarrollo rural integral contaría con el acervo teórico metodológico 

para que, en el área de la. conciencia, fomentará. las actividddes de 

capacitación y educación de loa adultos, Estd dCtividad serviría para 

el conocimiento, reflexión y análisis de ld realidad, la s;radual 

transformación de esta en el beneficio del sujeto social de atención, o 

sea laa comunidadeo rurales. 

El Perfil del Promotor 

f 

Algunos aspectos importantes son: Profunda vocación de servicio, 

propensión al trabajo con campesinos, ser ...,c-espetuoao de la vida y 

cultura campesina e indígena, sencillez y transparencia (ausencia. de 
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ESTA 
SALIR 

TESIS 
DE LA 

NO DEBE 
BIBLIOTECA 

conflictos internos graves); Ser capaz de impulsar el diálogo en forma 

pa.rticipativa; tener una actitud de aprendizaje permanente, horizon-

tal; impulsar la relación igualitaria; ser democrático, impulsor de la 

participación sin imposición; tener capacidad de aná.lisis y sínteaiain-

tegrador; poder adquirir la ca.pa.cidad de convocación. 

Loe objetivos de la planea.ción participativa son: aumentar la ca-

pacidad de negociación y participación de loe grupos sociales; apoyar 

el fortalecimiento de las organizaciones existentes; asegurar el uso 

racional e integral de los recursos humdnoe, naturales, materiales y 

financieros, destinados a los programas de desarrollo. 

La planeación participativa para el desarrollo rur"al integt'al, se 

adecúa a loe niveleo de cada población y capta, dentro de su estruc-

tura, las principales concepciones de la ley de planeación, la inte-

gralidad, la participación y la racionalidad. [/14) 

Funciones del Promotor del Desarrollo Rural Integral. 

Impulsar la participación de la comunidad, orientando la integra-

ción de equipos de trabajo por proyecto. 

Promover el aprovechamiento racional de loa recursos naturales y 

la integración de un banco de información. 

Establecer el vinculo entre la asistencia técnica., a.gropecuaria. y 

forestal de la SARH, y en general entre los programas de bienestar 
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', ... 

social de otras instituciones y organismos, y los núcleos de población 

rural. 

Incorporarse a la comunidad mediante el método de promoción pa-

sistematizar, junto con ésta, la información que les permita formu-

lar su plan local de desarrollo. 

Presentar técnicas que permitan a la. comunidad jerarquizar ous 

necesidades, medir suo metas y obstáculos, valorar sus propios recur-

so& y orientar en técnicas de evalu~ción, seguimiento y control de 

proyectos. 

Impulsar la autogeetión. 

Fortalecer la organización tradicional y lega.l. 

Apoyo al fortalecimiento de las organizaciones existentes. 

Asegurar el uso racional e integral de los recursos humanos. 

Medios o procesos 

Planeación participativa. 

Organización. 

Educa.ción 

Planeación participativa: Según el proyecto teórico eo capacidad 

dinámico que se ajusta. a cada núcleo rural [ 451. Esto sólo se quedó en 

el pllpel. 
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Durante el año de 1989 se dió sesuimiento a las {JCtividades que 

desempeñaban los compafieros~ pudiéndose constatdr que no les permi

tieron trabajar como se les enseñó en el curso; los consideraron como 

un extensionista m.is en los centros de dpoyo. Las lJUtoridades de la 

SecrettJria no est.in concientes de la Cllpacitación que se les dio~ ellos 

interpret.!lron que el curso se h.sbí.!1 llevado a cdbo pdrll formar téc

nicos agropecullrios .tl VlJpor~ y no le dieron import.tnci.!1. a J¿i c.:tpaci

t.!l.ción que recibieron los compafieros. 

Sin embargo a mediados de 1989 cambian la política de capacita

ción indicando que apa.rtir de ese momento, se le da.rá. impulso a. la. 

capa.citación a or-ganizaciones ya establecidas y con posibilidades de 

autofinancia.miento, dejando de lado a l.:ts comunidlldes rurlfles margi

nadas es decir el Estado prefiere a los empresarios rurales. 
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CAPITULO II LA POLITICA AGRARIA DEL 

ESTADO MEXlCANO 



Bn México, uno de loe dilemas importantes del desarrollo ha sido 

el de como acelerar eu crecimiento interno, manteniendo el equilibrio 

en eue pagos al exterior; el tratamiento a este problema ha coneietido 

en seguir doe caminos que son: a) el financiamiento externo y b) la 

sustitución de importaciones. Ambos f411ll.ron. 

Con ésto, la industria de la transformación ha ido aumentando 

notablemente eu participación en las exportaciones, mientras que los 

productos de origen agropecuario y minero se han estancado. La polí

tica de sustitución de importaciones se ubica desde la segunda guerra 

mundial hasta aproximadamente loo años 70 1 s. C46J 

Tenemos así que el mercado de a.limentos de nuestro país ha mos

trado permanentes alzas de precios y especulación. La distribución de 

loa principaleo a.limentos tienen una larga tradición de vicios y de

formaciones, que a.fecta tanto a productores como a consumidores. La 

política económica del Estado en materia de distribución ha sido mar

ginal y por lo tanto poco efectiva para regular este proceso. C47J 

Loe meca.niemoe utilizados para. la realiza.ción de proyectos pro

ductivos en el ca.mpo, con fina.nciamiento externo, han favorecido el 

desarrollo de un sistema de intermediarios dentro del ciclo productivo 

y de distribución del producto al mercado, que puede considerarse 

"como uno de loe medios con loo que la élite rura.l tradicional ha po

dido conservar un control considerableº tanto de los insumos como de 

los productos del campo. [401 
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El sector comercial no ha tenido hasta ahora un papel clave en 

el crecimiento económico, má.s bien se ha ajustado a lo que sucede en 

otros sectores y no ha. sabido utiliza.r su potencial en pro del desa

rrollo. Se ha. planteado la hipótesis de que el intermediario má.s efi

ciente guía su comportamiento con base a loe costos de operación de 

los má.e ineficientes; por otro lado, la falta de competencia se debe a 

lo poco significativo que ha sido en México la a.ctividad realizada por 

organizaciones integradas vertica.lmente, así como a la reducida com

petencia. de ca.denas integra.das de ma.nera horizontal. El comercio ac

túa, como un freno para que loe productos fluyan con rapidez y a 

bajo costo hasta llegar a loe usua.rioe finales. 

Algunos de los problema.e tienen su origen en los intereses crea

dos. Por ejemplo el intermediarismo en el área rural financia. la siem

bra, la. venta final del producto y ha.ata. el sustento del campesino 

<El ClJso del pepino en Apatzing.in Mich. ). En otras ocasiones loe fre

nos tienen origen en disposiciones y reglamentos que más parecen di

rigidos a proteger intereses particulares que aprovechar lae activida

des comerciales; A veces es la fa.lta de coordina.ción entre los inte

grantes de loa sistemas de comercia.liza.ción 1 debido en parte al hecho 

de que la información oe concentra en algunos segmentos del sistema o 

en algunos miembros del mismo, lo que aumenta la incertidumbre res

pecto a las condicionea del mercado, 

El sector comercial será. un freno o impulsará. el desarrollo econó

mico dependiendo de muchos factores por ejemplo de que: 1. - existan 

los elementos adecua.dos para que las unida.des comerciales puedan 
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realizar su labor de manera eficaz. 2. - haya productos de origen pe

recedero. 3.- se disponga de recursos .fina.ncieroa y huma.nos necesa

rios para c:a.pitalizar la ac:tivida.d y hacerla crecer. A.- las formas de 

organización aseguren la coordinación e integración de los participan

tes y 5.- la información fluya entre los integrantes del sistema econó-

mico. 

Cuando el sector comercial es fuerte, transmite a loe sectores a

grícola e industrial las señales apropiadas y de ese modo, incorpora 

a los productores a un sistema, en donde loe riesgos se reducen al 

mínimo y del cual reciben alicientes pa.ra mejorar la calidad de su 

producto, adoptan prácticas nuevas adecua.das en el manejo y presen

tación. 

A nivel productor, una de las principales cara.cterística.s de la. 

agricultura y la ganadería en México es la. existencid de un gran nú

mero de pequeños agricultores o gandderoe que dedican parte de su 

producción al aucoconeumo, o ejercen poco poder de negociación frente 

al merca.do y tienen ingresos de subsistencia. 

Algunoa problema.a de comercialización tienen su origen en la 

fragmentación de la tierra para los cultivos, lo cual impone una es

cala pequeña de producción. Loe bajos rendimientos por unida.d de su

perficie significan dispersión geográfica de la producción, lo cual in

crementa los costos de acopio y reduce el poder de negociación del 

productor. En algunas zonas del país se efectua la comercialización 

rural .al menudeo .a trdvéa de mercadea periódicos a donde a.cuden 

87 



compradores y vendedores en días preestablecidos. Esta forma de co

mercialización obedece a que no hay una demanda suficiente que jus

tifique tener instalaciones permanentes y fíjas; a la dificultad de ac

ceso para los consumidores rurales y a todo un conjunto de tradicio

nes ligadas a este tipo de mercado. A loe grandes mercados acuden 

compradores y vendedores de lugares muy lejanos, destacándose los 

sistemas de comercialización regional. (491 Esta descripción se puede 

observar en el caso de Oax.sca, donde c!'Ún los resMur.snteros van a 

comprar, carne, quesillo y mantequilla a los lugares donde elaboran 

esos alimentos. 

Algunas de las propuesta.e para evitar el intermediarismo son: 

Intervenir en forma directa en el mercado, la modernización y la 

transformación de la estructura de producción, para lograr procesos 

productivos más eficientes, adaptados a las condiciones reales del 

agro mexicano; al propiciar un uso más eficiente de los recursos, una 

mayor coordinación e integraciOn de los participantes en el proceso de 

produción y de comercialización: se logra una mayor estabilidad en el 

abastecimiento de insumos a los productores, a la vez se reduce el 

número de transacciones independientes, la incertidumbre de producto

res, comerciantes y consumidores, permite la especialización en línea. 

de mercancía y el incremento de lae oportunidades pa.ra adoptar inno

vaciones. En general, la. modernización del comercio permite mejorar 

considerablemente loe medios de transporte, minimizar el tamaño de los 

inventa.rica, reducir el costo de manejo y a.cortdr los tiempos de alma.

cenaje. Beneficiando a la economía en general. (50J 
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;u .1 El Ejido y la Organización 

Según lae opiniones de varice autores, hasta la fecha no se ha 

tenido un concepto claro y preciso de lo que debería ser el "ejido"; 

en consecuencia, se abogó en cada época por formas distintas de or

ganización para el ejido; éste, como institución, fue creado de arríba 

hacia abajo y muchos de los cambios estructurales que en el ejido 

han de observarse deben entenderse conforme a la actitud asumida por 

los diferentes gobiernos. Habría que considerar hasta qué punto los 

ejidatarios han adquirido un grado de conciencia crítica, en donde ya 

identifiquen los foctores reaponsables de sus problemas, su miseria, 

la mala distribución de los recursoa, al latifundista terrateniente, al 

Estado, como elementos sociales que los hostigan. 

Solamente a través "de la orgdnizo.ción ea que los individuos al

canzan un grado de conciencia organizativa, imprescindible para ope

rar loa cambios que determinada etapa histórica exige". [ 511 

Se entendería entonces que la. organización oocial es "una colec

tividad instituída con miras y objetivos definidos, tales como la pro

ducción, la distribución de bienes etc". La organización suscita un 

interés teórico-práctico desde el instante mismo en que funciona, pero 

este enfoque "funcional" h.:i ocultado el verdadero problema que es po

lítico; esta aseveración la podemos utilizar para el C"-SO de México, 

al sector público, esPecü1lmente en 1"-s instituciones encdrg.Jdaa de 

d!!tr asistencia y servicios al sector agropecuario y forestal. La histo

ria. nos brinda ejempoa de individuos que sólo ejercieron en un primer 
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momento "un poder de función 11 terminaron por ejercer "un poder de 

explotación". Marx da. de ellos una definición precisa.: 11cuando va.rica 

individuos funcionan juntos, con miras a una finalidad común, dentro 

del mismo proceso de producción o en procesos aunque diferentes, ... 

eu trabajo adquiere la forma de cooperativa". C52J 

Crozier señ.a.la que no se puede comprender el funcionamiento de 

una organización "sin tener en cuenta. los problemas de gobiernoº, y 

así, toda. dcción coopera.tiva. coordina.da. requiere que ca.da pa.rticipa.n

te pueda contar con un grddo de seguridad por parte de los demás 

participantes". Toda. orga.niza.ción, sea. cual fuere su estructura, obje

tivos e importa.ocia, requiere de sus miembros una posición flexible, 

pero es siempre importante que sea de conformidad. [ 531 La importa.ncid 

de ésto se observó, como veremos más adelante, en la investigación 

práctica. 

Teóricamente se necesita el otorgamiento de personalidad jurídica 

a la comunida.d rural para. que ésta. pueda contar con crédito y co

mercializar sus productos; ésto puede hacerlo directamente la comuni

da.d o agruparse en sociedades de ca.rácter regiona.l, estatal o nacio

nal, y en ocasiones se entrega el crédito a la. a.utoridad. En la prác

tica. sin embargo la.e cosa.e se da.n de modo diferente. [541 

La necesidad de la unión surge ante la dependencia del crédito 

para producir, se impone su existencia como condición que permita. re

tener al ejidatario el uso y goce de su parcela. Su organización pre

tende evitar que el fracciona.miento de la.a tierras los despoje de su 
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condición, de su medio de vida. Plantear estos objetivos implica ir en 

contra del despojo, la concentración, el intermediarismo, los acapara

dores, contra loe elementos que constituyen las fuentes del poder en 

el medio rura.l. 

Esto nos puede explicar o da.r respuesta al porque, pese al "in

terés" del Estado en organizar a los campesinos a través de las ins

tituciones públicas, no se ha.yan tenido resultados favorables, y nos 

ex.plica también la inexistencia de una. capa.citación conciente y com

prometida, extrategia. para lograr una organización de base en las 

comunidades rurales y una de las vías pa.ra el logro de su desarrollo 

y del desarrolo del país. (551 

Se sobreentiende que el proceso de creación de ejidos colectivos, 

se rea.lizó con el objeto de lograr el desarrollo en el agro mexicano. 

El término "colectivo", de acuerdo con el testimonio de Vicente Lom

bardo Toleda.no, se escogió sóla.mente para contraponerlo al "indivi

dual", aún cuando desde el principio se pensó que estos ejidos traba

jarian en forma de cooperativas agrícolas de producción. ( 561 

El principal freno al individualismo parece ser la presión técni

ca, que pa.ra la. elección de cultivos ejerce la. S~RH, sobre los benefi

cios de la.o áreas de riego a propietarios o ejidatarios. El problemd 

consiste en que no ea nunca la colectividad campesina la que decide 

(veáee el caso de Apatzingan, con la política de racionalización del 

cultivo del melón), con esta actitud el ejidata.rio se convierte en ren

tista de su parcela, aún cuando al mismo tiempo trabaje como obrero 
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agrícola. [571 

En el capitalismo se hace de la propiedad privada la base de los 

monopolios, éstos absorben los avances tecnológicos y aprovechan la 

expansión de la infraestructura y las nuevas oportunidades producti

vas que el desarrollo económico trae consigo; en cambio, para las 

unidades campesinas, se afianza cada vez más su dependencia del 

mercddo. 

''La doble explotación" del trabajo campesino se justifica, en la 

práctica en las funciones que viene a cumplir la economía campesina 

con el abastecimiento. En loe ámbitos de la fuerza de trabajo, materia 

prima y "bienes-salarios", el campesinado tiene poca capacidad de ne

gociación, debido a sus deficientes condiciones productivas y a la o

bligación apremiante con la que tiene que vender, para obtener el in

greso y cubrir rubros indispensables para. su subsistencia. [581 

LOS PROBLEMAS FUNDAMENTALES SON: 1. - La concentración y pul

verización de la propiedad y del producto agrícola, lo que oeñala el 

carácter bilaterdl y contradictorio de la reforma agraria mexicana. 

2.-La población agrícola marginal lo es, porque está impedida de 

ocupar roles de mayor productividad del sistema. Se verifica en la 

agricultura un progresivo ensanchamiento, entre loe niveles de parti

cipación en el consumo de bienes y servicios en los individuos inte

grados y en los marginalizadoe, hasta llegar a una situación polari

zada. 
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En el modelo de desarrollo estabilizador de los años 50's: se 

planteó una disciplina en el gasto público par-a incentivar un cambio 

en el desarrollo agropecuario. Así se habló de una regionalización de 

distritos de riego, productos básicos; se pla.nteó un nivel general de 

precios estables; ae intentó que loe aalar'ioa no aumentaran en forma 

acelera.da., por lo que se congeló de 1963 a. 1973 el precio del maíz y 

en general loe precios de ga.ra.ntía. Hasta loa aíios 70' s. 

El que tiene má.a se beneficia. del subsidio, es decir, obtiene má.s 

de la nueva política, generándose drástica.mente la pola.rización y es

timulándose el éxodo rural; loa campesinos deja.n de producir maíz y 

lo compran; la producción se tornó de autoconeumo; la liquidez la 

proporciona la. venta de mano de obra; la.a traenacionales intervienen 

en el cultivo de las oleaeinoeae: sorgo, ajonjolí, cártamo. En el eji

do, la tierra se da en poeeeión pero no en propiedad a las comunida

des de agricultores, cuyos miembros tienen el derecho de cultivar in

dividualmente; una parcela ea una tenencia colectiva desde el punto 

de vista económico; la mayoría de loa agricultores y ejidatarioa son 

minifundiata.a; el ejidatario dispone en promedio de 1.5 a 6.8 hectá

reas; ·ae práctica generalmente una agricultura de subsistencia, con 

técnicas muy primitivas, en suelos áridos y poco fértiles, como en 

Oaxaca.. 

"En México, como en otros países subdesarrollados, un sector mo

derno de agricultura capitalista, coexiste con un sector tradicional 

atrasado, los campesinos minifundista.a que se dedican fundamental

mente a una agricultura de subsistencia., están ligados por ciertas re-
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laciones de mercado. {59) 

El gobierno ha estimulado el surgimiento de polos de desarrollo 

agrícola con alta concentración de capital, alrededor de las zonas de 

riego localizadas principalmente en las zonas norte y noroeate del 

país, que cuentan con acceso al financiamiento inetitucional y con 

mejoras técnicas productivas, así como con cana.lee má.s adecuados de 

distribución y comercialización. Por otro lado ocupa un lugar impor

tante la diversificación, ya que ea crucial para el incremento de la 

producción Y la utilización del potencial de la mano de obra. l60J 

El desarrollo de la agricultura depende de un complejo sistema de 

soporte institucional para la comercialización de sus productos, la 

provisión de insumos, créditos y asistencia profesional. La comunidad 

rural requiere también de aervicioa tales como; educación, salud, ins

talaciones públicas, comercio etc; el suministro eficiente de tales ser

vicios y la localización de productores como de consumidores, influye 

en gran medida sobre el éxito de este desarrollo. 

El sistema de cultivo está dominado genera.lmente por un cultivo 

básico único e implica un calendario anual de actividades no unifor

me, con una demanda de mano de obra en la temporada de cosecha, 

por lo que la familia agraría emplea su potencial de mano de obra en 

dicha temporada, el reato del año está eubempleada. (61.l 

El desarrollo capitalista de la a.gricultura ha implicado trans

formaciones en la estructura agraria mexicana, tanto a nivel de dis-
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precios de garantía en un porcentaje menor que los costos de produc

ción, con exepción de los cultivos forrajeros, sorgo y ceba.da, donde 

se incrementó en una proporción mayor; la eliminación de los subsi

dios al campo, al desa.parecer el SAM y COPLAMAR; la eliminación del 

subsidio al consumo elevó los precios de tortilla, leche, huevo, carne. 

Otra tendencia política fue poner fin a la política de a.utosuficiencia. 

alimenta.ria y dar prioridad a los cultivos de exportación, política 

contraria a la seguida en el sexenio anterior. Loa productos agrícola.a 

de exportación paaaron a. la. categoría de prioritarios para poder cap

tar divisas necesa.rias para el pafo y cubrir los pagos de ·1a deuda 

externa. 

El PRONAL, que se dice retomó el esquema del SAM pero sin el 

costoso a.parata burocrático, ea un ejemplo claro de la lucha interna 

que se sigue dando dentro del aparato gubernamental. Por otro lado, 

el gobierno se vio en la necesidad de detener el movimiento campe

sino, principalmente en el sur del país, temiendo la influencia de loa 

acontecimientos en Centro América.; para ello utilizó dos forma.a, una 

de clla2 hücer grandes inversiones en las zonas conflictivan y otr.:i. la 

milita.rización. 

Esto está inmerso en el marco de la política senera.l, la indemi

zación a loa banqueros, la reprivatizaión parcial de la banca, el 

otorga.miento de divisas preferencia.lea a los industria.les, la liberación 

de precios a ld mayoría. de lo9 artículos de consumo, la oupresión de 

subsidios a los servicios estatales, la fijación de topes aalaria.les, 

entre otras. 
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En los aspectos socioeconómicoe se expresa el crecimiento urbano 

industrial y la. subordina.ción del sector rura.l, como resulta.do de la. 

política adopta.da, donde se privilegió la expansión de las actividades 

industriales durante la.e cuatro décadas anteriores y se conformó un 

modelo económico que subordinó a las otras actividades productivas y 

de servicios. 

Este proceso generó una estructura bipolar, de dominación-subor

dinación, tanto en lo externo como en lo interno, con lo que De agra

varon los problemas de dependencia c.omercial, tecnológica y finan

ciera.. En la producción agropecuaria propici.aron modificaciones en el 

patrón de cultivo y uso de suelo, conduciendo a una fuerte depen

dencia tecnológica, y a que impusieran modalidades productivas ca

racterísticas de loa paísea desarrollados. 

La. falta de oportunidades de empleo, adecuadamente remunerados 

en el campo, y la dinámica de loa centros urbanos-industria.lea, cons

tituyeron aJ. medio rural en proveedor permanente de mano de obra, 

mediante un acelerado movimiento m1grcno1·J.(I. 

La. expansión a.groinduotria.l ha sido impulsa.da por la. presencia. 

de empreede tranonaciona.lea, que por ser unidades integradas y di

versificada.a, utilizan con ventaja la.e inversiones públic..,s, los apoyos 

físcaleo y el prntcf'.t"'!ioni!lmo, partt. control<'\r oli.~opóli("r1m.-.~t.-. ~1 rp,;rt:',"'1-

do o. tro.véa de una estrategia. de innovación que modificd loa hábitos 

de consumo. (631 
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precios de garantía en un porcentaje menor que los costos de produc

ción, con exepción de los cultivos forrajeros, sorgo y cebada, donde 

se incrementó en una proporción ma.yor; la eliminación de los subsi

dios al ca.mpo, al desa.parecer el SAM y COPLAMAR; la. eliminación del 

subsidio al consumo elevó loe precios de tortilla, leche, huevo, carne. 

Otra tendencia. politica. fue poner fín a ld política de autosuficiencia. 

alimentaria y dar prioridad a loa cultivos de exportación, política 

contraria a la seguida en el sexenio anterior. Los productos agrícolas 

de exportación pasaron a la categoría. de prioritarios para poder cap

tar divisa.a necesarias para el país y cubrir loa pagos de la deuda 

externa. 

El PRONAL, que se dice retomó el esquema del SAM pero sin el 

costoso aparato burocrático, ea un ejemplo cl.!lro de la lucha. interna. 

qu~ ut.: :.JJgUt;> U..t111.iu ÜL'Oll'u llcl u.µa.,·u\.U gul.J~, u .. :uueutul. 1~0,· oteo lu.Wu, 

el gobierno se vio en la necesidad de detener el movimiento campe

sino, principalmente en el sur del país, temiendo la influencia. de los 

acontecimientos en Centro América; para ello utilizó dos formas, una 

de ellas hacer grandes inversiones en 1.:ta zonas conflictivas y otra la 

milit.:trización. 

Esto está inmerso en el ma.rco de la política general, la. indemi

za.clón a. loa banqueros, la reprivatiz.:tión parcial de la banc.:t, el 

otorg.J.miento de divisa.e prefercncialea a loa industriales, la. liberación 

de precios a. la mayoría de loa artículos de consumo, l.:t supresión de 

subsidioa a los aervicioa estatales, la fijación de topes edlarialea, 

entre otraa. 
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En loa aspectos aocioeconómicoa ae expresa el crecimiento urbano 

industrio! y la. subordinación del sector rural, como resulta.do de la. 

política adoptado, donde ae privilegió la expansión de la.a actividades 

industria.les durante las cuatro décadas anteriores y se conformó un 

modelo económico que subordinó a. la.e otras actividades productivas y 

de servicios. 

Este proceso generó una estructura bipolar, de dominación-subor

dina.ción, tdnto en lo externo como en lo interno, con lo que se dgra

va.ron los problemas de dependencia. comercial, tecnológica. y finan

ciera. En la producción agropecuaria propicidron modificdciones en el 

patrón de cultivo y uso de suelo, conduciendo a una fuerte depen

dencia. tecnológica., y a que impusieran modalidades productiva.a ca

racterísticas de los países desarrollados. 

La falta de oportunidades de empleo, aderuadamente remunerados 

en el campo, y la. dinámica. de los centros urbanos-industriales, cons

tituyeron al medio rural en proveedor permanente de ma.no de obra, 

mediante un acelerado movimiento migra.torio. 

La oxpansión agroindustrial ha sido impulsada por la. presencia 

de empresa.o trananacionalea, que por ser unido.des integra.das y di

versifica.dde, utilizdn con ventdja. lao inversioneo pública.2 1 los a.poyos 

fiscales y el proteccionismo, para controlar oligopólica.mente el merca.

do d través de una estrategia de innova.ción que modifica los hábitos 

de consumo. C63l 
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CAPITULO III PROGRJ\MJ\S EN LA DÉCADA DE LOS 80'6 DE 

DESARROLLO RURAL EN EL CAMPO MEXICANO 

.. 



III.1 Sietema Alimentario 'Mexicano 

La atención pública se fijó en el medio rural cuando el excesivo 

y creciente volumen de las importaciones de alimentos puso de relieve 

las incongruencias del que fuera llamado desarrollo estabilizador. 

"Un gran esfuerzo oficial de alianza con los campesinos en cuan

to... a las tdreas de organización se requiere . . . este esfuerzo, 

concentra en el Sistema Alimentario Mexicano, que va a remover de 

raíz los intereses creados". 

La organización de loe campesinos no sólo para las tareas de 

producción, el almacenamiento y la comercialización, oino también el 

desarrollo democrdtico de loa núcleos agrarios liberados del tutela.je 

burocratiza.nte y corrupto, fue uno de loa propóaitoo del SAM. El ries

go compartido que a.sumiriá el Estado, dispuesto a resarcir económica

mente a loe agricultores tempora.leros que pierdan oue cosechas, pudo 

ser la coyuntuntura buscada, si no se hubiera incurrido en el vicio 

de negar a los campesinos su autodeterminación. C64J 

El asesor preaidencial, Cassio Luiselli, explicó "El SAM está 

planteado como un elemento de congruencia y planificación que no sólo 

busca producir mucho, sino que también aborda el aspecto de la de

manda y el consumo, porque allí está. la clave de muchas cosde" (651 

El 18 de Marzo de 1980, el presidente José López Portillo presentó 

el proyecto de la siguiente forma: 
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11 
••• El Estado tiene que ser guía, fomentador, promotor; pero con 

este Sistema Alimentarió Mexicano que estamos proponiendo, queremos 

ir más lejos, El Estado Mexicano quiere avanzar en la alianza para 

la producción y correr riesgos con los campesinos, 

El Objetivo es la autosuficiencia Nacional y Vamos ••• a compartir 

riesgos, •.. a a.poyar una organización campesina de orden superior, 

vamos a a.umentar la productividad; •.. "(661 

El proyecto del SAM partió de la base de que el petróleo ha dado 

al pa.ís la autodeterminación financiera, quedando por lograr una 

a.decua.da y autoaostenida. producción y consumo de alimentos popula.

rea, con un propósito rediatributivo del ingreso. La. vía para logra.r 

tal propósito ea la producción y distribución masiva de alimentos bá

sicos. 

Concretamente, se planteó un aumento generalizado de la pro

ducción agropecuaria y pesquera para producir, en el plazo más bre

ve poaible, loe alimentos má.e importantes en la composición de la 

na.ata básica. rural, procurando que eae aumento genere también una 

mejor distribución del ingreso en favor de los campesinos. 

La. acción del Estado se dio en tres esferas fundamentales: 

1) Asumiendo de manera compartida loa riesgos involucra.doa en la 

producción de a limen tos. 

2)5ubsidiando por la vía de insumos, la investigación y el exten

sionismo extendiendo el cambio tegnológico a. nivel de predio. 
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3) Apoyando el programa de organización campesina, fomentando 

la alianza entre el Estado y las organizaciones campesinas en torno a 

la meta de autosuficiencia alimentaría. Según el plan loa campeeinoa 

deberían asociarse en torno a sistemas agroindustriales bá.sicos. 

El programa de Producción de Alimentos Básicos se inició con el 

ciclo primavera/verano 80-80, en un grupo de regiones seleccionadas, 

con un alto potencial productivo en maíz y frijol. , . . hasta abarcar 

en mediano plazo ld totalida.d del país, concentrá.ndose el esfuerzo de 

los próximos tres años en los productos antes mencionados. 

El programa. se orientó prioritariamente hacia los distritos de temporal 

y su población objetivo fueron los campesinos temporaleros, en condi

ciones de infra-subsistencia. y estacionarios. Para instrumentar el se

guro en especie se propuso la creación de un Fondo de Riesgo Comp ar

tido. 

COMENTARIOS 

Es evidente que el anuncio de la puesta en marcha del proyecto 

SAM, representó el reconocimiento implícito de que el "programa de 

alimentos bdsicos" y la "alianza para la producción" no lograron cu

brir con loe objetivos mínimos, en términos de garantizar la produc

ción y abasto suficiente de bienes bá.sicoe a la población mde necesi

tada. Hay que destacar que el SAM fue un proyecto incompleto; de 20 

proyectos iniciales, sólo 8 se incorporaron al documento aprobado por 

el presidente López Pot"'tillo. 
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El Proyecto gubernamental no contempló el aspecto de la necesi

dad de organización independiente de los campesinos. En tdl sentido, 

es un proyecto de la cúpula, con el fin de eer aceptado por lae md

sas campesinas. Ld únicd referencia d la organización de éstos, ea el 

asumir que seguirán siendo las centrales campesinas oficiales con las 

que negocie el Estado. La posibilidad de iniciativa propia, por parte 

de los campesinos, se canceló, reforzándose así el tutela.je patriarcal 

del Estado mexicano sobre esa clase social. 

En ningún momento se cuestiona en el plan la responsabilidad, 

que a las organizaciones campesinas oficiales y al propio Estado, ca

be en la situación actual del a.gro. El problema fue abordado como 

esencialmente de producción y de sobrevivencia campesina. En tal sen

tido el proyecto es totalmente acrítico y se centró en la productividad 

sin considerar aspectos socidles y de lucha. de cldses, presentes en el 

campo mexicano. 

Pensamos que el proyecto SAM debió contener necesariamente !Os 

siguientes aspectos: 

1) Organiza.ción y participación directa. y democrática de loa tra

bajadores del campo, la ciudad y loe campesinos. 2) Un programa de 

atención integral a la población asalariada y no asalariada que pa

dece los efectoa del enca.recimiento de la vida y del deteriodo social. 

3) Un plan de expropiación de las empresas productivas. Dicho pro

yecto exige de un análisis serio, que ubique sus posibilidades y lími

tes, no sólo desde el punto de vista. de sus metas de producción, sino 
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también de su impacto sobre las condiciones sociales y políticas en la 

población mexicana tanto del campo como de la ciudad. 

El Sistema Alimentario Mexicano, no postuló nada. concreto refe

rente a organización de productores, ni sobre el sistema de control o

ficial que sobre ellos ee ejerce. Pudiera parecer que según los dise

ñadores del proyecto, la situación del campo mexicano pude solucio

narse sin tocar la situación de explotación, represión y control econó

mico y político de las cla.ses campesina.e; para ellos loe campesinos 

serían factor más de la producción un número a. considerar en el 

modelo de rea.ctivación de la producción agrícola. 

La decisión de apoyar las zonas temporalera.e, no contempló la a

fectación de los intereses de la burguesía agra.ria, que monopoliza laa 

tierras de riego y la mayor parte de los recursos materiales y finan

cieros, públicos y privados dirigidos a la agricultura. 

La estrategia de organización integral implica: que el Estado se 

organizarse, haciendo eficientes los servicios institucionales, para po

der ofrecer una propuesta integral de apoyo al desarrollo rural y 

comprometerse a ella. Implica también el organizar a los campesinos, 

fomentar la participación ca.mpesina. en la. negociación de compromisos 

de producción y desarrollo. 

La estrategia consta de tres elementos básicos, en torno a los 

cuales se irá.n precisando otros y euo respectiva.a acciones operativas. 
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El primer elemento consiste en introducir el uso de insumos que 

tienen gran respuesta productiva. El gobierno federal participa en 

ello subsidiando el precio de esos insumos, a loe productores tempora

leros de ma.íz y frijol, apoyando técnicamente a los productores. 

El segundo elemento, es evitar que la incertidumbre de loe agri

cultores frene sus decisiones de producción y propicie escasas in

versiones; para ello, el gobierno federal, en Alianza con los produc

tores, lea ga.rantizó un ingreso equivalente al valor de la. cosecha que 

en promedio se obtenga en cada distrito. 

El tercer elemento clave, de la estratégia. temporalera del SAM, 

consiste en propiciar una mayor autonomía de las orga.nizaciones cam

pesinas en la conducción de sus procesos productivos; lograr que la.a 

mejoras tecnológicas surjan de sus propias necesida.dee y posibilidades 

de control. A este elemento, el control de las organiza.cienes campesi

nas sobre sus propias condiciones de vida y tra.bajo, se asocia estre

chamente la posibilidad de los productores de retener el excedente que 

generen, es decir, el incremento de su ingreso, condición fundamental 

para reactivar productivamente a la.a zonas de temporal. 

III.1.1 PROPUESTA DEL DISTRITO DE VALLES CENTRALES OAXACA,OAXACA 

Lineamientos de Política agrícola y medidas operativas inmedia.-

tas. 

Las políticas del Estado, para el fomento y apoyo a la organiza-
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ción y capacitación de los productores, debe integrarse operativamente 

a nivel local de ejido y pequeña propiedad. La alianza Estado-Campe

sino requiere que el primero fortalezca a las organizaciones bá.sicas 

de producción (ejido, sociedad de producción rural>. 

El crédito ea particularmente relevante como inductor de tecno

logías; al establecerse las cuotas de préstamo, se está. orientando el 

nivel tecnológico para cada zona y eatracto de productores, así como 

los requerimientos de asistencia técnica. 

ORGANIZACIÓN CAMPESINA: La organización campesina es un pro

ceso permanente de acondicionamiento de las rela.ciones sociales, inter

nas y externas al núcleo rural, que parte de laa formas simples de 

trabajo artesanal individual para alcanzar forma.a complejas de aso

ciación y división racional del trabajo. 

La función integradora. de los productores busca la. constitución 

de unidades productivas eficientes, a base de la suma de recursos in

dividuales y de la división naciona.l del trabajo; esto ea principal

mente aplica.ble a la.a área.a minifundista.s, para reconstruir la. unidad 

de producción dentro del marco de eficiencia económica y social. 

Quienes están en contacto con el campo saben que el mayor poten

cial de México para alcanza.r la. autosuficiencia. alimentaría est.S en 

las tierras de temporal, a partir del uso de insumos accesibles a los 

campesinos como: fertiliza.otea, semillas y plaguicidas: El uso de estos 

insumos en un buen año de temporal lleva a que se incrementen hasta 
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un 60% los rendimientos por hectárea de maíz o frijol. Pero, éstos 

rJuxilirJres núnc4 llegrJrÓn a tiempo, ésto a.un.ido rJ la corrupción exis

tente, hicieron que la crJlidad de estos insumos fuerrJ deficiente o iniJ

decu.!lda Pc!r.:s el lugar. Por otro lado, .Jl no h.:sber uni! adecuada c.:t

pacitación e información en relación a dicho proyecto no se lograron 

los objetivos y metas propuestas. 

La propuesta que dió el SAM pa.ra apoya.r a loe a.gricultoree tem

poraleros, es una estratégia con tres elementos básicos, en torno a 

loe cuales se precisarían otros y sus respectivas acciones operativas. 

lll.1.2 MEDIDAS OPERATIVAS DEL S.A.M. 

Las acciones operativas de cada una de las fases, tiene como 

propósito elevar la productividad de los productores primarios y au

mentar sus ingresoo, no pretende una "modernización" rápida, con ma

quinaria o algun otro implemento que los ca.mpesinoo no puedan adqui

rir o controlar, pero sí incrementar la productividad utilizando, insu

mos. Propósitos que no se lográron. 

Las acciones operativas que se rea.liza.ron en forma inmediata pa

ra. .spoya.r la producción de mdÍZ y frijol en el ciclo p/v 1980 a nivel 

nacional fuerón: 

Precios de garantía: La política de precios de garantía., propuso 

hacer más coopera.tiva la producción de alimentos básicos para asegu

rarle al productor un ingreso y protegerlo contra la inflación. De es-
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ta manera ee definieron loe nuevos precióe como siguen 

MAIZ 

FRIJOL PREFERENTE 

FRIJOL POPULAR 

$ 4,450.00, por tonelada 

$12,000.00, por tonelada 

$10,000.00, por tonelada. 

Sesuro Agrícola: Cubriría la totalidad de lae cuotas de crédito, 

incluyendo la protección de inversiones desde la preparación de la 

tierra. esta cobertura pretendió proteger al campesino aún cuando no 

sea posible sembrar por motivos climatológicos, cuando no hubiera. 

germinado la semilla o ee siembre con retraso autorizado. 

La prima del seguro se redujo al 3% de la cobertura y el Go

bierno Federal absorbería la diferencia; además, a loe productores de 

maíz y frijol que utilicen insumos y dispongan o no de créditos, se lee 

ampliará. la protección del seguro a fin de que se pague directamente 

al agricultor, con base en la indemiza.ción a.utorizada, un importante 

adicional del 40% aproximadamente. 

Subsidios a los insumos para productores acreditados: Los fer

tilizantes e insecticidds se vendieron a los productores de ma.íz y fri

jol al 70% de su precio comercial y las semillas mejoradas y criollas 

tratadas en un 25% de su precio. 

