
'·j"<ll ·-5\ .. .¡_'l 

· .. ttf~·· 
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA 

DE MEXICO 
~·- -. 

ESCUELA NACIONAL DE ESTUDIOS PROFESIONALES·'.:'.· 

ACATLAN 

RELACIONES SOCIALES DE PRODUCCION E INTERVENCION 
DEL ESTADO EN LA AGROINDUSTRIA AZUCARERA 
(Un atudio de aso en el ingenio " u Abei• Gisll54no " 

en el municipio de c ... utla, Morelos: 1970-1993. )•) 

TES 1 S DE GRADO 

QUE PARA OBTENER EL TITULO DE 

LICENCIADO EN ECONOMIA 

P R E I E N T A 

TESIS CON 
F Al.LA DE ORIGEN 

ACATIAN, EDO. DE MEX. 1994 



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.  

 



11 presente trabajo esta dedicado a 

11 Sr.lfr6n de lo• Rio• Cordova (Q.l.P.D.), ai 1ran aai~o. 

A mi •adre por eu valor para enfrentarse a la vida. 

A ai compaKera letela, por su apoyo en todo momento. 

A Mie hiJoa: lfr~n ~ Fabiola. 

A mie hermanos . 

A mi• ami1oe. 

A aie compafteroe de la l.N.l.P.-ACATLAN. 

IFRl!H ARTURO 



Preciao deJar teati110nio de •i .. r..iecl•iento al 
Lic.Jai .. Pefta Remire&, .... or dal preaente trabaJo cuyos 
c011antario• y cr1tlcaa a la in•eati1aci6n aoe ayudaron para 
profundiaar en la reflexión en todas laa f .. ea de la teaia. 

Agradezco a la Profra. Roaa Maricela Pacheco y al 
Inc.l:lnac.io Gutierrea Aranceta au valiosa colaboraoi6n en la 
aorrecoión de eatilo y co11entarioa aobre el trabaJo. 

IPRIN ARTURO 



INDICE. 

lntroducci6n. 

PRIMIRA PARTI: MARCO HlSTORlCO 

l. IMPORTANCIA DiL iSTADO, LA AGRICULTURA, Y LA INDUSTRIA 
AZUCARERA IN IL PERIODO DI 1940-1990. 

1.1 El papel del Estado dentro del modelo de acumulaci6n 
de capital en M6xico: 1940-1990. 

1.2 El papel de la aaricultura dentro del modelo de acu
mulaci6n de capital en M6xico en el periodo:1940-1990. 13 

1.3 El papel de la industria azucarera dentro del modelo 
de acumulaci6n de capital en M6xico:1940-1990. 29 

11. INTBRVENCION DBL ISTADO Ell LA AGROINDUSTRIA AZUCARERA 
DE LA ESTATIZACION A LA RIPRIVATIZACION. 

2.1 La Estatizaci6n de la induatria azucarera como una 
respuesta necesaria a la crisis:1975-1981. 38 

2.2 El proceso de reprivatizaci6n de la industria 
azucarera:l982-1990. 44 

SEGUNDA PARTE: EL ESTUDIO DE CASO. 

111.IL lllGllllO "LA ABEJA CASASAllOº' 

3.1 Esbozo hist6rico-1eo1r6fico de la zona de estudio. 58 

3.2 Clima y eueloe 58 

3.3 11 municipio de Cuautla. 59 

3. 4 Antecedentes del iqenio"La Abeja Casaeano" 80 

3.5 El in¡enio "La abeja Casaeano" 1970-1993. 81 



3.8 11 proceao de trabajo y laa relaciones de producción. 84 

3.8.1 Relaciona• in&enio-productorae. 64 

3.8.2 Relacione• inaenio-Jornaleroa agricolaa. 80 

3.6.3 Relacione• ingenio-obreros. 83 

3.8.4 Productorea-Jornaleroa-tranaportiatae. 88 

IV. LA PRODUCCION CARERA Y SU INTORNO SOCIO-ICONOMICO. 92 

CONCLUSIONES Y PERSPECTIVA DE LA INDUSTRIA AZUCARERA. 

ANEXOS DE CUADROS. 

ANEXOS DE PADRON DE CAREROS. 

BIBLIOGRAFIA. 

HEMEROGRAFIA. 



1 N T R o D u e e 1 o N • 

La presente investigación •• una inquietud que aurQe desde 
que se inició •l an•lisis d•l ••ctor c•mP••ino de Maxico en la 
mat•ri• de c.I.E.S.Agricol• y que poat•riormente se r•afirmO en 
loa ••meatres •6ptimo y octavo d•l ••minario de la cuestión 
agraria. 

Se consideró nec:•sario r•alizar la investigación en virtud 
de que hasta la f•c:ha se han elaborado estudios a nivel nacional 
del sector azucarero por diferentes instituciones privadas, 
paraestat~les y Universidades d•l pala, sin emb•rgo no es asi en 
lo que respecta a los estudios de caso de los diferentes ingenios 
y sus zonas de abastecimiento, son goces los elaborados a éste 
nivel en comparación con el n~mero de ingenios que tiene el 
pais,. Hasta el momento no se logró localizer una investigación 
sobr• el ingenio "La Abeja C•sasano 11

, por lo cual se decidió 
reali~ar este trabajo, enfocandolo principalmente hacia la 
rel•ción ingenio-productor•g. 

1.- Se eligió la agroindustria azucarera en base a las 
funciones que ha cumplido en torno al desarrollo económico 
del pais al transferir e>:cedentes a otros sectores, con lo que 
ayudó a estimular la acumulación de capital. 

2.- Se consideró importante investigar la participación del 
Estado dentro de los 11 reajLtstes" que se d.:>n en la agroindustria 
azucarera, para hacer de ésta una actividad funcional a los 
requerimientos de la ac:um1.1le.ci6n de capital en Ménico. 

La importancia de investigar la participación del Estado en 
este !Sector radie.;, en que éste ha tenido una ingerencia directa 
dentro de la agroindustria a:;:ucarer.:1, que va desde los decretos 
cañeros hasta el cont1·ol del proceso productivo y la 
comercialización del producto. Es importante anal izar la 
participación del Estado en el proceso de privatización de la 
agroindustria debido a que deja en manos del capital priv•do el 
control de la producción y de la comercialización del azUcar, lo 
que nos indica claramente qL1e la agroindustria a:;:ucarera tiene 
gran importancia para la acumL1lación de capital, por lo cual el 
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sector privado se interesa en retomar el control del m•rcado 
azucarero, despults de que el Estado recapitalizó los medios de 
producción a nivel fébrica. 

Después d• r•aliz•r visitas a las zon•s caffer•• de Ver•cruz, 
Micho•c~n y Mor&loa se pl•ntearon un• serie de problemas a 
investig•r, y s• det•rminó en el seminario de l• Cuestión Agraria 
que la hipót••i• que guiaria l• investigación fu•r• en torno e 1• 
siguiente interrogante ¿Cu~l es l• relación de producción que se 
establece en l• agroindustri• ca~ero-azLtcarera •ntre el 
ingenio y los productores cañeros ? Se planteo como hipót••is lo 
siguiente a 

En la zona de abastecimiento del ingenio Caaasano, el 
productor c•ñero es sometido a un proceso de proletarización y de 
sobree>:plotación por p•rte del capital agroindustrial lo anterior 
tiene su base material en los siguientes aspectos: 

a> El elevado costo de producción de la caA:a de azúcar y el 
bajo ingreso que recibe el c•Aero por la vent• de su producto, lo 
obligan a solicitar cr9dito por parte del ingenio, ésto hace que 
el cañero quede sometido a las disposiciones del ingenio a través 
de un contrato tipo que especifica: el lugar, el tiempo y la 
foi-ma de producción en el campo. El crédito se convierte en el 
principal vinculo de control del ingenio sobre el proceso 
productivo agrícola esta dependencia económica p.:ira reali;::.:ir la 
actividad agricola conlleva a que el cañero, pierda el control 
económico de su parcela la cual queda bajo el dominio del 
ingenio. 

b) La parcela cañera al est.:ir comprendida como parte de la 
inversión qLte realizó el capital agroindustrial en forma de 
crédito, se convierte en parte del capital y como tal se enfrenta 
en el proceso general de producción a la fuerza de trabajo del 
productor caRero. El ingenio se convierte bajo estas condiciones 
en el pat~ón real de los productores cañeros, estos últimos son 
sometidos a la lógica de acumulación del capital azucarero, se 
establece una relación de prod1.1cción de corte prolet•rio, en la 
cual el ingenio somete a la fuer~a de trabajo del caffero en una 
relación de e>:plotación, debido a que el productor cañero recibe 
el pago de un salario a través de la venta de la caria, dicho pago 
es insuficiente para cubrir el valor de la fuerza d• trabajo, y 



mucho manos alcanza para que el productor cañero cubra los costos 
de prcduc.c:ión de la cañe, iniciando el ciclo de dependencia del 
trebejo ca~ero hacia •l in9enio. 

Por lo tanto las relaciones de produc:c.i6n que 5e establecen 
entre el ingenio y les prodLtctores caiierm:; son de indole 
capitalista y estos áltimos estAn sometidoG a un proceso de 
proletarización, pero la relac.iOn está velada por un mecanismo de 
mel'"cado que es la compra-venta de la caña, lo que dificulta el 
anélisis d• •sta relac:i6n • 

Para realizar la investigaci6n y c:omproba1 O rec:ha:ar la 
proposición, se selecciono el ingenio "La Abeja Casasano" ub.ic.ado 
en el municipio de Cuautla en el estado de Morelos, por su 
antecedente histórico en tanto la :ona fué parte de lo que se 
denominó el Marquesado del Val le. donde tuvo si..1 origen la 
prod1.1cci6n del a:i..kar en Ménico. · Por otro lado el est1:1do de 
Mo1elos f1..1e cuna del movimiento armii'!dO enc:abe::ado por Emi l iano 
Zap•ta y el centro de esta inconformidad, por parte de los 
campesinos morelenses se materiali::6 en los ingenios 
a::uc:a.reros. En la act1-1alidad el cultivo de esta planta es muy 
importante para l.:l región pues genera fuentes de trabajo a nivel 
fábrica y campo. 

Otro ia.ctor que inflL1yó en 1.:=t eelec:ci6n de la ::cma fue la 
pro>:irnidad a la Ciudad de Mé):ic:o, e1demás se encontró idoneo el 
estudio del ingenio dado que éste ha pasado por la estati:ac:ión y 
actualmente es propiedad privada con la modalidad de qt.1e sL1s 
actuales dueños "GRUPO ESCORPION" son los concesionetrios de una 
importante maréa de refre!Sc.os como es la Pepsicola. 

El periodo que me interesa investigar comprende los. años de 

l
970 e. 1993, puesto que consideramos que en ~l se dieron los 
ambios más importantes y significativos en el ingenio Casasano y 
us zonas de abastecimiento. 

LB e>:posici6n del trabajo se dividió en dos partes, la 
rimera se refiere a los antecedentes y al papel del Estado, la 
gricultura y la industria iat:ucarera dentro del modelo de 

~c1.1m1.1lación de capital en Mé>:ico en el período 194(1 a 199(1; se 
t ata de rescatar los puntos c:hwes de estas actividades para 
t ner un marco teórico sobre la evolucíOn del capitalismo 



durante dicho periodo, te.mbien se hace un •nálisis del proceso de 
••tatiz•ción y de la privatización de la a;roindustria 
azucar•ra1 en la se;unda se atiende al •&tudio de caso del 
in;enio "La Abej• Ca&asano" parti•ndo del an.t.lísi• del proceso de 
trabajo en el campo cañero, para determinar el tipo de relaciones 
de producción que se generan entre el ingenio y los abastecedores 
de la materia prima y comprobar que dichas relaciones son de 
carActer capitalista y que la acción de compra-venta de la caña 
e& una forma de encubrir el proceso de prol•t•rización de los 
cañeros, los cuales reciben a traves de •st• relación de mercado 
un salario ocultando la verdadera ••encia de las relaciones de 
produci::ion. 

Para demostrar lo anterior se reali~O una encuesta directa 
a través de un muestreo aleatorio el cual se aplicó a 55 cañeros 
que abastecen al ingenio "La Abeja Casasano" y para corroborar 
los res~:ltados del cuestionario se recurrió al departamento de 
crédito del ingenio para tomar al azar la misma cantidad de 
productores cañeros y comparar sus ingresos con el salario mínimo 
rural, se identificó dentro de esta zona que el campo cañero esta 
sumamente atomizado y .:u.mque los rendimientos de campo son 
altos, el ingreso de los campesinos es insuficiente para cubrir 
las necesidades de reproducción de su f\.1erza de trabajo; no 
obstante, los cañeros aceptan seguir produciendo como asalariados 
del ingenio, por una serie de ventajas relativas ante esta opción 
productiva, como el registro de él y su familia en el 
I.H.S.S.,otorgamiento de crédito por parte del ingenio y la 
seguridad de la compra de su producto. 

El trabajo aporta un análisis del proceso de privatización 
de la agroindustria azucarera, que en la actualidad ésta en vias 
de conclusión y queda abierta la posibilidad de efectuar un 
seguimiento de la salida del Estado, lo Cl.tal e.ale del proposito 
de la investigación. Por otra parte la determinación del ingreso 
del cañero nos sirve para dar una referencia objetiva de las 
relaciones de producción entre ingenio y productores cañeros. 

El tema general resulta atrC11ctivo porque en una 
agroindl.1stria se observa el ejercicio del Estado en su papel de 
apoyo al proceso de acumulación de capital, que implica 
intervenir, a partir de los cuarenta, en un aspecto puramente 
legislativo que se va ampliando ~ una intervención directa en los 



ingenios, proceso que corresponde a uno máE amplio de e>:pansi6n 
estatal y que se despliega intensamente en los setenta para 
concluir • finales de los ochenta. Tal prDc.-so de 
priv•tizaciOn-E•tatización •• revierte •n priv•tización y cierra 
su ciclo • inicioa de lo• nov•nta, en un• nuev• etap• de crisis 
agricol• g•n•r•l y de crisis caRera en particular. Rato nos 
permite observar •1 Est.acto y eu participaciOn en distintos 
mom•ntos, de tal modo que esta observación abre una serie de 
interesantes · preguntas • la investigación, impoaiblea de 
re•ponder en un'• tarea academica de tesis profesional, pero que 
permite centrar la atención • una interro;ante b•sica 
orientadoras que pasa con los productores y su relación con el 
E&tado en este conte>:to de vaivenes de participación y de 
permanencia de la crisis cañera ? 

Con tal interrogante orientadora ponemos a juicio del 
lector, los resultados de nuestra investigación. 

Por último se aclara que las notas bibliográficas éstan 
encerradas entre par•ntesis y se ponen al final d~ cada apartado, 
debido a que el procesador de texto que se utilizó para la 
elaboración del trabajo no dio posibilidades de hacerlo al pie de 
cada página, con relación a los cuadros que se mencionan en el 
trascurso del trabajo se coloc.:1ron al final de la tesis, as.i como 
el padrón de productores cañeros qLte abastecen al ingenio 
"La Abeja Casasano" y del cual se tomó la muestra aleatoria para 
realizar el ct.1estionario. 



PRIMERA PARTE 1 MARCO HISTORICO. 

J. J"PDRTANCIA DEL ESTADO, LA AGRICULTURA Y LA INDUSTRIA 
AZUCARERA EN EL PERIODO DE 1940-1990. 



1. l.EL PAPEL DEL ESTADO DENTllO DEL MODELO DE ACUllULACION DE CAPITAL 
EN HEX1CO:l940-1990. 

PodellO• ubicarnos en la época pos-revolucionaria y partir de 
la crisis qua sufr16 la aconomia capi~lieta en los aftos de 1929 
a 1933, en la cual ae efectuó una reestructuración en la 
división internacional del trabaJo, lo anterior ae manifiesta en 
el ca•o de México por una part1cipaci6n más directa del Estado 
en la economia para impulaar lo que se denominó "SUSTITUCION DE 
ll!PORTACIONl!S" o "CRICIKIENTO HACIA DENTRO", lo cual es 
simplemente cambiar la base del 11<>delo de acumulación de 
capital. Lo anterior trajo como coneecuencia la reafirmación 
de la politica estatal denominada economia mixta, es decir que 
tanto particulares como el Estado se comprometian a promover al 
sector industrial como nuevo eJe de acumulación de capital en 
M'xico, abeorviendo el Estado la responsabilidad de tener la 
rectoria económica y la promoción de la inversión privada. 

La segunda guerra mundial. obli&ó a muchos paises 
subdesarrollados a promover de una manera rápida el proceso de 
industrialización come,. consecuencia de que las naciones más 
industrializadas teniar1 concentrado un alto porcentaje de su 
producción, para abastecer los diferentes frentes de batalla, 
este hecho obligó a los países que originalmente exportaban 
materias primas a diversificar su producción, para asegurar de 
esta forma un adecuado nivel tecnológico e industrial, el 
problema radicó en el caso de México an que su desarrollo lo basó 
en una dependencia de los paquetes tecnológicos importados casi 
en su totalidad de loe ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMERICA. 

Por lo que respecta al Estado, éste respondió en primera 
instancia a los intereses de la burguo5ia nacional al promover 
una rápida industrialización en el país y en secunda instancia a 
que tenia interés en el reacomodo de la economia nacional en el 
mercado mundial, lo cual propició una expansi6n con•iderable del 
sector público en beneficio del aector privado, en consecuencia, 
la incipiente burguesia industrial y los monopolios extranJeros 
adquirieron un papel dominante dentro de la actividad económica, 
para reafirmar lo anterior se rescata el planteamiento de 
L. Gómez el cual afirma: 



"Apenas concluida la guerra, el capital monopolista 
Norteamericano, Europeo y Japones, se expanden y se 
internacionalizan como nunca ántee reforzando sus posiciones en 
latinoall6rica baJo un manto protector de una politica tecnoló¡ica 
y financiera q~e fortalece la sustitución de importaciones y que 
tenia como marco, el incipiente capital privado doméstico y un 
Estado promotor de dicho desarrollo". (l) 

De esta manera la participación del Estado se materializó 
sobre todo en la reorientación de la politice de desarrollo, ya 
que, su actitud paternalista hacia el beneficio de campesinos y 
obreros, pasó a segundo plano, para transformarse en una politica 
que tenia como objetivo principal iniciar y mantener el 
desarrollo del modelo de industrialización (sin debilitar con 
esto su alianza con los diferentes sectores sociales y 
económicos) es decir, en comparación con el periodo anterior a 
la segunda guerra mundial en el que se aplicó , una politica de 
choque anticíclica de corto plaz~. La nueva linea se caracterizó 
de 1940 en adelante por fomentar el desarrollo en el mediano y 
largo plazo lo cual asegur6 y reafirm6 la presencia del Estado en 
el desarrollo económico bajo un nuevo modelo de acumulación de 
capital. 

Con la anterior perspectiva se inició la transformación 
industrial de México, en la cual el Estado ha contribuido de 
manera decisiva en los siguientes aspectos para promover el 
modelo de acumulación de capital: 

a)Estimul6 la inversión privada nacional y extranjera a 
través de la politica fiscal de gasto público, de precios bajos, 
asesoria técnica, promocionó la creación de nuevas empresas, dió 
asesoramiento comercial. otorgó facilidades para la importación 
de tecnologia, diversific6 las importaciones, propició la 
estabilidad cambiarla, brindó educación técnica y 
profesional(capacitaci6n de la fuerza de trabajo que necesitaba 
la nueva tecnologia). 

b)Apoyó la nueva creación y ampliación de una 
infraestructura de obras y servicios b•sicos que en realidad 
raclamaban cuantiosas inversiones y se caracterizaban por una 
alta inversión de capital que comprendia especialmente: 
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1.-Carreteraa, obras portuarias, telecomunicaciones, transporte 
aereo y ferroviario. 