La SARH a través de la Dirección General de Sanidad Vegetal, aplicó 

plaguicidas foliares y de suelo para control adecuado de plagas y en

fermedades sin costo alguno para loe agricultores en el ciclo P/V 80. 
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Con esto se pretendió contribuir a que no se generaran carteras 

vencidas por siniestros, estimular favorablemente al productor a conti

nuar con el cultivo en ciclos posteriores, evitando en gran medida la 

dependencia de los productores con otras fuentes alternativas de fi

nanciamiento bajo condiciones desfavorables. 

Las medidas de carácter integral para los 10 distritos seleccio

nados, entre ellos Oaxaca, que se agregarón a las anteriores fueron: 

Riesgo Compartido: Este constituye uno de los prinCipales instru

mento de apoyo al SAM y consistió en una Alianza entre Estado y los 

campesinos temporaleros, para el aumento de la productividad en máiz 

y frijol. 

El Estado aoeguró al productor un ingreso equivalente al prome

dio de producción de la zona cuando causas ajenas a.l esfuerzo no oe 

obtuvieran las cosechas, esto fué para que loe producrtores adoptaran 

loe cambios tecnológicos propuestos a nivel g.sbinete que creyeron los 

mejores y además recuperar su capacidad de pago para la liquidación 

de créditos ejercidos, 

En julio de 1980 todavía se estaban analizando la.e alternativas 

para llevar a la prdctica el riesgo compartido, buscando loo mecanis

mos que propiciardn la organización de campesinos en unidades de 

producción mayores que el predio, idependientemente del régimen de 

propiedad y que estas asociaciones de productores sean las que con

trolen su propio proceso productivo. [671 
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En loe 10 distritos seleccionados, se puso en práctica el sistema 

de "Convenios de Asociación para la Producción Agropecuaria", el Go

bierno Federal participó en esta asociaciación por conducto de la em

presa Promotora Nacional para la producción de Granos Alimenticios, 

<PRONAGRA>, cuyos representantes fueron loe jefes de Distrito de tem

poral, a quienes se les proporcionó un instructivo para promover este 

sistema de convenios. Se le dió mucho apoyo financiero a este proyecto 

invirtiendo un gran porcentaje en la capacitación de los técnicos que 

se encargarán directamente de las actividades en el campo, contratan

do instructores del exterior de la SARH, pero se les olvido un elemen

to muy importante para que está capacitll.ción diera los resultados 

perados y fué el productor a quien no se consideró como parte de esll. 

capacitación. peró si se le pidió su participación directlf. en los c1Jm

bios. 
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III.2 Programa De Desarrollo Rural Integral 

En 1946, el presidente Miguel Alemán introdujo algunas reformas 

al artículo 27 Constitucional. Hasta loe 80' S estas reformas regularon 

el país en asuntos agrarios. Los cambios se refirieron a tres puntos: 

1) El tamaño mínimo de la parcela ejidal se aumentó de 6 a 10 ha de 

riego, para dueños de tierras con certifica.ción de inafectabilidad, 2) 

la organización interna del ejido no experimentó cambios legales noto

rios y 3> se impuso el Amparo As;rario en beneficio de grandes terra

tenientes. 

Durante el período de Ruíz Cortinez, dos servicios nuevos fueron 

crea.dos: 1) La mutualida.d de seguro agrícola y 2) el fondo de saran

tía y fomento para la agricultura, ganadería y avicultura. Se ejercie

ron presiones de todo tipo, politicas y económicas, en contra de loa 

ejidos colectivos y de sus dirigentes. En un diocureo de Lombardo To

ledano, cuando fue candidato a la presidencia de la República en el 

año de 1952 se señala que "el trabajo colectivo de los ejidos no es un 

problema ideolcigico, no es un problema político, ea un problema ti?cni

co y práctico a la vez". [ 681 

En el período comprendido de 1965-1979 las cuestiones agrarias y 

agrícolas han tomado distintos aspectos: se expidió una Nueva Ley Fe

deral de Reforma Agrarid, se sustituyó al antiguo código asrario, ae 

expidió, la Ley de Credito Rural, r"etomó cierta impor"ta.nci.a la inver

sión pública en el sector agrícola y se dictaron medidas de carácter 

estratégico. [691 
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El sector rural no ha sido ajeno a la crisis que presenta el país 

a partir de 1982, ésta se ha combinado con los desequilibrios estruc

turales del sector, acentuándose aún más las condiciones generales de 

rezago, pobreza y desnutrición que lo han caracterizado al sector ru

ral en las últimas décadas. 

La disminución real de los precios agrícolas y pecuarios, que se 

agudizarán entre 1981-1982, asi como la menor canalización de recur

sos públicos, la caida de demanda de ciertos productos agropecuarios 

y forestales, y sobre todo la. fa.lta. de oportunidades de trabajo, son 

los problemas coyuntura.lee más graves que enfrenta el sector rural. 

En 1903 el producto interno bruto del sector a.gropecuario creció 

en 3. A% respecto al año anterior; comportamiento que adquiere singu

lar releva.ocia ante la situación enfrentada por el país. Estt.t. tasa 

logró después de un largo período de estancamiento, sobre todo en el 

sector agrícola. 

El incremento que reportó la producción agropecuaria obedeció, en 

lo fundamental, al a.umento de la producción de granos bil.sicos, des

pues de una contracción global de 2.9% en 1902. En conjunto, la eu

perficie cosechada fue de cerca de 20 millones do ha, 22% más que en 

1982, de los cuales el 77% correspondió a lao áreas de temporal. 

El DRI, que se implementa. en el sexenio de De La Madrid, es un 

concepto normativo. El término rural se refiere a todas aquellas sec

ciones de un país, en viae de desarrollo que no son eminentemente 
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urbanas. Este término abarca no sólo loe elementos rurales clásicos, 

sino también ciudades rurales que actúan en función de centros urba-

nos". 

El DRI pone un énfasis en la erradicación de la pobreza mediante, la 

satisfacción de las necesidades bá.sicas de la población total de las 

áreas rurales, por medio de un incremento de la productividad y de 

ser necesario, mediante la redistribución de loa medios de producción. 

Para que un país sea considerado como en vías de desarrollo de

berá registrar una disminución del número relativo de ocupados en el 

sector agrícola y aumento en actividades de otros sectores. (70) 

!ll.2.1 RESUMEN DE LOS PUNTOS BÁSICOS QUE RESULTARON DEL 

DIAGNÓSTICO DEL DRI 

EL BIENESTAR SOCIAL EN LAS COMUNIDADES RURALES. 

Alimentación y Consumo 

El 40% de la pobla.ción rural de mds bajos ingresos tiene una 

participación del orden del 15% en los gastos totalea de las familias 

rurales, en contraste, el nivel de población de mds altos ingresos al

canza el 30%. 

Esta desigualdad se refleja en forma diferenciada en el consumo 

de alimentos: para el maíz, frijol y manteca, el consumo de las fa.mi-
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Ha.a rurales supera el consumo urbano, pero queda por aba.jo en todos 

loa demcis productos; en forma moderiada piara el arroz, trigo y azú

car; marcada en aceites y grasas vegetales, carnes, pesca.do, produc

tos lácteos, huevo, hortalizas y frutas; para estos últimos, el consumo 

medio urbano por persona llega a ser dos veces mayor al del medio 

rural. 

A partir de la evolución de la demanda efectiva de alimentos, se 

estima und reducción de 202 kilocalorias y 7. 9 gramos de proteínas 

entre la población de bajos ingresos durante 1982-1984. Entre lo. po

blación de bajos ingrésos, no agrícola, la caída se estimd en un 10~ 

durante el rnismo periodo. 

FUERZA D& TRABAJO 

En el análisis de los aspectos socioeconómicos que han sustentado 

el desarrollo del po.ís resulto.o evidentes el crecimiento urbano, indus

trial y la subordinación del sector rural. 

Las actividades agropecudrias han venido perdiendo importancia 

como fuente de trabajo a nivel nacional; pasando la participación re

lativa de la PEA a.gropecuario. en la totdl de un 70% en 1930 a un ~0% 

en 1980. Se ha incrementado el número de jornaleros y asaldriados en 

el sector agropecuorlo, pasando de 1.6 millones en 1950 a. 2.5 en 1970 

115 



SITUACIÓN AGRARIA 

La acción conjunta de los factores, que determinan el modelo del 

desarrollo nacional, conformaron un sector rural dependiente y relati

vamente rezagado, que a su interior tambien presenta una estructura 

de dominación y marginación, la cual se expresa tanto entre agentes 

sociales como entre regiones y actividades. 

Surgierón y se consolida.ron fenómenos sociopolíticoe que acentúan 

la explotación del sector atrasa.do y obstaculiza.o el desarrollo produc

tivo. Loe cacica.zgos y otra.o formas tradicionales de sujeción han a.c

tuado en este sentido apoyados, directa o indirectamente, por la ac

ción Estatal. 

En materia legal se registra una gran cantidad de instrumentos 

jurídicos, que obataculizan los trdmites, loa cuales estdn contenidos 

en leyes específicas y reglamentos que regulan el funcionamiento de 

lao diversas formas de propiedad. La irregularidad de la tenencia de 

la tierra impide el establecimiento de condiciones jurídico administra

tivas, para que los campesinos sea.n sujetos de crédito e incorporar 

sus explotaciones a procesos productivos más tecnificados. 

Los propietarios privados, por su po:1.rte, al dificultárselea el ac

ceso a loa apoyos, disminuyen sus inversiones, desviando sus exeden

tes a otras. actividades. 

La desarticulación campesina, el cacicazgo, el minifundio, el ren-
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tierno y la insuficiencia de apoyos, han sido los factores más impor

tantes en la. determinación de las condiciones de atraso y pobreza en 

que se encuentra buena parte del sector rural. 

LA ORGANIZACIÓN DE PRODUCTORES. 

La falta de definición clara sobre una forma asociatíva de orga

nización o su tipificación ha tenido repercucionee negativas en la 

producción y la productividad, desalentando la integración para la 

realización común de prácticas productiva.o. 

El esquema de organización impuesto no está arraigado, ni se 

consolida, sobre la. base del campesino, por no responder a sus nece

sidades específicas, lo que refuerza una actitud de desinterés y pasi

vidad provocando la dispersión y las accionen individuales. 

Son varias las causas existentes en la actual organización agra

ria básica, mencionaremos algunas: excesiva complicación en la trámi

tación y regularización de la tierra; lentitud administrativa y falta. 

de decisión política, debido a intereses creados; la acción aislada., 

desarticulada, y en ocasiones la superposición e interferencia de fun

ciones de la.e instituciones y las formas asociativas, corresponden en 

lo general a la concepción o intereses de la.e instituciones que ofrecen 

crédito, agua, asistencia. técnica y apoyos diversoo a la. producción. 

Esto Último limita a las organizaciones aeer sólo instánciaa formales 

sin una. ingerencia oicnificativa de sus miembros en la actividad eco

nómica. 
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Una práctica común ha sido la de centr-ar las actividades de or

ganización en dreas de riego, descuidando las regiones tempora.leraa, 

por utilizar criterios productivistas por encima de objetivos sociales. 

El minifundismo, el rentiamo y la insuficiencia de apoyos, han 

sido loe factores más importantes en la determinaCión de las condicio

nes del atraso y pobreza en que se encuentra el sector rural. 

La insuficiencia del proceso de organización y la relativa debi

lidad de las organizaciones, entre otras causas, impiden superar las 

limitaciones del minifundio. 

INVESTIGACIÓN. 

Asistencia técnica y capacitación de productores. 

La investigación científica y el deoarrollo tecnológico en el agro 

mexicano se han caracterizado por su condición exógena, donde las o

portunidades de detección e implementación de cambios tecnológicos 

han sido ejecutada.e por agentes externos a la uniddd productiva, y 

no de cardcter endógeno, donde las oportunidades oe detectan y apro

vechan en el seno de la.a orga.nizdciones. 

Las principales deficiencias se manifieatdn en la falta de conti

nuidad en los programas de asistencia técnica, extensionismo y en el 

diseño mismo de los program.:t.a, que no toman en cuenta las necesida

des de desa.rrollo del productor y las relaciones que deben establecer

se entre las diversa.a fa.sea del proceso productivo. La falta de coor

dinación ha dado como resultado un exiguo aprovechamiento de los ea-
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fuerzos canalizados a la asistencia técnica. 

En general, ae le ha dado poca atención a la. forma.ción de pro

motores y capacitadores. presentándose una desarticulación y falta de 

coordinación entre las diversas instituciones encarga.das de la capaci

tación, sin una concepción clara de objetivos y métodos, lo que pro

duce desconcierto y falta de credibilidad en los productores. 

Las acciones de organización no han hecho posible la participa

ción de las comunidades en la planeación, programación y ejecución 

de sus proyectos, ni han sido suficientes en cuanto a una capacita

ción real que las fortalezca, 

COMERCIALIZACIÓN. 

El crecimiento desproporcionado del sector comercial, al interior 

de la economía. nacional, se expresa. en el medio rural por un exce

sivo intermediariemo, que se manifiesta en los márgenes de comerciali

zación y bajo precio, para los productores primarios; y en precioo e

levados al consumidor final, lo que conforma un sector rural depen

diente y relativamente rezagado, que a su interior, tambien presenta 

una estructutra de dominación y marginación. 

La actividad comercial se ha orientado a satisfacer loa requeri

mientos de loo estratos sociales medico y altos en los mercados urba

nos y en a.quellos sectores donde sus expectativas de gana.ocias eetdn 

garantiza.das. 
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Loa proceaos de acopio ae caracterizan por un insuficiente desa

rrollo de loa mercados regionales y una inadecuada infraestructura, 

motivando la proliferación de formas de intermediación ineficientes, 

así como de procesos de concentración y monopolización en loa merca

dos de destino. 

Los patrones vigentes de comercialización no contribuyen a capi

talizar a los productores agropecuarios. 

Loa procesos económicos en el medio rural se caracterizan por la 

desvinculación entre las actividades primarias, las de transformación, 

distribución y comercialización y por la presencia de núcleos de con-

trol, ajenos loa productores primarios, que se apropian de los bene-

ficios del esfuerzo campesino. 

La escasa capacidad de negociación que posee el productor prima

rio se debe en gran parte a: la falta dc organización para la comer

cializacion, la insuficiencia de equipo y almacenes, así como a su li

mitada. liquidez. (Pdrd nosotros también se suma el cJCaparamiento del 

mercado por los líderes trlJnsportistas en l.ss centrllles de abasto y 

los intoreses personales de los lideres, políticos y caciques, .s nivel 

nacional, estatal y regional) 

Los empresarios comerciales han logrado captar los mercados de 

exportación y loa internos de productos con demanda dinámica, mien

tras que a los productores de bajoa ingC"eaoa lea ha. quedado reser

vada. mayoritariamente la. pC'oducción de granos bá.sicoe. 
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EL SECTOR EXTERNO Y LA BALANZA COMERCIAL. 

Después de que, durante el auge a.gricola, las ventas de los pro

ductos agropecuarios constituyeron el srueso de las exportaciones del 

país, para los años 80' e el porcentaje se redujo a. menos del 10% y 

llegó a s6lo 6~ en 1982. En los dos últimos a.ñas la eubva.luación del 

peso ha estimula.do el crecimiento de algunas exportaciones de oferta 

altamente eló.stica., a corto plazo, como las hortaliza.e. 

La. mayoría. de la.e importaciones agropecuarias son de productos 

básicos de alimentación humana, granos alimenticióe, lo cual implica 

una importa.nte dependencia. de los merca.dos externos para la satisfa.c

ción de a.bastos de alimentos. (71J 

La vinculación de la producción agropecuaria con el exterior par

te de haber inducido modificaciones en el patrón de cultivos, e inclu

so en el uso del suelo, lo que condujo a una fuerte dependencia tec

nológica. Esto se gestó al imponer al e.ampo modalidades productivag 

caro.cterísticas de loo pa.íoee desarrolla.dos, ba.sa.das en el uso de tec

nología intensiva y en capital, que segregan d los campesinos y pro

pician la desintegración de los sistema.e productivos, al ubicar princi

palmente lo. producci6n de materia.! genético e insumos fuera de l.~o 

frontera.o no.ciono.les • 

lll.2.2 EVALUACIÓN DEL PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO 

RURAL INTEGRAL. 

En las adiciones al articulo 27 constitucional, en sus fraccioneo 
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XIX y XX, se expresa la responsabilidad del estado en materia de 

justicia agraria y de desarrollo rural integral, cuyos componentes bá

sicos eon la distribución de la riqueza social y el crecimiento econó

mico en el medio rural, que conducen, conjunta e integralmente, al 

bienestar social de la población campesina y a su mayor participación 

e incorporación al desarrollo nacional. 

Mediante la reforma agra.ría se creó la propiedad social, se mul

tiplic6 el número de explotaciones orientadas a la producción, se me

joró el insreeo campeeino. Sin embargo, el crecimiento logrado no fa

vorecio con equidad al sector rural, al generarse un proceso de su

bordinación de éste respecto al sector urbano industrial. 

Actualmente la reforma agraria integral contiene los siguientes 

propósitos básicos: el fortalecimiento del sector social rural, el avan

ce en el proceso de organización de los ejidos y comunidades, y el 

mejora.miento de las condiciones de vida de la población rural, loe 

cuales exigen un esfuerzo adicional del Estado para lograrlos. 

El concepto de integralidad del Desarrollo Rural se entiende como 

la necesaria articulación de las políticas agráriae, de la producción 

agrícola y de bienestar social, debiddmente respaldadas con una asig

nación adecuada del gasto público, englobando loe aspectos económi

cos, sociales y políticos: 

En el diagnóstico del problema rural se considera como eje de a

tención, a los producto~ee del medio rural, d la.e a.ctividades que de-
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eempeñan, a las condiciones en que las realizan y a loa resultados, 

en términos de empleo, ingreso y bienestar social. 

LA ORGANIZACIÓN ECONÓMICA DE LOS PRODUCTORES RURALES. 

La. organización económica de los productores rurales se ha esta

blecido como un propósito conceC'tado entre el Estado y loe núcleos so

ciales involucrados, par-a impulsar el desarrollo de las a.ctividades de 

producción agropecuaría, su comercialización e industrialización. 

Loa objetivos y políticas sectoriales postulados en el Plan, tanto 

en reforma agraria integral como para el desarC'ollo rural integral, 

son: la organización de los productores, el desarC'ollo y apoyo a la 

producción en áreas de temporal y el apoyo a la comercialización y 

transformación, y al mejoramiento de la balanza comercial. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS DEL PROGRAMA DEL DRI 

Apoyar a la organización agraria con respecto a su autonomía y 

forma de participación democrática campesina, como sujetos activos de 

su propia capacitación; conaolidar la estructura interna y su trans

formación en unidades de desarrollo rural, con el fín de superar lde 

limitaciones productivas; aaegurar el abasto de bieneo socialmente ne

cesarioo; facilitar el aumuniotro de insumos, oeC'vicioe y apoyos insti

tucionales; promover el aprovechamiento integral de lo~ recursos de 

los núcleos agrarios, dando prioridad a las zonas; marginadas y re

ducir el grado de intermediariemo, especulación y encarecimiento de 

los productos¡ impulsar la aplicación y diversificación de actividades 
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en el medio rural, para que ee genere un mayor nivel de empleo e 

ingreso, apoyando preferentemente a. lae á.rea.e temporaleras. contribuir 

al mejoramiento de la balanza comercial mediante la sustitución de 

importa.cionee y la exportación de productos agrícolas, que contenga.n 

mayor valor agregado, 

REFORMA AGRARIA INTEGRAL. 

Con el reparto agrario y la seguridad de la tenencia de la tierra 

se propicia la formación de unidades de desarrollo rural y se crean 

las condiciones de la organiza.ción para. la. producción. 

Se considera al ejido y a la.e comunidades como las unidades ju

rídicas y económicas bdsicas de la org.~mización de los productores, 

por lo que sera prioritario, para la estrategia, su consolidación. 

La. orga.nización agraria. básica de los campesinos conatituye uno 

de los elementos catalizadores del desarrollo rural, que ha de funda

mentarse en la participación de todos los miembros de las comunida.

des, ejidos y poblaciones, por lo que es necesario que intervengan de 

manera decidida en la orientación de loa procesos que la afectan. 

Es un factor de especial importancia, para la inducción y concer

tación de acciones, tanto a nivel local como regional, entre el sector 

público y los sectores social y privado, para divet"sificar actividades 

productivas y propiciar la integración de los productores a la. indus

trialización y comercialización de sus productos. 
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La organización permitirá reducir significativamente la dieper

~ión, de sujetos a a.tender por la.e instituciones responsables de la 

promoción del desarrollo rural, lo cual a.umenta la eficiencia de sus 

acciones, facilita la coordinación y permite extender la. cobertura. de 

loa servicios. 

La Política de financiamiento contemplará. la ampliación de cober

tura de la.a línea.e de crédito y seguro, su operación oportuna y sufi

ciente. A través del crédito, se fomentará la capitalización de las ac

tividiades productivas. 

Se fomentará que las organizaciones de productores, con preferen

cia la.e del setor social, formen fondos propios de a.segura.miento de 

tipo mutualista, para. que a. través del reaeesura.miento con la Asegu

radora. Naciona.l Agrícola y Gana.dera. SA, se amplíe la cobertura de 

protección. (Esta paraestatal se liquidó en 1990) 

Se promover.in convenios que permitan ampliar la.a relaciones co

merciales con un mayor número de pa.Íses, con el propósito de vender 

los productos excedentes en mejores condiciones y evitar la dependen

cia comercial de un oólo mercado. 

La participación de la población rural en el logro de su bienes

tar socia.l, ea una de las premisas de la estratégia que se expresa en 

la organización de la comunidad rural, y se pltmtea como requisito la 

reedifinición de las relaciones del Esta.do con los productores y en loa 

mayores niveles de empleo e ingreso que se generen en el proceso. Ea-
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ta participación tendrá en las organizaciones campesinas BU apoyo 

funda.mental. 

En la consolidación de la organiza.ción de los productores, el Es

tado asumirá., en forma permanente y continua, uh papel de promotor, 

orientador e inductor. C72J 

111.2.3 BASE JURIDICA 

En cumplimiento a. lo esta.blecido por la ley de planea.ción y en 

congruencia con los lineamientos y orientaciones políticas, postulados 

en el Sistema. Na.ciona.l de Pla.neación Democrá.tica., se ha. formulado el 

documento del Programa Nacional de Desarrollo Rural Integral 1985-

1988, bajo reeponeabilidad de la. SARH, como una respuesta a las de

mandas de justicia social a loe habitantes del medio rural. 

El propósito del presente aná.lieis, consiste en precisar de manera 

preliminar la congruencia de loe planes y programas de Sanidad ve

getal principalmente, con los objetivos, meta.e y eatratégiao que esta

blece el PRONADRI 1985-1988; derivando de ellos las adecuaciones ne

cesaria.o a que hdyd lugar, y finalmente, sugerir algunas recomenda.

cienes a corto y media.no plazo en lo que concierne a loe aspectos 

programá.ticos, presupuesta.les y técnicos, 

CONGRUENCIA CONCEPTUAL Y PROGRAMATICA 

Con base en el artículo 27 constitucional, el desarrollo Rural In-
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tegral debe otorgar atención prioritaria a lae necesidades bá.eicae de 

la población rural, y considerar eu participación plena, como esencia 

misma del desarrollo social que ee pretende alcanzar, a.sí como orien

tar la estructura productiva de modo que puedan otorgar la base eco

nómica para garantizar permanentemente el desarrollo social en el 

campo, y a la vez, responder a las necesida.des de provisión de ali

mentos y materias primas. 

Analizada la problemática del Desarrollo Rural, se establecen co

mo objetivos generales de producción el "aumentar la producción y 

productividad de la.e actividades económicas del medio rural y 2.!'..2E!

ciar su integración bajo el control de los productores orsanizados", 

••• asegurar la autosuficiencia en granee báeicoe, aumentar el abaste

cimiento de materias primas, mejorar la balanza comercial y reducir 

la dependencia externa, dando prioridad a loe ejidata.rioe, comuneros 

y pequeños propietarios orga.nizadoe, dedicados a la producción de a

limentos básicos y a loe que se ubiquen en áreas de temporal" 

l. l. - CONGRUENCIA CONCEPTUAL 

Con base en la Ley Fitopecuaria. C13 de die de 1974) y reglamento 

de la misma ley Cenero de 1980) vigentes, las a.ctividadea de la Di

rección General de Sanida.d Vegetal resultan congruentes y relevantes 

en el contexto de los objetivos y eatra.tégia.s del Desarrollo Rural In

tegral, básica.mente en los siguientes conceptos referidos a. objetivoo: 
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a> Aeesurar la autosuficiencia en 5ranoe b.ieicoe. 

Considerando la seguridad fitoeanitaria, se refiere el at"tículo 5º del 

reglamento, como una garantía trascendental de la autosuficiencia ali

mentaria. 

b) Mejorar la balanza comercial agropecuaria. 

Considerando que el superávit comercial de nuestro país depende de 

loe productos de exportación, principalmente, café, hortalizas, fruta

les cacao, plátano, etc, para loa cuales se mantienen programas espe

cíficos de Sanidad Vegetal. 

c) Aumentar la producción y productividad y propiciar su 

gración bajo el control de loa productores organizados. 

in te-· 

A este respecto, el artículo 23 y subsecuentes facultan la inte-

gración de loa comités regionales de Sanidad Vegetal, y a otro nivel, 

a las juntas locales con fines similares. 

Existen diversoo conceptos aplicados a las funciones de sanidad 

vegetal, sin embargo, en esta nota sólo se consignan loe principales. 

II.2.- CONGRUENCIA PROGRAMATICA 

Las estratégiae del Desarrollo Rural Integral en cua.nto a la 

re.activación productiva, metas y política de gasto público, refieren el 

marco selectivo de los programas del sector agropecuario y forestal, 

estableciendo una prioridad entl"e las que destacan las siguientes: 
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a) Impulso a la producción de maíz, frijol, trigo, arroz, oleagi

nosas, frutales, caña de azuca.r, etc. b) Respecto a plaguicidas, ir 

reduciendo la dependencia tecnológica, Se aumentará su oferta y la 

participación gubernamental en la industria y se estimulará la inves

tigación tendiente a la búsqueda de nuevos productos y alternativas 

de control biológico. e) Se establecerá un cua.dro básico que reduzca 

el número de formulaciones seleccionadas por su efectividad probada, 

con atención pa.rticular al cuidado de la salud y el medio ambiente d) 

Cosechar en 1985, 16.6 millones de hectá.reas de los siguientes produc

tos: granos bdaicos, oleaginoeao, frutales, hortalizas, forrajes, pro

ductos agroindustrialeo y para 1988 cosechar 17.6 millones de ha. 

Dentro del capítulo de instrumentación de a.cciones, reviate impor

tancia la política del gasto público; en esto, aún bajo restricciones 

financieras del país, se consideran prioritaria.a la.a inversiones para 

apoyar al sector primario en loe insumos, fertilizantes, semillas <no 

º" mencion.'!..n pla13uicid~s> y servicio!l bá.sicos de investigación y asis

tencia técnica, con una racionalización del gaoto público en el ejer

cicio presupueetal. Finalmente se precisa que del total de la inversión 

fíoica, el 00~ aproximadamente, ee canalizará a través de programas 

y proyectos que apoyen la. reactivación productiva en el medio rural y 

el 20% restante a infraestructura de bienestar social. 

III.- ~1,!SOG EST/\!1!...F.CJDOS 

El documento PRONADRI 1985-1988 señala. compromisos específicos a 

complementar para la. Dirección General de Sanidad Vegetal, además de 
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los consignados en el capítulo II puntos b y e loe siguientes: 

a) Utilizar en 1988, cerca de 29 mil toneladas de plaguicida, que 

representan un crecimiento porcentual promedio anual de 5. 5, partien

do de la base de que en 1995 ee utilizar.in 25 mil toneladas entre in

secticidas, herbicidas, fungicida.e, fumigantes y otros. b) Instrumen

tar el sistema de rutas de asistencia técnica fitosanitarias con una. 

cobertura de 9.4 millones de hectá.reas hacia 1988, considerando que 

en 1985 se tienen 8.3 millones de hectáreas cubiertas. c> Dentro de 

loa proyectos estratégicos agrícolas, únicamente se establecen compro

misos indirectos en el denominado "fomento a la producción de maíz"; 

se asistirá. a todos los productores en el manejo de su producción 

para evitar merma.a y pérdiddS post-cosechas, Se refiere a la partici

pación de Sanidad Vegetal y al al proyecto denominado" impulso a la 

productividad de oleaginosas en temporal". d> Existen otros compromi

sos generales, dentro de loe capítulos 9 y 10, que se refieren a la 

modernización administrativ4 y control y evaluación, lo cu41 requiere 

observancia a nivel de la dirección general; dentro de las importantes 

se tienen: 

l) Hacer congruentes la estructura de organización con loa ob

jetivos sectaria.les y el PRONADRI. 2) Realizar desconcentra.ción y des

centralización de funciones, fa.culta.des y recursos. 3) Fortalecer meca.

nismoa de coordinación y concertación de la. SARI-1 con las dependencias 

de Gobierno Federal, Estatal y con 1..-is organizaciones de productores. 

4) El nivel central en su carácter normativo realiza.rá. las activida.deo 

de planeación, control y evaluación globales. 5) Reorganizar los die-
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tritoe de riego y temporal a mediano plazo a distritos de desarrollo 

integral. 6) Al nivel central, corresponde entre otras funciones, vigi

lar. y supervisar la eficiencia, transparencia y racionalidad de las 

acciones y el correcto uso y destino de los recursos presupuesta.lee, 

proponiendo ajustes en los procedimientos y adoptando medidas co

rrectivas. 7) La evaluación económica y social comprende un conjunto 

de acciones dirigidas a valorar cualitativamente y cuantitativamente 

el cumplimiento de loe objetivos y meta e. 

IV.- RECOMENDACIONES 

Para analizar las congruencias conceptuales, programáticas y 

preeupueetalee del PRONADRI, 1985-1988, con loe planee y programas 

de la Dirección General de Sanidad Vegetal se proponen las siguientes 

recomendaciones: 

a) Replantear el programa operativo anual 1985 CPOA>, específica

mente las metas consignadas en la superficie bajo cobertura, esto sig

nifica que el compromiso de a. 3 millones de hectó.rea.s presenta. va.ria

cione:J a la alz~. 

b) Subrayar la participación directa de Sanidad Vegetal en el 

objetivo de mejorar la. bala.nza comercial en la protección fitosanitaria. 

en loa productos de exportación, la atención prioritaria en loe básicos 

alimenticios y en las dreae de temporal. 

e) Para la progra.mación-presupuesta.ción 1986 y subsecuentes, 
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fundamentar un sistema fitoeanitario integral, observando los objeti

vos, eetratégias y políticas de gasto que refiere el PRONADRI. 

d) Iniciar la consecución del "cuadro básico de insecticidas" en 

base al manual vigente autorizado. 

e) Evaluar en 1985 el sistema de rutas de asistencia técnica fito

sanita['ia y calibrar la utilización de manuales. 

f) Elaborar proyectos estratégicos fitoeanita['ios complementarios a 

loe ya consignados en el PRONADRI. 

g) Diseñar el sistema de control y evaluación fitoeanitaria con 

modelos evaluatorioa de impacto económico y social. 

h) Actualizar, y consolidar loe comités regionales de sanidad ve

getal y las juntas locales, proponiendo mecanismos financieros adecua

dos para su desarrollo autoauficiente. {731 
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CAPÍTULO IV.- llNÁLISIS DE LOS CASOS CONCRETOS DE APLICACIÓN 

DE PROGRAMAS OFICIALES DE CAPACITACIÓN Y ORGllNIZACIÓN 



IV .1 Va.11.eo de Apatzins.in Michoacán 

La accidentada orografía de la entidad, ea provee.ad.a por la pre

sencia de la Sierra Madre del Sur y la cordiller.a Tarasca-Nahoa, que 

en eue depresioneo sureñas forman la llamada Tierra Caliente qw:~ se 

extiende desde Guerrero hasta Jalisco y Colima. 

La Tierra Caliente no es sólo una resultante de procesos gcoló

sicoe, ea también una unidad creada por la política de irrigación. 

Eata política formuló un programa de inversiones y obras públicas que 

dieron como reaultados el aumento de la superficie irrigada, la apari

ción y el deoarrollo de cultivos "especializa.dos" y altamente comercia

les, caracterizados por el uao de insumoo mejora.dos. 

El proceso de? cambio tecnol6gico dfectó C?n fot•ma dcrnigua.l a lo9 

diferente~ productores, planteando en ocasiones altet•nativaa que no e

ran siempre las Óptima a ni laa deseadas. C7 /1) 

Marco de Rcforencía. 

Situdción seor;rá.fica. El á.rea se localiza. al suroeste diJl Ea ta.do de 

Michoaciin dentro de la t•egión llamada "Tierra Caliente'', eatá ubicado 

entre los paraleloo 18º 51' y 19ª 15' do latitud nortn y loa 101º 55' y 

102º 54' de longitud oeste del meridiano de Gt'enwich. La altitud me

dia sobre el nivel del mar varia entro los 300 a 500m. El clima ca 

cálido seco, ain eotación invernal bien definida; la temperatura media. 

anual es de 28°c, se observan temperatura.o máxima.a de 42°c y mini-
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mas de 16°c en el verano, y en el invierno de 37°c la máxima y 13ºc 

la mínima. La precipitación pluvial anual es de 720mm en sesenta 

días de lluvias, por lo general distribuidas durante loa meses de 

junio a. octubre. [Máxima Concentración Pluvia.ll. 

~ El 38% del .:\r-ea de estudio tiene un clima semieeco muy 

cálido lluvia.o en verano, una precipitación promedio de 600 y 

SOOmm; este clima ea repr-eaentativo de: Apatdngán Antunez, Paraca

cuaro y Nueva Italia, el período de máxima concentración de las llu

vias es el de los meses de Junio o. Octubre. El período de estiaje a

barca los mesco de Febrero a Abril. Se marca mucho la época de es

tiaje y de lluvia.u. En Apa.tzingán no hay heladas, la temperatura má

xima ea de 34. 6°c. 

Se aprecia una agricultura ue11u intc111:nvct de r1ego y una exten

siva. de temporal 

Situación Geo-politica. - Abarca los municipios de Apatzineán, 

Buenaviota, Tomatlán, Gabt'iel Zamor-a, La Huaca.na, Nueva Italia, 

Nuevo Urechó, Parácuaro, Tepalcatepec y una pequeña porción del mu

nicipio de Aguililla, que pertenece al Estado de Michoacán y una par

te del municipio de Jilotlán de los Dolores del Entado de Jalisco. 

Surcrficie v límites. Prosent-1 una. forma. irregula.r y alarga.da en 

sentido de Nu-ae, abarca una superficie de 205,819ha y se encuentra 

dentro de lo~ siguientes límitea ndturales: al norte limita con las fal

das de la eerranía de Tancítaro y la Sierra de loo Higueroa; al este 
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limita con el río el Marqués y el cerro de la Huiconera; al sur tiene 

como límite el río Tepalcatepec, el cerro del Uje y parte de la Sierra 

Espinazo del Diablo; por último, al oeste limita las faldas de la 

sierra Espinazo del Diablo y los cerroe del Centinela y Tepetates. 

Vías de Comunicación. -CARRETERAS: Las principales carreteras 

que sirven a la regían son las federales No 37 y 120. La carretera 

federal No 37 tiene dos tramos importantes 1 el primero Uruapan-Cuatro 

Caminos, cuenta con una longitud de 58km., el segundo que va de 

Cuatro Caminos-Playa Azul, cuenta con 202km. de longitud. Los 260km, 

son pavimentados. Esta carretera atravieza de norte a sur a.l área de 

estudio por su parte este. La carretera No 120 atravieza al á.rea de 

estudio de este a oeste por su parte norte y se divide en 5 tramos 

principales que son: de sur a norte, área de Rosales-Cuatro Caminoa

-Apatzingá.n, de oriente a. poniente Cuatro Caminos-Apatzingá.n, Apa.t

zingán-Buenavista y Buenavista-Tepa.lcatepec; y de norte a suroeste, 

Tepalca.tepec-Coa.lcoman presenta una. longitud de 20km. y está tota.l

mente pavimenta.da. Esta. carretera presenta más ramales, principal

mente de terracería, transita.bles todo el año. De la ciudad de Apat

zingán parten dos caminos con rumbo suroeste; uno va al poblado de 

Alta.mira y el otro a los poblados Presa del Rosario y las Hayas. Otra 

vía que entronca con la ciudad es la de terracería revestida que va 

a.l poblado de Aguilillas, con rumbo al sur y con 85km de longitud 

tramo Euenavista-Tepalcatept. .. c, de este tramo, la vía de más impor

tancia ea la carretera pavimentada que va a Felipe Carrillo Puerto 

con rumbo sur y 17km de longitud. 
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-FERROCARRILES. Cuenta con este servició hasta la ciudad de Apatzin

gán, por medio del ferrocarril Uruapan-Apatzingá.n, la vía ferrea tie

ne una longitud de 131km, operando con una salida diaria. En 1979 

se construyó la vía ferrea Coróndiro-Las Truchas, partiendo de Nueva 

Italia y terminando en Puerto Lázaro Cárdenas, su longitud aproxima

da.mentes ea de 170km. 

-AEROPISTAS. Se cuenta con cuatro pistas de aterrizaje, las que se 

localiza.o en Apa.tzingá.n, Cua.tro Caminos, Tepa.lcatepec y el Cóbaso, 

siendo esta última la de mejores condiciones ya que es la única. pavi

mentada y con una longitud de 1, 100m por 25m de ancho, es utilizada 

por la CFE. La de Apatzingán ea revestida y tiene una longitud de 

1,600m por 20m de ancho, proporciona un servicio regular y es punto 

de escala de una línea comercial que tiene la ruta México-Morc

lia-Uruapan-Apatzingán-Guadala.jar4 y viceversa, sua condicionea son 

deficientes. 

Demosr-afía. Población Total y Densidad. 

Según los datos del censo IX general de pobla.ción 1970, existe 

una población total en el área de estudio es aproximadamente 174, 755 

habita.otea, de los cua.lee 50.45% se encuentran en localidades urbana.e 

y el 49.55% se sitúan en áreas rurales. En cuanto a la densidad de 

población se oboe?rvó quC! la media regional es de 28.83 hab/km2: en

tro los municípioa que oobrepasar:i esta media regional oe encuentran: 

Apatzingán con 83hab/km2 y una población total de 66,870 habitantes 

y Gabriel Zamora con 53.5 hab/km 2 y un total de 11,295. Buenaviata 
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con un total de 23, 768hab, 33.3hab/km2 • Nueva Italia 22,616hab, 

34. 5hab/km2 ; el resto de los municipios presentan una densidad infe

rior a la media regionalC28.83hab/km 2 >. 