2.-Construcción y ad•inistración de un •i•t••a nacional de 
presas, canales, obras de drenaJe y plantas hidroel6ctricas. 

3.-Abast9Cimiento de enercia co•o: combustible y productos 
petroquimicoa bAsicos. 

4.-Construcción y financiamiento de habitaciones populares, con 
financiamientos subsidiados, para abaratar el coato de la fuerza 
d• trabaJo. 

5.-I•pulsó la educación pri .. ria e intermedia, tanto en el 
ciclo secundario como en fases iniciales de numerosas carreras 
~cnicas y preataci6n de servicios asistenciales y de salud a los 
mis diversos niveles sociales. 

e> Adezú.s ·controló e influyó en diversos mecanismos y 
empresas, deatacandose la producción de fertilizantes, hierro y 
acero, la fabricación de carros de ferrocarril y otros equipos 
mec,nicoa etc . 

d)Aaeguró la mano de obra en condiciones más favorables para 
el capital dentro de los diversos sectores económicos, aseguro el 
control de la clase obrera Y campesina a traves de las 
organizaciones charras(C.T.M. Y C.N.C> las cuales reprimian 
cualquier espacio de lucha de loa movimientos independientes de 
los trabaJadores.(2) 

"La poli tic a laboral del gobierno se extendió y ramificó 
gradualmente, pués ... debia contribuir a favorecer la movilidad de 
la fuerza de trabajo, que los salarios no excedieran de ciertos 
limites, que los sindicatos fueran dóciles y fAcilmente 
controlables ... " < 3 1 

Ante la iniciativa gubernamental de invertir de forma 
directa en la economía, la respuesta del sector privado no se 
hizo esperar como lo demuestra R. Hansen " ... La respuEtata 
positiva que han tenido esta• politicas quizá ee nota más 
claramete en la creciente participación privada en la formación 
del capital total mexicano. Entre 1940 y 1946, la formación de 
capital fiJo bruto representó el 8,6, del P.N.B. La inversión 
privada contribuyó en menos de la mitad de esa inversión, o sea 
el 4.2, del Producto Nacional Bruto. Catorce aftos mAs tarde en un 
lapso comparable(l954-1960l, las tasas medias anuales de 
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formación de capital se habian elevado al 20.5 por ciento del 
P.N.B., donde el 15.2% del P.N.B., correspondió a la inversión 
privada. A apartir de 1963 las cifras correspondientes han sido 
de 20.7' y 14.5,," <4> 

Lo anterior nos indica que a partir de 1940, el capital 
privado siente seguridad para realizar cuantiosas inversiones a 
tal arado que para el periodo de 1954-1960 el sector privado 
representa el 74% de la formación de oapital 1 sentándose de ésta 
manera, las bases para iniciar el desarrollo industrial en 
México. Además dentro de dicho modelo de acumulación se aseguró 
que la agricultura quedara subordinada a la industria y el campo 
a la ciudad. Los resultados de la política estatal en lo 
relacionado a incentivar el dessarrollo industrial está marcado 
por el incremento que se registró en el sector manufacturero 
nacional 1 R. Tirado al r~specto nos dice: ",,.Beneficiados por 
medidas fiscales y proteccionistas y por un crecimiento 
inflacionario que actuaba discretamentt en su favor, la ir.u:lustria 
manufacturera creció a un ritmo estable del 7.5% a lo largo de la 
década ... con todo ello mientras la industria crecía, el Estado 
adquiría cada vez con mayor fuerza, su carácter de director del 
proceso económico, al erigirse como el promotor del desarrollo 
industrial" (5) 

Corno se indica en el cuadro uno <ver anexo), las 
manufacturas representaron en 1940 el 17.8% del PIB., para 1950 
se incrementaron al 20. 7% del PIB., y para 1970 representaron el 
27 .3% del PIB., lo anterio1· nos indica el crecimiento de este 
sector a costa de otros como es la agricultura, la cual 
representó en 1940 el 23~ del PIB., en 1950 el 20.6% y para 1970 
solamente represent6 el 7.1% del PIB. 

La función del Estado se remarca en el proceso de 
acumulación, ya que su política no sólo se circunscribe 
únicamente a los mecanismos tradicionales, como es el gasto 
püblico, el cual está destinado a las actividades llamadas 
sociales (educación, salud, suministro de agua y energia 
eléctrica etc.), ni a los incentivos fiscales, sino· que su 
participación se amplía a la intervención en el aparato 
productivo en forma directa y a gran escala, convirtiéndose -=l 



Estado en uno de los principales responsables de la acumulación 
interna de capital, el cual transfiere posteriormente hacia otros 
sectores económicos a trav'e de diferentes mecanismos. 

Las funciones aocialea que realiza el Eatado, ae orisinan 
cuando no •on o no pueden ser implementadas directamente por el 
capital privado. la mayoria de estas actividades: servicios, 
comunicaciones, recaen bajo la responsabilidad del Estado en la 
medida en que las inversiones en estas actividades requieren 
fuertes erogaciones de capital y la recuperación de la ganancia 
es a larao plazo, con lo cual el capital privado se abstiene de 
realizar dichas inversiones, teniendo que ser realizadas por el 
Eetado. Esta inversión tiene un limite que está dado en la 
acumulación de las unidades de capital privado, es decir, que la 
inversión estatal, tiene que ser tal que no afecte de forma 
directa la tasa de ganancia de capital privado para no bloquear 
la acumu:?.s.ción interna de capital. 

Como se puede observar en el cuadro uno, la participación 
del Estado dentro de la estructura de la producción es 
significativa, debido a que entre 1940 y 1970 el Estado 
participó con un promedio de 44.2% del P.I.B., mientras que la 
participación del sector industrial representó en el mismo 
periodo ( 1940 a 1970 J, un promedio de 33 .1% en relación al total 
del P.I.B., lo anterior reafirma que en este periodo el Estado 
fué el p.r!.ncipal promotor del modelo de acumulación de capital, 
ayudando de esta manera a fortalecer la expansión del mercado 
interno y asegurando el alierito a la inversión privada en las 
actividades de más alta rentabilidad. 

La poli tic a del Est&do t.rajo como consecuencia que éste . 
canalizara, como ya se mencionó, grandes recursos del erario 
público hacia obras de infraestructura y eubsidios fiscales, lo 
cual repercutió en un déficit de la cuentas corriente, al grado 
que hubo pérdidas de la reserva de divisas de la banca central 
en los años de 1946, 1947 y 1948. El déficit de cuenta corriente 
fue para 1946 de 174.l millones de dólares, para el año de 1947 
se registró un déficit de 167.l millones de dólares y para 1948 
se registró un déficit de 59.9 millones de dólares. El banco 
central registró tambien d¿ficit para 1946 el cual fué de -106.5 
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millones de dólares, para 1947 fue de -125.6 millones de dólares 
y para el año de 1948 se registró un déficit de -54.6 millones de 
dólares . < 6 l 

A partir de 1971 los síntomas de la crisis empiezan a 
mostrar sus rasgos, en donde el crecimiento del Producto Interno 
Bruto registró una baja considerable " ... en 1971 sólo fue de 
3.4%, en comparación con el promedio general de la década pasada 
que alcanzó el 6% i en 1974 fué de 5.9% i en 1975 de 4.1% y la 
más baja en 1976 con 2.1%. Sólamente dos años fué superior: 7.3% 
en 1972 y 7.7~ en 1973 ... Es importante subrayar que únicamente en 
el año de 1971 el crecimiento de las actividades industriales fué 
de 2.5~. es decir, menor a la tasa del PIB. En los años 
siguientes el porcentaje de las actividades industriales fué de 
9,3% en 1972, 9.2% en 1973, 7.25% en 1974, 4.3% en 1975 y 3.3% en 
1976. Este crecimiento fue resultado de una serie de estímulos 
fiscales que 1 aunados a los ya existentes, incrementaron el 
crecimiento industrial a partir de 1971 buscando la producción 
para la exportación y el desarrollo regional". (7) 

Las erogaciones en la promoción de un nuevo modele· de 
acumulaci6n 1 basado en la industrialización del pais fue 
sustentado entre otras cosas, sobre una economia estatal de 
déficit público, al respecto S .Cordero afirma: " ... que este 
aumento vertiginoso en el volumen de la inversión pública no 
podría haberse financiado únicamente con recursos ir1ternos ¡ ae 
tuvo que recurrir al financiamiento exterior. Así tenemos que la 
deuda externa del sector público en el periodo de 1970-1976 
creció casi cinco veces, pasando de 4,263 millones de dólares 
corrientes en 1970 a 19,600 millones en 1976. De este cuantioso 
volumen, los organismos y empresas estatales, controladas o no 
presupuestalmente, absorbieron 3,562 millones de dólares <85.9%) 
y 16,737 millones de dólares (85.3%) reepectivamente.(8) 

Otro elemento de análisis que nos aclara el problema por el 
que atravesó el reordenamiento económico que se trató de 
implementar en el periodo de 1971-1976 y el papel del Estado en 
dicho ordenamiento. es el choque que existió entre las dos 
corrientes de política económica que entraban en contradicción al 
tratar de implementar un aJuste en la economia nacional, por un 
lado el Banco Central y por otro el gobierno¡ el primero trataba 
de restringir la expansión monetaria y el crédito, dado que 
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sustentaba su política en la corriente friedmaniana de 
restricción del a:asto público, la elevación de las tasas 
obia:atorias y de las tasas de interés. 11 Banco Central pensaba 
que articulando adecuadamente los mencionados factores se 
losraria una estabilidad económica y un paulatino crecimiento de 
la actividad productiva logrando por lo consiguiente un 
crecimiento económico. En la otra corriente ee encontraba el 
1obierno que trataba de implementar una politica económica de 
expansión de las finanzas públicas en las diversas esferas 
productivas con lo cual se lograrla un crecimiento en la 
produci6n Y el empleo, reactivando de esta forma la economia 
nacional, al respecto G.Romo plantea lo siguiente: ", .. Por lo que 
toca a la política económica del periodo 1971-1976, el ras¡o más 
notable y nuevo con respecto a los periodos precedentes es la 
fuerte yuxtaposición entre dos orientaciones diferentes de la 
politica económica ... En efecto, el Banco Central emprendió la 
mayor parte del tiempo una politica monetaria y de crédito 
restrictiva, contraria a la política de finanzas públicas 
expansionista del gobierno ... " ( 9) 

Como consecuencia de la crisis económica, el gobierno tuvo 
que devaluar la moneda en 1976 y solicitar nuevamente crédito del 
exterior, y se firmó con el F.M.I., un acuerdo para tratar de 
estabilizar la economía, dentro de éste se requería que el 
gobierno ajustara su déficit con el exterior lo cual se daría 
reduciendo la demanda global, dando una apertura al comercio 
exterior y deJando que los precios se equilibraran según los 
requerimientos del mercado, pero c~n todo y acuerdo las cifras 
del endeudamiento siguiervn creciendo y el déficit público llegó 
a 124,174.4 millones de pesos en 1978," ... Asi, entre 1977 y 1979 
el déficit público representó en promedio 6.4% del PIB ... la deuda 
exterior entre 1976 y 1977 fue de 22,912.l millones de dólares, 
lo que representaba el 30.9% del PIB.<10> 

Para 1978 la deuda pública representó 37 mil millones de 
dólares y en el año de 1981 pasó a 71 millones de dólare•, estos 
recursos financieros que solicitó el gobierno permitió poner al 
servicio del capital una masa considerable de dinero, que 
motivarla a promover un crecimiento en la inversión , pero este 
crecimiento via endeudamiento tenia sus limites (pese al 
crecimiento de las exportaciones petroleras de México) y el 
principal estaba en la deuda ccntraid&. por México con la banc-a 



internacional, siguiendo el planteamiento de O.Romo que 
afirma: " ..• México es un pais que se caracteriza por una deuda 
externa con una importante proporción de deuda a corto plazo(26' 
en 1981) y una aucho -'s importante proporción de deuda a tasa 
variable<70' en 1981) ..• es t•cil comprender el impacto que para 
un paia como M6xico tuvo la modificación de laa tasas de inter6a 
en loa mercados internacionales de capital. •. "(11) 

Lo anterior permite afirmar que en el periodo de 1971 a 
1982, el papel del Estado dentro del proceso de acumulación de 
capital en México se caracterizó por un endeudamiento crónico con 
la banca internacional, la cual facilitó préstamos cuantiosos al 
¡obierno de México para tratar de reactivar la economía, éstos 
préstamos fueron transferidos en subsidios indirectos y directos 
al capital privado en México para permitir la reproducción de las 
relaciones capitalistas que le son necesarias no sólo al pais 
sino a la economia mundial, hay que considerar que la división 
internacional del traba Jo ha hecho que los mercados 
internacionales de capital a nivel financiero se interconeccionen 
con las economias subdesarrolladas y a su vez las hace más 
dependientes de las importaciones de bienes de capital y bienes 
de uso intermedio, al respecto el mismo autor nos indica:" ... la 
condición subordinada del capitalismo mexicano (la dependencia 
tecnológica) obliga a la acumulaci6n de capital a pasar por el 
exterior el ciclo de capital dinero se articula con el 
exterior, lo que vuelve primordial la disponibilidad de una 
oferta abundante de d6lares(moneda internacional por excelenci&) 
para la compra en el exterior de bienes de capital y bienes 
intermedios necesarios para la continuación del crecimiento 
industrial. Por otro lado, las divisas fuertes son muy 
importantes desde el punto de la inversión extranjera, ya que su 
carencia impediria o al menos frenaria la salida de 
beneficios. La disponibilidad de moneda internacior.al es tan 
importante que en un momento dado su insuficiencia podría frenar 
la tasa de inversión y la tasa de crecimiento del país". <12> 

En el periodo que va de 1982 a 1990, el papel del Bstado en 
el proceso de acumulación de capital, est' caracterizado por 
insertar a la economia nacional dentro de los actuales 
requerimientos de la nueva división internacional del trabajo, en 
la cual el desarrollo tecnológico, politico y cultural es 
necesario para el sistema capitalista para evitar la caida en la 
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rentabilidad del capital y lo¡rar un adecuado crecimiento en el 
ciclo de expansión del mismo, al respecto Rivera Rioa plantea lo 
ei¡uiente: "La profundización del proceeo de internacionalización 
de la vida económica y aocial y las traneformacionea de las 
relacione• !atado-Sociedad conetituyen, Junto con la revolución 
tecnológica, loe principales imbitos de incidencia y 
aanifeataci6n de la reestructuración mu.ndial ... En el terreno 
económico implica una mayor vinculación en laa órbitas 
productivas de loa distintos paiaea, 1enerada por laa tendencias 
globalizadoras derivadas de la revolución tecnológica. La 
creciente internacionalización comercial y financiera tiene dos 
efectos fundamentales: por una parte fuerza a los paises a 
subordinarse a la lógica de la concurrencia mundial, lo que en 
t6rminos prácticos significa desarrollar las exportaciones y 
abrir los mercados internos. Por otra, debilita los viejos 
controles que los Estados nacionales habian desarrollado para 
reaular los fluJos de mercancias y capitales, e impone la 
necesidad de crear nuevas instituciones reguladoras de cáracter 
supranacional para canalizar las nuevas fuerzas 
transformadoras".< 13) 

Por lo tanto, la nueva reestructuración del capitalismo a 
nivel mundial presupone que los paiees considerados como 
subdesarrollados o seroiindustrializados como es el caso de 
México tienen que entrar a conforrc.iar nuevos bloques comerciales 
integrAndose a mercados más competitivos, por lo cual se han 
creado grandes bloques geográficos y comerciales que en el caso 
de México ha sido la firma del Tratado de Libre Comercio entre 
CANADA-ESTADOS UNID03-HEXICO, lo cual supone que dentro de este 
bloque las economías serán más productivas y en consecuencia se 
logrará un incremento en sus exportaciones derivando ésto en una 
mayor captación de divisas que ayudaran a promover el crecimiento 
económico. 

Para llevar & efecto lo anterior, el primer problema que 
enfrentó el eobierno de Héxico, fué el de reestructurar la 
permanencia del Estado dentro del sector productivo, es decir, 
que como requerimiento primordial se planteó la salida del Estado 
de las actividades económicas para dejar los activos de que 
disponia en manos del capital privado, ésta corriente 
privatizadora fue una reorientaci6n neoliberal aplicada en 
diversos países por lo cual México no seria la excepción. 

9 



"·El eJe fundamental y de lar10 plazo de la politica 
modernizadora ee caracteriza por perse1uir tres srandes 
obJetivoa: al •l reeatablecimiento de la rentabilidad del capital 
por .. dio de la recuperación de la eficiencia productiva; b) la 
eliminación de la• distorsiones en la asignación y el uso de los 
recursos productivos creados por la sobreexpansión y el 
agotamiento parcial del potencial dinimico del Estado interventor 
tradicional; y c) el logro de una modalidad abierta de 
intearación a la economia mundial, para adecuar loe costos de 
producción, los precios y las cananciae a los que prevalecen 
internacionalmente. Loe obJetivoe de larco plazo tienen su 
expresión y son concordantes, al menos formalmente, con otros de 
corto plazo, como el control de la inflación a través de la 
reducción del déficit fiscal, el establecimiento de tipos de 
cambio reales (o eubvMluados) para impulsar las exportacionee 1 la 
restrioci6n salarial para favorecer la recuperación inmediata de 
la rentabilidad capitalista y el establecimiento de un tipo 11.1.li. 
~ de subsidio para absorber el sobreendeudamiento de las 
empresas privadas" ( 14) 

En eintesis, se puede afirmar que el Estado tiene corno 
papel principal adecuar la economia del pais a las nuevas 
espectativas de acumulación internacional. promoviendo diversas 
alianzas con la burguesia nacional para que ésta no se desfase de 
los nuevos procesos internacionales de reestructuración del 
capital a nivel mundial, el Estado promueve aei los programas de 
reestructuración económica dándoles un matiz de dirección y 
orientación para el apoyo de la clase social dominante dentro de 
la estructura productiva, con lo cual el Estado trata de 
le•itimar su relación dentro de la misma estructura social, 'ste 
cambio desde arriba impulsado por la nueva tecno-burocracia, 
encabezada por Carlos Salinas de Gortari desde que era Secretario 
de Programación y Presupuesto ha dado como resultado una nueva 
alianza entre la burguesía monop6lica-f inanciera y la burocracia 
modernizant.e. 

Se pu9de decir que el cobierno, promueve la apertura 
comercial, la liberalización de loe precios, la desincorporación 
del Estado del aparato productivo y la salida de éste como 
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re1ulador del mercado, dejando bajo su control solamente el 
control del salario como arma politica para maneJar a la cla~e 
trabaJadora. 

"La concertación establecida a finales de 1987 no se limitó 
a combatir la inflación, sino que abarcó la problematica 1lobal 
de la reestructuración. A cambio del apoyo de la 1ran bur1uesia 
al plan antiinflacionario y a la apertura comercial, el Estado se 
co•prometió a racionalizar escrupulosamente el aasto público. 
para loarar un euperavit primario alln mayor, y acelerar la 
deeincorporación de empresas estatales consideradas no 
prioritarias ... "< 15) 
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!.e EL PAPEL DE LA AGRICULTURA DENTRO DEL MODELO DE ACUMULACION DE 
CAPITAL EN MEXICO EN EL PERIODO: 194(1-199C•. 

Ant•cedent•s. 

Det•rmin•r eol momento e>tacto •n que se dan las relaciones de 
producción capitalistas en el agro me>:icano, ser.á.• esquematizar 
y violentar el proce&o histórico de desarrollo de l• 11.tcha de 
clases en el campo me>:icano y el propio desarrollo del 
c•pitalismo en Mé>iico. Sin embillrgo se pL1eden d•ducir ciertas 
c•racterJ.aticas d•l desarrollo del capitalismo a tr•v•s del 
anilll isi~ de los hechos históricos, para tener una base que 
sustente dicha teorla del desarrollo del capitalismo en el campo. 

Desde mi punto de vista, el origen del desarrollo del 
capitalismo en Mé>:icc, y el papel del Estado en dicho des.:.rrollo 
tienen Sl!S basee en Jc:i implementación de la política liberal del 
F·1-esidente Benito .Juáre::, quien con la aplicación de las Leyes de 
Reforma le dió un golpe mortal al sistema de dominio 
eclesiástico sobre la tenencia de tierra, quedando a disposición 
del Estado t.m gran número de tierras que posteriormente fueron 
vendidi'IS a los grandes tei-ratenientes, lo que a &U vez 
obstacL1li:z.6 el desarrollo del capitalismo en el pa.Ls, d•bido ~ 
qt.te lo propietarios de las tierras no se transforma.ron &in 
empresario!l capitalistc.s de tipo jL1nkerJ el h.E:!':ho frenó esta 
posible vla capitalista en l~ agricultura, el monopolio sobre la 
tierra, por parte de esta nL1eva cla~e social, frenó un~ posible 
e>:pansión de las relaciones c.:1pitalistas de pi-educción. 

En Cipayo a lo ant~rior, se rescata la descripción de Saird, 
P., que resume el proceso de concenti-ac:ión territorial de la 
siguier.t.e manera: ••• "En la década de 1asc1 el E~tado me>:ic:ano 
ind•pendiente se enfrentab.:i a un momento decisivo de su historia. 
Los liberales anticlericc:.le5 ••• querían establecer una democrc:.cia 
burguesa y el capitalismo librecambista en la e>:-Colonia, pero se 
encontraban con serios obst.11culos. La Iglesia controlaba la 
tercera parte de la tierra cultivable, tenia inmovilizada la 
mayor parte del capital disponible y controlaba el 
~bastecimiento de mano de obra indígena ••• lo m•s import~nte de 
todo fue que la reforma juarista nacionali:6 todas l~s tierras 
administradi11s por la Iglesia ••• De hecho las. tierras que 
anteriormente h•bian sido propiedad de la Iglesia y much~= 
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tierras comunales indígenas fueron compradas r4pid~mente por lo; 
hacendados, haciendo de esta oligarqL1ia terrateniente la cla!Ee 
m,As poderos• de la repL,blica 11

( 1) 

L• Reforma sentó l•s ba••s p•re un desarrollo del 
capitali•mo en "•xico, y tambi•n sua contradiccione• a dicho 
desarrollo al perp•tuar•• loa t•rratenientes en su estatue 
social, bloqueando l• circul•ci6n-prodL1cciOn capitaliBtil en el 
campo. En este ~ltimo a•ctor, &e aplicaron las Leyes de 
Deaamortiz•cion y Nacicnalizacion de loa bienes de la Iglesia de 
1856 y 1659 respectivamente, qL1e autorizaba "• los colonos 
•>:tranjeroa O nac:ional•s a obtener posesión legal de las tierras 
11 virgenes 11

, par11 que desiarrol lar11n una infraestructura h1dréL1l ic.:. 
y hacer con éEto que las tierras arrebatadas a los pueblos, 
1ueran una buena inversión. 

Po5teriormente, ya consolidado el Estado m&rnicano sube al 
poder el oa>:aqueño Porfirio DJ.a::, el cual implementó Lma política 
econ6mic:e sumamente fle>:ible hacia la inversión e>itranjera, y 
una pol1tica anti-indigenQ basada en la implem•ntaciOn de las 
Leye5 de Coloni:o:ación y TierrE\E OcioEaE, con la cL1al nue,;Eimente 
se regi5tra una apropiación de la tierra poi~ particL11=4re!Z ~ al 
respecto Baird,P., dice:" ••• En los breves sel.~ año!!:. ~1· que 
estuvieron vigentes las leyes de coloni::aci6n, veinte m.illones de 
hectáreas cayeron b~jo el dominio de las c:ompañias deslind.:-.dorci.E 
predominantt=-mente norteamericanas: entre une1 séptima y una quint.:i 
parte de la e1.1perficie de Mé>:ico". (l?) 

La estrategia porfirista para moderni::a\~ la economía 
n6cional e~ig1a un flujo masivo de capital e~tranjero de2t1nado 
a la construcción de fer1ocarriles, campos petroleros, minas e 
industrias el crecimiento acelerado de las E>~portaciones y la 
modernización de la agricultura. 

Eetü política de Diaz co1ncidió con la e>1pE1ns1ón del 
capitalismo mundial, por lo consiguiente se 1eE1li.::aron en l'lé>:ic:o 
fuertes inversiones de capitales: Ingleses, Frl'llnceses, Alemane~, 
y Norteamericil.no& en los mectores más fuertes de la econom.i.a: 
'ferrocerriles~ min•r.i.a y petr6l•o. Se calcula que en 1911, la 
inversión &r>:tranj•ra era de més d• 3,4Ct0 millcnes de pesos, de 
los cL1ales el 62~ era Eurcpeo y el 38% Norteamericano.(3) 

14 



Cor1 la implantilciOn del programo:. ecor1ómico de Di.:-iz, se trató 
de d.i.nan1izar • incentivar a los grandes terratenientes i\ realizilr 
una variación •n su lógica de producción centrad• en la obtención 
de 19' r•nta internacional de la tierr• y canalizarlos hacia una 
forma "racional 0 de •>:plotación d• loa ret;ur&oa naturales y la 
fuerza d• trabajo, p•ro lo& grande& propietarios pr&firieron 
sobreexplotarlo• con m•todoa tradicionales que wncontraban en •u 
16gica de producción la aeguridad para enfrentar lás 
condiciones d• producción derivada• de la nu•v• división del 
trabajo. Aal, la propiedad de la tierra •n manos de los 
terratenient•& entró en contradicción con lo• intereses de la 
clase burguesa, que veian en eate tipo de propiedad 1.m freno al 
libre d•sarrollo del capitalismo en la agricultura.<4> 

PoE.teriormente motivados por la coyuntura de la crisis 
porfirist.:.~ la bL.1rgues.ia me>:icana encontró en el Plan de San 
Luis, q1..1e sustentaba Francisco l .Nadero, la oportunidad de 
eliminar a la clase terrateniente, lo que J.es brinda¡·ia un margen 
de ganancia mayor ~l introducir la tierra al mercado 
capitalista. En una prespectiva popular Emiliano Zapata se lan;:Q 
a la lucha armada E-n apoyo al mismo plan, püra derrocar a 
D.ia:.::; Friillnc:isco J .Madero mostró un verdadero interés en el 
campeEinado, sobre todo pa;·Ei Eipoyaree militarn1ente y derrocar a 
Día;:. 

Al triunfo del movimien~o armado. Zapata se di6 cuenta de J.a 
traición qL1e le habiei hecho el ahora Prcis:idente, por 1 o cL1al 
desconoció a Made1·0 y lan:I!• su F'lan de Ayala en donde se exigia 
la restitución de las tierras a los pueblos originalmente 
propietarios ; en paralelo el General Francisco Villa continuó 
su lucha armada en la parte norte del pa.is. Posteriormente toma 
el control del poder Venustiano Carranza que manejó con una gr.:-in 
habilidad política la problem.ti.tic.:. en el c•mpo; logró qL1e se 
legis.lar<!I al respecto y e:e plasmaran lo?.s inquietudes 
revolucionarias en la Ley Agraria del ó de enero de 191~, 
debilitando con esto las fuer4as agrarias m~s r•dicalaa. 

A ra!z de estos acontecimientos, el nL.1evo lider del pais 
Venustiano Carranza. res:iresentMnte de una .:1malgamil de intereses 
económicos y pol.iticos, al no poder sofocar la rebelión 
campesin11, crgani:a a les obrero& de la ciudad pi'lrll enfrentar a 
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los revoh.1c:ionarios de Zapata, at:tn as.L lo& c:ampe•inos siguieron 
luchando p=ir SLI'= tierras con lo cual no le qL1edó más remedio al 
j•fe constitucionaliata y a Jos gobiernoE posteriores que 
realizar conce&ionea • los c:amp•sinos. 

La muerte de los c:auc:U l loE del Norte y d•l Sur signi fic6 una 
&t11pa de cierto reflujo del movimiento agrario por la tierra. 
mientras que las dotaciones agrarias tuvieron un c:.oirActer 
contringente que impedía visuali:ar E-1 é>:ito o fracaso del 
movimiento agrarioi los terratenientes y viejos hacendados se 
reac:omodaban eri el poder y diferian el reparto agrario. En 
consecuencia, la c:ristal izac:ión de las demandas campesinas no se 
observar ~uno hasta el periodo cardenista que co1-porativi:::a el 
movimiento campesino por la tierra y SLtp1-ime de hecho el podei- de 
los viejos hacendados. 

Los anteriores hechos se resumen, Para poder e>ipJ.icer de 
mane1a dE'::.criptiva las etapas import~ntea qLte determina¡-on de una 
manera Lt otra el desarrollo de las relaciones capitalistas de 
prodLtcción en Mé>:ico y entender como se generan las baaes de lo 
que hoy e& el corporativismo agrario, que el Este.do ha impulseido 
para evJtar brotes de violencia en el campo, y adecuar los 
intereses de los capitale~ tanto nacionales como int•rn~cionale~ 
a las condiciones socio-políticas del pais. 

En el periodo de Lézaro Cárdenas ~e dieren cambios 
import'3nte& no sólo en el campo me>1icano, sino en toda la 
ec::onom.í.a del pais:. En la gestión del f';esidentE:.> 
Cl!rdenaisf1925-19'+Ct)se repartieron 1?'906,424.16 hectáreaE 
bene1iciando a 811.157 camoesinos. Del total mencionado 976.866 
has., fueron de riego, de monte se re~artieron 4'935,934 nas., 
3,935,934 hec::táreaá 1ueron de temporal y de paeti:::ales se 
repartieron 8'658,034 h.:.s.. y calificadas como otrai:¡ se 
repartieron 220,144 has.(5) 

Con las reformas Cardenistas impulsadas en el agro ae 
desarticuló la forma anquilosada del peonaje acasillado, a trav•s 
d• dotación maEiva de tierr~s J Junto a ello, nacionalizar la 
industria petrolera reafirmaba la presencia del Estado como un 
agente qL1e tenia Lina participación importante en los cambios 
politices y económicos del país. 
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El 4<'.•Y. de tod•s las resoluciones presidenciale5 entre 1915 y 
1966 fueron dictadas durante los E.Ria años del régimen. de 
Cárdenas, y el 30Y. de todos los camp•sinos benefici•dos lo fueron 
durante •se periodo. Entre 1935 y 1940 se di6 inicio al impul•o a 
la inversión en fomento agropecuario, destinada• casi en su 
totalidad a obras de riego, d1..1rante eate periodo la• inversiones 
en e&te renglón alcan::aron un totill de 721 millones de pesos. 
lb.IX del total de la inversión pt:iblica federal.<ver cuadro tres) 

Apartir de 194(•. la linea política del EstC11do en lo 
relacionado al i'gro, ciamb10 radicalmente en comparación con el 
régimen de Ctilrdenas, si bien no se s1..1spendió el reparto agrario 
este fue meramente sL1perficial ~ dado que en un periodo de 18 
año5(1941-195B>, se repartieron solamente 15'232 962 hectárea= y 
la mayoria de estas no contaba con una infraestructura hidrélllica 
desarrollada, el 15.BY. fueron tierr.:ris de temporal, el 19.SY. 
fueron tierras de monte, mientras que los pastizales 
representaron el 45.3~! , y solamente el 1 .'5% fueron tierra:. de 
riego. Por lo que respecta a los campesinoa beneficio?.doE en 
este per.iodo~fueron 486,815 lo que 1·epresentaba un 39.9~~ menos 
que los beneficiados en la gestión de Cárdenas. (6) Sin =mbar-go, 
de acuerdo con la particular concepción de la reforma agra1·J.a qL1e 
se impulsó despuée. de 194(1~ la micyor parte de la inversión 
püblica se concentro en unas cuantas regiones aptas para la 
.:igricultL1ra intensiva y de e>1portación; durante el siguiente 
periodo se>: en al< 1959-1964) comen::O a manifestarse una tendencia 
decreciente en la pe.rticipac16n de la inversiOn pl•blic.:~ en el 
fomento agropecuario y un ma')'Or énfasis en la industriali::ación. 

Durante las dos décadas que van de 1940 a 196'1. lC1 
producción agricola nacional se ele'ló en téi·minos reales a tasas 
superiores al 5% anual IT!llY por encima del crecimientc• de lia 
población que fue en el mismo lap::o del 2.9~~. el p1-uducto 
agr.icola per-capita aumentó al 2.3% .:1nual en promedio durante las 
doe. d&cilldas mencionadias con lo que l• dem•nda interna de 
productos agrícolas pudo satisfacerse, quedando un remanente 
para 1~ e~portaci6n.(7) 
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La ampliación de l• auperf icie cultivada a nivel nacional 
coincide con importantea aum•ntos en la productividad de la 
tierra, estimulado• por la creación de grandes obres de riego 
gubernamentales y loa cansiQu~•ntes aumento& de la superficie 
irrigada. (ver cuadro tr•• •n•>ia) 

86sicamente la inversión püblica federal dentro del •ector 
aQropecuaria, fué encaminada a promov•r y crear obra• de 
infraeatructura hidr•ulica que ae implementaron en los estados 
d•l Norte y Nor•ate de la Repúblice. tn•>:icana: 

ESTADO 
BAJA CALIFORNIA NORTE 
SONORA 
TAl'IAULIPAS 
SINALOA 
TOTAL 
FUENTE:CYNTHIA HEWIT.Op.Cit.p.29 

PORCENTAJE 
6.83% 
7.73~. 

10.37Y. 
22.26% 
79.83~ 

La anterior inversiOn est1.1vo encausada a promover la 
actividad primaria en la~ regiones y e5tados donde se deaarrollO 
una agricultura de carácter ciapitalieta, la cual produc!a 
cultivos altamente comerciales y de trnportaciOn. (8) 

Por otra pa;·te, los recursos cana.liza.dos por el sec:to1· 
agr.!cola a través del 5istemia. bancario, entre 19.:+C y 1961, fueron 
de un total de 2 5(1(1 millones de pesos. (9) 

Finalmente el agro contribuyó con rec.ursos no monetario• 
para e.en otros sectores de la economía en forma de mano de 
obra. La parte de la población económicamente activa empleada en 
la agricultura. declinó del 70% en 1940 al 39% en 197(1~ un millón 
ochocientos mil hombres y mujeres. pasaron de las e):plotac.iones 
agrícola& a desempeñar actividades dentro del sector industrial y 
de &ervicios.(1(1) 

Los dato .. anteriores nos indican los cambios q1.1e ocurren 
durente 1940-197(1 en que el •Je de iacumul•ciOn de capital s• 
deaplaza del sector agrícola hacia el sector industrial, es 
importante destacar el papel de la agriculture l• cual, como 
queda claro, c.umpli6 de manera gener•l con los siguientes 
aspecto• en el nuevo modelo de •cumulaciOn de cepital1 
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1.- Produce una cantidad auficiente y aun e>:cedente de 
granos bAaicos para abastecer a la poblaciOn urbana de alimentos 
a precios bajo•, lo cual permite mantener • un nivel •steble el 
co&to da la fuerza de trabajo, e&to •• deba a que e>:i•te un 
incr•m•nto en la productividad en el sector •Qricola, lo que 
permite abaratar el costo d• la mano de obra. 

2.- Lanza al mercado nacional una cantidad suficiente de 
materia• primas a un precio bajo, lo que permite aberatar loE 
costo& a los industrial•&, ayudando con esto a obtener mayores 
tasas de ganancia. 

3 .. - Genera e>:cedentes de producción agricola qL.1e se 
canalizan al e>:te-rior en form.:. de e>:portaciones atrayendo divis~s 
para qL.1e con estas se promueva lia importación de insumos y 
i\!!istenc::ia técnic~ para el sector indL.1str1al. 

4.- Ofrece un e>:cedente de fuer::a de trabajo campesina qL.1e 
emigró hacia las ciudades, presionando a la baja los toéllarios de 
la clase obrera. 

5.- Sirve de mercildo para la reali::aci6n de los prodL.1ctores 
1ndust1·iales. 

6.- G~!iera ahorro sL.1f iciente que f\.1e usado en invErEion~~ en 
el sector industrial y de •ervic:ios, e-1 ahorro generado por el 
sector agricola no se re-invirtió en él, sine que este fue 
canalizado hacia otros sectores m6s rentables, con lo cual se 
descapitalizó el sector agr.icola lo que c::ontribuirJ.a al 
estallamiento de la crisis de este sector posteriormente. 

7.- Trans1ie1·c: VEilor hacia el resto de la ec:onomia. 

Se r•toman loE planteamiento& de J.Bamave Kunhardt que 
anali:a de 194Ct-1982, y t1agda Fritec:her que anali:a de 
1982-199C1, se puede subdividir li\s fases por l•s que tranacurrió 
el proceso de dea•rrollo capitalista en el aector agricola y el 
papel de la agricultL.1ra dentro del mismo, ll•r• eclar~r que •ste 
es producto de toda \.ITia serie de factor•e endOgeno& y em~igenos 
que ae articulan por necesidad de la reactivaciOn d•l capital en 
sus diferentes etap•• histOricas: 
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PRIMERA ETAPA: 1940-19=3 
a) 1940 -J959 fase de acu1aulación de tipo e>rtenaiva 

agricultura. 
b) 1958 1963 eti'pA de tranaiciOn hacia el modo d• producción 

esp•cificament• capitalista. 

SEGUNDA ETAPA1 19=3-1982 
e) 1963-1973 1••• de acumulación de tipo intensivo y agricultura. 
d) 1973-1982. cri•i• y tril;nsfcrmacionea en la agricultura. 

TERCERA ETAPA• 1982-1993 
a> 1992-1996: la transición. 
b) 1997-1990: los·pactos estabilizadores. 