La Población económica.mente activa del á.rea es de 40,848, siendo 

Apatzingán el que tiene la má.s alta participación con un 42X del PEA 

total y un 24'l. del PEA a.grícola regional. El salario mínimo general 

es de $88.AO y el mínimo para loe trabajadores del campo de $81 .10 * 
En lo que corresponde a los salarios mínimos que se le pagan a. 

loa peones, en general no cubren el oalario mínimo, por lo que tienen 

ingresos muy precarios, propiciando ésto la. práctica de autoconoumo y 

estimulando la emigración. Sólo un reducido número de trabajadores, 

que labora.o en empresas privadas, descentraliza.da.FJ u oficia.leo, son 

loo que perciben el oala.rio mínimo reglamcmta.rio de la región . 

.:.SERVICIOS SANITARIOS ASISTENCIALES. La SSA cuenta con un cen

tro de salud de tipo "N' en la ciuda.d de Apa.tzingá.n, el mds com

pleto; la población de Nueva Italia, la J-luacana, Nuevo Urecho, Te

palca.tepec y Jilotlá.n de loo Dolores, cuenta.n con ccmtroa de salud tipo 

"B", e-n loa poblados de Catalinas, Santa Ana Amatlá.n, Gabriel Za

mora, Parácuaro, Antúnez y Buenoo Aireo cuentan con centroo de oalud 

tipo "C". El IMSS Tiene un.:i clínica tipo T-3 en la ciudad de 

•fuente comición nacional de los Stllarios mínimos 1977. 
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Apatzingán y en Nueva Italia una de tipo "B" El ISSSTE sólo tiene 

una en Apatzingán con funciones similares .a. las de tipo "C 11 de la 

SSA. Existen 7 clínicas particulares, localizándose 5 d~ ellas en Apat

zingán, l en Tepalcatepec y l en Nueva Italia; con excepción de dos 

de las clínicas, ubicadas en Apatzingán, las demás prestan una aten

ción médica precaria y de una calidad que va de regula.r a mala.. 

Existe en Parácuaro, un asilo para ancianos que funciona bajo condi

ciones sa.tisfactoriaa. 

-CORREOS. Para la comunicación postal de la cuenta. con B 

administraciones y lB agencias de correos; las primeras se ubican en 

las localidades de; Apatzingá.n, Buena.vista, Gabriel Zamora, Nueva 

ltalia, Nuevo Urecho, Parácuaro, Tepalca.tepec y Tazimbas. De la Ad

ministración de Apatzingán dependen las agencias localizadas en loo 

pobla.dos de Antunéz, Buenos Airee, Chila, San Antonio, La. Labor, Y 

San Juan de loe Plátanos, Buer:iaviata; Lao de Carrillo Puerto, Cata

lina.e, Pinzándaro, Pueblo Viejo, Purépero, Santa Ana Amatlán y la 

Colonia 18 de Marzo y de la de Nueva Italia. y en Gámbara. 

-TEl..EGRAFOS. Se encuentran ubica.doa en la~ loca.lidade:l de Apa.tzin

gán, Nueva Italia y Tepalcatepec. El sistema es operado por una red 

dlámbrica. La oficina de Apatzingdn est.i intearada. al sietemd auto

mático d través de microondas vía Uruapan. 

-TELEFONOS. Este servicio tiene centrales en Apatzing.in y Urua.pan; 

la primera coordina las agencias de Antúnez-Apatzingán, Buenaviata, 

Ca.rrillo Puerto, Cha.ndira, Parácua.ro, Presa del Rosario, Sa.n Antonio 
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la Labor, Tepalcatepec y Zicuirá.n; la segunda coordina la de Gabriel 

Zamora., Nueva Italia y Nuevo Urecho. El servicio es muy deficiente. 

-ENERG!A ELECTRICA. La mayor parte de las localidades de la zona, 

disfrutan de este servicio, proporcionado por la división centro oc

cidental de la CFE. El número de habitantco que cuentan con este 

servicio corresponde al 59% de la población total. 

-AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO. Laa localidades que cuentan con 

agua potable son: Apatzingán, Buena.viata, Catalinas, Carrillo Puerto, 

Tepalcatepec, Gabriel Zamora, Nuevo Urccho, Nueva Italia, Pará.cuaro, 

Antúnez y el Aguaje. En l~o ciudades de Apatzing.i.n y Nueva Italia, 

debido a su expansión demográfica. se preaentan deficiencias en la 

distribución del liquido; problema. que oe presenta. en menor grado en 

Parácuaro y Antúnez. Todas las localidades citadas cuentdn con al

cantarillado, siendo deficiente en Apatzingán y Nueva Italia debido al 

incremento de oue áreaa urbanas. 

Tenencia de la Tierra.. 

El análisio de la tenencia de la Tierra se infiere en base al material 

estadístico correspondiente al ciclo agrícola. 1974-1975, elaborado por 

la entoncco Secretaría de Rccuraoa Hidr.:iulicoe, sólo se consideró la 

que está bajo riego. Existe la propiedad priva.da. y la ejidal, la. ou

pcrficie empadronada en el Diotrito de riego Apatzinsán CCupatitzio 

-Tepalcatepec>, ea de 86,Bli3 ha de lao cu a.leo el 75% son ejidales y el 

25% propiedad privada. Loo problemas que existen reopecto a la te-
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nencia de la tierra tienen su origen en Las situaciones ordinarias de 

trámites jurídicos, así como en la actitud complaciente y pasiva de 

los funcionarios y empleados regionales, en relación a la. organización 

para la producción, entre otros. El problema principal en el á.rea, es 

el arrendamiento de las parcela.e a.grícolo.s, estimándose que en el ré

gimen ejida.l, la superficie así usufructuada. a.lcanza el orden del 20% 

con respecto a la propiedad privada. Otros problemas detectados se

rían las peticiones para la dotación y ampliación de tierras, de dota

ción de agua para riego, problemas familiares de sucesión y titula

ridad de las parcelas, y en menor proporción, lds invasiones de tie

rras de un ejido a otro. 

Centros de Asistencia Técnica Agropecuaria. 

Las pri~cipales instituciones que propot•cionaba.n asistencia. tl?cnica a 

los productores agropecuarios de la zona son: El Cento Agrícola Expe

rimental del Valle de Apatzingá.nCCAEVA>; La Dirección General de De

sarrollo de la Comisión del Río Balsas (hoy destJparecida J ,· El Distrito 

de riego Cupa.titzio-Tepalcatepec; el Distrito de Temporal No7; PRONECE 

Instituto de Inveetieación y Reproducción Animal; La. Delegación Regio

Odl de S~tnidad Vegetal; La Dirección de Extensión Agrícola.; El Fidei

comiso Ca.mpaña Naciona.l Contra la Garra.pata; el Fideicomiso del Li

món de Nacional Financierd SA; el Fideicomiso Ganadero Ejidal del 

Banco de México SA; Banrural; las Asociaciones Ganaderas y de Pro

ductores Agrícolas; organismos privados de crédito, como UNICAFJ\ECSA 

SA DE CV 
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Agricultura. 

Se aprecia una agricultura semi intensiva de riego y una agri

cultura extensiva de temporal; una dispersión de herbáceas perjudi

ciales y benéficas a la agricultura: tractores agrícolas, tracción ani

mal con equinos, y considerable trabajo humano en el campo. Salvo el 

arroz y frijol, los cultivos comerciales existen en casi toda el área, 

tales como sorgo en riego y temporal, pepino, melón, limón; los dos 

primer"OB resultan representativos de los que requieren fuertes inver

siones para hacerlos productiivos, sobre todo por el necesario control 

de para.eitoeis. No ha.y rota.ción de cultivos, por lo que no pueden 

disminuir los problemas fitosanitarios y las erogaciones económicas. 

La actividad manual se realiza participando en las labores de siem

bra y en prácticas culturales, en hortalizas y en la recolección; así 

como en la. rua/u,·i.:i. Je las í.:.tu~D i:n lo~ cultivos . .:irroz, frijol, muíz, 

ajonjolí, sorgo escobero, plá.tano, pa.payo, limón, entre otros. [75) 

IV.!. LA POLITICA DE IRRIGACIÓN. 

El rió Grande o Tepalcdtepec nace en la Sierrd de Tarécuaro, del 

municipio de Tangamandapio, recorre el este del Estado de Michoacá.n 

hasta llegar al Estado de Jalisco, recogiendo ahi la.e aguas del río de 

Coya, retornando de nuevo al territorio Michoacano por el municipio 

de Tepalcatepec y aumentando su caudal en el municipio de Apatzin

gán con tres ríos: Tzaripitiro, Acahuato y Chila y uniéndose al río 

Balsas a unos 100km antes de que éste desemboque en el Ocea.no Pací

fico. Los suelos de la regían están formados por planicies o lomeríos 
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de escasa importancia, generalmente muy porosos; el subsuelo está 

compuesto princip4lmente de areniscas y conglomerados, sobre los cua

les descansa una capa de tierra vegetal y limo, considerándose de 

buena calidad para. la agricultura.. En 1960 el distrito de Riego de 

Tepalcatepec con la presa derivadcra de Piedras Blancas y el Canal 

de Tepalcatepec, cubre A5,520ha se divide en las unidades de Apatzin

gán, Parácuaro, Buenavista, Carrillo Puerto y Pinzándaro. 

Los Efectos de la Política de Irriga.ción. 

De 1950 a 1965 hubo un incremento del orden del 393.3% de la su

perficie bajo riego en Apatzingán. Loe resultados de este incremento 

han beneficiado en forma diferente a los dos tipos de tenencia de la 

tierra; la propiedad privada en Apatzingá.n aumentó el área de riego 

en más de 8 veces, siendo el riego por bombeo el importante; en la 

región, el ejidatario tiene menos posibilidades de acceso al crédito 

refaccionario que el propietario privado, por lo que el riego ha favo

recido más a los ejidatarios de Zaragoza que a los ejidatarios de 

Apatzingim. Se considera. que lOha de riego equivalen a 70ha de tem

poral. 

La política agrícola, seguida en la 'fierra Caliente, dió como re

sultado que en loa sitios donde se desarrolló el regadío apareció una 

diversidad de formas de propiedad, de apropia.ción y utilización de 

loa recursos, con cambios significativos en la producción y en la dis

tribución del ingreso generado. Por otro lado, la práctica del arren

damiento produjo una serie de interrelaciones que hay que considerar 
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en los diferentes aspectos: social, económico e institucional. 

El ejidatario posee su tierra y su trabajo, mas dado su escaso 

conocimiento tecnológico y lo reducido de su capital, sólo puede orien

tarse hacia cultivos tradicionales, puede rentar su tierra y a la vez 

trabajar como asalariado. El ejidatario sin organización, ni capital, 

no tiene la capacidad necesaria para adaptarse rápida.mente a los 

procesos de cambio operados en la región, en la que se ha producido 

un fenómeno de gradual concentra.ción en el uso de la. tierra. Se pue

den distinguir dos grupos, el primero que tiene probemas jurídicos y 

disponen de un medio legal para evadir la legislación agraria, en un 

futuro puede verse afectado por disposiciones administrativas; en esta 

situación se encuentran el 64.1 X de las tierras ejidales y está cons

tituido por las parcela.o rentadas a otros y las que no se cultiyan{76l 

En 1984 en el Esta.do de Michoacán la producción de fruta repre

sentó el 40% del valor agrícola de los productos comercializados y de 

éstos se destacan los que se cosecha.n en Apa.tzingán. Son productos 

cultivados en tierras de riego cuyo nUmero de productores ea de 1,800 

aproximadamente. 

El nUmero de ejidos en el Valle de Apatzingán ea de 170, de loe 

cuales 120 son de riego, concentrándose en ellos la mayor producción 

agrícola. Se seleciona.ron únicamente .4 ejidos para el estudio, por: el 

a.cceso, el poco tiempo disponible y las f4cilidddes que me brindaron 

algunas personas de la localidad de Apa.tzingán, 
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ANTECEDENTES. El ejido aislado, aún el colectivo, en 1934 no 

constituía en sus inicios, una unidad óptima, por loque se hizo evi

dente la necesidad de un márco de operaciones más amplio, que tuvie

ra en cuenta a toda la región. Cuando se fundaron las colectivas de 

Michoac6.n, se hizo frente a este problema, esta.bleciendo una mejor 

coopera.ción interejidal desde el comienzo. 

El retiro del apoyo público en las etapas decisivas del desarrollo 

de la.e colectivas, -después de la. época. Carden is ta, los conflictos y 

falta de armonía interna, la corrupción y abuso, dieron como resulta

do la tendencia de loa ejidos colectivos a dividirse en unidades y 

sectores cada. véz más pequeños. 

En este proceso de división, intervinieron externamente partidos o 

agrupaciones políticas rivales, interesados en contar o soatener en u

na sociedad a sus dirigentes. En otras oca.aionea, la división del sis

tema colectivo fue interno, ya. que ha.bía socios que no realizaban ni 

la cantidad ni calidad de las labores de los otros campesinos, sin 

emba.rgo, en el reparto de utilidades recibían und suma semejante, 

con el consecuente descontento de varios miembros de la sociedad, 

quienes optaron por retirarse. l77J 
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LA !NVEST!GACION REALIZADA EN EL ESTADO DE MICHOACAN CAPAT

Z!NGANl 

La aplicación de entrevistas y cuestionarios en el Distrito de De

sarrollo de la. SARH, denominado Valle de Apatzingá.n, se realizó con 

el objeto de comprobar la hipótesis de posibilidad de que es posible 

resc<:1.tar el trabajo cooperativo en las comunidades rurales y tra.baja.r 

en forma organizada para lograr el desarrollo de la misma. La selec

ción de la muestra en donde se debería aplica.r loa cuestiona.ríos en 

principio, considerando el número de municipios que atendía la SARH 

en el Valle de Apatzingán, el número de ejioa y comunidades, de las 

que se seleccionó a tres comunidades con tierras comunales, tres eji

dos con tierras de temporal y tres con tierra.e de riego, así como tres 

con la combinación de tipo de tenencia y tierras de temporal y riego; 

esta Ultimo no se realizó debido a la. limita.ción de tiempo, falta. de 

trasporte y peraona.l de apoyo en esta investigación, ya que, se hizo 

en forma peraona.l. No se pudo aplica.r el número de cuestionarios re

queridos para la investigación, algunas de las preguntas planteadas 

ee anula.ron al aplicar el instrumento por no ser adecuadas. Las en

trevistas que se realizarán a jefes o encargados de la organización de 

instituciones públicas, dirisentes de asociaciones e industrias agríco

las, se hicieron para conocer la visión que ellos tenían en relación a 

la organización de los productores en la zona, así como tener un pa

norama más claro de la importancia que se le da a la orga.nización 

dentro y fuera de las instituciones establecidas. Algunos de los infor

mantes clave que apoyaron esta investigación fueron personas que tra

baja.bao dentro de la la SARH, y BANRURAL, quienes colaboraron a 
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formarnos una idea de las preocupacionee de los campesinos directa

mente relacionadas a través de la a.plicación de los programas. 

La conclusión a la que se llegó fue que, nunca ee debe p~antear 

tra.bajos de investiga.ción de campo cua.ndo no se reunen los elementos 

mínimos necesa.rioe para ello, por ejemplo: poco tiempo pa.ra la a.

plica.ción del instrumento y falta de apoyo en cuanto a. personal, 

entre otros. 

Pese a las limitaciones antes mencionadas se consideró, importan

te retomar la.a entrevistas y algunas respuestas de loa ca.mpesinoa 

coneiderandolas significativas para este traba.jo. 

METODOLOGIA UTILIZADA PARA LA ELABORACIÓN DE LOS CUESTIONARIOS. 

De manera general se toma.ron en cuenta los siguientes elementos: 

1. - Obtener información directa de autorida.des y representantes 

de organizaciones, con el objeto de comparar loe datos bibliográficos 

y esta.dísticos sobre la región. 

2. - Plantear exclusiva.mente preguntas relacionada.e con los temas 

que se proponen en las hipótesis, en virtud de que no era. posible 

abarcar información más general como antecedentes, presupuestos nú

mero de personas etc. 

3. - Obtener información directa de comunidades del sector de la 
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necesidad de organizarce y del funcionamiento de las instituciones. 

En ese sentido y de manera particula.r en loa cuestionarios se 

propuso lo siguiente: 

1. - En las entrevistas con autoridades de AGRIMEX, el objetivo 

era conocer sus intereses relacionados con aeesor-ía técnica, cr-édito y 

comercialización, 

2.- En las entrevistas con representantes de organizaciones de 

productores, interesaba destacar la situación interna y sus proyectos 

a futuro. 

3.- En la entrevista con representantes de la CCI, interesaba 

destacar la función que desempeña la.central en el campo y el papel 

que juega en la. política guberna.mental en el sector agrario y la for

ma en que intervienen para resolver loa conflictos que se generan y 

su ingerencia en el sector. 

A.- En las entrevistas dirigidas a miembros del comisaria.do 

ejidal y bienes comunales, como a ejidatarios y comuneros- interesaba 

conocer el sentir personal en relación a: los servicios que prestan las 

instituciones guber-namentales como también el desempeño de las auto

ridades en las funciones asignadas. 

El cuestionario dir-igido a loe agricultores y las observaciones. Se 

enfocó a tres .áreas; producción, comercialización y la organiza.ción 
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del trabajo, es decir qué producen, cómo producen, cómo comercializan 

y cómo se organizá.n, si realmente el agricultor está. renuente a orga-

nizarse y si ha olvidado el trabajo cooperativo que ee da en las co-

rnunidades, por otro lado si las instituciones que prestan sus serví-

cios al sector agrario son adecuadas y la influencia que puedan tener 

las políticas económicas en materia agraria para cultivar determinados 

productos y si se atiende mejor a loa agricultores de riego que a los 

de temporal. 

Algunas respuestas significativa.a de: los cuestionarios que se 

aplicaron, las entrevistas realizadas con autoridades ejidalee, repre

sentantes diversos de la SARH, GCI, SESA, AGRIMEX, UNICAFAEGSA a.sí 

como algunas observaciones de campo. 

Cuestionarios aplicados en Apatzingó.n, Mich en 1984-85. 

A1g11n."'1 ri:o~ptJPnt~~ uh~ni.fit'.","\tiv,..A; 

"El cultivo del melón ea seguro". "Una parcela deja cerca de 

medio millón de pesos de ganancia, al año". "Oficialmente corresponden 

al ejidatario 19ha de riego y 10ha. de temporal pero sólo dan agua a 

6ha". "Se tiene asistencia técnica por parte de la trasnacional. Se re

baja algo del préstamo del banco y pagan la administración del re

presentante". 

"El grupo de trabajo está registrado con la SRA y las aoocia

ciones trabajan con la SARH". "Hay una asociiación de flete 11
• 

"Algunos dejan perder el limón". "Para el pepino dan crédito loe 

gringos". "En la parcela que renté, sembraron maíz, jicama, camote". 

"Por no tener yunta no se sembró en 1985 y en 84 se perdió la cose

cha. de maíz, con un valor de $55,000, por no reportar a tiempo a.l 

banco". "En algunas parcelas se implantaron huertas, en 1984; eólo se 

pagó la cuenta; la Asociación Melonera se encargó de la comercializa

ción. Ee necesario tratar de encontrar nuevos canales de comercializa

ción. La semilla de melón de PRONACE cuesta. $850 el Kilo". 
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"Se programó asamblea para ver el tipo de cultivo11
• "La cuota 

de riego varía segUn el cultivo, pero no resultó porque los dirigentes 

la eleva.ron mucho", 

"Todos loe días, en la región, el precio lo da, la asociación 

de agricultores de plátano en Apatzingá.n". "Hay grupos de trabajo de 

BANRURAL, pero sólo por el ciclo agrícola". "No hay renta de tierra 

interna". "Se han organizado para obtener maquinaria". "Las parcela.e 

están totalmente organizadas". "El centro de acopio está forma.do por 

cua.tro ejidos del municipio de Mújica". "Algunos vendieron el tractor 

para comprar ganado bovino en 1985". 

"Se considera que los ejidos colectivos fueron buenos en otros 

tiempos, ahora ya no, por-que los repr-esentantea se corrompieron y no 

confían en ellos". "Se debería llevar bien el cooperativismo, si 

lleva honestamente se puede trabajar mejor". 

"Algunos campesinos ae integraron el 2 de a¡¡¡¡osto de 1979 a 

UNICAFAECSA". "La pequeña propiedad es de 80ha divididas entre los 

26 miemembros del grupo de socios de asociaciones de fr-uta y legum

bre del Valle de Apatzingán". "Aquí se suspendió el cultivo del 

pepino". "Un gr'Upo disidente se oeparó para forma.r otro grupo, ésto 

sucedió en Antúnez". ºSe renta tierra a pequeños productores para. 

sembrar el pepino y melónº. "Trabajan para la SARH". "Se venden loa 

pa.atos doa veces al a.ño". 

ORGANIZACIÓN 

"No ae tiene cla.ro el concepto de orga.nización para obtener a.sis-

tencia técnica adecuada". 

"Algunos dicen estar or-ganizados pero que deben tener una Or"ga-

niza.ción honesta y no con Cines políticos". 
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11 Las compañias norteamericanas fijan el precio del pepino y el 

melón'' "Los precios de garantía los fija el gobierno". "El comprador 

adquiere en la Unión Regional del Melón a 6 dólares la caja". 

"Respecto a las autoridades ejidalea: no promueven a todo el eji

do, no son muy activos, están controlados por las instituciones y han 

tratado de dividir". 

En general la opinión de los entrevistados no es muy favorable, 

ésto nos puede indicar el descontento ·que se tiene con respecto a.1 

hecho de que se dirija el ejido con fines políticos. 

"A loa representantes de loe ejidos, nos les interesa realmente el 

buen funcionamiento de éstos, ésto se infiere porque ayudan sólo a 

sus a.llegados, rea.liza.o sus actividades muy forzada.mente; no tratan 

de que se organise la gente, ha.y apatía. o negligencia de aun parte". 

ºEn el ejido el Capiri hay una Unión de Ejidos que tienen un 

grupo de tra.ba.jo que posée vacas y tra.ctorea". 

"En Nueva Italia se hizo la gasolinera y el auditorio, se compra

ron trilladoras, se construyeron bodegas". 

En t•elacion dl cacicazgo podemos inferir que exiGte pero en forma. 

disfrazada. Los caciques compran, al tiempo que se levantó la 

cosecha. 
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"Prestan aprovechándose de la pobreza de la gente". 

"Los -arr-endatarioe empiezan con el arrendamiento de la parcela 

al compañero, el ejida ta río se acostumbra y luego la vende al ca.ci

que, quien sí acapara el trabajo, tierra y los tractoree". 

"El trabajo colectivo es bueno para sembrar; se aprovecha mejor 

todo". "EL catar organizado tiene sus pros y contrae". "Se han tenido 

experiencias negativas con el trabajo colectivo realizddo en la zona". 

Este fracaso se debió a la imposición de a.utoridades; a la falta 

de capa.citación de los productores. 

Respecto a la formación de una cooperativa, las respuestas fueron 

mayoritarias en forma afirmativa y loe motivos para. lograr loe pro

ductos máo económicos. 

"Las cooperativas son para gente bien organizada y no funcionan 

si no lo están". 

"Con ellas abrirían fuentes de trabajo y se tendría un poco más 

de dinero". 

11Se requiere mucho tiempo para. forrna.rla porque la gente no tra

ba.ja, hay muchos flojos". 

153 



COMENTARIOS DE ALGUNOS EJIDATARIOS DE LA ZONA. 

EJIDO CATALINO TORRES. 

En este ejido el cultivo de temporal es individual. Hay dos gru

pos frutícola.s: cada uno tiene su representante, loa miembros son eji

datarioe. Hay 2 huertos de pequeños propietarios. El mango se vende 

a un japonés y se empaca en la empacador"- de melón. Loa grupos co

lectivos, uno y dos para el ciclo p/v 85-85, sembrarán maíz, sorgo, 

ajonjolí; Del maíz sólo venden una parte, el sorgo y el ajonjolí lo 

venden a los a.ca.paradores, aunque eri el a.ño 1985 no todo se dió a 

ellos, una parte se llevó a la bodega de la Unión de Ejidos, la cual 

estaba integrada por 29 ejidatarios sujetos a crédito. 

Este ejido es representativo de los distritos de riego, porque ade

más de recibir riego directo, tiene comunidades que rec!~cn riego au

xiliar, ahípredomina la. siembra del maíz y hay tierra.o de temporal. 

El cultivo del melón ee da en Gal<le1-üu.ti, Lu Ray..iy Loa Limones 

con un total de 24lh.:i a.utorizadae por la regional y üs controlad.1 por 

la aeocia.ción Hermanos Lopez Rayón. 

En la zona hay una unión de Ejidos, denominada Emiliano Zo

pa.ta, cuenta con 29 ejidos: Plaza Vieja, Las Peña.9, Loe Anonillos, 

Los Pochoteu, La Romera, Tierra Blanca, 1'epalcua.tita, El Tule, La. 

Taza.jera., El Ca.ntón, El Calamita, Zoquitita, Ta.pela.yo, Voladores, El 

Colomo, El Zurumal, La La Guadalupe, Los Hobillos, San Isidro, Ran-
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cho Lopez, Las Palmas, Calderitas, Colomot, Punta del Aguila., Moti

tla.n, Ta.ixtá.n, La Raya, Los Limones, Cata.rino Torres y Canoitas. (781 

EJIDO DE BUENAVISTA DOROTEO ARANGO. 

Este ejido fue funda.do el 18 de mayo de 1964 y pertenece al mu

nicipio de Buena.Vista, Tomatlán, Mich. Se lea dió el derecho de pose

ción en 1982 y tiene 1, 162ha.. 

El informante indicó que las autoridades son deshonestas y el 

presidente del comisaria.do actual, en vez de ayudar a los ejida.tarios, 

loe defrauda. La SRA proporciona maquinaría. pard despeje y despiedre 

gratuito, pero el comisario lo cobra, se le pidió a la SRA que inves

tigue y el pueblo solicita un cambio. 

El Limón es una unidad económica de produción, para formarla 

tuvieron que tener como mínimo 10 personas y poderles otorgar el cré

dito, tienen 16ha. Las huertas de limón son de temporal. 

Se siembra en este ejido: maíz, ajonjolí y sorgo; cada ejidatario 

tiene 30ha, lo que hace un total de 1.162ha. Cada quien trabaja ou 

parcela y se trabaja a través de presta.me personal. 

Existen 33 ejidatarios de ellos 29 eiidatarios trabajan con Ban

rural, ªº- de ellos trabajan en los grupoo, y algunos trabajan en va

rios grupos, existe un grupo de Ganado criollo; hay 18 eiidatarios 
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que empezaron hacer las gestiones en 1975 y se les reconoció en 1983. 

Hay un grupo de colmenas y la. comercialización de sus productos la 

realizan en la Ciudad de Apatzingá.n; el comprador lleva el produc~o 

a Toluca, no eetá.n organizados. 

Por otro lado, el informante mencionó que el Banco da problemas. 

Le cobró seguro, sin haberlo solicitado, pdrd sus cultivos de maíz y 

ajonjolí; tiene ~ de monte y 4ha. abiertas al cultivo. El abono 

químico enfría la tierrd y la adelgaza, pero esas el uadrlo es indica

cion técnica. del inspector de campo, y si no se siguen sus normas no 

da su visto bueno para el préstamo¡ se firman pagarés de $10,000. El 

ejido pese a tener 5 años, no esta or-ganizado. C79l 

EJIDO DE NUEVA ITALIA. 

En Nueva. Italia hay 5 bodegas acapa.radoraa de granos, pero no 

pertenecen a. ejidatarios del luga.r; las dos uniones o a.socia.cienes son 

manejadas por políticos menores y al no encontrar oportunidades se 

sepa.roa.ron de la asociación y formaron un grupo aparte. Todos loa 

cultivador-es de hortaliza.a exportan: melón, pepino, limón, mango y 

cultivan par-a consumo interno el maíz, sorgo escobero y ajonjolí. 

Las autoridades ejidales son manejadas por los presidentes de las 

asociaciones Hor-ticolas. Loo ejidatarios no quieren quieren trabajar en 

equipo porque las experiencias obtenidas, fueron malas; esto lo ejem

plificó el entrevistado, con una compra. de los tractores, rea.lizada con 

crédito que lea otor-gó BANRURAL. Loa más corruptos ee quedar-en con 
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loa tractores, sin embargo, loe ejidatarios creen que es bueno traba

jar en grupo para mejorar el trabajo. 

La Union Ejidal, cuenta con una bodega, pagará. preliquidación 

del sorgo. En abril generalmente se mejoran loe precios y le dan la 

demasía al productor. Se paga el sorgo, segun el precio de garantía, 

CONASUPO lo compra, cuando instala la bodega. La sandia la venden 

en Apatzingá.n y en algunas ocasiones vienen a comprarla a la.e par

celas; el mango se entrega a la empacadora y ésta se lo vende a un 

japonés, cuando la cuota de mango se rebasa y no la aeepta la 

empacadora, se vende el restante a pie de huerta. [801 

EJIDO DE ACAHUATO. 

Acahuáto se tunrio en 1940 y cuenta con bosques de pino, pertene

ciente a la comunidad, .ante la SRA está registrada como propiedad 

comunal. 

El bosque tiene una extensión de 1,600ha. se explota colectiva

mente; Epifanio Guzmán compra la madera y tiene dos aserraderos, la 

resina se vende al gerente de la Asociación Resinera Ejidal "Emiliano 

Zapata", ubicada en Uruapan, y ésta es administrada por ejidatarioa; 

la industrializan para poderla exportar a loe EEUU: se obtienen utili

da.dea ya que pagan $45, 000 por tonelada; las utilidades se las dan 

posteriormente; el precio es de $7,000m3 en 5 anualidades. 

El entrevistado paga a $43.00 la resina y la vende a. la Unión 
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"Emiliano Zapata 11
; los resineros, a la vez que todos loe ejidatarios, 

reciben las utilidades de la venta de madera y resina. 

En el ejido ee siembra el maíz, frijol, jícama, camote, aguacate 

y tomate. Hay parcelas de ~· 

En la administración pasada se rifaron dos parcelas y el entre

vistado se ganó una de ~; la parcela de la mujer campesina, orga

nizada por la SRA, la empezaron a trabajar hace tres años, siembran 

pepino, tienen una huerta de aguacate y son 28 las mujeres que par

ticipan. 

Banrural formó un grupo de 1A ejidatarios, para proporcionar 

crédito refaccionario en la compra de ganado y tractores. La ma.yoría 

de los ejidatarios tienen recursos económicos. 

El entrevistado sembró jícama con crédito refaccíonario que le 

proporcionaron para la siembra de maíz, cuando el inspector de campo 

llegó a la pa.rcela, se estableció el a.cuerdo de que se pagará. el cré

dito con la cosecha de a.guaca.te. 

En años anteriores se rentaban la.e parcelas a $300. 00; a él, a

dema.e le daban maíz o lo que se sembrara en su parcela. Por otro 

lado, nos indicó que el banco otorga préstamo para la siembra de ma

íz, soya, arroz y ajonjolí, pero en este ejido, oólo para maíz, sorgo 

y arroz por ser tierras de tempot"'al. 
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También nos informó que en Apatzingán hay 4 bodegueros que 

acaparan la producción de jícama de la región. 

El cobro de barbecho con tractor es de $7, 500 por ha, se tiene 

que pagar el tractor al banco y comprar refa.cciones, por eso se co

bra, aún siendo del ejido. 

Hay una cooperativa integrada por 80 personas para invertir di

nero en el banco y ganar intereses, es un ahorro. 

En relación a la visita que se hizo al ejido, se pudo observar 

poco debido a la lluvia, se platicó con la lider de la parcela de la 

mujer: nos indicó que son 23 mujeres, dentro de las cuales tiene dos 

hijas y una tía. 

Comentó que es muy difícil lidiar con tantas mujeres y los hom

bres las han criticado, por hacer trabajos de hombre además de a.ten

der lae labores del hogar; por otro lado nos dice Que hay una emba

razada que tendrá que separarse del grupo. 

El grupo solicitó permiso de cortar pinos y vender la. madera 

para amplia.r la parcela, porque lee sobraron 050 plantas de aguacate 

y quieren aprovecharlas; dieron a media.e la pdrcela a un muchacho, 

elldB ponen el trabajo para ahorrarse peones y este año sembraron 

Aha de pepino y están buscando mercado. 

La líder tiene ademá.s una fond.a. en la población y su espooo 
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vende las guanabanas de su huerto en Apatzingán 

Otros ejidatarios nos informaron que la asistencia técnica, que 

deben proporcionar las instituciones públicas, no es adecuada porque 

las condiciones del camino son muy malas en época de lluvias y sólo 

entran vehículos de doble tracción. C 811 

ENTREVISTA CON EL REPRESENTANTE DE LA CCI del municipio de 

Apatzingán, quien tambien trabaja para la SARH. 

Según comentarios del entrevistado; La CCI trabaja en coordina

ción con la SARH, SRA y con instituciones cr-editiciae como BANRURAL y 

FIRA. 

Ldu 1Jrganiz<>.ciCJ11e1::1 cctmp~~inciu p~t'tHguen el 111i1::omu tin de la. t•evo

lución, que están acordes con el PRt, la CCI no tiene censos ejidales, 

pero él, de memoria, señaló que: En el Pajual son 110, miembros en 

Ooroteo Arango 115, en Catalinas 36, Cenapetio 45, El ~, Miguel 

Hidalgo 28, Caión 3, Crucen de la Veza 37, Peñitae 50, Bateas 48. 

Hay dos sociedades de producción rural que están trabajando, el 

pino, el molino de nixtamal y una tortilla.dora; tres más para trami

tar perminos y 4 ligas femeninas; el molino de nix.tamal de Doroteo 

Arango, tiene problemas de permiso por parte de la SECOFI. 

Las organizaciones .afiliadas son: Agrícola, Ganadera y de Maqui

naría Agrícola, con crédito refaccionario. 
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El trabajo consiste en organizar y orientar, son gestores. No in

tervienen en la comercialización. Loa dirigentes de la CCI no tienen 

sueldo. 

Se formula un calendario de actividades, se rinde informe al 

comité estatal y al nacional y en sus congresos, ante el presidente de 

la República. 

Se han tenido problemas con los partidos de la oposición como el 

PSUM y se evita que éstos se introduzcan a la comunida.d Porque el 

gobierno es el que ha dado todos los benefícios que se han obtenido. 

A través de circulares, se enteran de programas para. que los 

ca.mpesinos soliciten créditos a Banrural y a. fideicomioo FOIR. Se tra

ba.ja con crédito a. fondos perdidos, por ejemplo en loa desmontes; a

demás hRv oroJ?ramaa de despiedre del distrito de temporal. l.a CCI 

presiona a la. SARH para que cumpla. 

Cuando hay problema de deslinde, entonces, se envía a gente pa

ra vigilar que se haga bien 121 deslinde. 

Ha.y necesidades de ca.minoo, luz, a.gua, caseta.a telefónicas, cons

trucción de casas habitación campesinas, transforma.r tierra.a de tem

poral a rieeo, participar en el comité regional. Se eotiman las cuota.e 

esta.blecidas pat•a loe diferentes cultivos y a través, del comité se 

han podido corregir algunas anomalías de ANAGSA. [82J 
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ENTREVISTA A SESA Planta Industrializadora del Limón. 

Fue promovida. por la Nacional Fina.nciera. Existía una superficie 

extensa de limón, los mercados de fruta fresca no podían comprar todo 

el producto, y a.l ver la.a pérdidas, se vio la necesida.d de industria

lizarlo; posteriormente surgieron otras plantas; Banrural hizo estudios 

de ouperficie y excedente. Esta planta procesadora. es administrada 

por Servicios Ejidales SA de CVCSESA>. 

El ha.neo cuenta con: Molino de arr<?Z, roa.quinaria de preparación 

de tierra, despepita.dora de algodón, corrales de engorda, industriali

zadoraa de vegetales y rastros. 

Se hace comercio con las uniones de productores de limón, donde 

se fija el precio oficial de $15.00 por Kg, el limón industria.! a $375 

la caja; lo que compra la procesadora. son excedentes, que a la vez 

son sobrantes de la superproducción de exporta.ción, y ta.mbien el de

secho de empaque. 

Los subproductos: cáocara deshidratada o seca, aceite esencial 

destilado, aceite centrifugado de mayor calidad, GG venden a particu

lares. El jugo concentrado se vende por lo general a EEUU, Inglaterra 

y al mercado nacional. 

Con 40 caja o de 25kg e/u, se contempla una tonelada de producto 

y se obtiene: AO litroo de jugo concentrado, 53kg de caocara. oeca., 

Akg de aceite esencial. Por cada tonelada de limón se gastan $15,000 

162 



en inversión; por 4kg de aceite, $12,000 aproximádamente; 40 litros 

concentrado de jugo de l a 6 galonee, a $7.35 dólares galón imperial; 

Y a 675 dólares la tonelada de c6.ecara. La ganancia ea beneficio de 

la institución Bancaria.. La. industrializa.dora es rectora. de precios y 

ha.y 11 induetrializadora.e pequeñas que son de particulares, algunos 

particulares pagan a $240.00 caja. Hay mal manejo de loa huertos. 

La Unión maneja la recepción de limón y da prioridad a los 

grandes productores, ma.rginando a loa pequeños. 

En un principio, la industrializa.dora trata.ba de comprarles a to

dos loa productores a través de las bdacula.s pequeña.a, pero ya no ea 

posible, por lo que tuvieron que eliminar las básculas pequeñas. 

En cuanto a la. política internacional, concretamente con los EEUU 

en materia fitosanita.ría, e el caso de la compra del limón persa, la 

limita.ción es la enfermeda.d bacterioaie de loe cítricos; el gobierno 

mexicano, y en particular el esta.ta.!, presiona a la dependencia en

carga.da de la. Sanidad vegetal para que se le dé prioridad al proble

ma, no obstante que hay otros problemas más importantes que sí afec

tan a la producción y productividdd de este cultivo, desviando recur

sos ma.teriales y humanos y afectando a los productores. 

En una plática sostenida. con un ejidatario, él indicó que no sabe 

si es difícil conseguir limones en el mercado, pero si va uno a las 

huertas los podría.moa obtener. 