194(1-J 9~9: 

En 9sta etapa la agricultura tiene un. papel sumamente 
importante, dado que •l combinarse con la sustitución de 
importaciónes ayudó a dinami~ar la industrialización del p~ls, 
por un lado el sector agrlcola donde s~ desarrolló una inversl.On 
de capit.;.1 cuantiosa en obras de in1riaestructur11 <en su mayor.La 
inversión estatal) p1·opició una C1.gricultura de tipo comercial, la 
cual i11mplió el m•rcado interno, y en consecL1encia impuleO lias 
relaciones mercantil•s.". •• l·a producción agr.icola de•tinada al 
m•rcado pasó del ~3.1% en 1940 al e~.3:~ en 1960. Se fle.ietió 
durante •ste periodo un proceso de e>:pansuon d&l merca.do 
interno indiepenEable para el d•sarrollo de la prodLtcc:iOn 
industrial ••• A le nueva distribución del capital correspondia 
una nu•va distribución de la fuerza de tr•bajo pasando la 
población urbana de representar en 194(1 el 21 .87Y. de la población 
total al 37.22~ en 1958 y al 42.09X en 1963"<11) 

La agriculturil en este periodo contribuyó con importanteE 
montos de ahorro que se canali:airon al sector industrial a travtl-s 
del sector fin•nciero, con lo cual se promovió el proceao de 
reproducción d•l c•pit•l industrial, en el periodo en CL1ttetiOn 
cerca de un quinto de Jos recursos financieros de la banca que 
fueron generados por el sector agr.icola se trasladaron al sector 
industrial , por otra parte •l sector agr.icola se convirtió en 
un11 fuente import .. nt• de recursos fiscales que el Estado cil\pto, 
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mientra& que al s•ctor industrial •• le reduc:ian les can~ae 
fiscales y en oc•sionea Ee perdonaban para motivar su 
creci111iento. 

1'"8-19631 

Eata •t•p• se c•r•cterizó por un~ participación más 
i•portante d• la induatri• •n comparaci6n con la agriculturaa la 
prim•ra contribu!a con el 30% del Pl8, mientras quR la 
•Qricultura aola .. nte r-.:>reaentó el 9.~X en 1963, lo cual •• 
e>eplica por •1 impul•o qu• •• le diO al ••c:tor industrial en la 
etapa anterior. En el periodo en cuestión, la agricultura quedó 
desfasad~ dado qL1e •~i•tian nuevoa requerimientos con el exterior 
y a su vez el sector formado por los ejidos no respond~a a Ja 
1rnpeinsión del mercado nacional e internacional .. "... los niveles 
de productividad en el conjunto d•l agro mostraban un claro 
•tr••D con la prcdL1ctividad indu5trial la cual habia pas•do del 
1.?Y. enlr• 1940-195C1 al 2.2:~ en 1950-196C1. Un dato contundente de 
las diferencias intersectoriale• •s que el producto por hombre 
ocupado •n la. agricultura era cerca de seis vece& menor que el da 
l.:i indLl5tria. En ••tos términos, la&. Ci'iracteristica!l d• 
producción de un conjunto de merc•ancias aportadae. por el sector 
agrícola resultaban ya abiertamente in.adeCl.li'!das para el 
desarrollo capitalista del pill.í.&, mientra& que éste inducia fil su 
ve:: alteraciones en la estructura productiva del agro priorizando 
la demanda de nuevos valores de uao"( te> 

1963-197::31 

Eate"p•riodo se caracteri2ó por un auge en la indu•tria 
pesada la cual pa•ó a ser el eje d• deaarrollo, el flujo de 
capital •• concentro en loa monopolios industriales dando paso a 
que •urgier.- la oligarqL1ia financieri\ como sector heg•mó:"lico 
dentro de la burg1..1eela. Por lo que respecta al sector C1gricol•~ 
•ste tenia q1.1e abastecer de materias primas a precios bajo dado 
que si éstos se incrementabMn afectaba directamente al capit~l 
industrial, debido a que reprea•ntaban un factor de lo• costes de 
producción¡ y mant•ner b•Jo5 lo• precios d• loa productos 
•gricola• hacian estable •l co•to d• la fuerza de trabajo en el 
••ctor indus.trial. El problema radic6 etiencialmente &n que la 
demanda de productos agricol~s er• &uperior a la oferta, pero 
ésto •• subsano con la importacion, con las consecumnciaa 
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re5pectivas de la balanza comercial deficitaria, al respecto •e 
sigue el plantee.miento de Jorge Basave K. ,el que plantea lo 
si;uiente1 

"La inauficiente producción int•rna de materias prima5 
(inclu!das las de origen agricol~> y su creciente demanda 
incremento noteblemente a partir de 1967-1q6e &U importaciOn con 
el consecuente reflejo en la balanza ccmer~ial y de pagos de 
M•>tico ••• En este per!odo se redujo drié.sticamente la producción 
de granos bASl.COs q1,.1e comen:::aron é\ tener que ser importado e, y 
a partir de 1968 hasta principio• de lo5 año5 setenta a coetos 
alti&imos, ya que hubo un nuevo auge inte1·nacional de su!:: 
precios. SOlo q1..1e ahora este factor operaba en contra de la 
economia mexicana que tenia q1.1e adquirirlos sangrando sus 
reservas de divisas, mismas q1,.1e el eector agr.icol.;, habia 
dejado de generar pues las tasas de incremento de aus 
e>:portaciones que en 1950-196(\ fue del 6.9~., en 196Cl-197C• cayeron 
al 1.2Y. y en 1970-1975 al 1.?Y." ( 13) 

Lo anterior refleja el inadeC\.tado desarrollo que se di6 
entre al sector industrial y el sectoi- agrícola, hay que tomar 
en considerai6n que lo anterior tiene sl\ base material en que el 
sector campesino p1..1ede reali;:ai- intercambios en condiciones que 
no lo haria ninguna empre!!.a capitalista, pero lo anterior tiene 
un limite c:tue esta dado poi- la nec:esidad de los campesinos de 
bl1scar otro tipo de c1..1ltivos que le permitiln reproducir sus 
condiciones milteriales de vida lo Cltal reperc1..1ti6 en la bajñ 
producciOn da- granos b~sicoE y en la consecuente importación oe 
los mismos. 

Basave nos dice al respecto: " - •. El papel de la agricultura 
hacia el conJUnto del desarrollo económico del pai~ y en 
especial del industrial, que han entrado en una fase de 
ac:umulaci6n de tipo intensivo es a.hora e•pecialmente 
inhibidor ••• A esta faae de acumulación ••• le es i•pr•scindible un 
abaratamiento de laa materia& primas y de los bienes 
sala.rios ••• "<14) los productoe. tal como el arroz, frijol, miliz y 
trigo, que originalmete promovieron Ltna estabilidad interna tanto 
a nivel econ6mico como f\ nivel e.ocial, f1..1eron deeplazados por 
productos m•s comerciales con deetino agroindu~trial, generado5 
en gran parte, por productores medios y ricos. 
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Los diEt1~itas de riego en donde prevalece l¿;¡ producción 
c11pitalist.a encentraron d1.\remte eete p•riodo, en el de-aarrollo 
indu&trial y en el impul•o de la vanad•r.La \.m merc•do para nuevos 
c:ultivos h•cia los qu• orient•ron buen• oarte de su producci.6n. 
AaJ. p•r• 197CI el sorgo 1 la aoya, el ajonjoli, la alfalf•, el 
c'rtamo y l• c•bada en conjunto, repreaent•ron •1 29.4% de 
auperficie cos•ch•da y el 22.4Y. dt!'l valor de la prod1.1c:c:ión, 
cuando en 1961 representaban 5ólo el 1l.4X y el 9.3X 
respectiv•mente.<15> 

Otro indicador de la ~ituaciOn descrit~ es la caida de la 
isuperficie cosechad~ en las tierri1ts de temporal: "••.En el 
periodo de 1965 ~ 1970 registró t6sas de crecimiento negativas 
de -(.1.6~ y de -E:.6~~ en el periodo d• 197(1-1974; en términos de 
valor agregado ee registro un -3.9Y. para este periodo, en 
contri:iste, con las 51.!perficies iírig.adas se registró un aumento 
del 3.5% en super'ficie- cosechadar= •• "t 16) 

19?3-1982: 

Our~nte •ste periodo en Mé~:ico se resienten la: consecue11cia 
de la crisis estructural cel modelo de acumulación de capital; 
enie.tia una baja competitividad en el !5ec:tor mamu111c:tt.\rero en 
comparac:ión cor. el sector e>:terior, un endeuda.miento creciente 
dsl sector pl'.tblic:o, tai;:ae de ganancia bajas, salida de ci'lpitale!;¡, 
etc:; por ptro la.do, el eector agl'"' .!col a había sido -'gota.do en su 
1111:-e e>ótemsiva y ee necesit.:..ba t.1na reactivaciOn ur9ent• dado que 
se manifestó un~ tendencia crecie~te del sector c•pitalista 
agr.í.cola e seguir prc·duciendo para el eec:tor industrial interno 
en productos comerciales, descuidando la producción de gr-anos 
bAsico!!. 5e pt.1ede ref:ciettar que: "Para 1990, un 50~~ de lA 
pr-oduccl.ón agr.i.cola. n,;.,cionieil se transformaba ind\.\$trialmente. La 
produce ion de loe cultivos de tipo intensivo •.• sum.:..da ~ los quE 
tradicion~lmente han oc:upado gran parte de las superficies de 
cultivos de los cfiatritc!: de riego hi\n requerido qua el proceso 
d• mec~ni~aci6n iniciado en los años •esenta se •centOe, 
es.peciilllmente en cuanto a la introducción de maquinas segadoras 
utilizadas en la produce.ion de nuevos cultivos. Estie..s se 
incrementaron entrE> 1962 y 1979 1.1n 256.4%!" los tr•c:tor-es;, en 57.b}~ 
y las sembradoras en 32.4Y. .•• p~ra 1975 un 12Y. de loE prediQS 
aport'"'b"'n el '5Cn~ de la prodt.tcción agropecuaria. Los Clis::tritos dt:: 
riego aportaban el 67}: del tr19~; el 7bX de la •oya; el S3~~ del 

23 



alQodón; el 51% de la. alfa.lf~J el 59% del sorgo ..,. el 80% del 
toma.te. En cambio el ejido. •portaba la. mayor parte de los granos 
bAsicosJ maiz, frijol, chile verde, etc.~c17> 

1981!-1986; 

Los ~obiernoa • partir de 1982 tienen un vinculo y un 
compromiso con el ;r•n capit~l p•r• inaert•r de lleno la 
•;ricultur• nacional •l proyecto •odernizador, h•n contempla.do 
el papel de la •Qricultur~ en la nueva fase de reestructuración 
del sistema económico los. productores campesinos tienen que aer 
más productivos debido a lo• requerimientoa del mercado; en 
consecuencie, a partir de 1982 con la paulatina aalide del Estado 
de la economi•, el vinculo entre campo y capital financiero se ha. 
incrementado y los campesinos han resentido la problemática. del 
mercedo internacional, sus productos no ~on o no pueden competir 
con los del e>:tranjero debido a que sus costos son mtu; eleva.dos, 
aunado a. lo anterior ae re;istr6 la falta de apoyo del Et=tado al 
c•mpo, •sto hace que el ••ctor Agric:ola enfrente una seria 
crisis. 

Magda Fri!E~cher nos proporciona lo• datos siguientee qL1e e.en 
represent~tivo5 de lo planteado: 11 El •ubsid.io federal a. la 
agricultura, que en 1?81 hab.ia ascendido al 21:: del PIEi 
agropecuario, en 1987 c:orr•eponderia sólo al 6.2% ••• El sub5idio 
que ee e):tendia a los productores por la v.i.a de la5. tasa'E" 
pre1erenc:iales de interés, baj6 de b3% del total suministrado en 
1981 a la mit•d en 1987 ••• En estas circunstancias 1 hacia 1in~les 
de la década, el producto agropecuario por habitante era infe¡-.ior 
al de tres décadas atras, arrojando una tasa de crecimiento anual 
negativa de 1.4%, entre los años de 1981-1997.,."(18> 

L• anterior •ituac:i6n se Teflej6 drésticamente en la balanza 
comercial agropeCuarie de Mé>:ico, dado que las importaciones 
superaron a lae. e>:portaciones; para 1983 se enportaron 1188.53 
millones de dólares y se importaron 17(10.90 millones de dOlares, 
con un défir.it de -512 millones d• d6lerea, para 1984 •l d6f icit 
en l• b•l•nza c:omerci•l agropecuari~ fue de -419 millones de 
dólares, en 1985 el d•ficit fue de -198 millones d~ 
dól•re•.(19) Eato• detog nos indican una clara dependencia. hacia 
el e~terior en lo rel•cionedo ~ la alimentaci6n, lo que debilita 
la posibilid•d de negociar en ir¡¡t..1aldad de condiciones las 



polit.icas económic•s aplicadas en Mé>:ico. Les p1inc:ipales 
p1oductos impo1tados f\.11t1on; ma.i.;;:, eoya, &or90 y t1igo, •n 19e3 
se importa1on 634.40 millones de dólares en maiz, 217.BCt tnillcnee 
de dOl•r•s de aoye, 433.BB millones d• dól•r•• d• aorQo y S9.65 
mi.llanee de dóler•a de trigo, par• 1984 l• i•partación de ••toa 
producto• ~ue de 375 md.,en maiz, 403.39 •d., en •aya, 363.e5 
~d., en aor;c y 41.36 md., en trigo., para 1995 se importaron 
255.44 •ilion•• de d6larea de maiz, 275.15 millonea de dólarea de 
soya, 264 millones de dólar•• de aor;o y 31.66 millones de 
dOl~rea de trigo.(20> 

1987-19921 

Este periodo se c:arac:teriza en in•ert~r la economía nacional 
• los nuevos requerimientos del mercado mundial por lo cual el 
sector agropecuario tiene que moderni;;:arse y ser m6s eficiente 
con ••to se busca incrementar la competitividad a nivel 
internacional, pari'll•lemente se eliminan los subsidios al campo, 
esta política implica una reducción d• la intervención estatal •n 
la producción agrlcola, como es el caso de l• venta de los 
ingenias azucarero&, la privati4ación del sector comercial de los 
productos agrícolas, etc., siguiendo el planteamiento d• Magda 
Fritscher la cual nos indica que: "• •• poco a poco, el Estado 
se fue desembara:-.::1ndo de los compromisos pasados, recortando 
subsidios, créditos e inversi6n •.• entre enero de 1989 y mayo de 
1991, se v~ntliE-ror1 3(1 ingenios azucareroe., 10 plantas 
industriales de CONASUPO. 8 plantas de ALEtAMEX, 2 plantas de 
FERTIMEX ••• "(21> . 

El retiro del Eatado como principal promotor del desarrollo 
del campo en Mé>:ico está encuadrado por las pol.itica¡,: 
internacionales ql.1e se aplican en los P•ises subdesarrollados, 
los cuales son un mercado amplio para loa productos provenientes 
de los paises de!:::arrol ladc.·E-, integrando las economías retrasada: 
a los nuevos reque1·im1entoe de la división internacion•l del 
trabajo, •1 respecto 9.Rubio menciona la& caracteristicaa de esta 
relación1''• •• la v.i.a de inserción de nuestro pa.i.a en la nueva 
división internacional del trabajo lo coloca como un ccmpredor de 
;ranos y un vendedor de flores, frutas y hortalizas. Esta via de 
inaerci6n ti~ne las siguientes c:aractErlstic~s. 



1,- Lo& nuevos Cl.lltivos no neces.ari.:-.mente sustituyen 
superficialmente a los granos , pero ae d• •n cambio L\na 
orient•ción d• los recuraos qu• privil•Qi• lA producción P•r• la 
•>:port•ciCn en d1a-trimento d• le produi:ción ali•entaria. 

e .. - Se gesta un• nueva estructure productiva en l.a cual, 
los cultivos de •>:portación tittnd•n a convertir•• ttn los 
productoa de punte, tanto por que ~on los m~s r•ntables como 
porque sen aquello& en los cu•l•• ••ha •Plicedo ya la nueva 
t•cnolog.1.a. 

3 .. - El impulso de eata eatructur• productiva trae como 
contutcuencia, por la forma como ae introd1..tce, el deterior-o de },so 

produccí6n c~mp&sina. Toda ve~ que •ate secto~ s• orienta 
principalmente a l~ producción de mai: y frijol y e•tos cultivos 
no son prioritarios pare la estrategia Agrícola, los campeaino~ 
se tornan infuncionales económicemente para el c~pital y el 
estado .. 

4 .. - Mthlico constituye un merc•do importante a nivel 
mundial.. Tanto en su c&lidad de comprador de cereale6~ por el 
volumen de l•s importac~ones come en el terreno d9 las 
e)tportaciones de nuevo cu;;o.. En este sentido, se convierte en un 
"eoc;io 11 atrac:tivo en la formBciCn de los bloques re;ionales."t22l 

En consecuencia se trat• de impuliiar la agri.cultura 
nacional a traves de las leyes de "libre mer"<:ado". Con }.oi 
apertura comercial y la elimin$ción de aranceles solamente los 
productores nE'cionale<a q1..1e logren vender en el merci\do s1.1s 
produ~tos a precies competitivos, en comparación con los del 
e)tterior, podrén tener un margen de acumulación y seguir"n 
compitiendo, los productores que no ten9~n la capacidad de 
abar•tar ~u~ castos e tr•vé~ de incremQntar su camposiciOn de 
capital seran despla::ado& del mercado internacional, con lo cual 
se tran'former6n en arrendatarios de la~ grandes agroindustri•s 
transnac.ionales que inviertan dentro del campo m1:u:icano, bajo 
esta5 c:ondic:iones tienen que rem.mciar a su autonomia sobre el 
proceso productivo. 

Por otro lado se encuentran loa camp•ainos minifundistes, 
loa cual•• bajo las antwriorea prespective.6 no ti.enen la má.nima 
posibilidad de competir con los. productos d•l e>~ter-ior con lo 
cual su• condic:ionea como produc.to1es aer"n m41s critic•11, por lt> 
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tanto •• prevee qu• •sto& se dediquen a la producción de 
autoccnsumo, en conaecu•ncia, el ••ctcr agr!ccla •e pol~rizar~ 
a;udamwnt• siendo un foca dw violwncia • in•stabilidad social. 
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1.3.- EL PAPEL DE LA INDUSTRIA AZUCARERA DENTRO DEL MODELO DE 
ACUMULACION DE CAPITAL EN MEXICO: 194<>-1990. 

L• import•ncia de lA industria a;:ucer•ra me>:ic•na, no &ólo 
rwsulta d• su producción o d•l valor de •sta, aino •obre todo por 
las funciones que ha cumplido para el desarrollo industrial, y •n 
egte sentido ha impulsado el proceso de acumulación de c~pital en 
M~>1ico. 

La legislación de la industria fl,;:ucarera hasta antes de l.:r. 
reestrL1cturaci6n, se vió precedida y generada poi una de las más 
gr.:1ndes crisis, la cL1al se registró en 1943, e-n ese año s~ 
cen~aron 5 ingenios y la producci6•1 de azL1ca1- cayó 2X en 
comparación ccn e-1 afi\o anterior, a nivel campo se registre una 
calda en la cosecha de la caña, )'ª que en 1942 !:e pi-ocesaron 
4 618 379 tons., y en 1943 se tL1vo t.m decremento del 5~~ en este 
renglón ~l procesar solamente 4 393 637 toneladas. Fué a rai;: de 
e$ta crisis , aunado a la coyuntura de l,;, segunda guerra mundial, 
que se e>:pidieron dos decretos cuya fin al id ad fue increment•r la 
producción de la caiia de a;:t.:1car y asegurar el .:ibastecimiento El 
los ingenio5. 

El primero de estos decretos fué e>:pedido E:l 22 de 
septiembre de 1943. en el se establec.i.a las e>:tensiones de la.s 
:::onas de abastecimiento y las disposiciones qL1e regirían la: 
relc.c:iones entre los indL.1striales y los productores de caña. Se 
especiiic.:lba también; q~te lá Secret.riríei de AgricullLtra !::ería la 
encargada de delimitar la zona de abastecimiento de caña de 
a;:ócar par.:i cada ingenio, de acuerdo con su capacidad mirnima de 
molienda y dentro de los limites que la costeabilidad de lo: 
t.ransportes determinase. Dentro de e::te decreto se proh.ibía todE'! 
clase de c1.1lt.ivo, salvo aquellos que permitieran la fertilJ.dad 
del 5Lmlu mediante la .-elación adecuada. El ingenio estaba 
obl1gado a adquirir toda la caña de a::i.:1car q1.u? se produjera 
dent1-o de esa ::ona a los precJ.os vigente5. 