De ésto se concluye que loa que no son grandes cultivadores, di-
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fÍcilmente, podrán entrar , al mercado nacional y mucho menos al in

ternacional ya que las vías de comercialización de sus productos, se 

cierran cada vez más para el producto, es de exportación. Esto oca-

siona que difícilmente se inserte el producto a la. economía regional y 

mucho menos a. la nacional o internacional, por lo que se reafirma, la 

necesidad de organizarse para lograr introducir loa cultivos al mer-

cado y con ésto, mejora.r su situación que en ocasiones es muy pre

caria; en este caso, podrían unirse loe limoneros, que no alcanzan a 

cubrir el peso requerido por SESA, y reunir la producción con el fin 

de venderla y repartirse la ganancia obtenida. 

DATOS DEL ASPECTO LEGAL Y JURID!CO DE SESA. 

Se reorganizó la. Nacional Financiera y al a.cardarse el reglamento 

interno de SESA, se estableció que: según el artículo 2° La institución 

tendrá. por obJeto e) a.ctua.r como sociedad ünanciera o de 1nvereión f) 

a.ctuar como fiduciaria, especialmente del gobierno federal y de sus 

dependencias. Art 12º: la sociedad esta.rá. administrada y dirigida por 

un consejo de administración y de un director general. Art 20° ~ el 

consejo de administración tendrá. las más amplia.o facultddee pard la. 

gestión de loe negocios de la sociedad y podr..i llevar a cabo toda.e 

las que fuera.o necesarias dada su ndturaleza y objeto. Art 23°: el 

director general tendrd las siguientes faculta.des: a) ejecutar las re-

soluciones del consejo, b) representa.r legalmente a la. sociedad con 

todas las facultades de un mandatario general para actos de dominio 

adminstrativo ... 

El Banco toma posesión en 1955 y se establece en 1965; el depar-
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tamento financiero de Nacional Financiera cedió loo términos del con

venio del 17 de febrero de 1959, sus derechos de inversión, en mayo 

de 1966 procedió a la cancelación del fideicomiso y del mandato. C83l 

Observllciones: SES.A es un12 industrillliz12dora oficial y 1.s lldministr4 

una razó'n social> denominada Servicios Ejidl'lles SA DE CV> pero es del 

mismo blinco> nunca hc!l sido manejada por ejidatarios. El repdrto de 

utilidtJdes es para los empleados. 

El informante de SESA dio su opinión respecto a la indu~trializa

dora de Agrimex. La maneja un estadounidense pero bajo presta nom

bres. El capital es totalmente "gringo". A tra.vée de la asociacion, el 

presidente hace loa arreglos con loa cultivadores de pepino, para en

tregarles el crédito que proporciona la industria, pero ésta lee vende 

má.a caro los insumos y a.sí él, obtiene ganancia.o extra.a de sus acti

vidades cotidianas. Infamó tambien que existe otra empaca.doro'! de pe

pino de un estaudinense, pero es muy pequeña y de poca importancia. 

Se selecciona el pepino para la venta de exportación. Abren o cierran 

según la dema.nda de lo~ EEUU. 

Por otro lado, nos indicaron que: Los gringos buscan presta.nom

bres con el objeto de rentar las tierras, proporcionando todo el finan

ciamiento para sembrar y cosechar, el presta.nombres decide por to

ne la.je, r¡uó ~xtrmsión requi~rt:> !JPmhr,i,r, detf"'."rminandolo por l<'\ nfr>rt<'\ y 

la demanda., compromete la. cosecha., hace negocios con la venta de loe 

insumos y la. producción, se lleva a. la Unión de Productores de Hor

talizas y Legumbres. 
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ENTREVISTA AL PRESIDENTE DE AGRIMEX <trabaja en la SARH>. 

AGRIMEX SA. Es una compañía privada de capital nacional y ex

tranjero, tiene aproximada.mente 15 añoa de ha.berce formado y un au

ge mayor desde hace tres años; pertenece a una asociación, que a su 

vez forman parte de la Unión Regional. 

AGRIMEX pidió autorización de la superficie a sembrar, según los 

requerimientos de la empresa, de aproximadamente 2, 500ha. Cuando ea 

aceptada la superficie se: Proporciona el cr-édito a los productores, a 

través de las asociaciones, el permiso de siembra y se especifica 

cudnto ee pagará. por caja de exporta.ción ( 38kg por ca.ja>. El pepino 

de exportación se conoce en el mercado como pepinillo. 

Loe requisitoo para. que el organismo otorgue el permiso de siem

bra, preste el dinero y proporcione asistencia técnica son: terreno 

apto para el cultivo, no tener problema.a de a.gua y firmar el con

trato. 

Proporcionan: Asistencia. técnica muy sofisticada y pretenden au

mentar la asistencia con 5 inspectores de campo; cuenta.o con personal 

profeeionista, técnicos agrícola.a, hay tres ingenieros encargados de la 

prepa.ración del terreno, para el control de plagas y enfermedades ha

cen dos vioitaa por sPman~, lt cJ'l.cia procluctor; tr.::icn los pcon~u y ne 

les asigna un drea por peón y loa insumos, absorbe la pérdid.s del 

producto por siniestros. 
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El productor pone el terreno y paga la preparación. <Muchos ren

tan tierras para cultivar el pepino>. 

Son muy rigurosos en la calidad, ésto ea con el objeto de hacer

los trabajar; el producto debe tener 2 pulgadas de grosor, es decir el 

100% exigido por los dueños y de acuerdo a la demanda. 

Venta: el renglón de exportación es el que más les interesa; el 

pepino se envía, al natural; lo procesan en el otro lado; el uso que 

le dan es para consumirlo en vindgre; el principal consumidor, es la 

mujer de edad, por considerarse dietético en los EEUU. 

La caja se pagó a $5. 7 dólares en el ciclo o/i 84-85, aumenta. el 

precio en c4da ciclo y se fija en a.cuerdo con la unión regional y se 

Cuando tiene defecto, el producto se vende en el mercado nacio

nal; de acuerdo a· la demanda varia el precio; se les da $10.00 por 

kg cuando está. bien y de $6 a $7.00, cuando es baja. 

Volúmen: se estima un promedio de 400 cajas de exportación por 

ha y en la.e 2, 500ha un millón de caja.e de exportación, lo que equi

va.le aproximadamente a 3 tonelada.e. 

Pueden sacar 80 cajas de exportación y de 4 a 8 cajas para con

sumo nacional. 
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Comparando con la exportación de melón, no se respeta el precio 

convenido; eegún la conveniencia de loa dirigentes de las asociaciones 

meloneras, ellos desploman el precio, En el pepino no sucede así, 

poC'QUe si se satuC'a el meC'cado de EEUU ya no se podría mantener la 

venta. 

Loe empC'eearios sí pa.ga.n el excedente y cumplen, el tra.to ea muy 

derecho y serio; tiene prestigio; ha.n venido otras compañía.a, pero 

ha.n fra.ca.sado en la comercialización y en su funcionamiento. 

AGRIMEX utiliza. mucha. mano de obra, porque contra.ta. 100 peones; 

toda la familia puede trabajar, mujeres, niños, ancianos, lo que no 

sucede en el melón, por ser un cultivo que requiere ma.yoC' especia.li

za.ción. El pepino y el melón generan empleos que mejoran loe ingre

sos. 

Se cuenta con 700 productores; la superficie de cultivo varía con 

relación a la producción; se le da crédito a loa que son buenos, má

ximo para 5 ha; a los de nuevo ingreso aólamente se les da para 3 

ha. 

Crédito: se les da en insumos y dinero en efectivo; el productor 

va pagando la cuenta con la.a caja.a de producto de exportación, en

tregadas a la. empresa. 

Hay un expediente por productor, se realiza un seguimiento a to

das las actividades y acontecimientos que tiene el cultivo, por ejemplo 

cuántas cajas han entregado. Con un saldo de un millón de pesos se 
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lea liquida $300,000 y dejan un fondo, hasta que entreguen au última 

caja de exportación; ei no tiene saldo en contra, se le liquida y la 

utilidad la recibe deapuea. 

Al productor que llega a deber, ee le da otra oportunidad, pero 

si se quiere pasar de listo, ya no se le otorga crédito, por querer 

vender el producto en otra parte. 

Loe productores que trabajan con nosotros · pertenecen a una or

ganización, que a eu vez forma. parte de la unión regional; son 17 

organizaciones, todas son del Valle de Apatzingá.n. 

El informante nos indica que loe "gringos" son muy trabajadores 

y organizados por lo que es mejor trabajar con ellos, se obtiene más; 

loe mexicanos son muy flojos e inresponsableo, por eso no tienen na

da. Por otro lado, la empresa quiere contratar a má.e personal para 

poder vigilar que loa agricultores o productores, sí tengan contra

tados el número de peones que indica.o en la empresa, para pagar los 

jornalee. 

A continuación ee dará. un cuadro indicativo, del número de jornaleros 

que se utiliza en la siembra y cooecha del pepino, por ha, conside

rando que se le paga $2,500.00 a cada trabajador, por cosecha. 
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a personas siembran. 

3 personas p.ara aclareo o deshahije. 

2 personas para cultiva.r. 

10 personas ra.spadilla. 

persona riega. 

persona fertiliza. 

a personas para el primer acomodo de guía. 

10 personas para el segundo acomodo de guías. 

60 personas para el corte 

tota.1 103 personas para el cultivo. 

La inversión por ma.no de obra es de$ 257,500.[841 

ENTREVISTA AL ENCARGADO DE ORGANIZACIÓN DE PRODUCTORES 

DE DISTRITOS DE RIEGO DE LA SARH 

La organización de Productores, está dividida en riego y tempo

ral, y en 1979 se le dió mds importancia a esa área de la SARH. Les 

interesan los organismos que están regidos por leyes, expiden permi

sos de siembra, en colabor.ación con el distrito de riego. 

Se pretende: fortalecer y consolidar a las organizacionee existen

tes, se trata de hacer funcionar la.e orga.niza.ciones, Y en ca.so que 

tra.bajen unidos, que no oe caiga. en anoma.lia.s; buscar un mejor nivel 

de vida., para la gente del campo y hacerlos par-tícipes de su propio 

desarrollo. 

170 



Trabajan con 30 organismos con personalidad jurídica., uniónee de 

ejidos y grupos de trabajo. Se ha tenido dificultades ya. que ee da el 

caciquismo de poder, donde el presidente es el que tiene el poder y 

las decisiones. La organiza.ción de Productores actualmente antiende a 

horticultores y fruticultores. 

Cuando se llegó a la zona se quiso sanear la organización, tra

tando de hacerla. más democrática; actualmente somos a.ceptadoe, ya 

tenemos el control de las asociaciones. 

Las instituciones no nos aceptan, principalmente BANRURAL y SRA; 

ahora ya tenemoo más coordinación con las demás dependencias. 

Cada oficina hace sus propios programas, planea y la calendari

zación anual¡ las actividades no son pla.neadas localmente. Morelia. 

solicita que se realicen algunas activida.des específicas. 

La.o organizaciones de productores trabajan por separado de los 

de diatritos de temporal y los de riego; nos indicaron que los peque

ños propietarios están más organizados y tienen un representante re

gional en Apatzing.i.n, ante la CNC. Sin embargo la CNC sólo tiene ge

rentes en cada municipio. 

En el municipio de Tepalcatepec nos informa.o, que cuando sale 

lecto el presidente del comisaria.do de algun distrito de riego, sólo 

tienden a los de riego y si es de temporal a los de tem·poral. 
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Por otro lado, no hay organización para darle mantenimiento a la 

infraestructura de riego, ni por parte de la institución, ni por el 

lado de los ueuarios. 

En el ejido Catalina Torres, los temporaleroe tienden a pedir en 

renta superficies de riego; en su mayoría se juntan para eembrar 

Bha; lae utilidades obtenidas se reparten equitativamente; sólo en el 

cultivo del melón, uno aporta el permiso de riego, y el otro la par

cela; la sandía la cultivan en forma individual. 

Se siembra melón, maiz, sorgo, sandía; algunos particulares 

siembran sorgo escobero, loe habilita uno de Apatzingán y lee compra 

el cultivo. 

En loe ejidoe de Catalina, Calderitas, la Raya y los Litnonee, 

solo autorizaron 241ha. El comité regional, que se encuentra ubicado 

en la cd. de Apatzingán, está controlado por la Asociación Hermanos 

Lopez Rayón de Tepalcatepec; este comité está. integrado por sujetos de 

crédito que son ejidatarios¡ a eeta Regional, se le denominó Jase Mili 

Moreloe, y eupervisd el cultivo del melón de Tierra Caliente 

El melón es asignado por ha y ae lleva un registro, ésto se debe 

a que sólo existe un candl de comercialización. El pepino también se 

siembra de acuerdo a la demanda; Economía Asricola es quien pone 

restricciones; La Orgdnización de Productores sólo funge, como capta

dor de información. Para el ca.so de la sandía hay 2 o 3 organismoo 

que oe interesan por la siembrd del cultivo. 

Banrural proporciona crédito para los cultivos de melón, ma.iz, 

172 



sorgo y sandía de riego. Sin embargo, el crédito se aplica a huertas 

de manso de exporta.ción y limón, la. mayoría de particulares. Loa 

huerteroe rentan la parcela de los que emigran al Norte, principal

mente temporaleroe (en las rancherías). Este ejido tiene loa tres tipos 

de crédito. El cultivo de temporal se realiza en forma individual. 

Hay deo grupos frutícolas y cada. uno tiene su representante; loa 

miembros son ejidatarioe, pero cabe señalar que estos también tienen 

pequeña propiedad y cultivan productos de exportación. La venta del 

mango se realiza en la empacadora de mélon de la localidad y viene 

un japonéa a compra.rlo. 

De las asociaciones registradas, eólo se trabaja. con lA asociacio

nes meloneras, gestionan el permiso de siembra, el empaque y la ven

ta; en el pepino no intervienen porque la compañia es la encargada 

de supervisar todas las actividades. 

Pequeña Propiedad, funciona como cooperativas, organizaciones 

democrática.e; loa pequeños propietarios, en las asocia.cienes, si tienen 

ingerencia, pero en las uniones no. l 851 

ENTREVISTA al encargado técnico de UNICAFAESA 

y algunos comentarios, referentes a esta. unión 

En 1979 se creó esta. asociación a nivel Nacional, pero en Apa

tzingán empezó a funcionar hasta 1984, 362 agricultores, principa.1-

mente, ejidatarios y 10 pequeños propietarios CMichoa.cán>, debido a 
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cuestiones de tipo organizativo; el comité regional de la unión no se 

organizó a tiempo, hubo trabas puestas por Banrural, por no convenir 

a loe intereses de algunos, faltaba conocimiento del manejo de la ad

ministración de este tipo de sociedad anónima. 

En la estructura de la sociedad, existe un comité regional de ad

ministración, qUe tiene la obligación de vigila.r el crédito y los 

pectes de la organización técnica de cada a.saciado, ya sea ejidatario, 

comunero, minifundista, pequeño propietario. Ha.y un consejero, nom

brado democráticamente, que tiene la obligación de vigila.r el buen 

manejo del crédito, éste se da en forma individual; no se requiere la 

intervención del comisariado ejidal; la comercialización es aparte. 

El centro de a.copio, no ha funcionado y ha.y pt"oblemas con los 

pt"oductos de exporta.ción como: El pepino, melón, mango, éste último, 

se exporta a través de una cooperativa. 

También se tienen problemas con el seguro de los cultivos, porque 

ANAGSA, no trabaja. honestamente, la unión, a. tratado de capacita.r 

sus socios, para evitar loa abusos, los ejidatarioa no se organizan. 

Comenta el entrevistado que existen otras organizaciones de cré

dito pero son de truco, también la.e hay forma.das por Banrural, así 

como asociaciones del melón, La Unión de Productores de Hortalizas, 

Unión de Productores del Limón, y mencionó que Agrimex tiene prin

cipalmente capital not"teamericano. 

El crédito Institucional con Banrural se ha aplicado a los huertos 
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de mango, que son de exportación, y al limón en donde la mayoría 

eon particularee. 

En el ejido el Tamarindo, loo huerteros rentan la parcela porque 

emigran a.l norte. Se manejan los dos ciclos, en 0/1 se siembra maiz, 

frijol, arroz, melón, pepino, jitomate, camote, chile, sandia, calaba-

cita, sorgo pard consumo animal, sorgo escobero y forrajero. En el 

ciclo P/V, jícama, tomate, okra, ajonjolí, arroz, sorgo g, forrajero 

cebolla, chile para consumo fllmiliar, jamaica, cacahuate, cacao, coco 

y en cultivos perenea, mango, limón, chico zapote, tamarindo y plá-

to.no. 

Comentan que aproximádamente 20 pequeños propietllríos ae dedi-

can al limón, existe la Union de Positos, ld de Morelos, Buenoa Aires, 

que dedican, exclusivamente al melón, pese a que la tierra no es ap-

ta para eate cultivo y hacen tratos con empresas privadas. [861 

lnforma.ci6n proporcionada. por el encargado de Organización de 

productor<?s de Ba.nrural. 

La estructura organizativa o carpeta. básica para proporcioner 

credito preoenta la. siguiente documentación: Eatar formado y aprovado 

el Comioa.riado <12 integran tea). Estar forma.do el consejo de vigilan-

cia C6 intf!gra.ntes). Tener la resulucíón presidencial. Acta de poaeción 

y deslinde. Plano definitivo. Relación de los miembros lega.les. Inves-

tígación de ueufructos parcelarios. 
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Los paeoa que se sisuen en el área de organización son: 

1.-Promoción en los ejidos; a> solicitud de crédito b) se pasa al 

departamento de crédito e) loa encargados del departamento de crédito 

de avió, hacen una forma especial que envían a la regional casa ma.

triz en la cd de Zamora d) ahí se elaboran loe pagos del sujeto de 

crédito. 

2. - El inspector va al campo y ve loa trabajos que se efectuarán 

pa.ra poder pagar el crédito. 

En el cultivo del melón, por lo regular se agrupan de 2 a 5 pa

ra trabajar áreas compactadas de 4ha por ejidatario y debe cubrirse 

un área de 20ha; otros llevan individualmente sus 4ha de dota.ción, 

ésto ea para el crédito de a.vió; en cuanto al crédito refaccionario se 

explotan colectiva.mente, integra.dos por grupos de 10 ejidatarioa como 

mínimo; se proporciona crédito ga.na.dero y pa.ra maquinaría agrícola. 

OBSERVACIONES DIRECTAS DE CAMPO 1985 

No hay raciona.lización en la siembra de acuerdo al potencia.l 

agrícola. 

La mayoría, quiere sembrar productos de exportación; melón, san

día, pepino etc, 

En ocasiones, dejan podrir el producto, para a.lcanzar preciós 

más altos. Hay un alto grado de rentismo. El cacicazgo está "'rrai

gado. Se vende el derecho de ejido. Los intermediarios, acaparan los 
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productos y loe encarecen, al consumidor final. En Nueva Italia, del 

60 al 70%, aproximá.damente, de las tierras, están en manos de los 

caciques. 

En el ejido de Buenos Aíres, existen 6 empacadoras de melón. 

Se unierón Buenos Aires, Pasos y Morelos, para poder trabajar 

con las empacadoras de melón, hacen tratos con empresas privadas, 

para la venta y la utilización de las empacadoras. 

La participación de CONASUPO, es inadecuada: fomenta el interme

diarismo, porque se compromete la cosecha, antes de levantarla y los 

acapardores son los que aprovechan loe precios de garantía. 

Los intermediarios, son los que venden a CONASUPO. Esto se vio 

en el ejido el Limón y el Porvenir. 

En el ejido el Limón existen tres unidades económicas; la del 

cultivo del plá.tano con 29 ejida.tarios, la de ganado criollo con 18, el 

de colmenas con 10; algunos de los ejidatarioa estdn en loa tres 

grupos, uno de ellos ea el presidente del comisaria.do ejidal. 

Tienen, tierras de temporal, siembran maíz, ajonjolí y sorgo; la 

extensión de sus parcelas, es de 30ha aproximádamente, por ejidatario 

y hacen un total de 1, 162ha. 

El plátano, lo venden a un contratista de la cd de Apatzingán, 

que va. al ejido por el, lleva el producto a la cd de Toluca. 
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IV. 2 Marco de referencia del Eetado de Oaxaca 

Localización. 

El estado de Oaxaca, se localiza en las porciones meridionales de 

las Sierras Madre Or~ental y del Sur, entre los paralelos 15º18'00" de 

latitud Norte y 98º30' 30" de longitud Oeste, del meridiano de 

Greenwich. Su extensión ter-itorial, es de 95,364km2, ocupando el quin

to lugar en el país. Ambos sistemas montañosos, conforman una es

tructura orogr.ifica muy accidentada, siendo pocas las superficies lla

nas, entre las que destacan: Loe Valles Centrales, las llanuras de la 

Costa Chica, la de Tehuantepec y la de la r"egión de Tuxtepec. 

El estado, cuenta con una superficie total de 9'536,400ha.. La su

perficie, destinada a las labores agrícolas, es del orden de 

1'215,700ha (12.74%); pastizales con 4'933,200ha (51.73%). área fores

tal 3'035, 100ha (31.82%) y el resto, corr"eeponde a loe tierra.a incultas 

y otras con 352,400ha (3.69%). 

Se sitúa en la par"te suroeste del país, sobre la vertiente del Pa

cífico, ocupando parcialmente el Istmo de Tehuantepec, colinda al nor

te y noroeste con Veracr"UZ, al este con Chiapas, al oeste con Guerre

ro, al noroeste con Puebla y al sur con el Oceano Pa.cífico. 
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Recursos naturales para el desarrollo 

agropecuario y forestal. 

Edafología. 

En el estado predominan cinco grupos de suelo: 1.- Chernozem o 

Negros. 2.- Lateríticos. 3.- De Pradera. 4.- Desérticos y 5.- Potzolí

ticoa. 

Los primeros, cubren la mayor parte de la superficie de la enti

dad, ocupando una ancha faja en la porción centra.l y extendiéndose 

desde loe límites con loa estados de Puebla y Guerrero, hasta el Istmo 

de Tehuantepec. Estoo suelos se desarrollan en zonas de precipitación 

pluvial inferior a los 800mm anuales, con una temperatura media a

nual, que fluctúa al rededor de loa 16ºc, con un marcado ascenso en 

el verano; su perfil, eatá constituido por dos horizontes, el superior, 

de color negro o grio obscuro y el inferior, de color negro gris más 

claro, siendo aptos para la agricultura, con una vegetación de tipo 

tropical y eubtropical, donde destacan, el chicozapote, cedro rojo y 

caoba. 

En la Costa del Pacífico predominan loa suelos de Pradera, ocu

pando una faja irregUldr, ensanchada en loe extremos y angosta en 

la parte central, en donde llega a confundirse, con loe suelos negros 

y albumiferoe. La riqueza de eatoa sueloo y el clima en que se desa

rrollan, están colocados entre los más fertilee, principalmente para el 

maíz, caña de azucar, coco, limón, papa.ya y fruta.lea; en su vegeta

ción silvestre, destacan los mangla.rea, amates y palmas. 
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Las condiciones de clima y suelo, han permitido que en la zona 

norte del estado, en la región colindante con Vera.cruz, se desarrolle 

una vegeta.ción de coníferas, co~o el pino, oyamel, cipres, piñón y 

cedro bltmco, incluyendo tambie'n, vegetación de clima templado, como 

el encino, palo blanco, madroño, copal y otras. 

En la parte Central y noroeste de la entiddd, hay amplias zona.e, 

donde predomina una vegetación desértica y semideeertica, formada 

por especies tales como, el mezquite, huiza.che, guaje, sabino, fresno, 

cactáceas y agaveo. Loe suelos son pobres y en a.lgunas partes, han 

perdido completamente su capa vegetal, a causa de la erosión. 

Relieve. El sistema orográfico, está integra.do de la siguiente for

ma: Sierra Madre hasta el Portillo Istmica. Emerge, este portillo sin 

alcanzar grandes elevaciones, la altura de sus serranías, no sobre-

pasan loe 650m de altitud. 

La Sierra Madre de Oaxaca, se extiende del Pico de Orizaba y 

termina en el Istmo de Tehuantepec, ea muy ancha, desde la. pla-

nicie costera del Golfo, a la región de la Mixteca, con una longitud 

de 300km y una a.nchura media de 75km, su altura, sobrepa.ea. loe 

2,50msnm. 

La Sierra Juárez, determina las colindantes norte de loe Valles 

Centrales de Oaxaca; al poniente, la sierra de Peñolea y de Peras, al 

oriente y al sur, la Sierra de San Balta.zar Tlacolula y Labrador. 
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Clima. Uno de los predominantes, ea el semi-cálido subhumedo, 

con lluvias en verano, abarcando parte de la Costa, Mixteca, Valles 

Centrales y el Istmo, presentándose además el clima cálido subhumedo, 

con lluvias en verano, representado entre un 5 y 10. 2% del total 

anual de lluvias, abarca todo el litoral del Pacífico, parte del Istmo 

y pequeñas áreas de Tuxtepec; otro clima de importancia es el cálido 

húmedo, con lluvias en verano. 

Hidrografía. Para la vertiente del Pacífico, se tienen 39 ríos que 

cubren una área aproximada de 41,900km2, con un escurrimiento medio 

anual de 13,267.7 millonesm', sus ríos más importantes son: el Verde 

o Atoyac, el. Tehuantepec, El Colotepec, el Copa.lita y el Cortijos Crios 

de temporal), en la vertiente del Golfo, son oiete y los más cau

dalosos, el Coatzacoalcos o del Corte, el Papaloapan, Cajones, Manzo 

y la Trinidad, cubriendo una área aproximada de AA, 600km2 con un 

escurrimiento medio anual de 36,6AB.6 millones m3 • 

Vesetación. El clima tropical con lluvias en verano y seco en 

invierno, origina una vegetación de tipo sabana localizado en la lla

nura costera del PacÍfico y Tuxtepec, vegetación herbacea, creciendo 

a.lsunos á.rboles, sobre todo en los márgenes de los ríos. 

Clima templado con lluvias abundantes en verano y seco en in

vierno, bosque Mixteco o de conífera.e, a.lternando con árboles, como el 

encino, roble, pino, noga.l, encontrándoce en la parte central y en la 

Mixteca.. 

En la región de la sierra Juárez, lxtlan, Villa Alta y Miahua-
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tlán, hay boequee de coníferas, en donde se da el abeto, pino, pina

bete, roble, abedul entre otros Y maderas blandas que se aprovechan 

en la construcción. 

Análisis eocioeconómico. 

Producto interno Bruto. El estado, tiene una participación míni

ma, en el producto interno bruto a nivel nacional, como conoecuencia, 

de la marginación establecida por fuertes carencias de empleo, una 

industrialización incipiente y una mínima tecnificación en las activi

dades primarias, lo cual se traduce en una fuerte emigración hacia 

otras regiones del país o al extranjero, en busca de empleos y mejo

res perspectivas de desarrollo fa.miliar. 

En 1975, el producto interno bruto, fué de $16,611.9 millones de 

pesos, incrementdndose para 1980, en un 27.6%; siendo en este año, el 

sector primario, el de mayor actividad económica y el que más aportó, 

aproximddamente el 30%, desarrollo que no va., en forma paralela con 

el número de habitantes, estimando que el 85% de la población ea 

rural. 

Los sectores o eubsectores mde productivoo el estado son: pri-

maria, electricidad, construcción, comercio; en el sector induotrittl se 

encuentran textiles, fábricas de alimentos y bebidas y productos quí

micos; dentro del sector terciario el turismo es el que aporta mde in

gresoo .... 

Empleo e ingreso. El PEA representa el 36~ de ltt población total 

del estado, estimándose, que el sector agropecuario y forestal ab-
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sorbe, el 56% de la población económioamente activa, considerando, 

que el 52% de la fuerza de trabajo, en este sector, no eetá remu

nerada. 

La falta de dinamismo, en la economía oaxaqueña. en su conjunto 

y su orogra.fía, son factor-ea que influyen en la integración económioa. 

y en la creación de nuevas fuentes de trabajo; la desocupación, al

canza un 11 % en relación al PEA y se estima en 33% loe niveles de 

sub' empleo. 

En 1985, del total de personas empleadas, sólo el 38% fuerón r-e

munerada.s 

A nivel sectorial, la PEA primaría, predomina en la entidad con 

un 55~ del total, seguida de servicios comunales, 98%, y manufacturan 

C5%), Se puede decir que en términos de la estructura del ingreso, 

Oaxaca presenta condiciones menos fa.vorables que la media naciona.l, 

en 1980 solamente un 10% de la PEA percibió ingreeoo igualeo o ma

yores al salario mínimo regional, en comp.:iración con el 38% d nivel 

nacional. 

Las actividades predominantes en la entidad, en r-elación a la 

media nacional aon: La. agropecuaria y forestal, repreeentdndo el 

23,5% del PIB estatal, contra un 8.4% para el país en 1980. 

Su aportación, a la economía a nivel nacional, destaca el sector 

agropecuario con un 4% y el foreetal con un 6. 2% del total nacional. 
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Población rural. La población total en 1970, fue de 2' 115,424 mil 

habitantes; para 1987 se estima de 2 1 610 mil habitantes, representando 

una tasa de crecimiento del 23 . .4% anual. El crecimiento para la 

población urbana sera del 18.4% y para la población rural solo el 5% 

anual. La población económicamente activa en 1980 representó un 36%. 

En cuanto a la emigración al extranjero, sólo se cuenta con in

torma.c1un .LUUJ.ta\Ja e lncl.Lrecta de una encuesta realizada. en agosta de 

1978; en ella se recogieron da.tos de loe indocumentados deporta.dos dl 

país, ses;Un estos, del total de loe indocumenta.dos, el 36. 55% aproxi

mildamente son residentes ndturales de Oaxaca.. 

Producción v productividad agropecuaria. y forestal 

Subeector agrícola. El 94% de la superficie agrícola, se encuen

tra, ba.jo el régimen de temporal. 

La. superficie sembrada, a nivel esta.tal, en el periodo de 

1976-1987, ha tenido un indice de aumento del 19.6%, osea que la pro

ducción tuvo un incremento de 3'691,168tns en 1976 a 10' 924,995tne en 

1987, siendo el ma.iz el de ma.yor superficie sembrada., representando 

aproximé.da.mente el 55% en este periodo; esto es comprensible, en 

cuanto que siempre se a. considerado a Oaxaca, como estado piloto en 

los programas del Estado. 

la superficie sembrada de frijol, disminuyó: en 1976 fue, de 

45, 110ha y en 1987, solo fueron 37, 152ha ea decir el 33.3% 
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El· cultivo del café aumentó un 102.1% en 1987, compardndolo con 

el ano de 1976; no aei su rendimiento, fluctuando este del 0.3 a 0.4 

tns/ha, loe cuales han generado para 1987, una producción euperior 

al 74.7% con respecto a 1976. 

Subeector pecuario. Se destaca en la producción de carne de bo

vino, la región de Tuxtepec y la del Istmo. La carne de bovino eetá 

integrada por bovino de carne, de leche y trabajo, manteniendo una 

tasa de crecimiento media anual del 9.3%, de 1977; a 1987, con res

pecto al inventario ha mantenido una tasa de crecimiento aproximá

damente de 2.4%¡ esta actividad se desarrolla bajo dos sistemas de 

producción, el sistema intensivo o con fineo comerciales y el de sub

sistencia familiar. 

El inventario de ovino, presentó una tasa de crecimiento media 

a.nual de 3.69%, en el periodo de 1977 a 1987; para este año se contó 

con un total de 462,284 cabezas, correspondiendo el mayor número ha. 

la Mixteca y Va.lles Centrales. La lana, ha mantenido .una ta.ea de 

crecimiento media a.nual del 10. 7%, obteniéndose de la trasquila, pie 

de cria, realizada una vez al año, de ella se obtiene lana sucia. y 

de baja calidad, que es procesada de manera rústica, se lava. y se 

hila utilizándose principa.lmente en la elaboración de prendas de ves

tir y artículos de artesanía. 

Miel y cera. La producción ha mantenido una tasa de crecimiento 

media _anual de 10.0 y 28. 7 de, 1977 a 1987; se produce en todo el 

estado, tiene la característica de que se vende, a nivel de exporta-
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ción y nacional. Las regiones que se destacan en la producción de 

miel y cera son: Tuxtepec, Costa y Va.lles Centrales; se ven dos sis

temas de explotación, el rústico y el técnificado. En el rústico los 

productores son de bajos recursos económicos, esta actividad es com

plementaria, se trabaja con técnica.a rudimentarias y pocas colmenas. 

Subsector forestal. Oaxaca dispone de una de las más importantes 

reservas forestales del paío, integrada tanto por bosques de clima 

templado y frío, como selvas tropicales; considerá.ndose, la quinta en

tidad productora de recursos forestales, aportando el 6% del valor 

nacional. 

Dentro del valor de la producción forestal de la entidad, el 83% 

corresponde a recursos maderables, deetacá.ndoee el pino y madera.e 

corrientes tropicales, que en 1984 aporta.ron el 65% y 14% del tota.l 

estatal. 

En materia de productos forestales, se desta.ca la generación de 

rollo a.serrable (5% del va.lar naciona.U, rizomas C27%), material celu

lósico (4%) y rollo para combustible (5%). 

La.a zona.e forestales se encuentran en loo distritos de la Sierra y 

Valles Centrales, que generan el 66% de la producción. 

L..,,9 activida.des silvicola.s en Oa.xaca., enfrenta.o va.rica problema.a 

que han obstaculizado su desarrollo: falta de aplicación de normas 

eilvicolaa, tala imodera.da, falta de programa.e de reforestación, irre

gularida.dee en la tenencia de la tierra, insuficiencia en la infraes-
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tructura de acceso, a las zonas de explotación forestal y de capaci

da.d instalada al procesamiento de productos de madera. {871 

IV. 2.1 Proyecto "Chatina" 

Loe métodos e instrumentos propuestos, mediante los conveniós de 

a.sistencia técnica, entre el Gobierno de México a través de la SARH, 

el programa de Naciones Unidas, para el Desarrollo, PNUD, como agen

cia financiera y la Organización de las Naciones Unidas para la. Agri

cultura y la AlimentaciónCFAO>, como agencia técnica ejecutora, desde 

1974 (en la fase de 1986 el proyecto ha estado inserto en el Instituto 

Nacional de Capacitación del Sector Agropecuario( Inca Rural>, han te

nido como objeto principal el de investigar y proponer metodologías de 

capacitación en apoyo a las organizaciones campesinas y al fortaleci

miento del trabajo institucional. 

Objetivos de Capacitación. 

El objetivo general de la capacitación, debe ser contribuir al lo

gro del desarrollo rural integral a través de accionen de capacita

ción, que generen la participación organizada y técnicamente califica

da de loe núcleos campesinos y del personal de las instituciónes del 

sector en la definición, orientación e instrumentación de los proyectos 

de desarrollo, que contribuyen a modificar las relaciones económicas y 

sociales del sector campesino con el resto de la economía, con crite

rios de equidad y justicia social. 
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Loe objetivos particulares eerá.n: coadyuvar a la generación, for

talecimiento y consolidación del proceso de organización económica y 

social de loa productores rurales, mediante la. generación de capacida

des que lea permita.n el óptimo aprovechamiento de loe recursos con 

que disponen y la apropiación del proceso productivo. 

También, fomentar la participación organizada y consólida.da de los 

productores rurales en la planeación, ejecución Y evaluación de las 

políticas, estrategias y programa.o para el desarrollo rura.l integral. 

La capacitación debe proporcionar al peraona.l de las institucio

nes, que promueven el DRI, la.e herramienta.a metodológicas y técnicas 

necesarias para lograr la participación y la capacidad de gestión de 

grupos ca.mpesinos. 

PrepaN1.r al personal de campo en un modelo de planedción auto

geetivo y democrático de ia. organización campesina, para que queden 

en condiciones de asesorar a las comunidades rurales en la ejecución 

y adecuación del mismo. 

Debe desarrollar entre el personal de campo los conocimientos, 

habilidades, actitudes y deetrezds que lea permitan, conjuntamente con 

los productores, diagnosticar de manera per-mdnente la realidad eocio

económica y organizativa de las comunidades y de las regiones que 

se integran. 

Por último tiene que propiciar en el personal de campo la forma-

188 



ción que posibilite un compromiso de trabajo que le identifique con la 

problemática de las comunidades rurales. CBBJ 

Para lograr estos objetivos se requirió por un lado de financia ... 

miento y por el otro de una instrumentación metodológica. 

ANTECEDENTES Y MECANISMOS OPERATIVOS DEL PROGRAMA. 

Desde 1981 ha venido operdndo, en el Estado de Oaxaca, un pro

yecto especial denominado "Plan Integral de Desarrollo para la región 

C'hdtina". Sus objetivos a nivel general, coinciden con loe del Progra

ma Nacional de Desarrollo Rural Integral. 

En septiembre de 1984, la misión de supervisión del Banco Mun

dialCFIDA) consideró, a partir de la evaluación realiza.da, que loe 

objetivos del proyecto están lejos de ser dlcanzadoe, por lo que reco

mendó poner especial énfasis en la capacitación de técnicos y produc

tores, como fue inicialmente programddo. También se señaló que loe 

programas de la SARH, INCA RURAL e INI, deben ser significativamen

te fortalecidos sobre esta base de Planeación Pdrticipativa. 

El proyecto, inicialmente, debería de adopta.rae en cua.tro centros 

ubicados en los distritos ·Valles centrales y Costa; 1) Sola de Vega 

<un municipio muy a.mplio con mayoría de población indígena.) 2) San

tos Reyes Nopald <lugar de la experiencia> 3) Midhuatlán y 4) Pochu

tla <estos últimos no trabajaron con el proyecto desde el principio 

sino a. fina.lea de 1987} 
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Mecanismos operativos de concertación y financiamiento 

del Proyecto Cha tina. 

El programa de capacitación en apoyo al proyecto Cha.tina, ae de

sarrolló en dos fases; la primera de abril a diciembre de 1985 y la 

segunda de agosto a diciembre de 1986. Durante la primera etapa, el 

programa operó a través de solicitudes y acuerdos program.iticos efec

tuados entre el proyecto, el INCA Regional del Istmo y los jefes de 

Distrito Vdlles Centrales, de Programas Especiales y del Programa A

grícola de la SARH, contando con la aprobación del delegado Estatal 

de la SARH. 

En octubre de 1985 se firmó el convenio y se consideró a la SARH 

como la parte normativa y financiera del programa, que toma.ría en 

cuenta las alterna.tiva.s y pros:ramas de a.cción propuesta en los ta.lle

res pa.ra. facilitar su via.bilidad. 