Con el anterior decreto, el campesino que venia prodL1c:iendo 
de una manera tradicional, Ee vió obligado a dejar de lado Sl1 
modus-vivendi que por años había tenido~ para adaptarse a una 
nueva relación de producción que le fué imp1..1esta por el E5tado, 
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en la cual él ya no controlari11 el proceso agricola, sino seria 
el ingenio el encargado de controlar eJ proceso prod1.1ctivo 
•grlcola en au totalidad. 

El 29 de mayo de 1944 s• e>:pidió un• ••gunda disposición qL•e 
eatableci6 el proc•dimi•nto para fijar los precios de 1• ceRa de 
•Zócar l• form!\ en que •• Qagaria 111 productor y otros aspectos 
relacion•do• con la producción y comerciatiz•ción de los 
subproductos de l• caKa: 

El precio de la tcnelada de cai;a era el resultado de 
multiplicer el precio de venta al m.::.yoreo de Lln ldlogramo de 
a~úcar b!anca refinada o estandar en la primera zona del pais, 
por el 5r;v, del nl.'.1me;·o de kilos de esta clase de 4'Zl.'.1car C su 
equivalente obtenido como rendimiento medio por ton•lada de caña 
de la z.:.fra correspondiente, pero en ningún caso se consideraría 
inferior a 8(1 l;ilogramos de azl.'.1cer.(1) 

Pc:ir otra p.:irte, con los decretos, el Estado concedió a Jos 
indL1&triales l.:i facultad para otorgar y supervisar tecnicamente 
el crédito a los productore""; de esta m,;-nera los ingenios tenían 
el papel de ser les intermediario: entre J.a fin•nciera azuc.:n·e1·a 
y Jos producto1·es de caña, lo que significó el encadenamiento de 
los cañeros al ingenio. 

El hecho de que el campesino recibiera créditos y prE>~tamos 

de la financiera vía los ingenios, le garanti::aba a éstos su 
abastecimiento de materia prima sin efectLtar un des•mbolso 
inicial de capital propio, ya que hacl.:in Ja liquidación 
correspondiente a la caña comprada hasta el termino de Ja zafr~. 

A la bLirgL1e=:1a nacional a:ucarera le convenía extender el 
érea cult1v.:1da para poder control.i\r a través de los préstamos a 
un mayor- nt.'.1mero de caReros, ya que la especulación con los 
créditos de la Fini'lnciera Nacional A:;:ucarera destinados a los 
productor&& cañeros, era una importante fuente d• i11cumulaci6n 
p•ra •llos. En contrapartida, esta pr,ctica d• propagación del 
cultivo incidió negativamente en Jos ingresos de lo• ca~eros 
debido a que se prorratearon los costos de los fletes y, a mayor 
distancia del ingenio Jos costos •umentaban 
considerablemente • Por otra parte, la 5acarosa contenida en la 
c11ñ.:. disminuyó notablemente. 



No obst~nte la problemtiitica anterio•, la industria a;:ucare1·.:i. 
cumplió las siguiente& funcion•& en el patrón de ac1.1mulación de 
capital: 

1.- Abasteció eficientemente de az1kar al mercado inte1·no a 
precios bajos, contribuyó a mantener bajos también los salarios 
de la clase obrera. 

e.- Proporcionó a:n'lcar y sus derivados al sector industrial a 
precios relativamente estables, contribuyendo a mantener bajos 
los costos de prodL1cción de los capitalistas. 

3.- Proporcionó suficientes e>1cedentes de producción de5tinado5 
el mercado e>:terno, siendo el azL1car LlnO de los princip,:,les 
productos de e>:portación~ con lo cual se generaron divisas: para 
ayudar al financiamiento del desarrollo industrial del pal~. 

4. - Sirvi6 de mere.Ada a los productos elaborados por la 
industria tales como: insumos agrícolas industriales y 
maquinaria etc.. 

5.- Transfirió importantes montos de ahorro a los demas 
&ectores de la economía via precios, captación de divisas, 
sistema financieros, fiscales y comerciales. 

6. - Sirvió de soporte al sustento de 1.ma gran cantidad de
fuel'' :a de trabaJo: absorbió y l iberO unél cantide.d considerable de 
mano de obra. <2> 

Sin embélrgo a partir de lC'I dé-ce.da de loe setentei, l¡:;. 
indL1stria a%ucarera deja de cumplir tale= f1.mciones. Por un lado 
pierde s1-1 capacidad enportadora, oor otro, ya rio e5 capa;: de 
satisfacer la demanda interna. A partir de 1976 Mé>:ico deja de 
e>1portar a:l'1ce1r, por que la producci6n obtenida apenas alcan;.:a 
Para el consumo inte1no; en ese año, se obtiene 1-ma producci6n de 
a:n\car de 2,546,596 toneh1das {en 65 ingenios que f1.mcionaron) 
contra 2,473,134 toneladas de consumo lo que solamente arroj6 un 
sobrante de 73462 toneladas, las cuales no se exportaron, sino 5e 
guardaron como reserva por lo que el Estado tuvo que implementar 
nuevas medidas con el objeto de subsi'linar 1 a situacion de e6ta 
agroindu&tri•• MéMico venJ.a exportando 1.1n promedio de a;:Ucar de 
481 ,86C1 toneladas en el periodo de 197C1 a 1975, sin embargo, para 
c:omien;.:os de la década de los ochenta las importaciones do 
azL•car fueron• 674,244 toneladas para 1960, en 1981 la 
importación fué de 622,686 tons., para 1982 se compraron 454,363 
tons., en 1983 se llegó a importar 779,?bCI tons.(3) 
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En busca de una solución a l• crisie qu• sufria esta 
agroindustria, •• •mitió en •1 ~es d• octubre d• 1975 un d•creto 
qu• tuvo por objetivo imponer un• nueva rel•c:ión entr• •1 capital 
azucarero y los productor•• c•Rercs. Esta disposición juridic• 
••tabl•ciO una nu•va forma d• pago de la mat•ria pri~a que sirve 
d• in•umo a la industria azucarera. El decr•to •etabl•ciO que el 
pago por caRa •• r•alizari• •n base al r•ndimiento de ••caro•a 
que contenía la materia prima, e&ta medida b•nef ició al capital 
azucarero, d•do que este controlaba • trav@s de &u departamento 
de campo las nn.1estras de la caña, con lo cual se godia determin.:1r 
desde la f'brica el porcentaje de a:úcar que contenía la 
c:aíia. Es.te pago al cañero eeria el t:mic:o ingreso que él 
obtendria, dado que el nL1evo decreto señaRab.:i que los derivados 
de la caña no seriiln repartidos entre los productores de la 
m11teria p1-1ma. Se establec:ia en el decreto lo siguiente: 

" •• se consideró de urgente necesidad estructurar en un =:ólo 
organismo del Gobierno las .,unciones que permitieran dirigir y 
coordinar armónic•mente los diversos asp•ctcs de la competencia 
del mismo, a fin de poder resolver con eficiencia los problemas 
que representaba el fenómeno de desequilibrio entre los factores 
de la prodL1cción y lograr con ello el establecimiento de una 
política congruente para la industria azucarera, orientada hacia 
el interes •ocial. P.Jra 19. ejecL•ción y logro de los propósitos 
de este dec:1-eto a fin de mejorar, s.ctu.;;li::ar y planifica; los 
distintos org.?inismos dependientes de la Comisión Nacional de la 
Industria A::ucarera seguiran Jos lineamientos generales que 
ésta les marqL1e, ya que constituye el ~mico organismo a través 
del cual el Ejec:L1tivo Fede1-al sefíalart. la politica gubernamental 
en materia que ata~e a dicha industria'1 .(4J 

Con lil ante-1-ior disposición, el Gobierno materiali:ó en esta 
Comisión Sll control total sob1·e la producción y distribL1c:i6n en 
esta cgroindustria. Teniendo otros instrumentos de c:ontr-ol 
aobrv los productores caReros que son l• C.N.C. y la C.N.P.P, 
•stas agrupacioneE. campesinas co1-pori11tivi:an a la mayoría de los 
ejidatarios y pequej!¡os propiet•rios caPleros qL1e •bastecen a los 
ingenios. 
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Las di•paaicion•• que se enumeran a continu•ci6n, tienen 
como ya se tnencionó, una finalida.d económica especifica que es 
r•gul•r la relaciOn entre el capital Azucarera y lea productor•• 
cafteroa. P•ra eata• ,..did•s eataban enca•inada& a legitimar la 
participación d•l E•t•dc dentro de la industria azucarera, y 
encubrir d• alguna manera •1 papel de •xplctador de la fuerza de 
trabajo •Qricala c•R•ra que realizan les ingenios, que en un 
pcrcent•J• conaid•r~ble pertenecian al gobierno. 

Se puede rescatar del di•curso d• ~osé Lópe: Portillo, en 
eae entonces Secretario de Haciend•, la. justificación que reali:::ó 
ante los trabajadores a:uc.:.reros reunidos en Colimaz 

"El pago de S 17.(1(1 pesos poi~ pLmto de s.-carosa, que.es lo 
que ha ordenado el Presidente de la RepUblica, Lic.Echeverria en 
t.mo de los decretos que firmó el viernes 24 de este mes, dar.1. un 
promedio nacional de liquidación de • 195.(1(1 pesos por tonelada 
de cilMa, exactamente el triple que se pagaba cuando l leg6 e la 
presidencia de la RepL1blica ••• 11 (5) 

Por su parte Celestino Sauc•do Monteón, Secretario General 
de 1 a C .N .e., apl e1udia dicha disposición del Ej&cutivo Federal, y 
en SLt discurso, cuando se presentairon los decretos cañero= ante 
la base, reafirmó la posición inccndic:icnal de esta Central 
Camp•sina hacia el Estado: 

"En esta etapa de la reestrucluraciOn, se trató de armoni:o:.:1r 
lci¡¡: intereses del campo y de la industria cañera a través de 
nL1evas relaciones ent¡·e el gobierno, los campesinos y los 
industriales sintetizados en el Con~enio Nacional Cañero ••• ''(6) 

Por mé.~ que se tre1tO de JL1~tif.icar la nueva dispo5ición .:. 
trav,.s de d1versas instancias políticas, no pudo e>1istir tal 
justificmciOn. debido a que dichos decretos perjudicaban de fondo 
la yai deteriorada ecor:omia cañera, por el hecho de que excluian 
.al productor caf!lero de los beneficios que le proporcionaban los 
derivados de la comerciali::aciOn de los subproducto• de la caña, 
que eran parte de st.1 ingreso; via venta de au producto, el cL1al 
se transformaba directamente en su 5alario. Dicho decreto 
manifestó de forma tajcmte el pago de la materia prima, que no es 
otra cosa que el salario del productor ciañero1 
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ARTICULO 17.- El sistema de liquidación s•Ralado en este 
decreto, det•rmina •l ingreso ~nico y total del •baetecedor, por 
ccnc•ptc del V•lor de su materia prima entregada, sin que haya 
lugar• ninguna atr• prestación.e?> 

Por otra p•rte 1 •• h•c!• una comp•r•ción con otros productoe 
egricola& par• est•blecer el precio da pago de la tonelada de 
caffa, relación ilógica •i •• toma en consideración, qu& el ciclo 
de l• ce~• •• de 10 • 18 mases, mientr•s que el de los otros 
cultivo• •• de seis me•e•, con lo que pon!• •n deav•ntaja al 
productor caftero, dada qu• el costo de producción de la ca~a es 
superior • cualquier otro cultivo. Aunado a lo anterior, se tiene 
qu• mumar que el p~;o por entrega de la ca~a no ~e realiz~ al 
poner el caRero au producto en el batey, sino que se reali:A tres 
me&es d•spu9s y en ali¡unas ocasionee en mé.s tiempo. 

ARTUCULO 15.- El valor fijado en este decreto, para la 
m•teria prima de la industria ili;;:ucarera, ha sido considerando los 
precio& oficiales y nacionales de g•rantia que an la actualidl!ld 
ti•nen, por tonelada, el arroz, el maiz, el frijol, el sorgo y la 
soya, los qu• en conjunto suman la cantidad de s 17,000.00 mil 
pesos. <B> 

Eran predecibles las anteriores medidas que tomaría el 
E•tado, dado que la situación económic,a de la industria a::ucarera 
er¡ri delicada, aunada a la creciente inconformidad que e>:istia en 
el c•mpo cañero. Se tenían que crear e impulsar mecanismos para 
estimular la prodL1cciOn de caiía y, por otra parte, se tenia que 
modificar la legislación cañera con el fin de recuperar reci1rsos 
"fiscales para crear te6rici1.mente nuevos in;enios y reparar los 
e>listentes, Clero en la práctica, no se dió ningLma de las dos 
C:OSé\S. 

Hay que considerEi.r que el a::L1car constituye uno de loa 
principales prodL1ctos alimenticios en Mé>:l.co, su consumo e& 
trStdicion•l y &Lis LISO& diversos. En el sector industrial, este 
producto ea utili::~do en la fabricación de dulces, refrescos, 
vinos, pan y productos farmac6uticoa entre otros. 
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Como •• pued• observar, en el cuadro cuatro del ane>:o, 
a partir de 1979 •1 porcentaje en el consumo de •z~car entre el 
••ctor induatrial y •l domestica r•Qi•tró un c•mbio en donde el 
consu•a induatrial deaplazó al consumo d~atica. 

El cuadro no• .ueatra 1• importancia que tiene la industria 
azucar•ra, ya que des•mp•Ró un import•nt• pap•l en el 
ab••t•cimi•nta d•l merc•do interno del país. El consumo domestico 
absorbió ~•• d•l 60% d• la producción •n •1 perlado de 1965-1974 
y el industrial se mantuvo con un promedio d•l 40Y. durante el 
mismo perlado. 

Otro el•m•nto que nos indice la importancia de la 
agroindustria, •• la población económicamente activa que depende 
de e&ta actividad• en la zafra 1970-1971 el personal oct.1pado en 
esta •ctividad fué de 273,606 per&onas, repr•••nt•ndo el personal 
de f6brica el t3.8Y.,y el de campo repr•••nt6 el 86.1%. Para el 
p•riodo 1971-1972 •• •mpl•aron 296,769 person•• de laa cuales el 
85. 7Y. fue personal de campo y el 14 .e~'. fue personal de 
f6brica. En l• zafra 1972-1973 el personal ocupado ae elevó a 
292 ,646 personas,reoreeent.:indo el personc1l de crimpo el 95.9X y el 
de fábrica el 14Y.. Para el ciclo 1973-1Q74, ~l personal ocupado 
fué de 286,134 de los cuales; eriil personal de c111mpo el 85.2:~ y 
el de fábrica representó el 14.?Y.; para la zafra 1979-19BCI el 
personal ocupado ft.té de 273,763 el de campo representó el B2Y. y 
el de f.tibrica 17%; en la zafra 80-81 el personal ocupado fué de 
273,241 el personal de campo representó el BC1.7Y1 y el de fábrica 
•1 J9.3Y.1 en la zafra 81-82 el personal fué en total de CB4,725, 
•l p~rsonal de campo representó el 81.1% y el de fábrica el 
18.9~¡ en la zafra 92-93 el person•l fue de 302,477 el de campo 
representó el 82.5% y el de f4brica representó el 17.~~. Como se 
puede observar, la tendencia del personal ocup•do en la 
agroindustria ao:t.1c•rera es dominado por el sector canipesino. <9> 
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Por otro lado, la producción de azúcar en el periodo de 197(1 
a 1989 registró el siguiente incr•mento: 

A~O MILLONES TONS. 
1970 2207984 
1975 2548297 
198(1 2603153 
1985 3227858 
1989 347171>3 

FUENTE: Estadísticas Azucareras 199Ci.s.n.p. 

Como se puede ob5ervar, en 197(1 la producción de a::t:1car fL1é 
de 2,207,984 registrando incrementos considerables en el 
transcurso de los a~os indicados, pero este incremento en la 
producción de azúcar fué propiciado por una ampliación de la 
superficie culti·.·•da con este producto y no por un aL1mentci de 
los rendimientos de los ingenios, en 197(1 se registraron 64 
in;enios con una guperficie sembrada de 413,b29 hect•reas, en 
1975 había 65 ingenios que tenian una SL1pe1~ficie de abastec:imieto 
de 46(1,4(17 has. ,~ara 1980 se contaba con 67 ingenios con Lma 
superficie de 488,734 h~s., y para 1989 se ten!an 65 ingenios con 
un superficie de 558 11 112 has. ( 1CI) 
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e.1 LA ESTATIZACION DE LA INDUSTRIA AZUCARERA COMO UNA RESPUESTA 
NECESARIA A LA CRISIS DE ESTA ABROINDUSTRIA: 1975-1981. 

La int•rvención d•l Estado, •n la a;roindustria 
azucarera, tiene diversa& formas y canalea para lograr un control 
d• ••ta actividad económica, que va desde la l•Qi•l•ción caR•ra 
(decretas>, hasta la intervención directa en la oroducción 
azucarera a trav•a de la llamada reestructuración de la 
agroindustria, la cual puso en manos del ;obierno la mayoria de 
los ingenios d•l pa!s. Para la zafra d• 1975, el E•tado controló 
3CI inQenio• del paJ.s que representó el 46%, para ll\ zafra. de 1984 
fueron ~2 in;enios qu• equivalJ.an al 76.4Y., en la zafra de 1998 
el Estado controlaba ~9 ingenios que representaban el SO.BY. del 
total. Para finales de la zafra de 1998, el gobierno declara que 
se pondrian •n venta, "al;unos ingenios", el 11 de octLtbre de 
1988, ae hab!a anunciado la adjudicación de los ingenios a •U& 
nuevos dueños.<1> 

En el a~o de 1975, e~ número de ingenios en operaciOn fue de 
65 ••tos proce&aron un total de 29,949,147 ton•l•da• de caña de 
azócar, y conaiguieron una producción de 2,549,297 tonel•d~s de 
a;:&.:1car, un 3.8% menos que la zafra anterior, ya que, en el ª"º de 
1974 se obtuvieron 2,649, 182 toneladas de a;:Lka.-, mientras que el 
consL1mo del dulce se incrementó en 9.81X en relación a 1974.(2) 

Para 1q76 las condiciones eran las sigLlientes; 65 ingenios: 
en operación en los cuales se proce•aron 27~236,961 toneladas de 
caña 3,255 1 168, menos que en la ;:afra de 1974, lo qL1e representó 
un decremento del 10.6% en relación a 1974; mientras que el 
consumo de •zócar a nivel nacional aeguia incrementendo~e, dado 
que paso a 2,473, 134 toneladas de a.:L\car, un 13.?Y. m6s que 
el año de 1974.(3) 

Bajo las anteriores circunstancias, que manifestaban una 
severa crisis de producción, la cual no podia ser subsanada a 
corto plazo, y • la par de un conatante incremento en la demand~ 
del azócar el E•tado promul;ó, un decreto qu• bu&caba aminorar la 
crisis, al incentivar al caR•ro a producir mat•ri• prima con un 
nivel de sacaroaa maa elevado, para que éiito r•~•rcuti•ra en un 
aprov•chamiento mayor •n •1 ingenio. 
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El d•creto •mitido por Jo.. Lópe% Portillo el 28 de 
diciembre de 1979, y public•do en el Di•rio Oficial de l• 
Feder•ciOn el 2 de •nero de 1990, estipulaba que el P•QD por 
ton•l•da d• c•Ra ya no ••ri• en ba&e al contenido d• &•c•ros• que 
tuviera 1~ ••t•ria prima. como lo e&t~blecia •l decreto de 
19~, sino que ahora ae pagaria en ba•e al rendiMiento en 
f6brica, ccn lo cual •• deseatimulo en la pr,ctica l• producción 
d• caRas nuevas, a;udizando el problema de producción en el campo 
y • nivel o•n•ral, debido a que l~ mayoría d• lo• in;•nio• 
azucareros no t•nian la capacidad de obtener d•ntro del prcce••do 
de la materia pri•• el cien por ciento d•l azúcar que contenía la 
ca~a, lo anterior •• debí• a que la m•quinaria industrial estaba 
en su mayoría obsoleta. No obstante ésto, se implementaron las 
siguientes medid••• 

ARTICULO 11.- Los industriales p•111•r•n la caña de a:z~1car • 
•u• •bastec•dores de la siguiente maneras 

a> Refiriéndose al azúcar producida, a razón de S4.C13 pesca 
por kilogramo de azócar base eatandar, entendi•ndose por •~t• la 
que cumpla con la5 norm•• dictad•• por la Secretari• de 
Patrimonio y Fomento Industrial. 

b> Los in;enios gar•nti:zarán ~ sus abastecedor•• de caña un 
mínimo de 83 Kgs., de a:Ucar base estandar por tonelada de caña 
procesada• es decir un rendimiento del 8.300% sobre 1• caña neta 
oblig,ndose loa ingenios a controlar para •fecto del balance de 
sus corrid.:ois la callía brL1ta proc:esada, manteniendo perm11nentemente 
un apartado de su corrida semanal con los volúmenes de caña 
neta y au correspondiente reELtltado d-=t rendimiento en fAbrica con 
r&lación a ésta.(4) 

En este decreto Ee ratifico que el pago de la materia prima 
&er i• el pago l!tnico de los productores de caña de 
a:üc•rl ARTICULO 14.- El sistema de liquidación señalado en este 
decreto, determina el ingreso único y total del abaetecedor,por 
concepto del valor de SLt materia prima entregada~ sin que haya 
lu;ar • ninguna otra prestiaciOn. <5> 

Estos articules tianen por finalidad, dejar en manos del 
ingenia la obtención del azúc•r y Q•r•ntizarle el industri•l un 
tope del pago por concepto de l• materia prima, que es el 
control del aalario del productor cañero, por lo cual una vez 
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mis el Estado legisla en favor d• lo• industriales azucar•rcs, 
para r•stabl•cer una relación d••igual •ntr• •l capital y el 
trabajo, al Q•r•ntizar la r•acumulación del capital dentro de 
eata ra•a productiva. No hay qu• dejar d• lada que la maycria de 
los in9enios en ••ta •poca pert•necian al Estado, por lo cual se 
puede deducir qu• la prmpot•ncia del aparato estatal no 
menosprecia ninQ~n espacio para responder de ~anera positiva a 
les inter•••• de la acumulación de capital a nivel nacional. 

Con ••t• d•cretc •• hace depender nuevamente al caA•ro d•l 
ingenio. El pago de los productores en base a un rendimiento 
minimo de fabrica, qu• de hecho corresponde al promedio nacional 
y no a la productividad potencial ,no es mAs qi..1e un mecanismo que 
hace recaer sobre los hombros de los productore5 y asalariados de 
campo basicamente, la recapitalización de la industria azucarera. 

Aunado a la nueva disposición juridica, el Estado participó 
cada vez m6s en la producción azucarera, 6atc reE.pcndió a la 
nece6idad de aba•tecer el consumo de otras ramas productivas, que 
demandaban azúcar, para ocuparla como m•teri• prim• bAsic• en SLI 
proceso productivo y por otro lado la constant• demanda del 
azi:1car e.amo un bien-salario del proletariado y campesinado en el 
pa.Ls. 

En el año de 1970, la produccion de azUcar alcan:O 2,207,984 
toneladas, de las cualee el sector oficü1l contribuyó con óC18 89(1 
toneladas, es decir con un 27.5% del total, mientras que el 
sector privado aporto un total 1,599 1 094 toneladas., que 
representó el 72.4%. Para 1971 el sector pUblico contribuyó con 
un total d• 955 ~90 toneladas de azúcar 39.9%, y el sector 
privado aporto 1,437,260 toneladas, que r•presentó el 60.1% de la 
producción nacional, la cual fu• de 2'392 850 toneladas.(6)0e 
aqui en adelante se observa una participación constante y 
creciente de los ingenios pi:1bl ices en la producción nacional d& 
azúcar. 

Como se puede observar en el cuadro nL'tmero cinco del ane>:o, 
la p•rticip•ción estatal •n la agroindustria .a:ucarera se 
r•afirm6 en •1 a~o de 1972(doa aRos d•spués de la 
r•estructuración d• 1970), cuando el Estado controló el 48.4% de 
la producción. Para 1977 el control de estas ramas productivas 
por parte del Estado habia superado •l ••ctor privado, ya que, 
este Ultimo solament• control•b• •l 36.hY. del total, mientras que 
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el E•t•dc en cinco •Ro•Cl972-1977>, P••6 a controlar el 63.3% 
de la producción nacional, P•r• 1991 el Eatado tenia bajo su 
control •1 77.BY. de la producción del az~car. En 1995 la 
preaencia del Estado dentro de la induatria azucarera fue 
abrumadora, dado que tenia bajo •u control el 81.BY. de la 
producción nacional, y tenia intervenido• 54 ingenios que 
repre••ntaban el ?B.e% del total del pa!s. 

Lo anterior nos indica que la participación e&tatal 
reflejaba un• ~renca y abierta ingerencia para ~arantizar una 
e5tabilidad dentro de este a.ctor, aunado a la neceaidad de 
•poyar a otras industrias que fu•ron beneficiadas por esta 
intervenciOn eatatal, al garantizales un abasto de azócar y un 
adecuaco marQen d• ahorro en aua costos de producciOn 1 al 
brindarles el az1.!tcar a un pr1tcio mubsidiado, con lo cual les 
proporcionó una adecuada tasa de ganancia. 

Como e.e puede observar en &l cuadro nómero cuatro, para 197(1 
el consumo de azúcar fué de l '840 768 toneladas, de las cuales el 
••ctor industrial absorbió el 41.4% d• la producciOn, mientras 
que el con~umo doméstico representó el 58.SY. del total. Para 1975 
el consumo industrial reprentaba el 43.ó'Y. del total, mientr1Hi qL1e 
el doméstico represento el 5b.3Y.. En 1991 el consL1mo al inte1·ior 
del mercado nacional registraba cambio~ conside1-ables, debido a 
que el consumo industrial reprentó el 56~ del total, mientras que 
el ccn6umo doméstico represento un descenso al sOlo representar 
•l 43.9Y.. 

Los anteriores dates nos indican el papel que tuvo el 
Estado, al int•rvenir en l• industria a:ucarera, dado que este 
cumplió un papel importante •n le •cumul•ci6n de capital a nivel 
nacional, •ntre los cuales c:>odemosi. rescatar los sigLlientes 
puntos: 

a> Garantiz6 en tiempos de crisis la ocupación de la fuerza 
de tr"abajo a nivel de campo e industrial, legitimando su 
participaci6n dentro de esta actividad económica. 

b> Abasteció de ezócar a una población en constante demanda 
de este bi•n-salario, ayudando a mant•ner bajo el costo de la 
fu•rza d• trabajo. 

e> Al ejercer un control sobre el precio, la. produ--ci6n y la 
distribución Qarantiz6 un• adecuada tasa de ganancia a otras 
ramas industr iale&. 
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d) f?ustituy6 al capital pri'lado azucarero de la pesada car;a 
d• reactivar y adecuar los ingenios, con lo cual el capital 
privado a~ucarero pudo invertir en otros •actores d• la economia 
que le brindaban un ••yor mar;en de ganancia. 

e> Contribuyo a impulsar la eMpansiOn del Mercado nacional 
al requerir de dif•r•ntes in5umos y r•facciones para 1• industria 
azucarera. 

f) Amortiguó la ev.acerbaciOn de la lucha de clase& al 
interior del campo ca"ero, al imponer un marco legal a las 
relaciones entre el c~pital y el trabajo, e través de los 
decretos cañeros. 
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e.e EL PROCESO DE REPRIVATIZACION DE LA INDUSTRIA 
AZUCARERA1 1'1Be-19'10. 

La r•privat.izaciOn de la indu5tria Azuc•rera responde a. una 
política de n•oliberalismo •conómico implement•d• por el Estado, 
como punta de lanza para readec:ua.r a l• ec:onomia a las nuevas 
perspec:tiV•• impuesta• por el capital intern•c1onal y adecuar la 
cadena de r9Producc:i0n del cañero en su conjunto, par~ responder 
de manera eficiente a la lOgic:• de acumulac:iOn de Ci1opital. E5ti"I 
politic:a econOmica tuvo sus orígenes en los inicios de 1982, 
cuando el gobierno de M•xico, firmó las cartas de intención con 
el F .M. l., el cual quedó como •upervisor del desilrrol lo econOmic:o 
del pais, lo que •ceptO el gobieJ"no me>.ic:ano dada su critica 
5itua=ión financiera. El grupo politico en el peder. pensaba 
c:ontr.arestar con esta nL1e.,,..a posición~ la m.ala gestión qL1e habían 
promovido s1.1s anteceeores, al sostener el si..tpuesto "crecimiento 
econ6mico" a través del déficit p1.\blico. Al r1t5pec:to M.Angel 
Rivera d1c:e1 

"La reorgani::aci6n del capitalismo me>:ic.o.no 5Ltrge como 
ccnsec:uenci• nece~aria del fracaso de la politic:a de 
e::pansionismo econOmico basado en el deficit fiscal y la 
conc:entracion de grandes de1.1das, fracaso que en su nivel critico 
prec:ipit6 una problemática de fondo m1.1cho mé.s amplia, ligado al 
insuficiente desarrolle de la estructura productiva, el cual 
terminó por retrasar el crecimier.to de la productividad y 
erosionar asi la tasa de pluevalia ••• tras el golpe que significó 
la deval1.1aci6n de febrero de 1qe2 el Estado me>:icano viO crecer 
las dific:L1ltades para obtener nuevos empréstitos 
internacionales ••• 1os acuerdos y compromi•os establecidos con 
Vlll"J.i'S entidades del capital mL1ndial dieron c:.omo resultado el 
consabido "rescate fin~nc:.iero"" i¡¡in el cLtal el pais se hL1bierC1 
visto inmerso en la voragine de la crisis ••• El capital mundial 
exi;i6 n•turalmente le aplic:.aci6n de un estricto programa de 
sane.amiento econ6micc tendiente • 1·esarcir &1.1 C•pacidad de p.ago1 
sabemos que el F.M.I, ha actuado como supervi•or y dosificador 
de l• •ntrega de pr••t•~o• d• emer;encia al cumplimiento de los 
cbjetivos de •juste econ6mico".(1) 

La n1.1eva politice ec:on6mica que se e>:igi6 al gobierno de 
ME>:ico poi- parte del capital internacional, tenia la •upuesta 
finalidad de •anear el manajo financ:iero y económico del pais, 
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pero lo que en r&il.lidad buscaba •l capital inte1·n•.::ional era 
re~d•cuar l• •conom.i.a me>:ican• • una nL1~va relación de 
subordinaciOn y d•P•nd•nci•, •nmarcado bajo el control de la 
oli;•rquia financi•r• internacional para 9arantizar a lar;o plazo 
la •Mtr•cción d•l excedente •conómico de una economia 
subd•sarrollad111 como es la m•xic:•na. A!5.i., •1 c•pitat 
internacional e>:igiO varios aspectos que limitaban la 
participación del Estado dentro d•l proceso productivo nacional, 
obli;Andolo • aalir del control económico y eatablecer una 
econcmia de libre m•rcado. en la que lo• capitales privados 
tuvieran una mayor participación, eliminando paulat.inamel!'te el 
monopolio del E•tado dentro de la economi.? me):icana. 

Aunado a to anterior se puede afi~mar que a nivel interno el 
Gobierno queria combatir l• crisis a traves de un cambio 
e~tructural, emprendiendo una serie de medidam que reducirian el 
deficit fiscal, se suponia que al reduci:- éste, el e~:ceao d• 
d•manda disminuiria con lo cual •• •batir!• la inflación. 
ap!i:ando el conocido plan de ch0Qt.1e ortodcxo st.1pervisado por el 
F .1'1.l., este clan contemplaba los siguientes puntos: la liberci6n 
de los precios del sector priv•do, imc>lementación de un sistema 
de inde>:ación pa1-a elevar los precios d• los bie!'les ~ servicios 
prod~1ci:los por el sectc,. público de acUel.'irdc· con la infla.:i6n, 
del tipo de cambio. asi mismo se est•bleció dentro de este plan 
que el incr-emento de lo= sal•rio= esb .. 1viera por debajo del 
incremento de los precios, lo Cl.t~l agLtdi::.6 la depreciación del 
poder adquisitivo del salario. 

A partir d~ 19e2 la p•rticipación del Estado en lo 
concerniente r. controlar las industrii15 CILte estaban integrada= a 
la banca nacionalizada y a~n las que no est~ban dentro de esta 
linea ha re;istr.ado un notable des:::ens~, <ver cuad!"C seis) la 
tendencia de la retirada del Est•do se pLtede observar en l:;is 
datos aiguient•a, en los cuales se indicia como el Estado tenia 
baJo su control en el año de 1982 m~s de 1~~0 empreaas, para 
1996 contaba con 700 •Mpresas 33% m•no~ que en •l •Ro de 1qa2, 
•n 1989 •l Est•do sólo controlat.1t 400 •mpres.as, 66.6% menos qL1e 
en 1992 y para 19qo solamente controló 280 •mpr•••• qu• 
repr•sentó un 77. 6!; menoE que en 1992. 



T•ni•ndo como marca ;•n•r•l, la politice d• ••n•ami•nto 
económico, el Estado d•cide reprivatizar la industria a:ucarera, 
ap•;ado • la• acuerdos con •l c•pital internacional r•presentado 
par •l F.M.I. Dada qu• eata industria r•preaentaba una carga para 
•1 gasta p~blica, va que, el Estado la ••ntenla a trav•s de 
fu•rt•• subsidies. 

La• subsidias otcrQadas a la industria azuc•r•r• se 
incr•••ntaron geom•tricamente. En el periodo d• 1992 a 1989, •e 
gaatar;n por parte del Estado, cuatro billon•s d• P••o• de los 
cual•• 933,000 millon•• coreapandieron a 1999.(2) 

Pera el r•tiro d•l Estado d• esta actividad •conómica no se 
r•ali:ó hasta que el c~pital privado sintió v tuve una gran 
seguridad y facilidad para adjudicar•• los ingenios, el 
gobivrno les remató loa ingenios con un plan financiero a largo 
plazo, el cual estipulaba que los interesados en adquirir las 
f4bricas de i1tzt:1car, ten.i.•n que pagar •l 10Y. como enganche y el 
resto en diez •Ros, con dos •Ros de gracia para liquidar dicho 
ad•udo. 

Lo anterior buscaba garantizar una atractiva inversión par.:1 
los capitales privados, éstos no se interesaban en invertir en 
esta actividad dado el grado de deterioro de la maquinaria y que 
el precio del a:tlcar segu.ia controlado por el gobierno. As.i. el 
Estado antes de vender los ingenioe tuvo que asumir fuertes 
perdidas al financiar a los nuevos industriales a::ucareros, y 
gi!iranti:arles una nueva poU.tica de precios del a::L~car p.:..ra 
asegLtrar al capital privado una adecuada tasa de ganancia. Lo 
anterior motivó a otros capitales que dependen del azücar como 
mi\teria prima a invertir en este sector, la mayoría d• 105 
compradores de los ingenios son grupos indL1striales que Man 
integrado la producción azucarera a su lógica de 
acumulación; obteniendo, con la adquisición de los ingenios, un 
mayor ahorro en sus costos de producción y una mayor tasa de 
ganancia a traves de la apropiación del •>:ced•nte generado en la 
agroindustria ca~ero azucarera. 

Para •l mes de •gesto de 1989, fu•ron pueatoe a la venta 13 
ingenios qu• inmediatamente encontraron compradores entre los 
industriales refresquero&, y para noviembre d• 1999 hab.ien pas•do 
a manos privadas 22 ing•nioa del sector p~blico, lo cual 
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refl•J•b• la politic• d• dasincorporación ••tatal •n la industria 
a:ucarera, esto •n un ambient• de b•nepl,cito por lo• interesados 
en adquirir l•• fAbricas de azUcar, dado que R>:ist.ia. el 
enteced•nte de l• z•fr• de 1qa7 en 1• cual •• habia •lc•n~ado la 
cifra r•cord que refl•Jaba un incr•m•nto en la productividad de 
••t• agroindustria, en dicha zafra .. •laboraron 3•743 557 
tan•l•d•• d• az~car de las cóal•• •• exportaron 351,000 
toneladaat 40,000 litros de alcohol y 350 ton•lad•• de m•laza.<3> 

Para motivar a la iniciativa privada a invertir en el sector 
azucarero, •• •miti6 el decreto publicado en el Diario Oficial de 
la Federación en el mes de mayo de 1991, el cual ••tabl•c• las 
nu•va• diaposiciones jur!dicas qu• re;irAn la avroindu•tria 
azucarera, en •&toa decretos se indica la nu•va forma de pago a 
lo• abastecedores de caRa y el nul!vo organismo que sustituye a la 
paraestat11l Azllcar S.A., la que eata en proce•o de liquidación, 
el instrumento oficial se llama "COt"llTE DE LA AGROINDUSTRIA 
AZUCARERA 11 se transcribe lo que •• estipula en el mismo; 

ARTICULO TERCERO.-EJ objetivo del Comité d~ la 
Agroindustria, es el de concretar acciones con los distinta• 
sectores que intervienen en la misma. 

ARTICULO CUARTO.- El Comité de la Ag1·oindustria A=ucarera 
tendr~ las siguientes funciones: 

a>Coadyuvar al estricto cumplimiento del presente decreto y 
todas sus disposiciones que de él emanen. 

b)Fo1mL1lar los lineamientos relativos a las características 
de la c•fta como materia prima, y las bases que regulen las 
relaciones entre los ingenios y sus abastecedores de materia 
prima y los referentes • las ca~as contratadas no 
industrializada:. 

e) Formular todas aquellas reglas, definiciones y 
disposiciones que contribt..1yan a l• instrumentación del p1·esl!!'nte 
decreto.< 4 > 

La creación de e&ta Comisión reeponde a la política del 
Est•do de r•privati:a1 la indu•tria •zucarera <ésto como un 
lineamiento general del neoliberalismo que •st• aplicando S•lin•s 
De Gortari •n l• economía me>:ican•>, ya que •&ta enfocada a 
estudiar lo relacionado con la producción de la c•Ra, para 
•ubsanar cualquier escollo que se pr•••nte dentro del proceso de 
acumulación da capital privado en la a;roindu•tria •zucarera. 
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En el decr•to tambi•n se estipula, la modalidad en la 
obtenci6n del crédito por parte de loa productor•s d~ e•"•• los 
cuales tendr•n le •lternativa d• caer en ••nos del capital 
financiera, debido • que lo ant•rior lo l•9aliza •1 articulo 
s1rnto del del nu1tvo decr•to, el cual dictu 

11 ARTlCUL.O SEXTO.- Los r•cursos que obten;an las im¡enios de l•• instituciones d• cr•dito, par• otor;•r cr•ditoa de •vio y 
refaccionarioa a los abastecedores d• materia prima, deberan ser 
e"tr•o•dos a •atas últimos, en forma •u1iciente y oportuna. En 
el CA&D de que laa uniones y/o asociaciones de la C.N.C. 1 y la 
C.N.P.P., con&tituy•n union•• de crédito y estas cuenten 
con financiamiento de instituciane& de cr•dito ••• , los 
abastecedor•• de materia prima podrAn recibir cr•ditos de avio y 
refaccionario direc:tamente de dichas unione6 de cr•dito". (5) 

La finalidad de este articulo es poner • los productores 
ca~eros en libertad de solicitar 1inanciamiento por parte d•l 
capital privado, para d• •sta m•nera encubrir la rel•ci6n de 
dependencia que 6sto5 tienen con •1 ingenio a tr•vés del 
crédito. De cualquier forma el cr"édito seguirá funcionc:\nado c:omo 
t.m mec:ainismo de control del pr"oceso productivo agrícola y de 
transferencia del e>:c•dente hacia otros sectores de la econom.i.a. 