Por las dificultades de fluidez de fondos y la inseguridad del 

financiamiento, la realización de loe eventos de capacitación se tenía 

que decidir de un día pa.ra otro. En el mee de octubre se regula.riza 

la situación ya que, aunque ya a.proba.do el pt"eaupuesto de la SARH, 

los fondos no se libet"aron, se obtuvo un présta.mo de la FAO que ca

nalizó a tt"avés del INCA Regional. (891 

En Febt"et"o de 1986, la. SARH pt"eeentó una propuesta de segui

miento, a.nte la SPP, que fue aprobada a fines del mes de julio. En 

esta segunda fase, la concet"tación del pt"Ogt"a.ma se forma.lizó entl"e 
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funcionarios de la SPP a nivel central y regional, SARH, INI y del 

Gobierno del Estado, sin embargo durante ese año, período en el cola

boré, nunca ví participación de las instituciones antes señaladas¡ só

lo se vio la presencia del Gobierno del Estado cuando se efectuó la 

segunda supervisión del Banco Mundial, así como de los representantes 

(funcionarios de la SARH>, despertando envidias e intrigas entre los 

mismos, para poder quedarse con la posibilidad de manejar loe fondos 

destinados al proyecto; se desviarón los recuroos a otras actividades 

y no a las que fuerón destinadas. Por este motivo y en general por 

los intereses creados, por falta. de interés de loe funcionarioo de la 

SARH, se produjo el deafaoe de tiempo para ejecutar las actividades 

programadda y el prespuesto previsto. Se p.!Articipó en 14 prosro!Jmación 

Considero que fue muy elevado el presupuesto que se le 12signó 4 

Jos asesores del proyecto 

En 1987 se decidió ampliar la cobertura del proyecto a dos cen

tros mds, uno por parte del la SARH y otro por Gobierno del Estado, 

ambos localiuldos en Miahuatldn; también consideran al distrito de 

Pochutla iniciando lao actividades a fines del año. 

Debido a las normas vigentes, el presupuesto se aprobó con in

versión en los Programas de Deaa.rC"ollo del Eotado y se canalizó para 

su ejecución y administración a través de la dirección General de De

sarrollo Agropecuario Forestal y Pesquero. 
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Instrumentos metodolósicoe del proyecto. 

El técnico como moderador y el campesino como participante, son 

loe actores principales en el sistema de capacitación del proyecto. 

Se requiere de una extrategía que a.nticipe los posibles conflictos, pa

ra evitarlos o ir resolviéndolos de tal forma que todos salga.n ganan

do. Los objetivos deben ser opera.cionales, el marco de a.ación debe 

quedar claro (posibilidades y limitaciones de la planeación participa

tiva). Todo ésto, para evitar es pecta. ti vas no realizables entre todos y 

cada uno de los involucra.dos en un convenio o programa. (90J 

La participación es un proceso de discusión colectiva, dndlisie y 

definición de intereses comúnes y de alternativas a través de una Or"

ga.nización que implica: la socialización de información y experienci

as, toma de decisión en conjunto, compromiso-evaluación y retroali

mentación, a.propiación de loe frutos de su traba.jo por la comunidad, 

transformación, trabajo colectivo para transformar la realidad, con 

ca.mbio de actitudes individuales. [911 

Pa.ra lograr lo anterior so realizan talleres y foros, estos últimos son 

de Planeación participativa y de Ca.pa.citación especifica. 

Loe talleres son de autoca.pacitación y van dirigidos a.l personal 

técnico de las institucionen, que trabajan directamente con lao comu

nidades, asesorados por el persondl del proyecto. 

Loe for-os van dirigidos a los miembr-oa de las comunidddes, a.ee

sor-ados por el per-sonal técnico que trabaja con ellos. 
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UBICACIÓN DE LA EXPERIENCIA. 

Características eocioeconómicae de la Región Cha tina. 

Se extiende desde el centro del Estado de Oaxaca hacia el sur, 

ha.ata la costa con una superficie de casi B, OOOkm::t, que corresponden 

al 8. 3% de la superficie total de este estado. 

Política.mente se divide en los distritos de Juquila y Sola de Vega. 

agrupan 12 y 16 municipios respectivamente, con 722 localidades, en

tre las cuales se encuentran cabecera.a municipales, agencias y ran

cherías. 

Cuenta con una población aproximada de 150, 000 habitantes y se 

caracteriza por la exiotencia de tres grupos étnicos: Cha.tinos, Mixte

coe y Zapotecoe. El 83. 5% de la población es rura.l. Con respecto a la 

tenencia. de la tierra, el 85% de la superficie es considerada. como tie

rra.e comunales o ejidales. 

Paralela.mente a. la orga.niza.ción política y administrativa que 

prevée la existencia de presidentea municipales y consejos de vigila.n

cia. electos en asamblea, prevalecen en mayor o menor srado forma.e 

organizativa.a tradicionales, Entre ésta.e se encuentran el Consejo de 

Ancianos, como instancia consultora en la toma de decisiones, el te

quio, los canules, loe tiquitlatoa y los conviteo, como forma de servi

cio a la comunidad, de ayuda mutua y relación social entre aua po

bla.dores. 
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Las caracteristicas ecológicas son heterogéneas Y cuentan con gran di

versidad de microclimas 

La gran cantidad de rios y arroyos que cruzan la region, permi

te que tengan un gr.an potencial hidrciulico. 

En los pequefios valles y en la zona costera, existen ouelos aptos 

p.ar.a el cultivo, aunque se detectan deficiencias de drenaje y propen

sión a la erosión. En otras zonas existen suelos que no presentan 

ningún tipo de problema par.a la explotación a.gricola. 

En la zona montañosa. predominan fuertes pendientes con recursoo 

forestales, pero que son inapropiados para la. agricultura. El 75Y. de 

la región está cubierta por montañas con altitudes que alcanzdn los 

2,900 metros, De la superficie total de la región, oólo el lOY. es agrí

cola <localizados en su mayor parte en los pequeños valles y ca.ñadaa 

de la.e tierra.e altas y la zona baja costera.). En relación a este 10%, 

el 9.3% es de temporal, el 2.1% de riego y el 1.6Y. de jugo o 

humedad. 

La zona. de bosques comprende 437, 000 ha que abarcan 51 comuni

dades agra.rías. El 47% de est~ zona se considera de explotación co

mercial. Cuenta. tambien con recursos minerales, pesqueros y con di

versos puntos naturales para el dee.."lrrollo del turismo. La agricultura 

ea la actividad principal estimándose que el 90% C45, 120hab,) de la 

pobla.ción económicamente activa se dedica a ella. 
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Predomina la agrícultura de subsistencia con técnicas tradicio

nales aunque también existe la agricultura comercial que se caracte

riza por un conjunto de cultivos y plantaciones de alta rentabilidad, 

destinado al mercado extra-resional. 

El crédito que se recibe se destina a la producción de diversos 

cultivos, entre loa que destacan el café. 

En el caso del maíz que ocupa el 62% de la tierra cultivada de 

la región, el rendimiento promedio es de 800kgs/ha. En promedio una 

familia siembra 1.5ha. de este producto y aún donde existe el riego, 

el rendimiento ea reducido. 

La cafeticultura sobresale del resto de las actividades produc

tivas de ld re_6ión dada su importancia como fuente de empleo e in

gresos. Sin embargo la zona cafetalera que comprende 11 municipios 

C7,350ha> se caro.eteriza por una baja productividad (2, lOOkg de café 

cereza por ha). Eoto es reflejo de la falta de asistencia técnica a la 

mayoría de laa unida.de9 cafetaleras con superficies menore9 de 5 ha y 

con poco acceso al crédito. 

La. fruticultura eo practica.da a. nivel familia.r, la. gana.dería se 

presenta como una. fuente de ahorro familiar. Cada. unidad cuenta con 

un promedio de l a 3 cabeza.a de gana.do y los grandes ga.na.deros con 

más de 50 cabeza.o, trabajan a media.e con indígena.s o campesinos de 

la regiOn. 

Las condiciones ecológicas facilitan la ganadería, lo que provoca 
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problemas con la tenencia de la tierra y usufructo de loe recursos de 

pasto y agua. La ganadería ovina, caprina y porcina, así como la 

producción avícola, existe sólo a. nivel familiar. 

Dentro de la producción industrial se encuentran aserraderos, 

planta deepepitadora y empacadora de algodón, (en 1986 la empacado

ra ya no funcionaba] así como la explotación del mineral de fierro y 

mica. La explotación de loe recursos es realizada básicamente por la 

iniciativa privada y en una pequeña porción por para.estatales como 

la fábrica de papel Tuxtepec y el Fideicomiso del Limón. 

Loe canales para. la. comercializa.ción no benefician directamente a 

loe productores y si a los intermediarios que obtienen las mayores ga

nancias. (Lo mismo en los Valles de Apatzingdn Michichoa.cán.) 

La emigración constituye un problema grave y ea el efecto de la 

baja pr"oducción de alimentos básicos a. nivel familiar y de la falta. 

de fuentes de trabajo a nivel local, lo cual impide a una parte de 

los productores vender su fuerza de trabajo en tareas de agricultura. 

comercial. (921 

Requerimiento para iniciar un proceso de capacitación permanente 

a través de talleres de autocapacitación método inductivo-deductivo en 

la zona Cha.tina. 

1ª.- Es necesario hacer, al personal técnico de la. zona, un plan

teamiento inicial para animar y promover la iniciación de un taller 

196 



de autocapacitación con elloe. 

2°.- Al inicio del taller, el personal de la zona debe estar eufi

cientemente motivado, de tal manera que sea participativo, sólo de 

esta manera el taller y la capacitación irán adquiriendo el caracter 

de permanente. 

Para lograrlo se propone: 

1°. - Proporcionar al personal técnico la información pertinente 

acerca. del taller. 

2°. - Discutir con el personal técnico la.e posibilidades de llevar a 

cabo sus expectativas y ampliar la información que se solicite, La 

discusión se enfocará a aclarar laa implicaciones que para cada uno 

significa el taller, éstó ea, en términos de desarrollo y oblieaciones 

de cada uno y del grupo, también motivar la autonomía del taller y 

la participación de sus integrantes. 

Proposición metodológica. del prosrama de capacitación para la 

Planeación pa.rticipativa con organizaciones campeaina..o. 

Se necesita la elaboración de un sistema de capacitación campe

sina. Este sistema pretende fortalecer laa capacidddes campesinas pa

ra que en formd autogestionaria planeen su propio desa.rrollo, ejecu

ten, evalúen y reprogra.men sus acciones, de manera que permitan el 

logro de su mejoramiento productivo, económico y social. En este sen-
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tido, la capacitación para. la organización campesina, va dirigida a 

que los grupos de productores analicen la problemática en la cual se 

encuentran insertos, reflexionen sobre causas, consecuencias y colecti

va.mente encuentren soluciones via.bles, precisando acciones para rea

lizarla.a. 

Se requiere de una estrategía que anticipe loe posibles conflictos, 

para evita.rlos o ir resolviéndolos de tal forma. que todoe salgan ga

nando. Loa objetivos deben ser operacionales, el marco de acción debe 

quedar cla.ro (posibilidades y limitaciones de la planeación participa

tiva). Tódo ésto, para evitar eepectativaa no realizables o frustracio

nes entre todos y cada uno de loe involucra.dos en un convenio o pro

grama. {931 

Obietivos generales: Capacitar a.l personal de loa centros de de

aa.rrollo rural pa.ra la. aplica.ción de la "Metodología. de Planeación 

Participativa", en la elaboración y operación de loa programas y oer

•.•icic:J previotos en el Plan Integral de Desarrollo 

Formar a.l personal en el método de tra.bajo común crea.ndo las 

condiciones para el mejora.miento permanente de los métodos de trabajo 

actuales. 

Capa.citar al personal en el diseño, opera.ción y evalua.ción de loo 

foros campesinos. 

Mejorar los mecanismos de coordinación interna en loa centros de 
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desarrollo con el fin de lograr la. mayor eficiencia en los servicios y 

en la integración de loe diferentes programas de los mismos 

Diseñar, probar y retroalimentar técnicas e instrumentos para el 

desarrollo y la generalización a todos los distritos del Estado de la 

metodología propuesta. 

Evaluación: Abarca cuatro aspectos que se consideran má.s rele

vantes. 

Análisis de los diagnósticos realizados en loe distintos talleres. 

Evaluación de la formación de los participantes y de los aspectos 

operativos desencadenados por el programa. Evaluación del cumpli

miento o logro de loa objetivos. 

Sistematiza.ción de las alternativas de solución a los problemas de 

funcionamiento institucional, propuestos por los participantes. 

Dentro de la. metodología se ve el punto de la motivación. 

Hay ciertos factores intrínsecos que fomentan la motivación: el dinero, 

reconocimiento del mérito, el trato que da el jeíe al subordinado. 

La motivación extrínseca es una motivación a corto plazo, la in

trínseca se origina por factores subjetivos: ser responsable de lo que 

hago, tener espacio para definir, crear, promover, compartir, asumir 

responsabilidades, tener espacio para dyudar y realizar •... Visto a 

la.rgo plazo, éstas son las motivaciones de las que depende en parte 
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el éxito del proyecto. 

Son muchos los factores que influyen en el desarrollo de organi

zaciones campesinas, entre ellos cabe mencionar-: los programas de ca

pacitación campesina han sido planeados por las instituciones, sin 

considerar las necesidades reales de capacitación, organización campe

sina, factores que determinan su funcionamiento interno, .ámbito regio

nal en que se desenvuelven la racionalidad e historia económica, so

cial y cultural de loe campesinos, además de las relaciones que guar

dan con el resto de loe sectores. 

En lo que respecta a los métodos utilizados en la capacitación 

campesina es de observarse que, básicamente, los campeainos han sido 

capacitados en forma "intuitivaº, vertical, generalmente impuesta y 

dividida por un sistema de "curso"no-integral. 

Su capacitación no ha sido dirigida a contemplar factores que 

superen au ºcapacidad social", como el reflexionar la actuación de 

tras y la propia adecuadamente en situaciones conflictivas, incluoo al 

encontrarse con autoridades para su mejor comportamiento sin perder 

su identidad y autenticidad. 

Las técnicas de reflexión permite recuperar sus experiencia.o, en

tender su realidad, hacer traspa.rentes los problemas que les afectan, 

(económicos, sociales, productivos Y políticos), y así, elaborar con

junta.mente una priorización fundamental de los problemas en vista. de 

la capacitación. 
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SITUACIÓN DE LA ZONA "CHATINA" EN 1985. 

El personal técnico, por su formación dentro de la educación tra

dicional y por las experiencias adquiridas en los cursos de capacita

ción a los que ha a.sietido, está. inmerso en la metodología tradicio

nal. Las relaciomes se han dado en un plano vertical institu

ción-capacitando, maestro-alumno. 

El personal técnico "desconoce" una metodología para realizar ac

ciones capacitadora.e. 

El personal técnico desconoce el funcionamiento del ta.ller de au

tocapacitación en relación con la satisídcción de suo expectativas y 

necesidades sentidas. 

EL TALLER DE CAPACITACIÓN AL PERSONAL TECNICO. 

La capa.citación no oe constituye aisladamente, sino por el con

trario, debe vincularse al proceso de desarrollo de la orga.nización 

social. 

La capacitación se da de manera. sra.dual, ya. que no se trata. de 

construir todo un acervo de conocimientos en un momento determina.do, 

sino de generarlos de acuerdo a. los requerimientoa que el traba.jo en 

la. prdctica. va. exigiendo. 

Los conocimientos se a.dquieren a través del análisis, en función 
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de las experiencias de trabajo, con el objeto de que se adecúen a las 

características del universo en que se lleva a cabo el mismo. 

La capacitación se entiende como medio de fortalecimiento de los 

procesos orga.nizativos de los .grupos sociales a los cuales se dirige, 

con el fin de lograr objetivos económicos, socia.leo y políticos. 

La capa.cita.ción de técnicos pa.rte de una reflexión colectiva, a.

cerca de sus experiencias de trabajo en campo y sobre la. ela.boración 

de un método de trabajo común, que le permita convertirse en a.eeaor, 

pa.ra impulsar y apoyar la realización del programa de las comunida

des a tendidas. 

Haremos mención de las principales características de loe talleres 

y foros. 

En caso de los talleres, podemos decir que a partir de la expe

riencia pr.ictica, se constituyen en un espacio para la reflexión y re

troalimentación de conocimientos y pr.Ó.cticao de trdbajo, que a la vez 

generen acciones constantes en el a.specto sobre el cua.l se puede inci

dir, en este ca.so, la organización social para la producción y el bie

nestar. 

Se tiene como objetivo el generar un clima de confianza entre los 

participa.otea para su diepoaición en ter-no al trabajo colectivo, oe i

dentificar y analizar las causas y conececuenciae a la problemática 

que enfrentan, a fin de detectar- los factores que inciden o limitan 

sus actividades. 
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Los participantes determinan las vías alternativas, a través de 

las cuales busquen las soluciones a la problemá.tica analizada en el 

punto anterior. 

Por Último, se da la concreción de las acciones necesarias para 

implementar cada una de las alternativa.a plantea.da.a. 

Loe programas surgidos de loa propios productores, partiendo de 

sus necesidades reales, serán la base para conformar la coordinación 

interinstitucional y lograr la integra.ción de loa servicios mediante loe 

cuales se propicie el desarrollo. 

En lo que se refiere a loe foros canalizados exclusivamente a 

productores se orientan principalmente a: 

-Propiciar la reflexión conjunta referente a la problemática, pro

fundizando el análisis de las causas que la originan, y proponer so

luciones conjunta.e. 

-Estimular y desarrollar actitudes de participación colectiva, res

pecto a la opiníon, cooperación, toma de decisiones grupa.leo, fomen

tando el comportamiento democrático y la organización autogestiva, 

-Fomentar la aplica.ción de los conocimientoo técnicos a.dquiridos 

para garantizar su adecuación a las necesidades reales de los pro

ductores, o. través de su participa.ción activa en la transmisión de la 

asistencia técnica. (941 
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IV.2.2 DESARROLLO DEL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN. 

EN SANTOS REYES NOPALA 1985-1986. 

En 1985, en Santos Reyes Nopala se atendían, 23 comunidades de 

la.s 32 comunidades que existen en la zona, de las cuales sólo 12 te

nían atención permanente. El centro contaba con 17 técnicos de campo 

y 5 integrantes del grupo de directivos. Las instalaciones del centro 

fueron conatruidaa con presupuesto del programa, en un terreno que 

donó el municipio, y consiste en 4 viviendas de dos recamaras, baño, 

cocina, estancia y 2 bodegas pa.ra granos e insumos. 

En 1986 por la implementación de la política del PRONADRI y la. 

reestructuración de la SARH se estableció un organograma diferente, 

que .disminuyó el número de personal, limita.ndo el campo de acción. 

De esta forma, el personal técnico del centro se redujo a 14 trabaja

dores para. después quedar oólo en 7. 

Loo técnicos vivían en las comunida.dea y tra.bo.jaban 5 día.a de la 

semana.. Ca.da centro contaba en promedio con tres vehículos. En lo.a 

instalaciones del centro de Reyes Nopala no había luz eléctrica, aguo., 

ni siquiera silla.s pa.ra todo el persona.l. En a.lgunos caeos los téc

nicos tenío.n que caminar distancias considerables por falta de ca

minos y transporte; en general se encontraba.o inmersos en una com

pleja realidad, en donde predominaba el caciquismo, problemas de te

nencia de lo. tierra y la diferencia de cultura e idioma. que aunado a. 

la falta. de recursos y a su alejamiento de la vid o. familia.r, dificul

taban su tro.ba.jo {información de loe archivos del centro). Pensamos 
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que, no sólamente lo que expusieron los compañeros, dificultó el desa

rrollo del programa, sino también la poca concientización de la res

ponsabilidad que adquirieron al aceptar trabajar en el mismo. 

Proceso General: 

Los talleres fueron formados por momentos de diagnóstico, evalua

ción, progra.mación y capacitación tt?cnica o de contenidos forma.tivos, 

que se requieren para la realiza.ción de acciones en el campo, con el 

fin de lograr su efecto multiplicador. 

Las acciones de capacitación en campo ee hicieron través de 

los foros, exclusivamente para campesinos, con el objeto de fortalecer 

la orga.nización de las comunidadeo. 

En loo foros, representantes comunitarios analizaban su proble

mática y de acuerdo a ésta determinaban su programa de acción y las 

necenidadee de capacitación o apoyoa técnicos. 

En Santos Reyes Nopala se llevaron a cabo, en 1905 cudtro ta-

llereo. 

El personal de este centro llevó a cabo 8 foros de planeación in

tegr~l y 2 de capacitación técnica específica. 

a), - En la experiencia del primer ta.Her, los técnicos identifica

ron y analizaron los problemas que tenían las comunidades en sus re

laciones de trabajo para después analizar la situación de la organi-
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zación externa y de organización institucional. El personal técnico ex

presó que los problemas más fuertes que afectaban a la.a comunida.des 

eran el caciquismo, las mala.e experiencias con las instituciones, ya 

que los programas quedaban inconclusos o abandonados por falta de 

recursos, apoyos o falta de capacitación. 

En cuanto a los problema.e que sintieron ser un impedimento para 

tener impacto y una buena respuesta con el trabajo en las comunida

des, resaltaban la. falta de objetivos clar.smente definidos, incluso se 

desconocían loe del mismo programa Cha.tino; acciones o progra.mae de

sarticulados e impuestos, que creaban rechazo y poca participación en 

la comunidad Coe da. en todos loe programas emprendidos por la la 

SARHl. 

Por otro lado, loa técnicos opinaban que se lea dificultaba comu

nicarse, así como transmitir el conocimiento técnico para lograr a ve

ces sa.narae la confianza y establecer compromisos con comuneros o 

ejidatarioe, y poder llevar a. ca.be un programa., a.si como la. falta de 

recursos oportunos. 

En términos generales, veían además que entre ellos no había or

ganización ni planeo de trabajo, cada quien actuaba por su ~cuenta. 

No existían métodos de investigación y prevalecía un desconocimiento 

de parte de la institución respecto de la problemática rea.l de las co

munidades. Esto tenía como consecuencia que los planes o programas 

estuvieran mal planteados. 
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La combinación de su conocimiento téorico-práctico vivido, facilitó 

a los técnicos llegar a la conlusión de que se podía resolver muchos 

de los problemas capacitándose en métodos y técnicas de investigación 

y planeación participativa a través de talleres, para superar las 

causas que impedían tener mas impacto en las comunidades. 

Se formularon algunos criterios que sirvieron para hacer la 

selección de las comunidades: 

Comunidades con una o varios problemas de producción, que no 

tuvieran conflictos internos (violentos) a problemas de tenencia de la 

tierra con comunidades colindantes, ésto como inicio era imposible en 

el estado de Oaxaca, debido que la gran mayoría de las comunidades 

no cuentan con la cartera básica Ces decir los papelee legales de te

nencia de la tierra) que expide la SRA. Hay comunidades que p4ra 

algunos caeos se dice que son tierras comunales y para otroo ejidalee 

y en caeos extremos pequeña propiedad, esto último por conveniencia 

de los caciques de la región. Loa técnicos mantuvieron una relación 

de confianza con las autoridades. 

Los criterios señaladoa, facilitaron la determinación de una 

tratégia para escoger las comunidades más accesibles en donde se po

drían llevar los primeros foros, poner en práctica lo aprendido y dejar 

las más difíciles para después. En nuestra opinión es .ihí donde debe 

de intervenir el sociólogo. 

b).- En la mayoría de lae comunidades, donde ee había realizado 
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el foro, se identifica.ron varios problema.e de diversa índole; loa cua

les, si bien no esta.han en el ambito de competencia. del técnico, si en 

el del centro en su conjunto; es decir trabajar en equipo y no indivi

dualmente como siempre se ha.n rea.lizado las actividades de loa exten

eionistas. 

Resultado del primer Ta.ller de Capa.cita.ción: La Metodología de 

"pl.!.neación pa.rticipa.tíva" en Santos Revea Napa.la, Oax.1985. 

En este taller se reflexionó lo siguiente: 

¿Qué es la organización cdmpesina?: Ea el conjunto de a.ccionea y 

mecanismos discutidos, analizados y a.sumidos colectivamente con el fin 

de da.r soluciones alternativa.a a los problemas, sobre la ba.se de la 

participa.ción democrdtica y de responsabilidad, que loa propios cam

pesinos determinen, llevando a. ca.bo programa.a pa.ra el logro de obje

tivos económicos y sociales. 

¿En qué consiste el foro y parlJ. qué sirve?: Para que la. comu

nida.d colectivamente plantee sus problema.a a. nivel de producción, de 

comercialización, de bienestar social y organización. 

Se prioricen los problema.o, se analicen causa.e y consecuencias de 

éstos, se busquen alternativa.e de solución viable Y se establezca un 

programa de acción propia. de la.a comunidddes: Césto tambien se vio en 

el curso de transformación). 
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¿Qué pltSd después del foro?: Loe participantes informan a la a

samblea sobre resultados y acuerdos del foro para a.probar el pro

grama establecido en cuanto a.: 

Gestión, organización interna, investigación, capacitación y darle 

seguimiento, al programa de acción de la comunidad, a través de reu

niones periódicas, revisar a.va.nces y problemas. Se trata de hacer un 

foro de eva.luación y reprogra.ma.ción para. el seguimiento de la.a a.cti

vidades, contempla.ndo nuevamente a.spectos de gestión, organización, 

investigación y ca.pacitación. 

Participación: Ea un proceso de discusión colectiva., análisis y 

definir intereses comunes y de alternativa.a, a través de una organi

zación que implica.: 

La socializa.ción de información y experiencias. 

Toma de decisiones en conjunto. 

Compromieo-eva.luación y retroalimentación. 

Apropiación de los frutos de su traba.jo por una comunida.d. 

Transformación del trabajo colectivo, para transformar la rea

lidad, con cambio de dctitudea individuales. 

Como resultado de este primer taller se formuló un progra.ma para 

aplicarlo en lds comunida.dea en ba.se a l.ds nececidades. 

Cerro del Aire: Elaborar un programa. para mejora.r loe corrales 

de aves, evitando el contagio, convencer a la población de que no 
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duerma con los animales; diseño de un programa de nutrición. 

~; progra.ma para reforesta.r la zona. 

Santos Reyes Nopala: mejoramiento en la hisiene. 

Yolotepec: Enseñar a cubrir la madera, así como a reforestar, en 

esta comunidad la mayoría sólo habla dialecto (cha tino>. 

La Cañada de Matus: Necesidad de concentrar a la población, 

para poder introducir energía eléctrica. 

EVALUACIÓN, DEL PRIMER TALLER 

Con el personal de la Chatina, en primer lugar se trabajó la 

problemática de la comunidad. Se prioriza.ron los problemas más im

portantes que afectan la producción como oon: la falta de recursos 

económicos de las comunidades y la falta de apoyo instituciona.l. 

Se indicó que loe factores que dificultan la relación de loe técni

cos con las comunidades oon: la desconfianza de loe productores hacia. 

las instituciones, el desconocimiento de los problemas reales de la co

munidad por el técnico, la desorganización de productores y la impo

sición de programas. 

En cuanto a los problemas que afectan la orga.nización y coordi

nación de loa centros, se mencionaron como más importantes; la falta 

de objetivoo claramente definidos pa.ra el trabajo; la ausencia. de una 

buena organización interna y la. falta de capacitación del personal. 

Se propusierón las siguientes alternativas: 
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Ejecutar reuniones periodicas con todo el personal, comunicar 

cualquier tipo de órdenes o información del personal directivo al jefe 

del centro y de este a los técnicos de campo; tomar acuerdos comunes 

entre jéfe de centro y personal directivo. 

Las comisiones municipales de programacion y evaluación y los 

comites técnicosny directivos del distrito trabajen conjuntamente, con 

objeto de que la programación surgida desde la comunidad, se con

vierta efectivamente en la base de la programaci6n estatal y permita. 

una respuesta a la problemil.tica del sector. 

La definición del distrito, para trabajar con esta metodología y 

proporciona.r apoyos económicos, materiales, equipo y mobiliario. El 

establecimiento de la red de agua potable. 

Así mismo, se consideró importante que el personal reciba estímu

los y se tomen medidas administrativas, con el personal que no asuma 

debidamente la responsabilidad de trobajo. C95l 

Taller de Capacitación al peroonal tQcnico del Centro de Deear"rollo 

Rural UA Santos Reyes Nopala. Taller del 12 al 3 de octubre de 1986, 

periodo de la experiencia directa: 

Se analizó la estructura metodológica empleada en los foros y ta

lleres, surgiendo la inquietud de ana.lizar y evaluar la organización 

interna del grupo de trabajo, para mejorar la ejecución de los even

tos de capacitación, llegando a la conclusión de que ea muy impor

tante la participación de todoa y ca.da uno de ellos, así como la. ne-
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cesidad de asumir la responsabilidad, en el trabajo que se programó. 

GUÍA PARA LA MODERACIÓN. 

ACTIVIDAD 

Presentación del Temario y/o 

reglas de trabajo. 

Nuestra historia como orga.ni

za.ción. 

Identificación de problema.a. 

Selección de problema.s y 

ordenamiento. 

PROCEDIMIENTO. 

TEMA l. 

Explicar el temario y objetivos. 

En el rota.folio se anotaran l4e 

opiniones. 

En equipo se pide que desarrollen, 

por medio de un dibujo o escrito, có

mo se ha.n organizado para realizar 

sus actividades en la comuniad. 

Se le pide a. la asa.mblea. que anoten 

entarjetan dos problemas que conside

ren los más importantes de nu comu

nidad. 

Se pide a los pa.rticipantes que en 

treguen las tarjetas al moderador y 

éste irá eliminando las que contengan 

ideas similares, clasificándolo según 

el tipo de problema.Csocial, salud,etc) 
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Priorización. 

Análisis de causa y efecto. 

Señalat"án con una eruz los problemas 

que consideren más importantes en la 

comunidad . 

Forman equipos y se distribuyen los 

problemas priorizados, para analizar 

por qué los tienen y cómo afectan; 

después en plenaría exponen cómo rea

liza.ron el tra.ba.jo. 

Tema II. 

Imagen objetivo. 

Principios organizativos. 

Identificación o alterna

tivas o víaa de solución 

Loe equipos realizarán un dibujo de 

cómo les guata.ria que fuera su comu

nidad. 

Se exponen, apoyados en un rota.folio, 

los principios organizativos. 

Se pide que planteen la.e posibles vía.e 

de solución y posteriormente se da en 

plena.ria.. 
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Programación. 

1:ema. III. 

En rota.folio, dividido en columnas: qué 

hacer, cómo, cuándo, quiénes y los 

loe requerimientos necesarios. 

Diagnóstico del taller. 

Mayor continuidad. Adecuar el nivel de expresión a lao nece

sidades de la. comunidad y el horario a. las necesidades. 

Limitan tes. 

Falta de organización y planeación del promotor p.:ira realizar el Foro 

Falta de adecuación del lenguaje técnico, 

El idioma del lugar Cha.tino. 

Propuestas. 

Programar con anticipación la relación del evento y que el grupo 

de promotores esté organizado. 

Presión de parte del personal del centro y de INCA-FAO para que 

ve.sn la. importancia que tiene la. capacitación, 

Resultddos en la aplicación del Método a nivel comunidad, centro, 

institución, 
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Factores limitantes u obstáculos que ee presentaron. 

Se participó en un foro de planeación integra.l en la comunidad 

de StA Maria Tiltepec, loe días 8 y 9 del mes de noviembre de 1986. 

Hubo dificultades porque la mayoría habla chatino y son renuentes a 

hablar en español. 

Se tenía una asamblea convocada por la SRA, en Santos Reyes 

Nopala, pa.ra formar la ARIC de beneficio de la producción de café y 

se tuvieron que ausentar las autoridades, esto fue motivo para que 

loe demás integrántes del foro no quisieran continuar, pretexta.ndo que 

no hablaban bien el español y no podían opinar en relación a sus 

problemas; se indicó que toda persona que pueda hablar o dibuja.r 

podía identificar loa problemas que tenían en la comunidad y ana

lizarlos; ésto último sí se logró. 

LA CAPACITACIÓN COMO MEDIO PARA LOGRAR LA ORGANIZACIÓN 

EN LAS COMUNIDADES. 

Se enfatizó la importancia de un proyecto que utilice la partici

pa.ción como objetivo y medio de aprendizaje dentro del sistema de ca

pacitación, que perciba las oportunidades de una concepción sistemá

tica para el desarroUo productivo, económico y socia.l del sector ru

ral. 

La capacitación en el uso y lo. aplicación de métodos y técnicas 

que tienen como objetivo la participación del grupo en el desarrollo y 
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la organización de su propio proceso capacitador organizador, no pue

de hacerce teóricamente. 

Los métodos y técnica.e de moderación e investigación-acción, no 

son estandarizados, sino desarrollados, aplicados de acuerdo a los 

objetivos de las instituciones involucradas y a las expectativas de loe 

destinatarios. 

Las técnicas de reflexión permiten recuperar eue experiencias, 

entender su realidad, hacer trasparentes los problema.e que lee a.fec

tán, en base a ésto llegar a hacer una priorización de loe problemas. 

La experiencia directa con este proyecto se vivió en 1986 y éste 

tocaba. a su fin sin haber logrado las metas que se plantearon al 

trabajar directamente con foros campesinos y talleres de capacitdción 

a técnicos. Si oe quiere hablar de organiza.ción campesina se tiene 

que considerar la capacitación como instrumento para lograrla, a tra

vés de ella ee conacientiza y r-esponsabiliza a los participantes en el 

proceso de organización. 

Se publicaron las experiencias y reoultadoo del proyecto. 

El principal objetivo fue el de investiga.r y proporciona.r meto

dologías de capacitación en apoyo a. las organizaciones campesinas y 

al fortalecimiento del trabajo instituciona.l; por otro lado, ae indicó 

que la.e asesorías que se han dado a instituciones y organizaciones 

campeoinao se consideraron como un medio de inveetigdción para pro

bar y retroalimentar las propuestas metodológicas del deea.rrollo rural 
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y capacitación como propuestas alternativas. 

Las propuestas metodológicas resultantes de la investigación, res

ponden a la preocupación de formar a los grupos de campesinos como 

actores conscientes y organizados de su propio desarrollo. Loe métodos 

y técnicas eet.in destinados preferentemente a las poblaciones rurales 

que carecen de tal desarrollo y a quienes trabajan con ellos; a los 

productores de unidades agrícolas pequeñas y medianas, de tierras e

sencialmente temporalera.s, con fórmae de producción atra.eadas o en 

transición hacia la agricultura moderna. y grupos de mujeres de di

chas unidades. (961 

El enfoque central de la capacitación tradicional, que se imparte 

a loe técnicos, autoridades y campesinos en general, es de car.icter 

cognoscitivo, no contempla factores que ayuden a superar su "capa

cidad social", no se lee enseña técnicas de "liderazgo 11 que por un 

lado son indispensables para su propia organización y por otro lado 

son parte de las inatitucioneo que contacta. 

Para uno de loe asesores del proyecto de Capacitación, en la zo

na Cha.tina, el camino más viable para lograr el autocontrol, enten

diendo éste como enfrentar loa sistemas y eituacioneD problemáticas, ea 

la PLANEACIÓN PARTICIPATIVA. 

Este sistema de capacitación permite una flexibilidad de temae 

para oeleccic;inar, deido a. que l4a necesidades surgen directamente del 

lugar de trabajo. 

Los talleres son de autoe;estión, generando la. metodología y pro-
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grama con los temas según las necesidades actuales. Por ejemplo, te

nemos la zona que atiende el Centro Reyes Nopala, ésta tiene a.ctivi

dades a.gropecuarias comunes, pero algunas comunidades tienen activi

dades forestales, otra.a explotan la artesanía, otras son cafeticultorae 

o bien apicultores, en estos casos, loa foros de capacitación específica 

se programan según las necesidades má.s apremiantes que tenga.o las 

comunidades. Si realmente esta metodología se realiza.ra, en forma sis

temática. y continua, se podrían resolver algunos de los problema.a que 

tienen las comunidades rurales y en forma más apremiante en las 

ma.rgina.dae, ya sea por su ubicación, ea decir que estén muy encla

vadas en las sierras o por tener cerca una comunidad ya. desarrolla.

da, o donde loa intereses de los ca.ciques o políticos no permita.o el 

desarrollo. 

Insisto, habría que preguntarse hasta qué punto, realmente el 

Estado está. dispuesto a llevar hasta las Últimas concecuencias esta 

eatrategía, y si está dispuesto a que las comunidades sean las que 

determinen qué tipo de proyecto o progra.ma son loo que les reporten 

mayores beneficios, para lograr un desa.rrollo integral como se ha ve

nido proclamando desde el sexenio del Presidente Echeverria, 

En contradicción con la política actual del peaidente Salinas de 

Gorta.ri, ya que lo primero que se pretende ea dar apoyo a las orga

niza.cianea fuertes de productores, a.sí como la privatización del ejido. 

Como ejemplo tenemos, El curso de Transforma.ción del person.sl de a

poyo a.dminietrativo a promotores del deea.rrollo rural integral impar

tido por la SARH en 1988. 
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IV.3 Los Valles Centr-aleo del Estado de Oaxaca 

Características generales de loe recursos naturales. 

Topografía. Es irregular con altitudes de 1500 a 2600msnm. Pendientes 

que van desde 0,3"/. hasta 65%, ubicada en la Sierra Madre del Sur, 

Cordillera Costera del Sur localizada en el área de Miahuatlán y Sola 

de Vega; Sierras Orientales ubicadas en Etla, Tlacolula y parte de 

Miahuatlá.n con una superficie de 178,952ha, Sierras Centrales de 

Oaxaca localizadas principalmente en Etla, se extiende en una super

ficie de 129,32lha y Sierra y Valles de Oa:x.aca localiza.da en Etla, 

Tlacolula y Miahuatlá.n en una superficie de 612, 143ha. 

HIDROLOGIA. La superficial se presenta por dos corrientes inter

mitentes, que se ven interrumpidas en el período de estiaje, la prime

ra eo el río Atoyac o Verde y la segunda el río Tehuantepec. 

El Atoyac nace en las montañas de las Sedas <Etla>, durante su 

recorrido pasa por Zachila, Zimatlan, Ocotlan, Ejutla, Sola de Vega, 

Juquila Y Jamiltepec, para desembocar en el Oceano Pacífico. 

El río Tchuantepec nace en las montañao de San. Dionisia Oco

tepcc <Tla.colula.> y recibe aporta.cienes de los rios Ya.:x.e y Quichia.pa; 

pasa por la orilla de Tehuantepec y desemboca en la Bahía de la 

Ventoea a.l oriente de Salina Cruz. 

Clima. Debido a la.e diferentes altitudes y tipo de vegetación, la zona 
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presenta una variedad de climas y microclimae, desde loe muy cálidos 

secos, semicá.lidos subhumedos, eemicá.lidos humedos etc. 

Vegetación. Predomina la de pastizales y matorrales; la zona de in

fluencia del distrito comprende 1'39B,755ha; el 64.5% es de uso fores

tal y tiene una cubierta vegetal de píno, encino y selva baja caduci

folia; el l 7'Y. está cubierta de pastizales y matorrales, pat'a uso gana

dero; el 13% a la agricultura, predominando la siembra del maíz y el 

frijol. 

Análisis Agroeconómico 

Uso actual y potencial del suelo. Actua.l: agrícola. un total de 

1Bl ,Al3ha¡ de los cuales, el 9A. 5% corresponde a zonas temporaleras y 

sólo el 5. 5% de riego. principales cultivos: maíz, frijol, cultivos fo

rrajeros y hortaliza o. 

En cuanto a la estructura agraria en algunas comunidades no se 

han ejecuta.do la.e resoluciones presidencia.lee y por oer imprecisos los 

límites, ha.n surgido litigios entre las comunidades. 

En el uso aJirícola: predomina la tenencia comunal A3. 3%; ejidal 

el 29.3% y pequeña propiedad 27.A%. 

De acuerdo al número de productoreo, poseedores de este recurso, 

se establece un promedo de l. 5ha. por productor, existiendo el proble

ma del minifundio y una asricultura de autoconaumo, bajo nivel tec

nológico, lo que trae por consecuencia. bajos rendimientos. 
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En el pecuario ae encuentra 234, 754ha, de loe cuales el 64.6% co

rresponde a tenencia comunal; 20. 3% a ejidal y 15.1 % a pequeña pro

piedo.d. Son suelos de cubierta vegeto.1 natural de especies forrajeras. 

El índice de agostadero que reporta esta especie es de lOha por 

unidad animal, se tiene déficit de aprovechamiento. 

En el ~ hay 902,419ha de superficie, que ae encuentran lo

calizados principalmente en la corrdillera costera del sur Mio.huatlán, 

Sola de Vega y también en la Sierra Valles de Oaxaca, Su estructura 

agrada ae constituye de 89.9% de tenencia comunal, 9.8% de pequeña 

propiedad y O. 3% ejidal. Del total de la superficie forestal el 51.6% 

e·a no maderable y el 48.4% maderable. Actualmente se explotan 215,-

747ha, existiendo 220,578ha subcetibles a explotación; las eepecies ma

derables son: pino, oyamel, encino. 

Uso potencial del suelo: Agrícola: por sus cardcterísticaa es dificil 

incorporar nuevas e_uprficie a esta actividad. Pecuario: al tener un 

déficit de aprovechamiento no es necesario ampliarlo, oino establecer 

una explotación racional y eficiente de estos recurooa. ~ de a

cuerdo al uso actual de la superficie maderdble ae aprovecha. solo el 

49.5% quedando el 50.1% suseptible a explotar. Se sugiere que se ca

pacite a loo productores pooeedorea de estos recursos, pa.ra llevar a 

ca.be una explotación adecuada, ain la incorporación de nuevas áreas. 

Estructura de la planta. productiva Agc-opecuaria y Forest41: 

Agrícola. cultivos de maíz, frijol y ous combinaciones, ocupan el 97% 

de la superficie de un año agricola, considerándolos como los más im-
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portantes, por ser el consumo de la población, pese a su bajo rendi

miento. Fluctua su rendimiento según el temporal. Los años de 1984 

1985 y 1988 fueron buenos años, se obtuvo un rendimiento promedio de 

950kge/ha y la producción se distribuyó en consumo familiar, semilla 

para la siembra y el excedente se comercializó en los tianguis locales 

o cabeceras municipales. 

Los cultivos de jitomate, chile verde, tomate, ejote, chícharo, 

sandía, melón, calaba.cita, col, pepino etc, son cultivos con riego de 

a.uxilio, que se localizan principalmente en las riveras de loe ríos y 

representan cultivos redituables económicamente. 

La superficie de riego representa un 5.5% de la superficie total 

agrícola. 

~· Se lleva acabo en los traspatios, constituyendo así, 

una actividad secundaría para el productor. Aunque se detectan algu

nas plantas productivas, principalmente en Etla, existen organizacio

nes que se dedica.n a la produción de la leche y sus derivados. Las 

especies bovinas, caprinas, porcinas, son comercia.liza.dos en píe, en 

loe tianguis locales o ca.beceras municipales, donde los a.capa.radares 

los adquieren y transportan, para su reventa al mercado estatal o 

foráneo. 

Forestal. Ea muy poca la información que se tiene, en cuanto a 

un desglose para el diagnóstico; se considera importante para la zona 

de infl':lencia del distrito, por contar con un 64.5% de la superficie 
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total del distrito. Se pretende orsanizar a los comuneroe y ejida.to.rioe 

para que ellos sean los beneficiados, porque anteriormente transmitían 

loe derechoe de explotación a compañias privadas y paraeetal, reci

biendo mínimos beneficios. 

ESTRUCTURA V FUNCIONAMIENTO DE LA DELEGACIÓN DE LA SARH 

EN EL ESTADO DE OAXACA. 

Estructuralmente, la delegación está compuesto. de 5 Subdelegacio

nes, que le confieren repreaentatividad en el Estado, ante las autori

dades Estatales y Municipales, así como ante las otras dependencíae y 

entidades, que integran el sector a.gropecuario y forestal. Ejerce la 

normatividad establecida por las oficinas centrales. 

El objetivo principal de la Delegación üa: 

"Organizar, instrumentar, dirigir y controlar las accioneo, que le 

competen a la Secretaría a nivel estatal, aei como coordinar las acti

vidades relacionadas con la planeación, programación, ejecución, con

trol y evaludción de los progrdmaa y proyectos agropecuarios, foresta

les y a.sroinduetrialea, o.sí como todas aquellas actividades que incre

menten la producción y nivel de vida de las comunidades rurales; en 

conformidad con el Plan Nacional de Desarrollo". 

Las funciones de la delegación eon: C'oncertar en el Copla.de las 

acciones intersectoriales relativao a la ejecución de programa.a y pro

yectos de fomento y desarrollo agrícola, pecuario, forestal, a.Broindua-
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tria.l, hidra.úlico de infraestructura y desarrollo de la comunidad ru

ral. 

Determinar y dirigir acciones para fomentar la participación de 

la población rural en el desarrollo social, económico, y productivo en 

loa ámbitos municipales y estatal. 

Vigilar que loe distritos de desarrollo rural y centros pecuarios 

brinden los servicios y apoyos requeridos en el campo para incre

mentar el desarrollo y la productividad agropecuaria, forental y agro

industrial, entre otra.a. 

Es necesario destacar el deterioro que a la fecha ha sufrido el 

aubsector agrícola, debido a. la descapitalización del campo, provoca

da por la transferencia de excedentes del oector agropecuario al de 

servicios y al industrial. Se h.:1. privilegiando a este último sector, 

dando un gra.n impulso a las obras de infraestructura., pa.ra desarro

llar una agricultura comercia.l, sin revertir los beneficios a los cam

peoinoa de bajo potencial productivo, por lo han quedado reducidos, 

en su mayor parte, a productores de subeiot1?ncia, quienes combinan 

la labor de su parcela con la. venta de su fuerza de trabajo, dentro 

y fuera del sector agropecuario. Ante esta dificil situación, loa cam

pesinoo han respondido con esfuerzos de organización, pese a lo cual 

no se ha logrado la sistematización e integración, debido a. que se ha 

descuidado la comercialización, distribución y consumo. 

En el aubsector pecuario destaca la marginación que sufre, dentro 

224 



de las organizaciones vigentes, el prodUctor ejidal y comunal. Se tra

baja en forma tradicional la ganadería bovina de carne, ésto amplía 

la brecha entre ejidatarios y propietarios, al conformar estos últimos 

grupos de poder que acaparan los estímulos y programas de apoyo que 

el Gobierno Federal implementa. 

En el sector forestal existe desorganización interna, habiendo fi

gura.e a.sociativas que no tienen el reconocimiento legal. También se 

observa el acaparamiento de madera por compañía.o particulares, así 

como la tala inmoderada de los bosques. <Dentro de los pd.rticuld.res 

se encuentran también funcionarios y empleados de la mísma Secre

t.srfd.) 

La problemdtica organizativa 

1. - El cara.ct€?r predominantemente minifundista y desarticulado de 

las unida.des productiva.a, la irregularidad e inseguridad de la tenen

cia de la. tierra obatdculizan los procesos organizativos, generan con

flictos y dificultan lc'.J. obtención de economía de escala. 

2. -Relaciones individuales que colocan en desventaja al productor 

en la compra-venta, provocando una relación de intercambio que per

judica al acetar rural en su conjunto, provocado por la poca capaci

da.d de negociación. 

3. - La complejidad del marco jurídico para la organización, ha 

pl"ovocado una. proliferación y sobreposición de figuras asociativas, en 
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la que interviene una diversidad de organismos institucionales; su ac

tuación unilateral generan acciones divergentes, que resultan poco 

concretas y comprometidas dificultando el proceso de producción, lo 

que da como resultado acciones organizativas esterilee e incluso noci

vas. 

En el plano de la organización de los productores pecuarios, se 

presenta una escasa participación ejidal dentro de las orga.nizacionee 

vigentes. 

En el plano forestal, la mayor parte de las áreas forestales que 

se encuentran en manos de ejidatarios y comuneros no son explotada.e 

organizadamente en su beneficio, limitá.ndose a rentar sus áreas ma

derables a particulares o empresas para.estatales que saquea.n el re

curso. Por otro lado, se tiene el sobrepastoreo y la tala inmoderada 

para obtener la producción de carbón y leña; la siembra bajo el sis

tema de roza-tumba-quema (desmontando y quemando). 

La eatratégia que se propone es: 1,- Promover y fortalecer la or

ganización económica de las comunidades. 2.- Respeto a las formas de 

organización de los productores, tales como el ejido, la comunidad, la. 

sociedad cooperativa, sociedades de producción rural, etc, y los diag

nósticos regionales. 3. - La estrdtéBia general se orienta a inducir la 

organización, como un proceso integral de producción, distribución y 

consumo desde el nivel primario productivo hastd el agroindustrial, 

así como el nivel bá.oico. 
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Asistencia técnica: 

Este eet"vicio pt"eaenta pt"oblemas aedos, debido a las modifica

ciones ocut"t"idas por la t"eestructuración, la cual cambia su esquema 

de tt"aba.jo en Vat"iae ocasiones. En esta última restructuración se le 

pide al extensionista que sea asesor técnico integral, pero normalmen

te tiene una formación específica en algunas de las áreas del sector y 

pot" otro lado, no se le dan cu reos de actualización. 

La. falta de coordinación instituciona.l provoca duplicidad de fun

cioneo; cada institución utiliza su propia metodología de operación 

creando un desconcierto en los productores. 

Se proponen las siguientes alternativas. 

1. - Realizar un diagnóstico que permita ver las necesidades rea

les de capacitación para los exteneionietae. 

2. - Darle presencia al técnico exteneioniata mediante apoyos como 

vehículo, gasolina, papelería. 

3.- Reta.bular los puestoa para que recíba un sueldo acorde con 

la responsabilidad asignada. 

En el proceso de capacitación participan diversas áreas de la de

legación, así como la.e distinta.o direcciones con curso de cobertura 

nacional o regional. 

Esta capacitación a personal administrativo, técnicos en loa dife-
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rentes niveles de mando, productores, y grupos organizados, no ha 

tenido los resultados esperados, se siguen teniendo defic::!iencias téc .. 

nicas en todos los niveles y principalmente en el campo. 

En el caso de la ca.pa.citación a productores se han beneficiado 

algunos grupos organizados en el a.apecto agrícola, en el pecuario y 

algunos del sector forestal. 

Los problemas que presenta la capacitación se originan en la 

programación, por no contar con un diagnóstico de necesidades de ca

pacitación (desde 1979 se habla mucho de esto pero hasta la fecha. no 

se hd realizado). 

Loa c:::ursoa que se programan no son planeados para oatiafac:::er 

las necesidades de capacitación. No se dd promoción opot"tuna de loa 

cursos. El nivel académico de los cursos no ea acorde al nivel de loa 

pa.rticipantea. Y los contenidos temáticos no están a.ctua.lizAdoe, 

Concluimos que mientrlfs no se dé la importancü1. que tiene1 .!!l 

proceso de capdcitación 1 para losrllr la organización en todos los ni

veles en que esta inmerso el sector rural 1 no se lograr.!! Slllir de 112 

situ.,ción en que se encuentra el campo y por consiguiente el Pé!Ís. 

Estructura. y funcionamiento del dü1trito de deua.rrollo de la SARH. 

El modelo de organización y funcionamiento del distrito se concibe 

como la alianza del estado con las comunidades Y productores, en el 
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espacio territorial que determina una unidad de desarrollo económico y 

social. 

En el ámbito de concertación de la Secretaría: debe relacionarse 

con los productores y el sector privado, así como de coordinarse in

terinstitucioanalmente con otras dependencio.s federales, esta.tales y 

municipales. 

La estructura organizativa de los distritos fue diseñada para al

canzar los siguientes objetivos. 

1. - Unificar las actividades agrícolas, pecuarias y forestales, de 

organización, capacitación y asistencia técnica a loe productores. 2, -

En concertación social asume la responsabilidad de conducir las accio

nes destina.das a organizar y capacita.r n loa técnicos y productores. 

3. - Impulsar al desarrollo social, eonómico y cultura.l de la comunida.

dea. En el distrito de Valles Centrales se han formado grupos dedica

dos o. diferentes a.ctividades: Unión Regional Campesina de Centros de 

Acopio y Consignatarios CURCCAC>. Unión de Mujeres CampesinaeCUMC>. 

Unión Regional Campesina de Fomento a la Irrigación(URCFI >. Unión de 

Productóres de Leche<UPL>. 

Mecanismos de integración y coordinación institucional de loa servicios 

técnicos. 

La Secretaría. de Comercio y Fomento Industrial contribuye en lao 

tareas dirigidas al apoyo de loa productores rurales, en cua.nto a la 

comercialización agropecuaria, forestal y agroindustrial, como reepon-
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sable del sistema nacional para el abasto, puente entre productores y 

coneumidoree, almacenamiento, transporte y distribución. 

EL distrito, como representante de la SARH, tiene la doble función 

de coordinar la participación de loa otros sectores en el deedrrollo 

rural realizando actividades de: a) programar, fomentar y asesorar 

técnicamente la producción agropecuaria. y forestal; b) encauzar el 

crédito agropecuario y forestal hacia las regiones prioritarias; c) de

terminar y conducir las políticas de organización de productores del 

sector agropecuario; d) cuidar de la conservación de los suelos agrí

colas pecuarios y foresta.lea; e) asi como de organiza.r y regular el 

aprovechamiento racional de loa recursos forestales, atendiendo la.e 

restricciones de protección ecológica. que señala la SEDUE. 

La eubjefdtura de orsaniza.ción y capacitación, informa que, en ma

teria de orgdnización no se han logrado resultados significativos y en 

cuestión jurídica faltan documentos para poder reconocer como uniones 

a loe grupos que se han formado en este distrito. (971 

Oiatrito Vallea Centralea 

Localización geográfica.. El distrito de desarrollo Nº 104 se locali

za en la parte centra.! del Estado, entre loa paralelos 16º34' y 17°10' 

de la.titud Norte y entre loo mer-idianos 95º37' de longitud oeste del 

meridiano de Greewich. Colinda al norte con el distrito de desarrollo 

rur-al cañada., al sur con la. costa, al este con el Itemo, a.l noroeste 

con Sierra Jua.rez, a.l oeste con el de la. Mixteca. 
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La sede del distrito se encuentra en la capital del Estado, siendo 

lugar estratégico en donde se coordina la operación de loe centros de 

apoyo y se concertan acciones o programas con instituciones del sector 

federal y estatal. 

El distrito tiene una superficie total de 1 '398, 75Skm2 , comprende 

a 9 distritos políticos, Centro con 630,54km2 , Etla con 1,464.11km2 , 

Zimatlan con 739,3ókml, Tlacolula con 2,336.llkm 2 , Ejutla con 

862.53Km2, Miahuatlan con 3,307km2, Sola de Vega 3,356,95km2 , Oco

tlan 697 .15kml y Zachila con 593.33km2 ; 169 municipios, 151 agencias 

municipales y 251 agencias de policías haciendo un total de 571 comu

nidades. 

Lo componen cuatro centros de apoyo: 

El N°1 Etla. - con 9 promotorías, abarca 03 municipios, con una 

superficie total de ó12,447ha representa. el 29.5% con respecto a. la su

perficie total del distrito. Cuya área de influencia son loa exdietritos 

políticos de: Etla, Zimatlan, Ocotlan, Zaachila y centro con un total 

de 83 municipios, 251 localidades. 

EL Nº2 Tlacolula.- con 3 promotorías, abarca 25 municipios y 52 

localidadeo con una superficie total de 233, 61 lha que representan el 

16. 7% con respecto a la superficie total del distrito. 

El N°3 Miahuatlán.- con 6 promotoríaa, loe exdietritos de Ejutla y 

Miahuatlán, abarca 45 municipios, y 56 localidades con una superficie 

total de 417,00Sha., que representan el 29.5% con respecto al total del 

distrito. 
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El N°4 Sola de Vega con tree promotoríae, abarca 16 municipios y 

114 localidades con una superficie de 335,695ha. que representan el 

24% con respecto a la superficie total del distrito, 

La superficie del Distrito de Desarrollo representa un 14% con 

respecto al total estatal: 81, 41 7ha agrícola, 234, 754ha pecuria, 902, 419 

ha. for-eatal, 76, 713ha. otros usos. 

CARACTERISTICAS GEOGRÁFICAS. 

Limitantes y potencialidades del medio físico 

Las zonas naturales detectadas en el drea de loe Valles Centrales 

son de uso agrícola, pecuario y forestal de acuerdo a las caracterís

ticas del suelo y vegetación. 

Tipos de suelo. Son adecuados para las actividades forestales, 

pecuaria.o, existiendo muchaa limitantes para el uso agrícola por tener 

una topografía irregular, fuertes pendientes, superficie erosionada y 

alto grado de pedregosida.d, lo que obotaculiza el incremento de la 

producción. 

La.a llanuras presentan una topoformas con pendientes suaves, 

profundida.d a.decua.da del suelo, aptos para l.!l mecanización; locali

zdndose gran potencial agrícola, cuentan con a.sua superficial y entre 

las principales destacan el río Atoyac o Verde y el río Tehuantepec, 

subcuencan de: Tlalixtac, Teotitlá.n del Valle, Loa Ocotee, Chichicápan 
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y Ocotlan. 

Usos del agua. El agua superficial es aprovechada en la agrí

cultura, a través de vasos de alma.cena.miento, deriva.doras y galerías 

filtrantes, así como manantia.les. 

Existen 12 vasos de almacenamiento, beneficiando a 2, 198 ha. 

43 derivadorae beneficiando a 2,384 ha. 

2 galerías filtrantes beneficiando a 72 ha. 

2 manantiales beneficiando a 45 ha. 

El aprovechamiento por bombeo ea para cultivos que se ubican en 

las riveras de lo:i ríoo y se benefician aproximadamente 2. 169ha. por 

lo que se tiene un total de 6,068ha. beneficiadas por el aprobecha

miento de aguas ouperficialea. 

La hidrología subterránea, se concentra principalmente en la eub

provincia de Sierra y Valles de Oaxaca y el aprovechamiento ea a 

través de pozos a cielo abierto y pozos profundos¡ loe primeroa para 

uso doméstico y los oegundoo para la agricultura; se cuenta con 88 

pozos pr<?fundoa beneficiando a. 3, 190ha, pero debido a ld sobreexplo

tación de loa mantos a.cuiferoe se ha establecido una zona. de prohibi

ción paret abrir nuevos pozos. 

Fiaiografía. Presenta una topografía irregular con altitudeo que 

varían de 1,500 a 2,600 aarm, pendientes que van del 3% al 65%, se 

encuentra ubicadd en la. provincia fieiográfica. Madre Sierra del Sur y 
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cuatro eubprovincias con eus respectivos tipos de geoformas que a 

continua.ción se describen: 

I. - Sub provincia Cordillera costera del sur se localiza en el dis

trito de Miahuatlán y Sola. de Vega, con una. superficie de 478,332ha. 

II.- Sierras Orientales loca.lizada en el á.rea de influencia distri

to de Etla, Tlacolula y pa.rte de Miahua.tlá.n con una. superficie total 

de 178,962ha. 

III .- Sierras Centrales distrito de Etla con una superficie de 

129,321ha.. 

IV.- Sierra y Valles de Oaxaca, distritos de Etla, Tlacolula, 

Mia.huatlcin, con una superficie de 612, 143ha.. 

Uso del suelo. La principal a.ctivida.d ea la agricultura (pese a 

que la vocación no sea propia. para ello) con 12. 4Y. de superficie 

apta, con respecto al total del distrito, menor que la foreotal que eo 

de 65. 7Y. y la pecuá.ria. con 16.4%. Estas doa última.o .:1.ctividades 

importantes para solventar las necesidades de alimentación y vestido. 

En la Cordillera Costera del Sur, se practica agricultura de riego 

y temporal, la. vegetación predominante es de uso pecuário, son pasti

zales inducidos y ésto surge como conoecuencia de la. elimina.ción de 

la vegetación original. 
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Sierra Oriental en esta área ae practica la agricultura de tempo

ral, la vegetación predominante ea para el uso pecuário, matorrales y 

pastizales; en uso forestal encontramos bosques de Encino, Pino, y 

Oyamel. 

Sierra Central Oaxaca agricultura de temporal y su vegetación es 

para uso pecuário pa.stizalea y matorrales¡ en lo forestal encontramos 

bosques de Pino y Encino. 

El total de superficie es de 1'398, 755ha desglosándose de la si

guiente manera: 

Forestal 902,419ha. 

Pecuaria 234, 754ha. 

Agrícola 181,417ha. 

6A% Cpino, encino, oyatnel y 

selva baja caducifolia.) 

17% (pastizales, matorrales). 

13% (pradera, siembra maíz y 

frijol>. 

~ Se puede dividir en doa grandes tipos, el scmiaeco y aemi

cálido, diferenciándose por el tipo de vegetación existente en cada 

zona¡ El eemieeco se encuentra. principalmente en Tla.colula y Ejutla, 

el eemicálido en el resto del Valle; la temperatura media anual es de 

21. ?ºe present.indose durante los meses de noviembre a enero, tempera

turas mínima.o de 4°c; el volumen promedio de precipita.ción varía de 

500 a 700 mm; siendo la zona de Tlacolula y Mitla las de menoa pre-
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cipitación y las de Zimatlá.n, Ocotlá.n y Etla las de mayor precipita

ción. 

Las limitaciones más acentuadas son: Escasa y mala distribución 

de las lluvias, suelos delgados y con problemas de pedregoeidad, sue

los con problemas de erosión, suelos con baja fertilidad, falta de o

bras de infraestructura hidrá.ulica, problemas de heladas y graniza

das. 

De todo lo anterior se concluye que es muy importante darle un 

uso adecuado al suelo, es decir, de acuerdo a sus características fi

eiográficas; ésto se indica porque un gran porcentaje de las tierras 

que se destinan a la agricultura, es de vocación forestal y ganadero, 

con las consecuencia.e lógicas de bajo rendimiento; por otra parte en

contramos suelos con alto potencial productivo agrícola que está. sien

do subutilizado. 

IV.3.1.- PROBLEMÁTICA AGRARIA: 

Tenencia de la tierra: Esta. es muy problemática en los Valles 

Centrales y en todo el estado, porque inciden loe tres tipos de tenen

cia, predominando la comunal con 935,489ha. C66.88'Y.); ld pequeña 

propiedad con 285,767ha. C20.43r.>; y la ejidal con 177,.602ha. C12.7Y.>. 

En algunas comunidades aún no se han ejecutado la.a resoluciones pre

aindenciales ver cuadro( l 

Dentro de loa rubros comunal y ejidal es muy común observar el 

acaparamiento de terrenos por compra-venta, el rentiamo, así como el 

236 



medierismo, a través de medieros o personas que aportan la mitad de 

la inversión y la escrituración privada de parcelas como pequeña pro

piedad. 

Utilización Agropecuaria y Forestal de la Tierra. 

Subsector agrícola: 

La superficie dedicada a las actividades agrícolas ea mínima, 

compa.rada a la superficie destina.da dl uso forestal y pecuario, aún 

cuando constituye la actividad principal de los habitantes de la zona, 

estableciéndose un promedio de 1.5ha. por ejidatario o comunero. La 

agricultura como se ha mencionn.do es de temporal, solo un 6% es de 

riego. Pa.r4 1990 se p1·etende incrementar l.~a tierras de riego. Actual

mente está. orientada a la producción de básicos: maíz, frijol, maiz

higuerilla, y en menor escala chile, toma.te, ca.cahua.te, alfalfa. La 

producción estci ajustada a las condiciones climatológicas que se pre

sentan año con año en la. región. De a.cuerdo a las esta.dísticas, con 

una distribución pluvial variable lo que repercute ~n loa bajos rendi

mientos, existe por lo general una producción de autoconaumo en un 

95%. La. poca comercialización que se realiza sairve para satisfacer 

sus necesida.des má.s elementdles. Los productores usan el sistema trd

dicional de producción y por otro lddo los a.poyos Y servicios, que 

proporcion4n ldo instituciones, son inoperantes y/o insuficientes por 

falta de coordinación. 

Resumiendo, la. problemática. de este subsector ea: 
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a) Inseguridad en la tenencia de la tierra; 

b > Minifundio e individualismo; 

e> Descapitalización del ca.mpo; 

d) Baja adopción de nueva tecnología; 

e) Crédito insuficiente e inoportuno y cartera vencida; 

f) Falta de organización de loa productores; 

g) Falta de vías de comunicación; 

h) Obras de infraestructura rural mal aprovechada e insuficiente; 

i) Alto índice de emigración; 

j) lntermediariemo en la comercialización; 

k) Precipitación pluvial mal distribuida; 

U Producción para autoconsumo; 

m> Plagas y enfermedades; 

n) Bajo índice de mecanización. 

Subaector pecuario: 

El distrito cuenta con una superficie de 234, 754ha. dedicadas a la 

cría de ganado bovino, caprino y ovino. La.s variedades que integran 

el potencial forrajero son cactácea.o y pastea nativos que crecen en 

forma eapontá.nea con cobertura forestal. El potencial forrajero tiene 

un índice de agostadero de 10 ha. por unidad animal. El principal 

tipo de explotación gana.dera en la región es la extensiva., teniendo 

como propósito productivo má.e importante la producción de carne de 

bovino y caprino, y en menor eocala la de ovino, la producción de 

huevo, leche y sus der:-ivadoe. 
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Loa problemas más importantes que se presentan en este subsector son: 

a) Inadecu4do manejo y aprovechamiento de los forrajes; 

b> Sobrepastoreo ocasionando que loe pastos naturales no se recu

peren, lo que disminuye la capacidad forrajera; 

c) No se han utilizado praderas mejoradas, debido a las condi-

ciones y características de loe suelos; 

d) La escaza y mala distribución de la precipitación pluvial¡ 

e) Poca utilización de loa medios forrajeros; 

f) Baja. calidad genética del ganado, ocasionando bajos rendi 

mientes y pérdidas en la producción, lo que a su vez provoca 

escacéz de estos productos para el aba.stecimiento local y regio

nal. 

De la superficie total, el 64.6'% ea comunal, 20,3% ejidal, y el 

15~ pequeña. propiedad. 

Su bsector forestal: 

La superficie forestal ea de 902, 419 ha, y sólo se están explotan

do 215, 747ha. quedando suceptibles de explotación 220,570ha: A este 

recurso natural no se le ha dado la importancia. requerida. Algunas 

comunidades de los dietritos de Etla, Zimatldn, Sola de Vega y Mia.

huatlán, comercializan la materia prima a través de a.launas compa.

ñiao foreot.:1.les QUc operan en la zona, como la compa.ñía. forestal de 

Oaxaca y PAPATUX<Fábrica de Papel Tuxtepec>. Pocas son la.e comuni

dades que ee han orgdnizado y explotan directdmente su bosque. De 

la superficie total, el 85.9% es comunal, 9.8% ejidal y 0.3% pequeña 

propiedad. 
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La falta de caminos es una limitante para sacar la· producción, 

principalmente de las zonas de Sola de Vega y Miahuatlán así como 

para recibir loe insumos necesarios. 

POBLACIÓN. De acuerdo a los datos censales del X censo de po-

bla.ción, la región de los Valles Centrales registra una gran dieper-

eión poblacional en sus 13,987.5km2 con respecto al Estado, La estruc-

tura de las localidades presentan la siguiente configuración: 

Es tracto Porcentaje. 

de 449 ha.bitantes 0.14% 

de 500 habitantes hasta. 999 2.50% 

de 1,000 habitantes hasta 2,499 28.50% 

de 2,000 habitantes ha.eta 9,999 57. 70% 

más de 15,000 habitantes 11.13% 

La población total de la región asciende a 670,037 habitantes; se 

considera un 10% urbano y 90% rural, exietirendo una densidad media 

de población de 78 habitantes por km 2 y con respecto al total del Es-

tado loe Valles Centrales alcanza un 26.16%. Los municipios de mayor 

población son: Oaxaca, Miahuatlán, Etla, Ocotlá.n, Zimatlán, Ejutla, 

Tlacolula, y Zaáchila 

La población económicamente activa representaba el 37. 5% del 

total de la población para 1900, de los cuales el 49. 7% correspondía 

al sector Agropecuario y forcotal con respecto al tota.l de la región. 

Las artesanías son una actividad complementaria a la agricul-
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tura, en la mayoría de las comunidades ee practíca; el 12% del PEA 

la constituye el comercio, industria y ott"os. 

Podemos decir que para 1980 la PEA de loa Valles Centrales era 

de 251, 061 personas que representan el 29% respecto al total de la en

tidad de los que 125,040 corresponden al sector Agropecuario y Fores

tal. En el desgloce de aubsectores tenemos 108,553 agrícola, 11,306 pe

cuario, 5, 181 forestal y 126,021 en otros. 

Empleo e ingreso. Esta región carece de una infraestructura que 

genere los suficientes empleos para dar ocupación a la población ru

ral. 

El sector agrícola. genera 2'147,600 jornalee durante 9 meaea 

(abril a diciembre), siempre y cuando el temporal sea bueno, ésto noa 

indica que son 10,227 jornaleo diarios en promedio, por lo que ea muy 

alto el indice de emigración. 

ANÁLISIS SOCIOECONÓMICO. 

Estadísticas demográficas en base a la población proyectada para 

1969. 

Aproximadamente se espera una población de 800,892 hdbitantes 

con características comunes: considerando que en el medio rural, la 

familia está integrada por más de 6 elementos, con poseción de 1. 5 ha 

de superficie agrícola, en donde el varón está dedicado a las labores 
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del campo y la mujer dedicadada a lae labores del hogar y la cría 

de eepeciee menoree en los traepatios. 

Los elementos de la familia permanencen juntos durante la infan

cia ya que en la juventud, por falta de fuentes de trabajo en el me

dio rural tienden a emigrar a las grandes ciudades o al estranjero 

CEU> en busca de un ine:;reso que lea permita subsistir. {981 

(nota: las cifras estadísticos se elaboraron en el Distrito) 

IV.3.2 Proyecto de Organización de la Mujer Campesina en el 

Diotrito de Valleo Centra.leo Oaxaca,Oaxaca. 

La región de los Valleo Centralea, tiene un alto índice de emi

gra.oión hacia la.e gra.ndes ciudades o a Eotados Unidos; por lo cual, 

en las comunida.des de la región es común encontrar que laa mujeres 

tienen la reaponsa.bilidad del hogar, de la familia y de buscar ingre

sos alternativos; ante esta situación, en el Distrito No 02 de Valles 

Centrales, de la SARH, ee planteó la necesidad de incorporar a. la 

mujer en el proceso de desarrollo de su comunidad y la región, uti

lizando y promoviendo acciones que fomenten el mejoramiento y el for

talecimiento de la organización de la mujer campesina. 

El objetivo general era.: lograr la pa.rticipación activa de la 

mujer campesina dentro del proceso de desarrollo rural integral, por 

tra.ta.rae del 70Y. de la población Rural y la alta emigración del hom

bre en loe Valles Centrales. 
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Los Objetivos específicos eran: 

a) Apoyar en el análisis y busqueda de solución de loa problemas 

de los grupos de mujeres organizadas en cada comunidad. 

b) Elaborar proyectos productivos en conjunto con loe grupos 

organizados de cada comunida.d. 

e) Formar un foro que permita la exposición e intercambio de 

experiencias de loe grupos organizados de mujeres de cada comunidad. 

d) Promover y realizar acciones que fomenten el mejoramiento y 

fortalecimiento de la organización de la mujer ca.mpeaina en Valleo 

Centrales. 

Para llevar a efecto este proyecto oe emplearía la siguiente meto

dología: 

a) Conocimiento del problema; 

b > Sensibiliza.ción capesina; 

e) Organización de sí po.ra oí; 

d) Conoolidación de la organización; 

e) Autogeetión y cooperación campesina; 

f) Desarrollo rural. 

La eotrategía específica sería la oiguiente: 

a) Integración de un equipo con la misma metodología de trabajo; 

b) Retomar loe trabajos ya establecidos con la participación de 



las mujeres campesinas de Valles Centrales; 

c> Tratar de coordinar acciones entre las instituciones que reali

zan actividades de apoyo a la mujer de Valles Cenentralee; 

d> Forma.r la. Unión de la Mujer Ca.mpeeinaCUMC>de Valles Cen

tra.les. 

Se contó con la participación de 19 técnicos mujeres, incluida la 

que suscribe la tésia, que son personal del distrito de Desarrollo Ru

ra.l de Valles Centrales y que tienen voluntad de trabajar en organi

zaciones de mejurea campesinas y han realizado trabajos de organiza

ción con mujeres en diferentes comunidades. 

La mujer ha. desempeñado un papel muy importante, dentro de la 

economía campesina, donde la unidad la constituye la comunidad y/o 

el ejido, y l"' célula bdsica es la fa.milia. La mujer, además de cri

ar, educar y trasmitir la cultura a loe hijos, atiende las laboreo in

herentes al hogar, también participa en las labores del campo, siem

bra, limpia y cosecha ayudando al hombre, cría anima.leo de traspa

tio, en ocasiones tiene que contrCltarsi? para. la pizca del café. 

La.e mujeres salen de sus comunidades para complementar el gaoto 

familiar, que cada vez es mds raquítico, siendo ésto una de la.o cau

sa.o de la desintegración familiar campesina. Otra eo, la emigración 

del jefe de familia y de loa hijos mayores, por lo que la mujer ha 

tenido que participar en una forma más dit-ecta en actividades remu-

neradaa económicamente. 
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Por lo seneral, a la mujer se le paga. menos que al varón, por 

lo que algunos proyectos institucionales han planteado la necesidad de 

resolver este probléma de vinculación de la. mujer en actividades pro

ductivas (consideradas estas como remunerada.e económicamente), im

puleando la organización de la mujer campesina, a la incorporación 

del desarrollo económico. 

Una de las figuras asociativas para logra.r este objeto es la 

UAIMC <Unidad Agrícola Industrial de la Mujer Campesina>. Sin em

bargo, no ee han obtenido los resultados esperados, por lo que la 

SARH, a través del distrito de Desa.rrollo N°02 en Valles Centrales, se 

propueo rescatar las actividades que se realizan en las comunidadea a 

través de la. organización, ana.liza.ndo conjuntamente con las mujeres 

campesinas la problemática. 

En este breve análisis consideramos ileceeario pensar no solo en 

la mujer sino ta.mbien en el jefe de familia y en laa características 

particulares de cada comunidad o región. 

Uno de loa factores fundd.mentalea, de la influencia en el trabajo 

productivo es la edad de la mujer, ésto es por loe intereses que son 

inherentes a cad.:t edad. Ejemplificando, diríamos que una mujer jo

ven, entre loe 15 y 20 años, soltera, requiere de ingreaoa para vivir, 

calzar y estar presentable, por lo que en ocasiones busca trabajo en 

las ciudadeo de sirvientas u obreras; en ca.mbio la mujer entre 25 y 

55 años, por lo general ca.ea.da. y con hijos, tiene como interés pri

mordial darle mejor alimentación, vestido y calzado a aua hijos, por 



lo que tienen que salir de la comunidad. 

En eete traba.jo eeta.moe considerando la.e siguientes interrogantes: 

En el ámbito político ¿qué peso se dará a. la organización de la mujer 

en la toma de decisiones tradicionalmente asumida. por el varón? y 

¿cómo entra.ría esta forma de organización femenina. dentro de loe pa

trones tradicionales y jurídicos ya establecidos?. ( 991 

IV.3.3 RESUMEN DE LAS ASAMBLÉAS DELPROYECTO 

En Santa. Gertrudie, Zimatló.n, Oax, se les otorgó un crédito para 

el molino de chocolate. Su problemática. es la siguiente: 

Poco tiempo para reunirse; 

Loe apoyos inotitucionales son insuficientes e inoperantes; 

Las UAIMC son crea.das normalmente con fines políticos y no para. 

resolver el problema de las mujeres. 

Estos problemas se han superado mediante la organización y la 

unión, elementos b.isico::J para lograr el objetivo de esta. UAlMC. 

Se proyectó un audiovisual que trata. del trabajo constante ruti

nario y no valorado de la. mujer, la.o participa.otee opina.ron que es 

un reflejO de sus vidas y ea neceaario organizarnoo para mejorar esta 

situación. 

En Santa Mada Gelaxe, el 27 de noviembre de 1987, asistieron 
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representantes de doce comunidades. Se inauguró la papelería y los 

acuerdos a los que se llegó fueron: 

Tener una reunión para tratar problemas de construcción con lae 

comunidades de Pueblo Nuevo, Reyes Mantecón, Etla, Santidguito el 3 

de diciembre de 1987. 

El 15 de enero de 1988 ee vieron loe problemas de la granjd por

cícold que había en el lugar, aunque sólo quedan las instdlacionea y 

en malas condiciones. En esta reunión ee presentó el Secretario Téc

nico en representación del Gobernador. 

La comunidad de San Juan Bautietd Jayacatlá.n, expuso eu proble

mática. Pidió que se le ayuddra a transportar el jitomate, ea decir a 

comercializarlo. 

Santa. Catarina Minas solicitó un crédito para compra de aves. 

San Isidro Etla un crédito para vacas. 