Por otra per~e el decreto eetablece la nueva forma de pago y 
el equiv~l•nte en pesos por tonelada de caña entregadQ al 
ingenio, esta nueva forma de liquidación ti~ne como variaci6n el 
rendimiento da la c•ffa, es decir 1 el contenido de sacarosa en 
los tallos del producto entreQado en el ingenio, la cual se 
pagará de la aiguient• manera• 

Al cañero •• le garantiza el 54% del precio d• un •ülogramo 
de azúcar base est•ndar al mayorec, ae le pagara al cañero ~l 54% 
de azúcar qL1e se logre recltp•rar en el ingenio sin que teng~ otro 
tipo de ingreso por su materia prima, el ingenio •e queda con el 
46% r•stante del azúcar r•cuperable y con todos los d•rivados de 
la ca~a. Eata• son las nueva• r•glas impuestas por •1 Estado y 
qu• se plasman •n los articula• si;uient••• 
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11 ARTICU~O NOVENO.- El precio d• l• c•Fia de •z\!&c•r 1 deber• 
referir•e •1 •zúcar recuperabl• base eatandar, a r•z6n de 
cincuenta y cu•tro por ciento del precio al mayor6o de un 
kilo;ramo de a:ücar b•se ••t6ndar. libre abordo d•l ing•nio, 
•ntendiendose por •ata, la que cuapla con las normas dictada• 
por la Secr•taria de Comercio y FOfftento Jndu5trial. Este 
procedi~iento determinará el valor total de la caAa 
entre;ada 11

• (6) 

Esta nueva forma de pago consiste en motivar al caAero para 
que cultive planta• que contengan un alto niv•l de sacarosa, es 
decir, se l• obliga a travea de ••ta norma comercial a cosechar 
plantas nueva5, en lugar de producir con soca y reseca. Si la 
ca~a que produce contiene mis azücar 6ato l• proporcionarA un 
mayor ingreso, ya que el 54% del precio del azócar base estandar 
en el mercado es el parametro de equivalencia para incrementar 
su ingreso. Lo anterior quiere decir que el Estado tiene pensado 
ir adecuando el precio del azócar en el mercado, p•r• que la 
inversión de lo• industriales azucareros en l• compra de lo& 
ingenios sea rent•ble y les proporcicn• una adecuada ;•n•ncia, 
dado que el ing•nio se quede con el 4b% del azócar que contiene 
le caña, m~s los subproductos y deriv•dos como sons mieles 
incristalizables, bagazo, alcohol, etc •• Por otra parte, el 
Estado busca atenuar cualquier inconformid•d por parte de los 
caAeros al modificar la forma d• p•go de au producto, obligando 
al ingenio a liquider el 80% de l• ca~a neta recibida, con base 
en •l rendimiento en f6brica 6 en porcent•je de azócar 
recuperable base estandar, obtenido durente las cinco ~1ltimas 
zafras. Este BCI~ se pagará • precies vigentes del azócar base 
estandar al mayoréo y •• efectuar• di~ho pago, el die 15 de cada 
mes o sea un me& despu•s de haber realizado el corte de la c•Ra 6 
en su caso el día Ultimo de cada mes cu•ndo la terminación del 
c:orte por contrato sea en la primer• quincena del mismo mes.(7) 

Por otra parte la diferencia del pago • los ca~eros se 
reali~ar~ de la siguiente forma: 

Un• liquidación final equival•nte a la diferencia entre lo• 
kilo;ramos de •z~car r•cuper•ble base est•ndar y la 
preliquidaci6n del ochenta por ciento de la caR• n•t• recibida 
con base en el promedio ponder•do de rendimiento de fábrica real 
o el porcentaje de azücar recuperable base estandar, obtenido en 
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las cinco zafraa •nt•riore& 1 calculados con r••Decto • la caña 
neta industrializ•da, d•bi6ndo•• descontar l•& oblig•cionea 
cr•diticias que no •• hubieran descontado durante la 
pr•liquidación. Eat• aaldo deber~ pag•rs• •n un plazo d• tr•inta 
d!a• 1 al pr•cio vi;ent•, a partir d• la t•rminación d• la 
zafra. fB> 

Esta nu•v• política de desincorpor•ci6n del Estado en la 
industria azuc•rera gen•rO •nfrentamiento• •n el interior de la 
bLirguesia nacional debido a qu• los anti;uos propietarios y los 
nuevos candidatos • adquirir lo• ingenios moatr•ron que e>:iatian 
intereses heterogéneos sobre esta agroinduatria; los grupos en 
diaput• t•nian sus lideres, los primeros los •ncabeza Pablo 
Machado LLoaas (antiguo capitalista a2ucarero cubano>, el cual no 
fl.16 afectado con la estatizaci6n de la industria azucarera de 
1970 y que ha sido propietario de los ingeniosa CENTRAL 
MOTZORONGO VER.¡ CENTRAL PROGRESO VER.¡ EL REFUGIO OAX.; LA 
MARGARITA OAX. El nuevo grupo lo encabezaban loe hermanos Ruiz 
Ob1egOn, que son accionistas mayoritarios del grupo OUERETARO~ 
éstos, unidos a los. del grupo Eecorpión, que representa el 
Señor Enrique Melina, con fuertes intereses en los grupos 
refresc:¡ueros (pepsicola>. 

Por el sec:tor denominado "social" se enfrascaron en una 
abie.~to enfrentamiento por los ingenios las dos agrupaciones de 
cañeros, por un lado la CONFEDERACION NACIONAL DE LA PEQUEílA 
PROPIEDAD <c.N.P.P.> y por el otro lado la CONFEDERACION NACIONAL 
CAMPESINA CC.N.C. >, se puede rescatar que las per&onas ·que 
1esultron beneficiadas por el reparto de los ingenio~ fue el 
Senador y dirigente cañero l5idro Pulido R•yes, al que se le 
adjudicó la compra de los ingenios siguientes1 EL HIGO VERACRUZ Y 
MAHUIXTLAN VERACRUZ. 

Para 1990 después de todo el proceso de negoci~ciOn para la 
compra de los ingenios, la industria azucarera se escontraba 
est1uctur•da de la 5iguiente formas 
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PROPIETARIOS DE INGENIOS DESDE ANTES DE 1970. 

AARON SAENZ COURET1 producción d• AZúcar<tons.> 

1.- XJCOTENCATL,TAHPS.-----~--------- 84,675 
e.- TAHAZULA ,JAISCO. ----------------103,137 

TOTAL•187,812 TONELADAS 
PORCENTAJE QUE REPRESENTA DE LA PRODUCCION NACIONAL 5.6Y.. 

PABLO HACHADO LLOSAS: 
3.- CENTRAL HOTZORONGO, VER.--------------78,068 
4.- CENTRAL PROGRESO, VER.----------------50,704 
5.- EL REFUGIO, OAX.----------------------36,833 
6.- LA MARGARITA,OAX.---------------------61,618 

TOTAL=227,223 TONELADAS. 
PORCENTAJE OUE REPRESENTA DE LA PRODUCCION NACIONAL b.7Y. 

FEDERICO JIMENEZ SAINZ: 
7.- DOS PATRIAS,TAB.---------------------10,000 
REPRESENTA EL .ex DE LA PRODUCC!ON NACIONAL. 

CRISTOBAL PEDROMO GONZALEZ: 
8.- EL CARMEN,VER.-----------------------36,26'5 
9.- LA PRDVIDENCIA,VER.------------------57,713 
10.- SAN JOSE DE ABAJO,VER.--------------35,114 

TOTAL= 129, C•92 TONELADAS. 
REPRESENTAN EL 3.8Y. DE LA PRODUCCION NACIONAL. 

JACOEIO MERIKANS;:AS: 
11 • -SANN 1 COLAS, 'JER. ---------------------34, (114 
REPRESENTA EL IY. DE LA PROD.NACIONAL. 
JUAN MACAR! CANAN: 
12.- LA JOVA,CAMPECHE.---------------------24,309 
REPRESENTA EL .?X DE LA PROD.NACIONAL. 

MANUEL HENCHACA.CAPODERADO GENERAL> 
13.- EL HOLINO,NAYARIT.-------------------49,379 
REPRESENTA EL 1.4% DE LA PRODUCCION NACIONAL. 
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INGENIOS DESINCORPORADOS V SUS NUEVOS PROPIETARIOS. 

GRUPO OUERETARO/PROMOTORA INDUSTRIAL AZUCARERA• 
<HERMANOS RUJZ OBREGON> 
14.- ADOLFO LOPEZ MATEOS,OAX.------------77,491 
15.- LA GLDRIA,VER.----------------------36,696 
16.- TRES VALLES,VER.--------------------89,796 

TOTAL•l34,eeo 
PORCENTAJE DE LA PROD.NACIONAL 6X. 

GRUPO BETA 6 BETA SAN MIGUEL 
17. - ALVARO OBREGON, O. ROO. ---------------65, C> 13 
18.- PONCIANO ARRIAGA,S.L.P.-------------93,695 
19.- OUESERIA,COL.-----------------------36,663 
eo.- SAN FRANCISCO AMECA,JAL.------------64,937 
21.- CONSTANZA,VER.----------------------41,820 

TOTAL•30e. 1 ea TONELADAS 
PORCENTAJE DE LA PRODUCCION NACIONAL 9X 

GRUPO ESCDRPION: 
ee.- CALJPAN,PUEBLA----------------------23,528 
ea.- PLAN DE SAN LUIS,S.L.P.-------------58,310 
e4. - SAN CRI STOBAL, VER. -----------------175, OC>O 
es.- ATENCINGO,PUEBLA--------------------60,000 
e6. - CASASANO, MOR. ----------------------2C>, OCIO 

TOTAL=336,839 TONELADAS. 
REPRESENTA EL lOX DE LA PRODUCCION NACIONAL. 



ISIDRO PULIDO REYES: 
27.- EL HIGO,VER.------------------------54,bhO 
28. - l'IAHUXTLAN, VER, ----------------------2c1, 000 

TDTAL•74,hb0 
REPRESENTA EL 2.ex DE LA PRDDUCCIDN NACIONAL. 

GRUPO XAFRA1<PABLD BREl'IERl 
29. - EL MODELO, VER. ----------------------50, OOCt 
30.- EL POTRERD,VER,--------------------120,000 
31,- SAN MIGUELITO,VER.------------------45,000 

TOTALE215,000 TONELADAS 
REPRESENTA EL h.4% DE LA PRODUCCION NACIONAL. 

GRUPO IMPULSORA 6 ANERMEX. 
32.- PLAN DE AYALA,S,L.P.-----------------eo,ooc1 
33, - SAN GAE<R 1 EL, VER, ---------------------2(1, OCIO 
34, - COATOTOLAPAN, VER. --------------------4(1, OC1C1 

TOTAL= 140, C•C•O TONELADAS 
PORCETAJE DE LA PRODUCCION NACIONAL 4, ll\ 

RAFAEL ROSS TORRES. 
35. - LA CONCEPCI ON, VER. --------------------2Ct, OOCI 
REPRESENTA EL .b% DE LA PROD.NACIONAL. 

GRUPO AGA. 
31>. - PUGA, NAY. -----------------------------45, OC•O 
37.- LOS t10CHIS,SIN.-----------------------sci,c1oc1 

TOTAL•95,00C1 TONS. 
REPRESENTA EL 2.81~ DE LA PRODUCCION NACIONAL. 

aRUPO SUCRUM. 
38.- ROSALES,SIN.----------------------------33,~54 
39.- JOSE MARIA MARTINEZ,JAL.---------------100,000 
40,- INDEPENDENCIA,VER.----------------------35,000 

TOTAL •lhB,554 TONS. 
REPRESENTA EL 5% DE LA PRODUCCION NACIONAL. 
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GRUPO GRIJALVA-AURORA-USUMACINTA. 
<t 1.- PUJ ILT IC,CHIS. ---------------------------80,C>OO 
<t2.- BENITO JUAREZ,TAB.-----------------------35,000 
<t3.- STA.ROSALIA,TAB.-------------------------<to,ooo 

TOTAl..•155 0 000 TONB. 
PORCENTAJE DE.LA PRODUCCION NACIONAL 4.6% 

GRUPO &UCRO. 
<t4.- SAN FRANCISCO NARANJAL,VER.---------------<t0,680 
45 .- SAN PEDRO, VER. ----------------------------60, OCIO 
4b.- ZAPOPITA,VER.-----------------------------40,000 

TOTAL• 1400 680 TONS. 
PORCENTAJE DE LA PRODUCCION NACIONAL 4.1% 

INGENIOS DE LA C,N,p,p, 
47.- ALIANZA POPOLAR,S.L.P.--------------------70,000 
48.- BELLAVIBTA,JAL,---------------------------40 0 000 
49.- LA PURISIMA,JAL.--------------------------10,000 
50.- PEDERNALES,MICH.--------------------------20 0 000 

TOTALm 140,000 TONS. 
PORCENTAJE DE LA PRODUCCION NACIONAL 4,1% 

Como se puede comprobar con lo5 datos anteriores, durante 
l• •poca dtr la •statizaci6n hubo Qrupos de industriales qL1e no 
fueron afectados por el gobierno, lo& que representaban A m6s del 
19% de la producción nacional y con le nueva política de retiro 
del Estado de los procesos prcductivoa, deja en manos de los 
indu1Striales refresque1·os, vitivinícolas, procesadores de 
alimentos y la industria panificadora m6s del bC•Y. de la 
producciOn nacional de azUcar. 

La participación del Estado dentro de esta actividad 
econ6mica, garantizó las relaciones de producción imperantes 
entre la industria azucarera y loe productores caReros, sentando 
las bases de una nueva etapa de productividad dentro de la 
a;roindustria caRero-azucar•ra, par• b•n•ficiar al capital 
privado y con •ato ;arantizar la viabilidad d•l sist•ma de 
producción •n su conjunto. dado qu• laa pol!ticas aplicadas por 
•l Gobi•rno r•apond•n a perp•tuar las relacione• de 
producci6n-•>tplot.aci0n del sistema capit.elista. y tratan de 



•minor•r en lo 1116• posible l• c•id• d• l• tasa de ;ananci• d•l 
c•pital •ocial. Para confirmar lo anterior•• retamal• propuesta 
d• J.Petca, qui•n nea die•• 

11 
••• Si al proc••a de acu111ul•ción de capital la •nt•ndemos 

como Q•r•nti• d• praducci6n y reproducción de l•• condicione• 
mat•ri•l•• d• vid• soci•l y • la erial• c0tno p•rt• auatancial d• 
au avanca ••• •ntonc•• •• adivina la Qr•n ifttPortancia d•l Estado 
mmd•rna, tr6t••• d• lo• pa!ae& do111inant•& o 
dominadaa ••• •ntendeMo• que l• crisis tiene au ari;•n en l• caida 
~and•ncial de la cuota de ganancia dada el funciona•iento del 
capital •n su lucha perman•nte por d••Pl•zar fuerza de trabajo, y 
comprimir •1 ••lario ••• Esto marc• •1 papel del Estado, y lo hace 
reaponsabl• de ;arantizar la reproducción del aist•m• en SL1 
conjunto".(9) 
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SEGUNDA PARTE. 

III. ESTUDIO DE CASO EN EL INGENIO 
.. LA ABEJA CASASANO .. 



INTRODUCCION 2da.PARTE. 

En esta p•rte de la tesis ae •Mpone el •studio de caso sobre 
las rel•ciones de producción qu• •• gener•n en •l interior del 
-ctor c•ff•ro que abeat•c• de ••t•ria prim• al ingenioºLA ABEJA 
CASASAN0 11

• Se inicia con la ubicación H.i.stdrico-Geogr41if1ca de la 
zona de estudio v •• describe el cli•• y el tipo d• suelo, •• 
mu•atran tres Mapaa1 el número uno nos permit• localizar dentro 
de la República Me>:icana el estado d• f'foreloss •1 número dom nas 
muestra la división de lo& municipios y permite la localización 
del municipio de Cuautla que •• donde se encuentra ubicado el 
in;enio en estudio¡ se utilizó el mapa número tres para la 
localización de la zona de estudio en él •• muestra el casco de 
la ex-hacienda de Caaasano. 

Ubic::ados geográfic•m•nte, se procedió • la e):posición de los 
entecedentes del inQenio y a m•ncionar su situación actual 
ingenio asl como sus zonas de abastecimiento. El periodo 
&elecc::ion•do para reali;:ar el an.t.lisis fu.& de 197C• a 1993. 

Se indica la evoluc::i6n que ha tenido en el transcurEo de 
••te p•riodo en lo r&l•cionado a su r•ndimiento en c•mpo en 
f~brica; tambien se toce el aspecto de su reprivati;:ación. En 
seguida, nos eonfocamos al estudio de las relacion•s de prodLtcción 
que se establecen •ntre el ingenio y los produc::tores cañeros 
demostrando que la compra-venta d• la materia primi'I encLlbre la 
relación de explotación a que es sometido el ca~ero. 
F'osteriormente se e1;tudian las relEl.ciones entre 1011 cAñe1os y los 
jornale1os agricolas en las cuales se d•mue&tra que •l ejid•tario 
o pequeño productor no se qLteda con el •>1cedente que se genera 
dentro del proceso productivo agrlcola, sino es el ingenio el que 
al subordinar las formas de producción no c•pit•listas -como es 
la producción c•iiera- tl>sta en su totalidad, queda bajo l• lógica 
ci11pital i•t• y no d• margen a l• apropii11ción de un •>:cedente por 
parte de los cañeros. Tambitl>n se analiza la relac1ón entre 
ca~eros y transportistas y se d•muestra que las relaciones entre 
productores-jornaleros y transporti5tas son relaciones de 
cooperación subordini11das al c•pital azucarero lo cual •provecha 
el ingenio para obtener un sobr•beneficio. 
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3.1 Eseozo HISTORICO-GEOGRAFICO DE LA ZONA DE ESTUDIO. 