Santa Lucía del Camino solicitó un crédito para. compra de ali

mento para los pollos. Pidieron el crédito directo pdra ld fábrica, 

porque no reditúa el gasto individual; tuvieron que vender los pollos 

entre las comunidades que estuvieron presentes, porque en este momen

to el precio del pollo era muy barato. También solicitaron un crédito 

con menos interesen, porque BANRURAL cobra. intereses muy altos. Se 

verá. lo de la concesión de LICONSA. 

Para Jayaca.tló.n se les preatdrá. un camión de la SARH y ella.a 
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pondrán para la gasolina. 

En la reunión en Santa Lucía del Camino el 15 de febrero de 1988 

se informó que tienen una granja de pollos de engorda y plantearon 

la problemática a la que se enfrentaron. La CNC prestará. un camión 

y Santa Catarina. se ofreció a. vender pollo el sábado y domingo. Un 

promotor ofrecio hablar con los extensionistae de Ocotlán para ver si 

se vende pollo a.hi. 

Las de San José del Atzompa, pidieron que se vea el problema del 

a.gua potable, ya que les está.n pidiendo $ 30'000,000 de pesos. 

Para la reunión con el gobernador, el 16 de febrer"o de 1988, oe 

exigió la presencia de deo represen tan tea por' comunidad. Estuvieron 

presentes: URCCJ\C. Unión Campesina de Centros de Acopio y consig

natarioo URFI. Unión Regional Campesina para el Fideicomiso de Pe

queña Irricación. UPL. Unión de Productores de Leche. UMC. Unión de 

Mujerea Campesinas. 

En la reunión del 4 de diciembre de 1987 el equipo técnico de la 

UMC, esta.bleció las oiguientea reglas: d) puntualidad; b) diociplina; 

e) cumplimiento de compromisos y tareas asignadas; d) participación 

de todoa loo integrantes; e) en l.!1.D reunionea se expondrán terna.o dife

rentes relacionados con el trabajo de organización; f) el equipo oerá 

crítico. 
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En la problemática del personal ee expuso lo siguiente: 

Falta de comunicación entre loa integrantes y falta de coordina

ción entre loe equipos de organización. 

Alternativas de solución: elaborar un directorio, .aplicación de 

juegos vivencia.lee, intercambio de archivos y apoyo del equipo 

reuniones regionales. 

El 11 de enero de 1988 las señoras de San Miguel Ejutla señala

ron que ya no podrían asistir a las reuniones porque lea sale caro. 

Se acordó que el orden del día de las reuniones de la UMC oea con

creto, para que las señora.a se puedan regresar a tiempo. En cota 

rcunion estiyieron muy dcsanimddas por falta de apoyo de loa promo

tores y extensioniatas d las compa.ñeraa. 

CALENDOGRAMA DE ACTIVIDADES PARA LA UMC VC (en Oaxacall9B7. 

La primera reunión fue con personal distrital que m.a.neja la mis

ma metodología, con el objeto de integra.r el equipo de trabajo y dar 

a. conocer el proyecto el 6 de noviembre de 1987. En esta. fecha se in

formó que se crearía. la Unión de Mujerea Campesinas de loa Valles 

Centrales de Oaxaca. 

Se retomó la metodología de inveotigación-acción, con ciertas 

modifica.cianea, hecha.o por un investigador del Colegio de Poagradua

doa de Cha.pingo. Asistieron 16 técnicos mujeres, que de una u otra 
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manera eetá.n trabajando ·con otras mujeres de lae comunidades que 

integran los Vallee Centrales. 

Las técnicas informaron de las actividades que realizan en las 

comunidades en donde trabajan, había grupos de trabajo que pro

movierón: El gobierno del estado a través de AMO, SRA y la CNC. 

El jefe de distrito consideraba tres niveles de trabajo: el teórico, 

ideológico y el de métodos y técnicas. 

En la segunda. reunión del 10 de noviembre de 1987, se planeó la 

formación de la Unión; al equipo noa explicaron que sería una reu

nían informa.tiva y de promoción para. formar organiza.cianea en la.e co

munidades donde no las hubiera, y por otro lado, sembrar el interés 

pa.ra. forma.r la unión¡ sin embargo la realida.d fué: 

El día 13 de noviembre se celebró la primera reunion de lo que 

seria la UMC en la comunidad de santa. Gertrudis Zimatló.n Oax.. 

El jefe de Distrito dió una explicación sobre la importancia de 

uniroe en una orsanización y ahí presionó para ha.cer ese mioma día. 

la Unión. 

Las diferentes representantes de las comunidades proponían ir a 

sus comunidades y plantear .:i la.e compañerao lo de la unión, pero 

ésto no fue aceptado por el jefe de distrito. 
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Esta presión se debió al compromiso político que se había esta

blecido con el gobernador Ra.mírez López. 

La comunida.d en la que se realizó la primera. reunión se escogió 

porque había una tortilladora creada por la CTM. 

En Santa María Guelace se realizó la reunión el 27 de noviembre 

de 1987, y se inaguro una. papelería. con recursos del s;rupo que tenía 

ya. una organización. Se programarán las siguientes reuniones: En 

Santiaguito Etla el 15 de enero de 198B y en Santa Lucía del Camino 

el 15 de febrero, donde se hicieron intercambios de los productos en

tre grupos de mujeres de Pueblo Nuevo, San Bernardino Mixtepec y 

San Miguel Eju tla. 

Las compañeras informaron sobre loe grupos que había en las 

comunidades en que trabajan: 

En la comunidad de Sa.n Pedro Apostol, un s;rupo de mujeres que 

está. r-ecibiendo capacita.ción de corte y confección; En Sa.n Dionisia 

hay una UAIMC, pero hay conflictos internos, está dividida en dos 

grupos, uno partidarias a la CNC y el otro con AMO, ya hubo hechos 

violentos. 

En Pueblo Nuevo Hay una UAIMC de costura y un molino de Nix

tamal en Guadalupe Victoria, en Santa Lucía una granja avícola, 

San Isidro Sautla hay una UAIM de hortalizas. 
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El jefe del distrito dió a conocer que el eje central de las acti

vidades seria la ~rganización. 

EL grupo de la UMC de San Miguel Ejutla, empezó a funcionar 

con la. venta de leche Liconsa. en diciembre de 1987 y tiene un molino 

de nixtamal, pero no obtuvieron el permiso legal; sólo ae cuenta. con 

un permis~ de la Cdmara Nacional de la Industria de la Tra.nsforma

ción de granos secos, el problema por el cual no se tiene el permiso 

del molino, que existen doo molinoe de nixtamal, que por cierto 

cobran muy caro y están retira.dos del barrio; el dueño de loe molinos 

tiene contactos con la dependencia que otorga los premisos. También 

se trabajó para obtener la concesión de una tienda rural Conasupo. 

En la comunid.sd de Reyes Etla oe formó un taller de costura, 

promocionada por AMO (Apoyo a la. Mujer Oaxaqueña.), para la fabrica

ción de pa.nta.lonee; este grupo estaba. muy inquieto, ya que el crédito 

lo tenía.o que pacar a fines de nov 1987 y aún el 14 del mismo mee 

todavía. no recibiá.n4-l"-s máquinas, ld tela ni el loca.! El convenio lo 

firmarán tres meseo antes de la fecha de reunión en el diotrito. Se 

indicó que se habldría con la encargada de la institución que inter

vino en el convenio, a fín de oolucionar dicho problema y oolicitar 

und prórroga. para el pago de la deudd. El 17 de noviembre notifica

ron que ya oe lea había autorizado la prórroBa, aunque todavía no 

tenían la.a máquina.a ni la persona que laa iba a capacitar. 

Estuve pa.rticipando en el grupo de la UMC, pero no en el grupo 

interno. Por casualidad asistí a una reunión del grupo interno, ésto 
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lo indíco porque el jefe de distrito no tenía la intención de que cono

ciera la forma de trabajo del grupo, El 11 de Marzo de 1988 dió una 

plática, referente a la sensibilizdción ca.mpesina, ejemplificando que 

si se encuentran 10 problemas hdbía que jerarquizar cu.il es el pro

blema que a todos interesa y que la organización es en sí pard sí; 

según él, es cuando los campesinos se organizan ellos miemos que se 

consolida la organizdción para empezar el trabajo y concretizar las 

acciones. 

El 26 de Enero de 1988 se hizo una reunion del grupo interno. 

Este grupo se formó de manera elitista, es decir, no todos loe compa

ñeros que trabajaban en las comunidades podían asistir a dichas reu

niones, denomidada.a teóricdB. SÓlo un grupo selecto adquiriría. el co

nocimiento teórico, provocando un descontento' en las compañeras y 

evitdndo que se hiciera conciencia de las actividddes que debían rea

lizarse para lograr la cohesión en loa grupos campeainoD y mucho me

nos la. efectiva unión de lo9 mismoo. 

OBSERVACIONES PERSONALES. 

Puedo concluir, en rel.:1ción a 1.s experienci.:1 del intento por or

ganizar tanto a los grupos clJmpesinos y principlllmente a J12s muieres, 

de 1987 d' 19881 que ltt org.:1niz.:1ción en re.:1lidad sólo fue .spdrente, 

Jos intereses cre.:1dos por parte de algun12s autorid.:1des no permitieron 

hacer conciencia en los compañeros, de ld import12ncüJ. que tiene llJ 

orgllnización para logrdr lit .integración y desarrollo de las comu

nidades. Como se compruebd en e-1 resumen expuesto sobre alsuno!ts de 

las reuniones de la UMC, en ellas sólo les interesaba pedir y solí-
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cittJr lJyUdil al gobierno, lo cual no significa organizarse. Cuando se 

susirió que se tendría que cambiar la manerl!! en que se estl!!ba 

trabajando, hubo inconformidi!!des y dió como resulti!!do que ya no se 

pi!!r_ticipara directamente en el grupo. Actu.,lmente en la UMC, se est.í 

trtJbajando al menos con los técnicos, quienes están realizando 

talleres y dando prepdración técnica, dpesar de lo que digan, no es 

lo mismo decir que se intenta organizar a que en realidad se esté or

sanizando¡ es decir, organizar es tener conciencia de lo que se est.í 

haciendo, asumir la responsabilidad y en oclJsiones sacrificarse para 

lograr los obJetivos propuestos. También se deben mlJnejar conceptos e 

ideas afines. Con ésto, podemos confirmlJr que no es fácil hablar de 

organización y menos de organisu1ción campesina. 

Las alternativas prácticas que se proponen p.etra lograr un.et orga

nizll.ción efectiva son: 1. -eliminar en l.s medidd de lo posible, de in

tereses políticos al menos al orupo de técnicos que trltblJjlJrán direc

tamcntl:' con l..'ts orc..'lni=.,.,cioncs cempesinlJ.s 2. - conocer y maneiar la 

metodolog.la de planeación participativa para logr4r unll conciencia y 

cohesión en el binomio, comunidad y técnicos o promotores de la orslJ.

nización, por supuesto que con respeto mutuo entre los integrantes y 

3. - Todo tÍsto se loBra con id capa.citdción. 
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CAPITULO V - e o N e L u s 1 o N E s 



e o N e L u s 1 o N s s 

Como resultado de todo lo analizado, creemos que se pueden sacar 

las siguientes conclusiones. Desde el punto de vista teórico, los aná

lisis de la problemá.tica del campo se han inclinado más al enfoque 

económico que al sociológico, en lo que respecta .a la organización. 

Otra consideración importante y que parte de mi propia experien

cia ea que las investigaciones de campo son limitadas, en cuanto a. la 

vinculación del investigador y la comunidad o región de estudio, de

bido al breve período de tiempo que se destina en el lugar de la in

vestigación, aai como a loa escasos recursos findncieroe disponibles 

para ello, por lo que se sugiere que el sociólogo, al realizar las in

vestigaciones directas de campo, viva por lo menos un período de 6 

meses en el lugar, para lograr una mayor integración con loe miem

bros de la comunidad y obtener mejores resultados. También hay que 

considerar una evaluación de los resultados obtenidos del andlioia que 

ee realiza a.l final de la investigación, así como reevaluar las pro

puestas que resultaron en fechas anteriorée. Al no hacerse aei puede 

quedar el tra.bajo de campo como un trabajo de gabinete aunque la 

información sea directa. 

La política. del Estado, en relación a las cuestiones agra.rías, y 

a.gropecua.rias en los tres sexenios anteriores tendió a la capacitación 

y la organiza.ción de los productores, con objeto de lograr un dead

rrollo integral del campo mexicano. Se han planteado politicao y eo

trategíae encaminadas con este fin. Sin embargo no ee han logrado los 

257 



resultados y metas planteadas. Esto puede ser por varias razones, 

una de ellas seria que para el Estado, estar organizado en el campo 

significa pertenecer legal o normativa.mente a una figura asociativa 

que cubra ciertos requisitos de tipo burocrático para un fin determi

nado, sin importar que realmente esté la base de la organización. Con 

estó queremos decir que no importa el programa que se establezca, ni 

quien lo ejecute, sino que la comunidad proponga qué es lo que re

quiere para cubrir sus necesidades y lograr sus objetivos de mejora

miento social, pero en una forma totalmente conciente, dejando de lado 

el paternalismo del Estado. 

En términos prácticos, quisiera referirme a algúnos aspectos que 

tienen relación con lo aquí expuesto. 

Los instructores de cursos en el campo para capacitadores, pla

nean las activida.des que se deben realiu1r sin concimiento de las ne

cesidades que se tienen. La selección de loe candida.tos en las enti

dades federativas, en ocasiones es inapropiada por el afdn de cumplir 

con loe requisitos que se les pide a nivel oficinas centrales. 

Los coordinadores de los eventos de capacitación, así como al

gunos instructores, logran hacer conciencia los capacitandos de la 

importancia y el compromiso que adquieren al tomar los cursos para 

el trabajo directo con las comunidades; pero los funcionarios, princi

palmente los jefes inmediatos, no; esté provoca. que no se logren los 

objetivos de la capa.citación y se realice un gasto inútil de recursos 

financieros y humanos. Para evitar que éato suceda proponemos que 
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primero ee capacite a loe funcionarios de lae instituciones y después 

se realicen loe curaos de capa.citación al personal técnico. 

Al Estado le convendría capacitar a loe técnicos, hacerles con

oientes del papel que juegan en el desarrollo del pa.íe, así como a loe 

productores o campeeinoe, principalmente a loe que pertenecen al sec

tor de economía de subsistencia., ea decir ca.mpeeinoe con tierras de 

temporal o quienes alquÜa.n eua tierras, y hacerles partícipes de la 

planeación, ela.boración y ejecución de pla.nee, logra.ndo con ello la 

libertad de decidir, ser a.utogestionarios, con todas las implicaciones 

que ésto conlleva.. 

La experiencia que ee tuvo en los 10 años de servicio en el 

sector público en el área rural, me dio elementos de juicio pa.r.s creer 

que la capacitación conciente, ea una de la.e eetratégiaa con la que 

ae puede lograr la organización campesina, 

En referencia al viaje de observación, entrevista.a y cuestionarios 

aplica.dos en la Región denominada Valles de Apatzingán, en el Estado 

de Michoacó.n, podríamos señalar que mientras loe productores de tem

poral no se vinculen al sistema. de comercia.lización no podr.;,n mejora.r 

sus condiciones de vida y lograr un desarrollo amplio. Además, el 

trabajo cooperativo que se ha realizado en la.a comunidades se podrd 

rescatar, siempre y cuando se dé capa.citación, co.rno una eetratégia. 

para. logra.r el grado de conciencia colectiva. que ee requiere y así 

elaborar los planes y programas que pudieran surgir en el ejido o 

comunida.d para lograr el desarrollo tan neceea.rio. 
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Los programas de las instituciones públicas deben ser coherentes 

con las necesidades de los productores, a pesa.r de loe intereses crea

dos que existen de particulares, de funcionarios, así como de las 

trasnaciona.les. 

Gracias a algunas de las entrevistas realizadas podemos explicar 

una de la.e causas del Era.caso de las coopera.tiva.e y agroinduatria.s 

impulsadas por el Estado a través de sus dependencias. Se púdo de

tectar la intervención del Estado en muchas a.ctividades y pasos que 

se genera.n en el sector rura~, ejemplificando podemos mencionar a 

SESA*, ( industrializa.dora oficial, la. que es a.dminietrada. por una. 

razón social denominada *Servicios Ejidalee ea de cv aunque es de 

NAFINSA*, nunca la. manejarán los ejidata.rios, las gana.ncias van a. 

loe fondos de la misma, el reparto de utilidades se lee da. a. loe em

pleados. La. primera. informa.ción que se tuvo, referente a esta empresa 

en 1984, fué que era una industria ejidal por lo que la consideré en 

la relación de entrevista.a que se realizaron en 1985. Fué muy 

interesante, aunque sólo oe enfocó a.l acetar agrícola por una zona 

muy gra.nde y no tener disponibilidad de tiempo pa.ra rea.lizar una 

investigación más amplia. 

Poco se puede esperar en relación a resultados concretos en el 

campo si la SARH, en el periodo comprendido de 1979-1990, · ha sufrido 

4 cambios en su estructura organizacional, desapareciendo y reapare

ciendo direcciones. 

• Nacional Financiera Sociedad Anóni111a 
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Otro ejemplo es la industria AGRIMEX*, en Apatzingán, Algunos 

opinan que ea una explotación la que ee hace con respecto al cultivo, 

donde la inversión es totalmente extranjera y las ganancias no ee 

quedan en el pa.ís, los acaparadores (modernos caciquea) son los que 

se benefician con los cultivos de exportación; pese a ello, los agri

cultores quieren entrar en la siembra del melón y pepino porque dejan 

ganancias rápidas y pueden hacerse ricos pronto, por otro lado las 

dependencia.e cuya función es de servicio, dan preferencia en cuanto a 

la asistencia técnica; a loe productores de productos de exportación, 

existe una fa.lta de estímulos y de planeación así como hay diversos 

intereses creados, siempre presentes en el sector rural. Esto ocaciona. 

que no ee puedan organizar ni se racionalicen los cultivos que sean 

idóneos para determinadas tierras, y que no sea posible llegar a ser 

un pa.ís autoauHciente. 

Tambien por inquietudes personales he llegado a la conclusión de 

que en la realidad hay problemas de fondo respecto al desarrollo del 

campo, por encontrarse ahí un gran número de la población nacional. 

Se necesita buscar realmente el mejoramiento de la. vida de loa campe

sinos porque de ello se derivan muchos problemas, como son la emi

gración de éstos a las grandes ciudades, lo que a su vez causa. de

sempleo y zonas marginadas; por otro lado, el a.bandono de las acti

vida.des del campo, por lo poco reditua.ble de éstas. 

En lo externo ne da la. saturación del mercado con algunos pro

ductos que prácticamente son casi excluoivamente de exporta.ción. Pese 

al interés que el Estado le da al campo, desde el punto de vista. teó-
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rico, en la prá.ctica ee han visto muchos fracasos de los proyectos 

realizados en el sector rural, COPLAMAR, SAM, PRONADRI*, laa agroin

duetriaa, la explotación racional de loe bosques, entre otros. 

¿Por qué nunca se llevan hasta el final las estrategías y progra

mas que se emprenden dentro de la SARH?. 

Una posible alternativa a estos problemas sería que los sociólogos 

trabajá.ramoe durente un período de tiempo prolongado, conviviendo 

con la comunidad, involucrá.ndonoa, ca.pacitdndonos y ca.pacitando a la 

población pare lograr que se organicen, y lograr ese desarrollo tan 

necesario; pero se debe lograr una orga.niza.ciónde base, no la, cono

cida tradicionalmente como formal, ea decir, para otorgarles crédito o 

darles un paquete pecuario, apícold, frutícola. etc 

Coneidero que ea una utopÍd en los momentos actuales, el poder 

lograr una integración y desarrollo del sector rural a la economía del 

país. 

Tra.dicionalmente México ha. sido un país agrícola y ganadero. 

Las condiciones geogrdficaa de ld gran mayoría de loa Estados no 

prestan a la integración de esas actividades, por lo que se tendría 

que contempla.r la posibilidad de explotar loa recursos naturales, que 

se han quedado rezagados, según cada region, así como industrializar 

•compcñia Agrícola Mexiccnc .. Coordinadoro de Ploneoción de Zonos Morginodos, •usistemo 

Ali111entario mexicano, u••Programa Nacional de Desarrollo Rural Integral 
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las zonas en las que es casí imposible mejorar la producción y por 

ende la productividad, como en el caso de Oaxaca. Se tendría que 

eliminar el pa.ternalismo, burocratíamo y la corrupción, para lograr 

un ca.mbio fundamental en la.a a.ctitudes de los ca.mpesinos e indígena.e 

hacia loa proyectos que establece el Estado a través de las dependen

cias. 

Ademó.e, el traba.jo cooperativo que daba en las comunidades 

se podrá rescatar, siempre y cuando, se de capacitación como una. es

tratégia para lograr el grado de conciencia colectiva que se requiere 

y así planear programas que pudiera.o surgir de cada ejido o comuni

dad para lograr el desarrollo tan necesario. 

Los programas de la.o instituciones públicas deben ser coherentes 

con las necesidades de loe productores a pesar de loa intereses crea

dos que existen de particulares, de algunos funcionarios, a.sí como de 

las traenacionales. 

Barbosa en la investigación que rea.lizó en el estado de 

Michoa.cdn. a.firmó que "Resulta interesante observa.r la rela.ción que 

existe entre banca oficial-ejido y banca privada-productor particular. 

El único sector que altera esta dualidad significativa lo conforman 

las casas comercia.les que otorgan crédito a loe ejidatarioe algodone

ros"f 100) y nosotros podríamos decir a los ejidatarios que tienen culti

vos de exportación, que garantizan una ganancia por el producto. 

En loe últimos años, 11 las inverrlionce guberna.m~ntalea hc'!n da.do 

como reeulta.do el aumento en ca.ntida.d y calidad de las tierras de la

bor ... Sin emba.rgo, este cambio de recursos no estuvo acompañado de 
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la preparación de los productores directos, quienes no pudieron ad-

quirir la capacidad técnica y administrativa ca.paz de asegurar la 

mejor explotación de los recursos disponibles. " .•. la selección de loe 

acreditados se tradujo en la formación de un subgrupo de ejidatarios 

que pudieron, con base en el crédito, no sólo cultivar mejor su par-

cela, sino las de .arrendar las de otros ejidatarios".[1011 

Una de las alternativas que se pueden dar es la. de diversificar 

la producción agropecuaria, especialmente con los cultivos de tipo in-

teneivo, aunque estos cambios afectarían en forma desigual a los di-

ferentes productores, se podría encontrar el mecanismo mds adecuado 

para equilibrar la intervención de la banca oficial. 

Estoy de a.cuerdo con lo que dice Gerret Huher: "con frecuencia, 

el desarrollo de la comunidad y otros intentos similares, sólo sirven 

para. fortalecer a.l campesino en su desconfia.nza bdsica. La eva.luación 

de varios programas de desarrollo ha mostrado que loe beneficios 
t¡{ 

principa.leo los recibierón los que ya están en situación mejor"C105l. 

Éoto se constató en los programas en los que trabajé. Loo intereses 

políticos locales y nacionales de la.e Instituciones pública.e y privada.o 

ven en la organización campesina un peligro para eue fínes. 

El Estado, mientras siga dando políticas eexenales y trunca.ndo 

proyectos, estrategias y programas, simplemente por ser del presidente 

anterior o los miembros del gabinete no podt·ó. obtener reault~dou 

fa.vera.bles al ca.mpeaino. Nos referimos única.mente al sector rura.l por 

ser un punto muy amplio. 
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A N E X O S, C U A D R O S V M A P A S 



Para definir a lae organizaciones campesinas la Secl"etaría de 

la Refol"ma Agraria tiene esta nomenclatura: 

De primer nivel: ejido = e, comunidad = e, minifundistas = 

pp, empresa social = ES, sociedad de producción rural = SPR, unidad 

agrícola industrial de la mujer = UAIM, asociación agrícola local = 
AAL, asociación ganadera local = AGL. 

De segundo nivel: unión de ejidos = UE, unión de comunidades 

= UC, unión de ejidos y comunidades = UEC, unión de sociedades de 

producción rural = USPR, asociación rural de interea colectivo = ARIC, 

federación de sociedades cooperativas = FSC, unión agrícola regional = 

UAR, unión ganadera regional == UGR. 

De tercer nivel: Confederación Nacional Campesina = CNC, Con

federación Nacional d~ Productores Agrícolas = CNPA, Confedera.ción 

Nacional Ganadera = CNG, Unión de Uniones de Ejidos = UUE. lanexo 11 

REFERENCIA DE LOS 20 PROYECTOS, QUE INTEGRAN 

"EL SISTEMA ALIMENTARIO MEXICANO" 

PRESENTACION 

EL Sistema Mexico.no alimentario pretende un enfoque totali

zador, porque contempla el objetivo de autosuficiencia alimenta.ría (es

te concepto incluye el de "seguridad alimentaría.", entendida como la 

posibilidad de acceso continuo en el tiempo y en el espacio a los ali

mentos esenciales para el desarrollo y funcionamiento normal de loe 

individuos en sociedad); a través de acciones en el ámbito de la pro

ducc:ión agropecuaria y pesquera, la industria alimentaria, la tecnolo

gía de alimentos, la comel"cialización, distribución y el consumo, así 

como sus relaciones con el reato de la economía Y las modalidades de 

su inael"ción con el sistema alimentario internacional. 

Al mismo tiempo ea un inotrumento de planificación integral, 

porque plantea objetivos, metas cuantificadas e instrumentos de acción 

a corto y largo plazo ligados a su visión totaliza.dora. 
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En esa medida, el SAM se encuentra inscrito dentro del es

fuerzo de creación de un sistema nacional de planeación del presente 

régimen, como respuesta a loe retoe de crecimiento y desarrollo social 

del país. Así, la prioridad alimentaria, tal como la definió el presi

dente López Portillo, se expresa en la concreción que ha tenido la 

planeación en el presente gobierno. 

El Sistema Alimentario Mexicano, en el área que abarca, coad

yuva. a.l cumplimiento de los cuatro grandea objetivos trazados en 

nuestro Plan Global de Desarrollo: 

Reafirma y fortalece la independencia del pa.ís al orientarlo 

hacia la autosuficiencia alimentaria, asegurdndo así la soberanía na

cional ante el llamado ºpoder alimentario" que cobra singular rele

vancia en la coyuntura actual. 

Tiende a proveer ocupación y mínimo de bienestar a la pobla

ción, a.l propiciar la creación de empleos rurales y a reorientar el 

consumo de las mayorías hacia la satisfacción de sus requerimientos 

mínimos. 

Busca mejorar la distribución del ingreso entre las personas, 

mediante la reactivación de loa productores y zonas temporaleras y la 

reasigndción de los recursos. 

Promueve un crecimiento económico alto, sostenido y eficiente 

de toda la cadena alimentaria, a la. vez que busca. la. autonomía. tec

nológica nacional en dichas actividades. 

Así el Sistema Alimenta.río Mexicano reconoce que la viabilida.d 

de largo plazo de la estratégia del Plan Global de Desarrollo, depen

de en forma importante del éxito que tenga. el desarrolo del sector 

agropecuario, debido a. que la falta. de producción de alimentos crea 

tensión en todo el sistema, lo que puede ser obstáculo para el avance 

y modernización del país. 

Tanto el Plan Nacional de Des.arrollo Industrial como el comer

cio y empleo son consistentes y se retroa.limentan con el SAM. 
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El primero incluye actividades agroinduetriales (y se incorpo

ra, a. su vez, a.l Plan de Desarr·ollo Agroindustrial, que a.dopta. junto 

al SAM la visión progra.má.tica de los principales sistemas agroindus

triales>, dentro de las ramas que considera prioritarias. De ahí que 

existe una estrecha vinculación con el SAM e incluye ramas que tienen 

capacidad para satisfacer en forma directa las necesida.des esencia.les 

de la. población, y propiciar la. integración vertical; estos son linea

mientos totalmente acordes con los criterios de definición de rama 

prioritaria que da el plan industrial. 

El Plan del sectdr comercio y el SAM, en lo que se refiere a 

comercialización y distribución, coinciden en sus objetivos fundamen

tales, así como en los instrumentos contemplados para alcanzarlos, 

Loa objetivos a l4rgo pl..,,zo del programa nacional de empleo, 

son complementarion con el SAM, dado que se reconoce la importancid 

de satisfacer la.e neceoidades bá.sicas como requisito necesario para 

elevar las condiciones de vida y trabajo, a.dem.io de considerar la im

porta.ncia del empleo productivo como vía de acceso d ld satisfacción 

de aquellas, enfatizando el á.mbito rural. 

A fin de hdcer realidad este trabajo, se integra.ron veinte 

oubproyectos seleccionddoe de a.cuerdo a la visión por sistemds inte

grales. Este enfoque fue adoptado porque permite abordar el problema 

alimentario desde la producción 131 consumo. 

Se agruparon de acuerdo a su mayor incidencia en cada una 

de las fases o esferas de actividades que implica la cadena de pro

ducción alimentaría. 

A continuación ae expone el contenido báoico de cada uno de 

loa 20 proyectos. 

Proyectoffl: Marco de referencia. La política de autosuficiencia. 

a.limentarid se encuentra estrechamente vincula.da. con la reactivdción 

económica y con la acción del Estado Mexicano en el modelo del p~lÍs. 

Por- ello, se estudió la. incidencia económica, soci.d y de la política 

203 



de autosuficiencia alimentaria y la capacidad real que posee el estado 

para concurrir a la. solución del problema alimentario. 

Proxectott2. Perfil Nutricional. El objetivo primordial de satis

facción dinámica de la.a necesidades nutriciona.les de la población, 

exigió conocer primero su situación actual. Por ello, a través de una 

encuesta. levantada. dura.nte la última parte de 1979, El Sistema Ali

mentario Mexicano definió un perfil nutricional y una "Población Obje

tivo", integrada. por aquellas personas con déficits nutricionalee im

portantes. 

Proyectott3. Balance de oferta y demanda de una canasta de 

Alimentación. A partir del perfil nutricional, la identificación espa

cial del grupo objetivo y el análisis de la encuesta ingreso-gasto de 

1977, oe conformó una canasta de consumo actual, como visión "foto

gráfica" de la estructura del consumo de alimentos. Posteriormente se 

elaboró una visión cuantitativa y cualitativd de la.e dioponibilidadee 

y requerimientos de los productos agrupados en una "Canasta básica 

Recomenda.ble"CCBR) que cubriera una dieta adecuada. considerando há

bitos alimenticios, costos, capacidad de compra real de la población y 

potencia.! de recursos humanos y materiales del país. Esta cana.eta re

presenta la expresión de las necesidades nutricionales de toda la po

blación y un importante instrumento de pla.nificación. 

ProyectottA. Sistema Alimentario Internacional. Actualmente, a 

nivel internacional, se observan dos grandes tendencias en relación a 

la problemática alimentaria: la traanacionalización de los pa.trones 

alimenticios y la. conversión de un número importante de pa.ioco de ex

portadores en importadores o dependientes netos. Por ello, se abordó 

dicha. problemática. desde la. perspectiva. que tiene nuestro paín en 

cuanto a su potencial productivo, financiero, tecnológico y la decisión 

de no depender del exterior en lo que toca al suministro de cerea.lee 

básicos. 

ProyectottS. Insumos y servicios Estratégicos. Pretender que 

México desarrolle su potencial productivo y tecnológico en la cadena 
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alimentaria, y por tanto se propicie una ma.yor integración económica., 

sectoria.l y espacial, implicó contemplar aquellos insumos y servicios 

que tienen una mayor incidencia estratégica en la problemática ali

mentaria.: agua, fertilizantes, semillas, maquinaria y bienes de capi

tal, seguro y crédito. 

ProyectoH6. Producción agropecuaria. Desde la perspectiva in

tegral de enfoque por sistemas, aumentar la producción no significa 

solamente incrementar la producción de productos básicos hasta lograr 

la autosuficiencia en ellos, sino que, paralelamente dl incremento de 

la producción, se buscó una estratégia agrícola capaz de generar una 

mejor distribución del ingreso entre los principales productores. Si

guiendo esa vía, se identificaron loa diferentes ea tractos campesinos y 

zonas ecológicas a fin de alcanzar las metas propuestas en el marco 

de la ALIANZA-PRODUCTORES-ESTADO. 

Provecto H7. Industria Alimentaría. Promover la industria ali

mentaria e impulsar la. creación de agroindustrias integradas propicia 

formas de organización superior por parte de los campesinos y permite 

al estado canalizar su acción de apoyo, regulación y asistencia, con 

agentes mó.a calificados y en menor número, mejorando su eficiencia y 

su incidencia. 

Para ello, se hizo. un análisis de concentración y operación, 

de la industria alimentaria en conjunto y de las estrategias de las 

empre?oa.s trasnacionales con el fín de identificar el núcleo dominante 

de cada sistema y obtener pe.utas de acción política, económica. que 

permitan una gradual reorientación hacia los productos básicos. 

ProvectottS. Mercadee, Comercialización y Distribución. Ea ne

cesaria la coordinación de la.a actividades comerciales y de distribu

ción en una red logística, a fin de garantizar la compra-venta., tanto 

de insumos como de alimentos. Ba.jo el enfoque metodológico de un sis

tema d~ dlm.!icena.mienlo, trci.nspo1·te y empdl..JU~, se buscó diaeñar una 

estrategia. que considerara. no aólo la. racionalidad de cada. actividad, 

sino la del sistema en su conjunto; adicionalmente, una tipología. de 

205 



canales de comercialización por estrato social de ingreso, permite sub

sidiar y fomentar selectivamente la venta de los prodctos, incluidos 

en la canasta bdeica recomendable, al establecer precios diferenciales 

según sea el canal comercial. 

Provectolt9, CONASUPO. La importancia de esta institución, al 

interior del SAM, está. dada porque constituye un canal importante 

para la aplicación de diversos instrumentos de política. Una diversifi

cación de sus actividades, así como una. mejor integración, asegura. 

una mayor cobvertura de acción, adicionalmente a sus funciones tradi

cionales. 

Proyectott10. Política de consumo, distribución del Ingreso y 

mínimos de Bienestar. La estrategia de producción-ingreso del SAM, 

implica no sólo elevar y mejorar nutricionalmente el consumo, sino 

también, simultanea.mente, la genera.ción de ingreso. Así, se identifi

caron las necesidades eecenciales de la población, analizando posibles 

modificaciones en la distribución del ingreso y en la. estructura. de la 

demanda, 

Proyectolt11. Sistema graneo básicos. El eje de este sistema lo 

constituye el maíz, no sólo por su importancia en la dieta de la po

blación en su conjunto, sino porque a.demás, constituye el cultivo fun

da.mental de la economía campesina. De a.hí entonces que reactiva.r el 

temporal, supone también convertir en protagonistas activos de la ee

tratesia a loe principdles consumidores deficitarios de ld candsta 

básico. recomendable. Otros granos básicos, cuyos sistema.a producción 

-consumo, fueron analizados, son el frijol, trigo y arroz. 

Pl"'oyectolt12. Sistema Oleaginosas. México enfrenta serioa pro

blemas para el abdetecimiento de olea.ginot1a.s, dado el enol"'me din.a.

mismo de la demanda de la industria de alimentos balanceados. Par

ella ha. sido neces.,rio importarlos crecientemente y a precios cadd vez 

más altos. 

Se formularon metas realistas pa.ra la autosuficiencia en el 

mediano pla.zo y la introducción de una mayor diversidad de cultivos 
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forrajeros. 

Proyectotl13. Sistema de Alimentos protectores <Proteína ani

mal>. El crecimiento y la modernización del país además de plantear 

incrementos en la demanda de granos y oleaginosas, tendrá que pre

veer el aba.oto a la. dema.nda de ca.rnes, leche y huevos. La. estrategia. 

del SAM propone además de reactivar el temporal y abrir la frontera 

agrícola; la. reconversión de la. ganadería a un método intensivo para 

poder atender eficientemente su gran demanda futura y al mismo 

tiempo liberar tierras para el cultivo de granos, 

ProYectott14. Sistema Pesca y Acuacultura. Este sector, de 

gra.n potencialidad tiene un papel fundamental en la eetratesía de 

autosuficiencia de alimentos báeicoe, por el a.lto va.lar nutritivo del 

pescado y porque su precio por gramo de proteínas es el má.s bajo 

entre loe alimentos de origen animal. El Plan de pesca y el fomento 

de la. acuacultura. en la.a zonas rurales empobrecidas del país para la 

obtención de especies de escama, son una gran inversión nutricional 

para. México, previéndose en la. CBR un incremento sustancial en su 

consumo. 

Proyecto U 15. Sistemas "Complementarios". El sistema azúcar, 

constituye un complemento calórico aún muy importante en México. Adi

cionalmente, la participación estatal en esta problemá.tica rama y el 

potencial de desarrollo horizontal que posee, exige una cuida.dosa 

eva.luación de su función económico-alimentaria. 

Así mismo, los sistemas frutales y legumbres son importantes, 

no sólo porque son fundamentales para la nutrición de loo mexicanos, 

sino también porque son cultivos altamente intenaivoe en ocupación, y 

contribuyen con divisas el desarrollo del paío. 

Proyectolt16. Alimentos no tradicionales y Enriquecimientos b.i

eicoe. Es necesario utilizar todo potencial productivo del país, inclu

yendo a.quella.s fuentes no tradicionales de alimentación, tanto humana 

como animal. Es imperativo entonces rescatar algunos alimentos de al-
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to valor nutritivo y bajo costo que han eido abandonados por la "mo

dernización" comercial de las dietas. El criterio que rigió en eete 

subproyecto fue analizar el potecial nutricional y productivo de al

gunos productos (natura.les y sintéticos), de consumo no generalizado, 

para determinar la viabilidad de su incorporación a la. estructura 

alimentaria nacional. 

Proxecto"l7. Suministro de Alimentos a Zonas Críticas. La pre

cisa ubicación geográ.fica de la. población, objetivo del SAM, ea un re

quisito indispensable para llevar a cabo la estrategía propuesta, tan

to productiva como de consumo. Esto se hizo para 782 municipioo crí

ticos del país, loe que se vincularon al diseño y ejecución de ~os es

quemas de producción y abasto COPLAMAR CONASUPO y se está ava.n

zando análogamente con la.a zonas PIDER. El avance de este pr'oyecto 

modifica la cifra de los municipios a solo 688 por depuración de cri

terios de zonas críticas, en donde se contempla entre otros el estado 

de Oax~ca. como prioritario. 

Proyecto H18. Tecnología de Alimentos. Nuestro país posee un 

potencial real, para ser autónomo productiva y tecnológicamente en 

toda la cadena alimentaria . A partir de las tecnologías utilizadas 

esta cadena, se formuló un cuerpo de criterios acordes para lograr la 

autonomía. tecnológica nacional y una racionalización de costos y aba

timientos de mermas en áreas eotratégicas: aperos, genética, maqui

naria, paileria, almacenes, refrigeración, conservación y empaque. 

Proyecto»19. Promoción y Educación para la producción y el 

consumo. Es urgente modificar paulatina y cuidadosamente- muchos há

bitos alimenticios de la población para lograr una buena nutrición, 

sobre todo a partir de la determinación de la canasta básica reco

mendable. Es así que eetá. programado una c.smpaña de difusión ma

siva para regiones y grupos de edades. La población ea objetivo, uti

lizando los distintoa medios de comunicación, para formar una ade

cuada "cultura. nutricional", que sea realista y ba.sada en nuestra 

disponibilidades e idiosincrasia, par'al~lamente, esa campa.ña difundirá. 

en el medio rural, sobre todo, prácticas agrícolas acordes con los 

288 



postulados productivos del SAM-

Proyectoü20. Andlisis institucional, Legal y administrativo del 

SAM. La ejecución completa de todo el sistema, en la consecución de 

sus metas productivas y de consumo, es sobre todo un va.ato esfuerzo 

dentro de ld reforma Administrativa.. 

ME?ncionaremos que la Alianza para la Producción se implemen

tó a través del Binomio ESTADO-ORGANIZACIONES-CAMPESINAS, en torno 

a la autosuficiencia alimentaria, incorporando el esquema de riesgo 

compartido. EL- SAM atiende a la estr"uctura agra.ria, en la. que se fo

menta Y potencía el ejido en a.lianza con el Estado en torno a la pro

blem..itic:a a.limentaria.; asi mismo, se pugna por el respeto a la a.utén

tica pequeña propiedad y por enfrentar- concrétamente el problema de 

la pulver-ización del minifundio. 

Por último, es necesario tomar en cuenta que la.e recomenda

ciones propueet:aa por el SAM, de ser a.proba.das, contarán para. lle

varlas a cabo, con el análiaie técnico de la coordinación de la Refor 

ma Administra.tiv4. 

GUIA PARA LA PRÁCTICA DE CAMPO 

DEL CURSO DE TRANSFORMACIÓN 

1. - Nombre de la comunidacl, municipio y distrito a que pertenece. 

2. - Datos hietóricos: Epoca. de la colonia y época .actual. 

3.- Población CNº de hab, hombres, mujeres, niños, PEA, etc. 

A.- t..engua CBilingue, mono lingue). 

5. - Tenencia de la tierra: CTipo de tenencia., superficie, colindanci49, 

c.arpeta básica., conflictos agrdríos). 

6.- Servicios: Luz., agua, drenaje, viae de comunicación, educación, 

median de comunicación (teléfono, correo, telégrafo>, salud, co 

Ulf!&:cio, vivienda>. 

7. - Orga.nización pdrA la producción y comerci.alización <interna). 

a) agrícola b) ganadera e) silvicola d) otroa. 
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B.- Típo de organización: e Nº de participántes, objetivo, fecha de 

inicio>, cómo funciona C médios de producción y distribución del 

trabajo), toma y ejecución de decisiones (cómo se toman y cómo 

se realizan>, a.samblea.e (tipo, frecuencia, asistencia promedio), 

resulta.dos (distribución de las utilidades, beneficios>, 

9.- Asociación con otl""as organizaciones o comunida.des Cdeearrolla.r 

loe puntos del apal""tddo 8). 

10.- Problemdtica y observa.cienes. 

(elaborado por loe compañeros ca.pa.citandos, con la orientación de las 

coordinadoras J. Anexo 3 

INFORMACIÓN ESTADISTICI\ DE VALLE DE APATZINGAN (anexo4l 

Información referente al melón 1985 

Asociaciones agrícolas locales. 

Apa.tzing.i.n 

Nueva Italia 

Valle del Marquéz 

Buen avista 

Chilat.i.n 

Carrillo Puerto 

1° de Septiembre 

20 de Noviembre 

Melchor Ocampo 

Valle de Iberia 

Nuevo Urecho 

Hermanos LÓpcz Rayón 

Francisco J. MugicaCAguililla> 

Las Cruces 

El Chauz 

UNION DE EJIDOS. 

Cenobio Moreno Bucio 

Francisco J, Mújica 
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457. 

324. 

351. 

161. 

71. 

201. 

35. 

131. 

90. 

142. 

47. 

59. 

25. 

72. 

93. 

97. 

331. 



Emiliano Zapa ta 

Jose MI Morelos 

Emiliano Zapata: 

Tepalca.tepec 

Feo J. MújicaCagulilla.> 

SOCIEDADES COOPERATIVAS. 

La Cofradía 

Ca.sea.da. del Huaio 

Cravi 

GRUPOS 

Independencia 

Agropecuario H 1 

Unidad de Producción eeptll 

Ingeniero Elíaa Pérez Avaloa 

Refugio Cortés 

Marcelino García. B 

122. 

25. 

25. 

25. 

57. 

37. 

39. 

124. 

227. 

65. 

42. 

24. 

55. 

en esta relación se incluyen ejidatarios y pequeños propietarios. 

CULTIVOS QUE SEMBRARÓN EN 1985 

ciclo o/i 

maíz 

frijol 

sorgo g. consumo animal 

Sorgo Escobero 

Melón 

Sorgo forrajero 

pepino 

camote 

chile. 

sandía 

calaba.cita. 

p/v 

jícama. 

tomate. 

okra. 

ajonjolí. 

arroz. 

sorgo gra.no 

sorgo forrajero. 

cebolla. 

consumo familia.r: Jamaica, cacahua.te, nanche, ca.cae, coco. 
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cultivo perene: Tamarindo, plátano, papaya, gua.naba.na., ma.mey, 

limón, chicozapote, caña de azúcar ( este cultivo ee pretende imple

mentar en tierra caliente.Funete: Agricultores de la zona> 

MUNICIPIO 

Apatzingá.n 

Pará.cuaro 

Buena vista 

Gabriel z. 
Nuevo Urecho 

La Huaca.na 

Churumuco 

TOTAL 

CULTIVO 

MAIZ 

SORGO 

AJONJOLI 

FORRAJES 

TOTAL 

INFORMACIÓN POR MUNICIPIO 1982 

SUPERFICIE OBTENIDA NÚMERO DE PRO-

DUCTORES 

ejida.l p.p total ejida.l p.p tota.l 

17,257 0, 733 25,990 2,876 794 3,670 

12, 445 1,216 13,661 2,074 111 2,185 

6, 180 3,313 9,493 1,030 301 1,331 

4,010 4,010 668 668 

4,755 4,755 793 793 

23, 770 1,687 25, 457 3,962 153 d, l15 

15,529 1,204 16,733 2,588 169 2,697 

83,946 16,153 100,099 13,991 1,468 15,454 

CICLO P/V 84-84 

SUPERFICIE MECANIZADA SEMILLA M 

HA HA HA 

20,026 15,714 12,660 

9,227 9,227 896 

9,358 2,282 6,207 

58 

38,669 27,223 19,763 
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INVENTARIO DEL RECURSO TIERRA DISTRITO DE TEMPORAL C1983l 

uso ACTUAL POTENCIAL 

SUPERFICIE EN HECTAREAS 

1°agricola 94,741 92, 964 

a>riego 

b)humedad 

c>tempora.l 94,741 92,964 

2°ganadero 277, 416 279,186 

a)agosta.dero 256,248 258,016 

b)pradera 21, 170 21,170 

3°forestal 30,651 31,651 

a)maderable 13,047 13,047 

b)no maderable 17,604 17,604 

4°fundo legal 492 492 

asrícola 492 492 

5°ocioeas 24, 471 

a)agrícola 24,471 

6°improductivas 22, 719 22, 719 

TOTAL 450,492 .426,012 

Actualmente no se hace el uso adecuado de las tiero.a de cultivo y de 

las ga.naderas debido a que el 86.6~ de la tierra ea ejidal y loo eji

datarioa no eatán bien organizadoa, sit;ua.ción limita.nte para el desa

rrollo <Fuente: Distrito de Temporal Apatzingán> 
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RECURSOS HUMANOS, estimación al 28 de enero 1980 

municipio población tota.l población por 

cabecera 

Apa.tzingdn 134,361 102, 772 

Buenavieta 40,985 3,532 

Parácua.ro 27,977 3,095 

Feo J. Mujica 33,779 31,A12 

Ga.briel Zamora 16,AOl 3, 791 

La Huaca.na 3A,206 5,263 

Churumuco 12,217 2, ?AA 

Nuevo Urecho 9,619 905 

TOTA 1'319,545 153,514 

<Fuente: Delegación Eetadíetica de la SPP y Departamento de Eetadioti

ca del crci;;r > 

Población Total del Eetado de Michoacán: 2'868,029 

Hombree: 1 '413,567 Mujeres: 1' 455,257 

Población económicamente activa: l"OTAL 872, 7759 Ceneo Población 1900. 

PEA POR SECTOR ECONÓMICO DE TIERRA CALIENTE 1969. 

Sector 

Prima.ria 

Secundario 

Tercia.ria 

Insuficientemente 

especificada. 

TOTAL PEA 

Población Absoluta 

25, 873 

3,437 

8,35A 

3, 18A 

A0,&18 

Fuente: IX Censo de Pobla.ción de 1970. 
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Población Relativa 

63.3A 

6.A2 

20.A5 

7.79 

100.00 



COMPOSICIÓN DE LA POBLACIÓN POR EDAD V SEXO [anexo 5J 

DE LOS VALLES CENTRALES OAXACA,OAXACA anexo 4 

Del total de los habitantes de los Valles Centrales, el 

49 .3% corresponde a hombrea y el 50 .. 7X. a mujeres. 

grupo de eda.des ordenados por importancia numérica. 

EDAD NUMERO DE p o R c E N 

HABITANTES H 

15 d 39 años 246, 1B3hab 17.8% 

5 a 9 años 101,038hab 7.5% 

40 d 59 años 93,357hab 6.8% 

1 a 4 años 90,355hab 6.8% 

10 a 14 a.ñoa 89,892hab 6.8% 

60 ó m.ia años 49,281hab 3.6% 

T u A 

M 

19.0% 

7.6% 

7.0% 

6.7% 

6.7% 

3.8% 

L 

Poi~ lo que se puede observar la población es de niños y jovenes, 

--=~i • .:..:..: ... ~·.:..ndo que má.s de la mitad oscila entre loe rangos de 0-4 a 

15-39 años de edad. 

[Información elaborada por Distrito de Valles centrales 19871 
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GUil\S DB ENTREVISTA !anexo 61 

AUTORIDADES DE AGRIMEX SA. 

1. - ¿Cómo promueven que los agricultores cultiven el pepino?. 

2. - ¿Cúalee oon loa índices de calidad?, 

3. - ¿Ustedes extienden crédito a los productores, para ad

quirir loa insumos necesarios?. 

4.- ¿Cómo proporcionan ese crédito, y qué requisitos solicitan 

a los agricultores?. 

5. - ¿Proporcionan a.eesoría. técnica o asistencia?. 

6. - ¿Cuá.les son los canales de comercialización?. 

7. - El destino del producto ea ¿Local, regional, nacional o 

de exportación?. 

8. - ¿Cúa.l es el volúmen que destinan a la exportación, a la 

venta local y a la regional o naciona.17. 

9. - ¿Procesan el producto?. 

10. - ¿Cuántos productores tienen rela.ción con uatedeo?. 

11.- ¿Cuántas hectareaa están comprometida.o con uatedea para 

la siembra del pepino?. 

12.- ¿Los productores que están comprometidos con ustedes o 

tienen relación, pertenecen a alguna orga.niza.ción, o 

asoci.ación?, a ¿Cuál?, ¿De qué tipo? y el ¿Número?. 

13.- ¿Hay participación del eot4do? 

14.- ¿Qué tipo de capital financia la empresa: local, na.cio

nal o extranjero?. 

AUTORIDADES DE ORGANIZACIÓN 

DE PRODUCTORES SARll. 

1.- ¿Cómo participan en las actividades y/o en la organiza-

ción dG los agricultot"es?. 

2.- ¿Cu,.les flan Ion objetivan?. 

3. - ¿Cudntoa miembros eatdn registrados con ustedes?. 

4.- ¿Qué tipo de agricultores a.tienden dil"ectamente?. 

5. - ¿Con qué organismoa oficiales participan directa.mente?. 
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6.- ¿Con qué organismos particulares participan directamente?. 

7. - ¿Qué dificultades han encontrado para organizar a. los 

agricultores de la zona?. 

e.- ¿Cuántos son ejida.tarios, cuántos comuneros y cuántos pe

queños propietarios?, 

9. - ¿Cuál es su participación en el Programa Nacional de 

Desarrollo Rural?. 

10. - ¿Cómo se está aplicando el Programa de Desarrollo Rural 

Integral?. 

11. - ¿La planificación de las actividades se hace de manera 

local o son planificadas en oficinas centrt\les?, 

LI\ PLANTI\ INDUSTRIALIZADORI\ 

DEL LIMÓN <BESA>. 

1. - ¿Cómo surgió la idea de formar la industrializa.dora del 

limón?. 

2. - ¿Cuándo inicia.ron sus actividades?. 

3, - ¿A dónde tuvieron que solicitar el permiso y cuá.les fueron 

los requisitos?. 

4. - ¿Ustedes van a los ejidos a comprar el limón, o los agri

cultores se los traen?. 

5. - ¿Fijan ustedes el precio del producto, o hay alguna insti

tución que lo hace?. 

6. - ¿El producto procesado se vende en el mercado nacional, 

regional o internacional?. 

7.- ¿Tienen ustedes algunas normas de calidad para la selec

ción del limón que compran?. 

0. - ¿Ha.y otras industrializa.doras en la región?, ¿cuá.les?. 

9. -¿Funcionan ustedes como cooperativa o como agroindustria.?. 

10. - ¿Cuántos son los que integra.n a. SESA?. 

AUTORIDADES DE LA CCI. 

1. - ¿CuántdS organiza.cienes o asocidciones est.i.n dfiliadas con 

ustedes?. 
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2. - ¿De qué tipo son estas organizaciones?. 

3. - ¿Número de miembros y fecha de formación?. 

4.- ¿Cuáles son sus actividades políticas, sociales y econó

micas?. 

5. - ¿Ustedes intervienen en la comercialización de los produc

tos de sus a.filiados?, ¿Cómo intervienen en este proceso?. 

6.- ¿Proporcionan alguna ayuda financiera, jurídica, técnica, 

de capa.citación, de otro tipo?. 

7. - ¿Cómo promueven ustedes la filiación de los agricultores o 

de las asociaciones?. 

B.- ¿Las agrupaCionee que eatá.n afiliadas a ustedes han teni

do dificulta.d con otras organizaciones o con particulares?. 

9. - ¿Há.n tenido alguna dificultad con asocia.ciones que no 

pertenecen a su central o con particulares?. 

10.- ¿Cómo promueven la organización y la capacitación?. 

11. - ¿Cuáles son las comunidades que a.tienden en la región?. 

12.- ¿Cómo proporcionan la ayuda financiera, jurídica, capaci-

ta.ción técnica?. 

13.- ¿Há.n intervenido en conflictos por tenencia. de la tierr-a?. 

PREGUNTAS QUE SE 111\RAN A ALGUNOS MIEMBROS DEL COMISARIADO 

EJ!DAL O EJIDATARIOS QUE TENGAN, TIERRAS DE RIEGO O TEMPORAL 

1. - ¿Cómo surgió la. idea de organizarse para oolicita.r el 

préstamo a Banrur-al?. 

2. - ¿Pertenece a al~una. de las unida.des económica.a de pro-

ducción., a cuá.17 no ¿Por qué?. 

3. - ¿Qué opinión tiene del comisariado ejidal?. 

4. - ¿Cómo les suministra el agua el distrito?. 

5. - ¿Cuá.nto lea cuesta el riego?, 

6. - ¿Qué requisitos lee pide Banrural par-a proporcionarles el 

crédito?. 

7.- ¿Les dan asesoría técnica, cómo es eaa. aaesoría?. 

B.- ¿Interviene adem.is de Banrura.l alguna otra institución, 

cu.:il?. 

9. - ¿Qué tipo de transporte utilizan pa.ra au:J productos?. 

10. - ¿Loo productos que siembran en las tierra.a de temporal, 

las venden? sí ¿Dónde? no ¿Por qué?. 
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CUESTIONARIO AL AGRICULTOR <TIEMPO LIBRE> 

11 NOMBRE ___________________ .2> EDAD. ___ _ 

3l LUGAR DE NACIMÉNTO ____________________ _ 

4l EDAD DE LOS HIJOS_ 

5l ¿CUÁNTOS HIJOS TRABAJAN CON USTED EN LA AGRICULTURA? ___ _ 

SU E:SPOSA ¿TRABAJA CON USTE:D E:N LA AGRICULTURA?. SI - NO 

6l ¿CUÁNTOS DE SUS HIJOS TRABAJAN EN LA AGRICULTURA E:N OTRO LU-

GAR? ___ , OTROS TRABAJOS·----------------
7) TIPO DE PROPIEDAD. 

EJIDO __ PEQUEUA PROPIEDAD ___ COMUNAL __ _ 

Bl ¿SUS PARCELAS SON? DE: 
RIEGO ___ TE:MPORAL ____ .AMBAS __ _ 

9l ¿CUÁNTAS HE:CTÁREAS TIENE DE: 
RIEGO? _____ TEMPORAL? __ _ 

lOl ¿TRABAJA COMPLETAMENTE SU TIERRA? SIC l NOC > ¿POR QUÉ?. __ 

lll ¿QUÉ HACE CON LAS TIERRAS QUE NO TRABAJA?. ___ -----~ 
12l ¿CUÁLES SON LOS CULTIVOS QUE SIEMBRA?. ___________ _ 

13) ¿CUÁNTAS COSE:CHAS TIENE AL AU07. _____________ _ 

14) ¿CUÁLES SON LOS DEL CICLO OToao11NVIERNO?. _________ _ 

15) ¿CUÁLES SON LOS DE:L CICLO PRIMAVERA/VE:RAN07. _______ _ 

16) ¿DESDE CUÁNDO SIEMBRA ESTOS CULTIVOS? ___________ _ 

17) ¿CUÁLES SON LOS PRODUCTOS QUE DEDICA PRINCIPALMENTE AL CON-
SUMO FAMILIAR?: _____________________ _ 

CUÁLES DESTINA A LA VENTA?: _______________ _ 

18) ¿ADEMÁS DE ÉSTOS, TIENE USTED PARCELA DEDICADA A FRUTALES?: 

19) ¿CUÁNTAS HECTÁREAS DEDICA A CADA UNO DE ELLOS?: _____ _ 

201 ¿CÓMO DECIDE QUE CULTIVO VA A SEMBRAR?: ______ _ 
2ll ¿QUÉ CULTIVO LE GUSTARIA SEMBRAR?. ____________ _ 

¿POR QUÉ?: _____ ·------------
22> ¿QUÉ DIOICULTADES TIENE PARA SEMBRAR ESTOS CULTIVOS?: 

----------• ¿POR QUÉ?:-------------~ 
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23) PARA BARBECHAR SUS TIERRAS UTILIZA: 
TRACTOR SIC l NOC ¿POR QUÉ?: _______________ _ 

YUNTA SIC ) NOC ) ¿POR QUÉ?: _______________ _ 

¿OTROS CUALES?'-----------------------
24> CSI UTILIZA TRACTOR> EL TRACTOR ES: 

ALQUILADO ____ , A 
EJIDAL _____ , PROPIO. ____ _ 

25) CSI UTILIZA YUNTA> LA YUNTA ES: 

ALQUILADA ___ , A ------~• EN CUANTO ______ ~ 
PROPIA. ____ _ 

26 > ¿LA MANO DE OBRA QUE OCUPA ES?: 
INDIVIDUAL ___ , CUÁNTOS __ , HORAS ___ ,PERIODO _____ _ 

FAMILIAR ____ , CUÁNTOS __ , HORAS ___ ,PERIODO _____ _ 

JORNALEROS ___ , CUÁNTOS __ , HORAS ___ ,PERIODO _____ _ 

COMUNALES ___ , CUÁNTOS __ , HORAS ___ , PERIODO _____ _ 

PEONES , CUÁNTOS __ , HORAS ___ ,PERIODO _____ _ 

27) ¿EN QUÉ MOMENTO OCUPA 1..A MANO DE OBRA?: 

BARBECHO __ SIEMBRA __ CUIDADO INTERMEDIO COSECHA __ 

28) PARA EL CULTIVO OCUPA: 
FERTILIZANTES __ ORGÁNICO O NATURAL __ QUÍMICO __ AMBOS __ 

PLAGUICIDAS ___ ASISTENCIA TÉCNICA ___ RIEGO 

29) ¿QUÉ TIPO DE ASISTENCIA TÉCNICA NECESITA?. ________ _ 

30) ¿QUIÉN LE PROPORCIONA ASISTENCIA TÉCNICA?. ________ _ 

31) ¿ES ADECUADA ESA ASISTENCIA TÉCNICA? SIC > NOC ) ¿PORQUE?: 
32) ¿ES OPORTUNA? SIC ) NOC > ¿POR QUÉ?: ____________ _ 

33) ¿QUÉ REQUISITOS NECESITA PARA QUE LE PROPORCIONEN ASISTENCIA 
TÉCNICA?: ________________________ ~ 

34) ¿LE GUSTARIA ORGANIZARSE PARA QUE LE PROPORCIONEN ASISTENCIA 
TÉCNICA? ___ ¿POR QUÉ?: ___________________ _ 

35> ¿CUÁL DE SUS CULTIVOS REQUIERE MÁS GASTO V CUÁL EL QUE ME

NOS LE CUESTA:?-------------------------
36) ¿CUÁNTO LE CUESTA LA?: 

SEMILLA __ . ______ MAQUINARIA ____________ MANO DE OBRA 

ASISTENCIA TÉCNICA INSUMOS _____ RIEGO ____ _ 

37) ¿EL PRÉCIO DE GARANTIA CUBRE LOS GASTOS?. ________ ~ 

300 



3Bl ¿CUENTA CON FINANCIAMIENTO? SI< l NO( l ¿DE QUIÉN?: ____ _ 
___________ .¿ES SUFICIENTE?. __________ _ 

39l ¿DE QUÉ MANERA SE PAGA EL FINANCIAMIENTO? ________ _ 

40l ¿PERTENECE A ALGUNA ASOCIACIÓN DE CRÉDITO O UNIDAD ECONÓ-

MICA DE PRODUCCIÓN?.SI< l NO< l ¿CUAL?. ___________ _ 

41> ¿QUÉ VENTAJAS TIENE PERTENECER A UNA SOCIEDAD DE CRÉDITO O 
UNIDAD ECONÓMICA DE PRODUCCIÓN?: ______________ _ 

42l ¿CONOCE USTED OTRAS FORMAS DE ORGANIZARSE PARA SOLICITAR 

CRÉDIT0?·----------------------------
43> ¿LE GUSTARIA PERTENECER A ALGUNA UNIDAD ECONÓMICA DE PRO-
DUCCIÓN O SOCIEDAD DE 'CRÉDITO?. _______________ _ 

44l ¿PROPONDRIA USTED OTRA FORMA DE ORGANIZARSE PARA SOLICITAR 
CRÉDITO? ___ ¿CUÁL?. _____________________ _ 

45l ¿CÓMO SE FIJA EL PRECIO DE SUS PRODUCTOS?. ________ _ 

46) ¿CÓMO VENDE SUS PRODUCTOS?. 

ANTES DE LA COSECHA ___ ~DESPUES DE LA COSECHA. ____ _ 

47l ¿QUÉ PRODUCTOS VENDE Y A QUIÉN?. _____________ _ 

48) ¿QUIÉNES MÁS PUEDEN COMPRAR SU PRODUCTO?. ________ _ 

49l ¿CÓMO COMPRA CONASUPO?. _________________ _ 

50l ¿QUÉ PRODUCTOS COMPRA?·-------------------
51> ¿SE RESPETAN LOS PRECIOS CONVENIDOS?. ___________ _ 

52l ¿PARA LA VENTA DE SUS PRODUCTOS QUIÉN LOS TRANSPORTA?. 
¿USTED? ¿EL COMPRADOR?. __________ _ 

53l ¿SI EL AGRICULTOR LO HACE, EN QUÉ TIPO DE TRANSPORTE? 
PARRTICULAR __ ASOC!ACIÓN __ ¿CUAL? ____________ _ 

ALQUILER __ ¿QU!ÉN? ___________________ _ 

54 l ¿QUÉ ES MAS CONVENIENTE? ¿VENDER EN LA PARCELA O EN EL MER-

55l ¿SABE SI EL QUE LE COMPRA A USTED LO REVENDE?. 
¿A QUIÉN? ¿EN DÓNDE? ___________ _ 

56l ¿LE GUSTARIA TENER OTRAS FORMAS DE VENDER SU PRODUCTO?. 
SI< l¿CUÁL? _______ ___,NO< l¿POR QUÉ? _________ _ 

57l EN CASO QUE NO LE PAGUEN EL PRECIO ASIGNADO PARA LA COMPRA 

DE SUS PRODUCTOS, ¿DEJA QUE SE PUDRA SU COSECHA?.SI< ) NO< l 

¿POR QUÉ?·-------------------------
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58> <En CASO DE SER AFIRMATIVAl¿NO CREÉ QUE ES MEJOR VENDERLA 
UN POCO MAS BARATA? SIC l NOC l ¿POR QUE?. ________ _ 

59l ¿QUÉ OPINIÓN TIENE DE LAS AUTORIDADES EJIDALES?. _____ _ 

60) ¿LAS AUTORIDADES EJIDALES CUMPLEN CON LAS FUNCIONES ASIGNA-
DAS? .SIC l NOC l ¿POR QUÉ?. ________________ _ 

61) CEN CASO DE PERTENECER A ALGUNA ASOCIACIÓN),¿CÓMO SE ENTERÓ 
DE DICHA ASOCIACIÓN?. ___________________ _ 

62l ¿SUS CULTIVOS ESTAN ASEGURADOS POR ANAGSA?.SI C l NOC l ¿POR 

QUÉ?·----------------------------
63> ¿CUALES SON LOS REQUISITOS QUE PIDE ANAGSA PARA ASEGURAR LOS 

CULTIVOS?: ________________________ _ 

64l ¿CÚMPLE ANAGSA CON LO ESTIPULADO?. ____________ _ 

65l ¿CÓMO ACTUA EL COMITÉ DE VIGILANCIA?·----------~ 
66> ¿QUE ACCIONES COLECTIVAS HAN HECHO COMO EJIDATARIOS?. 

67) ¿TIENEN EN ORDEN SUS DOCUMENTOS?. _____________ _ 

68l ¿HAN FORMADO ALGUNA COOPERATIVA?. _____________ _ 

69l ¿HAN TENIDO PROBLEMAS POR DESLINDES?·----------~ 
70l ¿QUÉ GANADO POSEE?. ____________________ _ 

71l ¿OBTIENE GANANCIAS?·--------------------

72) ¿CÓMO LO ALIMENTA?·--------------------
73> ¿HAY CACIQUES EN LA ZONA?.¿CÓMO ACTUAN? _________ ~ 

74l ¿A DÓNDE SE EXPORTAN LOS CULTIVOS?. ____________ _ 
¿A QUÉ PRECIO?. ____________ _ 

¿QUIÉN LOS EXPORTA DIRECTAMENTE?. _____________ _ 

75l ¿PREFIERE TRABAJAR COLECTIVAMENTE? SIC l NOC >¿PORQUE?: __ _ 

76) ¿PREFIERE TRABAJAR INDIVIDUALMENTE? SIC l NOC )¿PORQUE?: __ _ 

77l ¿LE GUSTARIA FORMAR UNA COOPERATIVA? SIC >NOC > ¿PORQUE?: 

78) ¿HAY ALGUNA INSTITUCIÓN QUE PROMUEVA FORMAS DE ORGANIZA

CIÓN? SIC > NOC > ¿CUAL?·--------------------
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Ca!iexo7J lllf!ClP!DS y llJUUDADES DEL DISTR!Til DE .:mm./\ O.W.cJ\. '"''° 2 

llUHIC!PIO COllUH!OAO MUH!CIPIO COl'lüNIDiiD lfü!íICIPIO cor.UJiIDAD 

San Pedro Tututepec Auga Sarht SanPl!droTututeoec Los Li~ones S11n FeCro 7utut~::iec 

Atotcnilco 1.au,, San Martín :~b.Jlll!rO 

El Azufre El r.a~ey San nig:.id 

la Bo!llsa Ojo de At;ua Sa:i Fedro ii.:~'ltl!l!l!t 

Barrio Prieto Palea Sola Santa Ana 

Benito Juérez Pa:stori.3 Santa Cruz 

Cacalotepec Fe'ií11s tle~ras Santa ig Aca~etcc 

t..J Cañada Plan de Reforzt.J Sllr.taRosa "' o 
M 

Chacahua la ?lata ta Soledad• 

Caca lapa Play!! Vieja la Tejo 

Ca11ilo Redondo La Polar Tlacua::he 

Ciruelito Pilerto Suelo La Vega 

ta Consentida P.ío de Leche El Venado• 

El Coroso Río Grande VU!j\JI! 

El Corral StinFdi;:e t:l Zapotalitc 

t.a Cu:abre del Tecolote San F'~ ~:-:isco de Abajo 

Owayoo ~~n Fran:is::o de A:-riba 5.:ir.ta Cat.::i~i:ia Ju:uila Ag:.iacatalGr.,.1de 

El Faisin San Isidro Arroyo Trist~ • 

El Gachupín San Isidro Cai'lpechero Barranca el f'rogreso 

Hidalgo Tututepec San Isidro !.hr.o Grande El Borrego • 

Los Huesa:;¡ S;m J11::f Do?l :>ri::gr.Bo' El Cacao 

Jolot~~ec Sa.i José HistO?:ltepec El C.l:ll~lotl! 

Lagarteros San Jose Manianltepec El Carrizo 



tut!CIPIOS V CXll.l«DADES DEL DtmlTO DE .JJJJil.A, Ot'\XACA. cuadro 2 

llUNICIPiO CO"UNIDADES llUNICIPJO CO"JNIOAO llUN!CJPID CO"UNIDAD 

Snta Catarina Juguila Sanguijuela Sntos Re:z:es No2ala Cerro del Aire 

Snta Catalina Juquila Cerro Iglesias Sta. Catarina Juquila Cerro Guitarra 

Cieneguillas Santa lf! Aaioltepec Chicozapote 

Cinco Negritos El Solar CU1bre Cui>ctla 

Constancia Volotepec _.: El t!aca:huitillo 

El Destino El Zapote 

La finca Snta t!i! iemaxcaltepec Agua del Pajarito La t!atraca V Zacata 

La Haaaca La Arena La /'lontaña 

"' o La Hierba Buena Cañada del Guadalupe .El Platanar 

"' La liuilapa Santa I'!! Teaaxcaltepec El Portillo Santiago 

Punta de los Rios Pueblo Viejo 

Uano Galera 5antial!o Vaite:eec El Carien Rancho Viejo Cuixtla 

Uano Grande Esperanza Sto. Lucio Teotepec 

El"my Pichuaca Grande Stas. Reyes Nopa:la 

La /'!atraca Las Pláticas Sta. M! t!agdalena Ti 

El Obispo San Francisco tepec 

El Ocote Solos Santiago Vaitepec Santiego Cuixtla 

ElOtate 

El Pie del Cerro Sntos Reves Nooala Agua fria Taltalteeec de Val Arroyo Arriba 

n Sinai ~ La Tuz.s 

Platanar Agua Zorl• El Ocote 

El Porrillo Arrollo Blanco Plan del Afre 

San francisco Hixpaltepec Atotonilco Sntc Cruz Tepenixtl 

San Jase Ixtapan Com~echero huaca 

San tfarcos Zalatepec El Cangrejo Tataltepec de Valdés 



[anexo 7) DESCRlPCil'.it DEL bESARROU.O DEL PRlJiRfA\ DE CAPt.CITACil'.it 1995, SAKTOS REYES l«JPALA, OAXACA. cuadro 3 

Fecha de eventos re11lizados OBJETIVOS 
realización con personal del 

proyecto 

Junio TALLER 1 
C 3 - 5 > Con personal téc

nico del Centro. 

Analizar el •étodo de trabajo actual del 
Centro en función de la problemática de 
las coeunidades. 

·,. .. ;_. 
· ~ De.t'éotar ,Jll!Cfsjdad.es...de.:1n1pacitación • 

....... ~.:..~.!.i.t-t.~•;;.· .......... ·-~ . . 

RESULTADOS 

El personal técnico del Centro identifica, pr!oriza y analiza 
la problemática co11unitaria. 

¿ cóoo ? a nivel institucional. 

Pr~~:.cción ~~ la r,i;_~~~~~.~ón ideal entre técnico-co11unidadr 

Conocer la propuesta aetodológica del pro- Planie~~i~nto de· alternai:-ivas enfocadas a la c:ganización y 
.yecto. capacitación del personal ·en base a la propuesta 11etodológ!ca -ti 

Agosto TALLER 11 

C5 - 7 > idea. 

o 
Programar acciones en función de la proble- Programación de reunión interna y llenado de i.nstrumentos de M 

aática analizada. docu11ento "Estudios Previos". 

Evaluar realización de acciones progra:nadas. Debido a la inseguridad en la continuación de~ progra:na casi 
no se realizaron ningunos acciones. 

Profundizar en el conoci11dento de la pro- El profundizar sobre aspectos de la 11etodolog!J y analizar 
puesta metodológica. sus ventajas y desventajas de su aplicación 11~tivó al perso

nal en la continuación del programa. 

AMlizar ventajas y desventajas de su apli- Programación de acciones de pro~:ición y llena'b de instrumen~ 
cación e i1plicaciones para deterainar el 1entos. 
segui11iento del proceso de capacitación en 
el centro. 

Programar acciones. 



"' o .., 

DESCRIPcrlif DEL llESARRIJU.0 DEL Pl1ll6l!AM DE CAPACITllCllif 1'185, SM11lS l1EYES ll1PIWI, OAXACA. cuadro J 

Fecha de eventos realizados Objetivos RESULTADOS 
Realización con personal del 

proyecto 

Septie1bre TALLER III Evaluar resultados de acciones programadas. Identificación de problemas en el llenado de los instru1entos 

C J - 5 ) Con personal téc- formar equipos de técnicos para la realiza- Conocilientos en el papel del •oderador funciones del equipo 

Octubre 

nico del Centro ción de foros de Planeación Integral. antes, durante y despues del evento, papel del relator, fun
ción de la ficha descriptiva. 

TALLER IV 

Progra11ar acciones correspondientes. Silubción del foro y su evaluación. 

Definición de criterios y selección del cuadro de comunidades 
para realizar foros piloto. 

EYaluar ava;nces en la realización de acció- Evalueción de acciones de pro1odón. 
nes. 

C 17 - 19) ide•. 
Adecuar diseño del foro y preparar la rea- Adecuación de ficha descriptiva para el Foro de Planeación 
lización de A foros prograaados. Integral, preparación de equipos. 

Conocer el diseño de foros para la capad- Conociaiento del diseño del foro para la capacitación técnica 
tación especifica. específica. 

Realizar foros con el personal técnico. Realización de 2 foros de Planeación Integral con acompaña
. 1iento del equipo asesor. 



DESCi!l'CllÍI DEL DESARllOU.0 DEL Pl1!Gr.M DE CAPN:ITACllÍI 1995, SNllOS RM:S llJPAIJI, DAXACA. cuadro J 

FECHA DE E\IENTDS REALIZADOS 
REALIZACIOH COH PERSONAL DEL 

PROYECTO 

Noviembre TAUER U 

( 5 - 8 l ide•. 

Diciembre TALLER IV 

e.& - 6 > ide.11. 

OBJETIVOS 

Evaluar y socializar experiencias con los 
dos pri11eros foros. 

Adecuar fichll:s descriptivas en base a las 
experiencias. 

Reflexionar sobre la organización interna 
del Centro. 

RESULTADOS 

Evaluación de realización y resultados de los Foros. 

Adecuación de ficha descriptiva en base a las primeras expe
riencias. 

Identificación y análisis de los probler.li!S internos del Cen
tro y propuestas de solución. 

Practicar el diseño del Foro para la capa- Si•ulacro del Foro de Capacitación Específica. 
citación Específica. 

Programar acciones corespondientes. Programación de toros y reunión interna del Ce:itro. 

Evaluación general del progra111a de capad- Sistematización y evaluación de contenidos for,.,ativos y ope-
tación 1995. tivos de 5 talleres. 

Siste11atizar y evaluar resultados de 3 fo- Sistematización y evaluaeión de 3 foros de pla:-.eación inte-
ros de Planeación Integral y deter=inar su gral. 
seguhiiento. 

Definir la integración de los programas Definición de acciones de seguiaiento y realización de Foros. 
co1unitarios a la programación del Centro. 

llagen Objetivo e iritesraei6n de los progr;ea~ cei!lunitarios <i 
la progra:1ación Ce! centro para 1986. 

"' o 
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PRtX;R¡",MClcit DE FORIJS DI Al.6lllAS lllUf!DADES DE SAl!TOS RE'/ES llllPALA PllRA 1986. cuadro 5 

----
HO"BRE DE lA SITUACIÓN ACTUAL QUE SE PUEDE HACER ACTIVIDADES RESPONSABLES FECHA RECUER!"1ENTD 
CD~IDAD 

Cañada de se realizó el foro de Pla- foro de capacitación especí- pro=oción Sergio Legaria 1! quincena mat~rial didác-
na tus neación itegral, fica.<retoaando y revisando <asa111blea> lioviei:ibre tic·:.. 

el prograsa). realización 
del foro. 

Cerro del condiciones fayorables foro de planeación integral. prococión 1Jirgilio U quincena 11aterial didác-
Aire para foro de planeación pláticas Noviembre tic'J. o 

~ 

Integral. foro de capacitación especí- con autori- Sanchez 2! quincena gas:;,lona M 

fica. dad es octubre 
selección 
Nrticipan-
tes y reali-
zación foro 

Arroyo condiciones favorables foro planeación integral. promoción Fidel García 2! quincena matuial didác-
Triste para Foro de planeación septiembre tico. 

Integral. realización U. quincena co=bastible. 

Santiago condiciones favorables foro planeación integral. promoción Gilberto Gil 
Yaitepec para foro de Planeación realización 

Integral. 
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LOCALIZACIÓN DE LA REGIÓN CHATINA. 
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LOCALIZACIÓN CLIMATOLÓGICA 1 ---
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