El E•t•do d• Mareloa forma parte de la zana c•ntral del 
pais, junto ccn lo• Eatados de GuanaJuato, Ou•r•taro, Hidal;o, 
M*wico, Pullbla, TlaMcala y el Di•trita F•d•ral. Loa Estado• que 
li•itan a Mor•la• son• al Nort• en •u parte central •l D.F., el 
Oe•t• y Noreete •1 estado de M•xico, al Sur Puebla, al Suroeste 
el Estado de Guerrero. Sus coord•nadas de localización son1lB 
Qrados 24 minutos 13 segundos de latitud Norte y lo• 98 gr~do• 42 
minutos 22 ••Qundoa y 99 grados 24 minutoa 13 ae;undo• de 
longitud Oeste del meridiano de Gre•nwich.<1> 

Moreloa cuenta con un~ superficie de 490 oc1c1 hectAreas 
(4941 Km>, que repreeentan el 0.25% de la superficie del paie, de 
lae. CL\&les 168 551 hecté.reas son cultivables, o sea el 34% del 
total del estado, de •stas el 26.5% equivalentes a 44 513 
hectérea9 Eon de riego y el resto, el 73.5%, correspondiente • 
124 038 hect6reas p•rtenecen a temporal.(2) 

3.2 CLIMA V SUELOS 

El Estado de Morelos tiene un clima subtropical, debido • 
que SL\ su•lo r•Qistra un declive constant• de Norte a Sur, el que 
d•termina diversas altitudes de variantes apreciables an 
distancias relativamente cortas. A~i tenemos la región Norte, que 
corresponde a los altos de Morelos que tiene un clima subtropical 
con tendencia• a temperaturas templadas e inviernos 
notablesi durante la época que son sensibl•s las P•rturbaciones 
atmoaf•ricas, en esta :ona resiente esos cambios, principalmente 
en le r19Vión boscosa del Nort•. 

De los eatremca oriental•~ y occidentales que corresponden a 
los municipios de Huit=ilac y Tet•cala del volc6n al Este, se van 
incrementando las temperatur•• hacia el centro de la ~ona Norte, 
que corresponde a Tepoztl•n, Tl•nepantla, Totolapan, 
Atlatlahua.cit, V•capi>:tla, Ocuituco, Zacualpan, 
Tlacayapan. ~•• t•mplado y con calores •n la primav•ra y en el 
verano 60n el Norte de Cuernavace. y Vaut•p•c, ••i como las 
localiz•d•s al Norte de Cuautla.<3> 
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En la zon• central que •• m•• b•ja que la anterior, el clima 
registra temper•turaa mas calurosas, con un promedio de 25 grados 
c•ntiorados¡ dur•nte la primav•ra y en el verano llega a alcanzar 
h••ta 30 Qr•dos centi;rado&. En esta zona se localizan los 
municipio• de Cuernavaca, Jiultepec, Cuautla, Jantetelco, Villa 
de Ayala, Tlaltizap•n, Miac•tlan, Tetecala y Emiliano Zapata.<4> 

La zona Sur puede ser calificad• como región de temperatura 
calurosa, registréndose como minimo 15 grados centiQrados~ 
comprendiendo los municipios de Jojutla, Tlaquitenango, Zacatepec 
y Tepalcingo. 

Predomina en el Estado de Morelos loa suelos de pradera, las 
partes altas de la •erran.i.e. del Norte est~n cubiertas por t:.\.telos 
complejos de montaña, ricos en humu5¡ en la zona Central abundan 
los suelos negros (cherozen>, con estructura migajosa; en la zona 
Sur predomina los suelos de praderas o ca&taños, que son los más 
comunes. <S> 

3.3 MUNICIPIO DE CUAUTLA. 

El mLlnicipio de Cua\.1tle &e localiza en los 18 49 de latitud 
Norte y los 9C1 47 de longitud Oe&te del meridiano de 
Greenwich. Limit• al Norte con el poblado de Cuatlixco¡ al Sur 
está limitado por el municipio de Atlatlehuacan¡ al Oriente 
limita con los municipios de Yacapixtla y Villa d• Ayala, al 
poniente limita con el municipio de Y•utepec, la exten&iOn 
territorial del municipio es de 181.43 Km. 

El clima de Cuautla •stá reconocido como el tercli!r e.lima 
ideal del mundo, la temperatura medie del municipio es de 21.7 
gr•dos c:entigrado5. La medi• mA>:ima es de 34.S grados, la mA>:ima 

:~~:~Ll!: ::m~e cAl 1~o g~a=~:l ~=c~ed~~nm¡~~~:rn:: =~c~.s d:~~~~:~se~ 
la ••qL1ia •• d• al final del otoño. T•niendo en general una 
claeif icación clim6tica d• subtropical húmedo caluroao. 
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3.4 ANTECEDENTES DEL INllENIO "LA ABEJA CASASANO" 

Hern6n Cort•s trajo a l•• tierras del Marque•ado del Valle, 
buena parte de lo que hoy ea •1 estado de Moreloa, la• primeras 
plantas d• ca~• de azúcar la& cual•• •• ••.t>raron en el pueblo de 
Tlaltenan90, prtu:imo • Cuern•vaca lug•r donde hubo la primera 
maquinaria pera f~bricar azúcar. Perfectamente aclimatada, la 
caña de azúcar y ofrecia &er un •>:ito, el cultivo •• •>:tendió 
r•pidamente y se fundaron otras haci•nd••, hasta con•tituir•e el 
marquesado como primer cent10 •~ucarero del continente.(b) 

Durante el siglo XVIII, estaban funcionando al rededor de SO 
unidades fabriles de mLIY diferentes tamaños y capacidades 
productivas, habla desde trapiches muy rudimentarios que ccntab~n 
con una pequeña e>:tensi6n de cati;a.verales, muchas vece• plantados 
eobre tierras arrendadas, hasta los inmensos in;enio5 de Santa 
Clara MontefAlia y Tenango, situados en el Oriente de la región, 
que habian acL1m1..1lado enormes 1t11tensiones de tierra y que 
producian al año cerca de 4C1C1 tonelad•& métrica• de azoe.ar cada 
uno. D• ecuerdo con su e>:tensión y el monto de su producción eran 
les in9enios més impo1-tantes los de Santa Clara y Tenango, de los 
que segui"n: Teminco, Atlacomulco, Cocoyoc, Treinta, San Vicente 
Puente, Miacat.llln, Sayul..,~ San Gaspar, Casa•ano, Cuahui>:tla, 
TeneNtepanoo, Hospital, Calderón, Santa tn6s, Barreto, Pantitl•n, 
Dolores, Guadah1pe, Chianehuac, Buena Vista, Apanquezalco, San 
Cerloa, Xichimancas, Atotonilco, y Temilpa, entre los mas 
importantes de la región de Morelos.(7) 

Según Raúl Solis Montiel: 
11 L.oe orit;enR6 del ingenio se remontan al 24 de Diciembre de 

1ó05, fecha en que el Virrey Don ~uan d• Mendo:a concedió merced 
de cinco caball•riaa de tierra a Don Di•go de Caballero (la 
caballería ten!a una equivalencia de 387~.8 Ar•••> este 
acontecimi•nto, trajo como consecu•ncia el despoje de sus 
ti•rra• de la• naturales de Zumpan;o y Tet•lcin;o •n cuya 
juri•dicci6n •• incluian lo• manantial•• de Chicnahuepan, d•ntro 
d• ••ta dotación qu• •• r•al1:6 a costa de la• tierras 
co•unal•• de los pueblo• mencionados, Don Diego de Caballero, 
fundó el trapiche o ~olino de c•~a de azócar llamado •n ese 
entonces San Pedro Martir, hcy conocido como •l in;enio la abej~ 
Casasano".<B> 
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3.~ EL INGENIO CASASANO 1970-1993. 

Actu•l••nt• •1 ingenio .. L• Abeja" C•••••no •• encu•ntra en 
la comunidad de C•••••nc •n el municipio de Cuautla en el estado 
de "arelas, •u r*ei .. n de propiedad ha pasado por diversos rubros 
CCHIO privado-estatal-privado. Tiene una capacidad de 
procesamiento de caRa de 2s500 toneladas por 24 horas, puede 
producir 240 toneladas d• azócar en 24 horas, tiene un 
rendi•i•nto en f6brica de 8.5 % y en campo su pro••dio •• de 95.2 
tonelada& por hect6rea. Las tierras que lo abastecen en su 
mayoria son ejidales representando el 94.7 % y la pequeña 
propiedad •l ~.3% 1 cuenta con una zona de abastecimiento de 
aproximadamente 2 1 700 hect6rees sembradas con caña~ 
comprendiendo •atas, tanto ejidos como pequeRa• propied•des. 

La evolución que ha tenido el inQenio Ca••••no en lo que va 
de 197(1 a 1993 en los ••pectoa de auperf icie, y rendimiento en 
campo como en f6brica •• mueatran, en el cuadro número siete del 
Anexo. El cuadro nos muestra cCNrlo el campo caRero que abastece 
al inQenio Casasano ha mantenido una e~tabilidad entre la 
superficie sembrada y su rendimiento, ~ero •• nota claramente 
como en 1976 este inQenio y sus zonas de abastecimiento 
reflejaron la crisis por la que atravesó esta agroindustria a 
nivel n•cional ya que en 1975 la producción de az~1car en el 
ingenio fue de 236Cl4 toneladas y para 1976 ••ta cayó a 19495 
toneladas, es decir, la Producción de a::llcar diaminuyó un 17.4% 
de una ::afra a otra, esto se debió • la contracción en la 
superficie sembrada con caña dado que en 1975 la superficie 
&embrada fue de 2467 h11ctAreas, y para 1976 la superficie fue de 
2349 un 5% menos que el afilo anterior , el tonelaje de la caRa 
molida cayó un 15.BY. de 1975 a 1976 al pasar de 285178 tons., a 
239888 ton5., loE. datos anteriores son siQnificativos si tomamos 
en consideración los promedio& del periodo •n estudio< 197(1-1993) 
en superficie ae registró un promedio de 261~0 hactarias, la c•fila 
mol ida registró un prom•dio •n dicho periodo d• 23025C1 toneladas 
y la producción d• azócar fu• •n prom•dio 23764 ton•ladaa. 

En el afto de 1980, el in9•nio C••a•ano ea ••tati%ado d•bido 
• la fu•rte cartera vencida que tenian sus propietario•, ••te 
hecho •• inscrib• •n un proc••o m~· v•neral que •• l• 
••tetizaci6n del• industria azuc•r•r• nacional, come•• demostró 
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anterior1M1nte, para el aRo d• 1980 •l Estado controlaba •1 
?6.47X de la producción n•cion•l v dentro de estos se encontró 
el in9enia en estudio. 

En el •Re de 1982 el in;enio de C••••ano registró una crisis 
de producción, la ••• aguda en su hi•tari•, pu•• sólo •lc•nz6 una 
producción de 18897 tonelad•• de azúcar, lo que •• un reflejo 
de la tn•decuada coordinación •ntre el campa c•R•ro v el 
in9enio, loa cual•• no estaban articuladas ad.cuada••nte. Lo 
anterior tiene •u ori;•n en qu• el Eatado ••Plió la auperf icie 
cultivada con cafta d• az~car que pasó de 2~70 h••·• •n 1981 • 
2673 has., en 1982, un 4% ~••de una zafra a otra, pero •1 
rendimiento en f•brica cayó d• B.12 en 1981 • 7.8 en 1982 y el 
número·-de d!aa de zafra •• redujo de 162 en 1981 a 143 dia& en 
1982. El rendimiento en campo reflejaba la desc~pitalización de 
•ate, dado que loa r•ndimientos de campo pa•aron de 102.4 tons., 
por hect•rea a 97.6 toneladas por hect6rea, lo cual demoatr•b• 
que la po:itica aplicada por el Estado en ••te sector era de una 
e>:pan&ión del ••ctor campesino, para e>etraer de •ste un •>1cedente 
a trav•• de la •obr•enplotación de la fuerza de trabajo, sin 
modificar la composición de cepital pues, las ••dios de 
producción per•anecieron igual. 

Para 19SB, el ingenie Caaas•no pasa a ser nuevamente 
propiedad privada, lo cual responde nuevam•nte a una política 
general aplica.da por el Estado que es la reprivatizaciOn del 
sector a:uc11rero. Como qLu~dó demoatrado, el Estado trata de 
desincorporar la industria azucar•r• austentando ante los 
empresario& . que el ingenio era rent .. ble, pues •• pagaría una 
parte del en;anche para abrir el contrato y la diferenci• de la 
deuda se paga.ria • diez años con dos miria de ;racia, oferta que 
loa industriales refresqueros no pcdJ.an desaprovechar , los 
nuevos propietarios son el grupo Escorpión que dirige el Se~cr 
Enrique Melina. 

El 9rupo refresquero tiene el proyecto d• ampliar l• ~ona de 
abaatecimiento del ingenio, la cu•l •b•rcar• la• tierras que 
anteriormemte •baateci•n •l in;enia O•calco. E•t•• tierras 
cuentan con una infra•structur• •decuada p•r• la producción de la 
caRa de azócar, por lo cual ae increment•rA la superficie de 
abaatecimiento •n un 4CI% mAs qu• la actual ••;ón cAlculos d•l 
departamento de campo, el in;enio controlar• cerca de 
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4000 h•ct•r••• ••mbradas ccn caRa y para poder proc••ar ••tas se 
adquirió un nueve molino de caRa con le cual &• amplió la 
capacidad d• moli•nda d•l in;•nio. 
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3.6 EL PROCESO DE TRABAJO V LAS RELACIONES DE PRODUCCION EN LA ZONA 
DE ESTUDIO. 

D•ntro de la zona d• ••tudio •• pu•d•n encontrar diversos 
agentes productivos que intervienen •n •1 proceso de elaboración 
del az~car, me refiero a este producto como •1 resultado final de 
todo •1 proceso agroindustrial, sin perder de vista que e>:isten 
dentro del proceso en ~enaral dos sectores que estan en 
interdependencia por las características propias que tiene la 
elaboración del azócar. Por un lado, tenemos al sector agrícola y 
por el otro al sector indu&trial, la interdependencia entre los 
dos sectores complica el an•lisis de todo el proceso en su 
conjunto, debido a que en el transcurso del mismo •• establecen 
relaciones de producción que 1 levan en su interior 
contradicciones que no son claramente detectadas en la superficie 
del fenómeno. Se empezar• •l anélisis por el proceso productivo 
a;r1cola y dentro de este ae estudi•rÁn las r•laciones de 
producción que se ;••t•n dentro de dicho sector , posteriormente 
ae analizará el sector industrial y las relaciones de producción 
que e>iisten •n su interior sin pttrd•r de vista el caracter 
aain1étrico del intercambio entre campo e industria. 

3.6.I RELACIONES INGENIO-PRODUCTORES DE CA~A. 

En l• región de estudio eniste 1.ma CL1ltura c•Rera que se 
remonta, como ya se mencioné, a la época de la Conquista y que ha 
sobrevivido a diversa& etapa& históricas. Por lo cual repercutió 
en los productores caAeros de nuestro estudio el Decreto emitido 
en el año de 1943, por el entonce• presidente de la RepUblica 
Manuel Avila Camacho, en dicho d•creto se est•bleciO la 
obliQ•ción de sembrar c~Aa • los c•mpesinos que tuvieran sus 
tierras d~ntro del perímetro del in;enio, esta disposición 
establecía la zona de influencia d•l ingenio, dependiendo de su 
capacidad de molienda y se prohibía al campesino la siembra de 
otro cultivo, salvo el que p•rmitiera mantener fértil la tierra. 
Bajo este marco jur.i.dica se integra de unC!i forma coercitiva al 
campo caA•ro • la lógic• del capital industrial azucarero, con 
dicha disposición •• aentaron las ba••• pera r••lizar futuras 
reform~• d•ntro de ••ta ~groinduatria en benwficio del sistema en 
su conjunto, como son loa Decretos caPieros de 1 1975, 1979 y los 
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mi& r•cient•• d•l 31 d• 11t•yo d• 1991, eetos óltimos tienen 
c01to marco •con611tico l• r•privatizeción de l• industria a::ucarera 
n•cianal ,lo cual •• •~plicO •n •l •p•rtado 2.2 de l• teais. 

T•niendo ca.a ant•c•d•nte• las disposiciones juridicas 
.. ncianad•• anter1ar .. nte, co~enz•re•o• por •l anAli•i• del 
proc.aa d• producci6n aQricol• en la zan• d• e•tudio, es 
conveniente •clar•r que •l proc••a de producción d• l• caft• •n si 
na ti•n• ••ntido, ai no •• analiza en conjunto con el proceso de 
producción de azóc•r, y vice~eraa, constituyendo amboe una unidad 
ca.pleja je producción, lo anterior •• d•b• a las 
caracteristicas t6cnica5 d• la caRa la cual pierd& su contenido 
de sacarosa despu•s d• 72 horas de haberse cortado. 

Si partimo~ del concepto qu• el proce•o de producción es la 
unidad del proceso de tr•b•jo con el procego de valori:aci6n, 
iniciaremo• entonce• por eMplicar en t•r•inos t•cnico• el procesa 
de trabajo agr!cola, el cual se inicia con l~ siembr• de la cafta 
de ¡¡,;üc•r, • ••ta •• le considera como un pasto o ••cate y •• le 
cl••if ic• CO'fto un cultive per•nne par qu• su raiz o cep• vive 
.uchos •ñoa y produce tallo• que •• cort•n cu•ndo tienen una 
m•durez que fluctóe entre les 10 y los 18 ~ese5 •prOt!imad•mente, 
loa tallo• de l• cañ• son la materia pri•a para el 
inQenio. L• ceña se aiembr• utilizando como semilla los tallos de 
la •i••• planta, en trozos de alrededor de 60 cms., lo• cu•l•• 
tien•n de 3 a~ ye~na.s de 111.e qu• salen l•• plantillas que forman 
la cepa. A la c•ña proveniente de la siembra ae le denomina c•Ra 
planta o plantilla, la que una ve: madura se corta, ya ••• para 
utilizarla como 11 sernilla 11 o para su industriali:!acion, y luego 
vuelven a brotar nuevos tallos d• l• cep•, • lo• que •e les llama 
cañ.a soca, que también cu•ndo llegan a estar maduro• •• cort.:in o 
cosechan, después surgen los tallos que forman lo que •e concce 
como caña reseca y se clasifican como : reseca 1, reseca 2, 
reseca 3 etc •• o simplemente ee le clasifica corno reseca. 

Por lo tanto, p•r• la z.afra o cosecha se tienen tallos de 
cañ• llamados1 planta, 5cca y reseca, cuando lag plantas llevan 
vario& cortes o zafras, el rendimiento en campo va decreciendo, 
por lo cual los productores cañeroe tienen que eliminar la 
planta que ya ha rendido, y •sto lo hacen volteando la cepa y 
preparando la parcela para una nueva siembra. Hay que considerar 
que, el cultive de la caña no lo puede Autoconsumir el c•mpee.ino, 
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tiene que venderlo necesariamente en el merc•do, y aquí comienza 
la cadene de dependencia del productor c•Rero hacio!'I el ingenio, 
dado que se enfr•nta a un m•rcado de tipo monopsómico en donde el 
ingenio es el único compr•dor • 

Par otro l•da, el produc~or se enfrenta • un problem• 
insalvable si con6ideramos que el c•ffero funciona con una lógica 
de subaistencia •n donde el valar de uso precede al valor de 
cambio, es decir, la venta d• caña le gar•ntiza al campesino 
sólo una parte de su ingreso p•ra destinarlo al consumo de 
alimentos, ropa, transporte, educación etc •• El problema para el 
cañero radica en qL1e el costo de l• siembra es muy elevado, dado 
que Sl1 ingreso por venta de la caña no le alcan::a para cubrir 
los costos de producción de la materia prima, por lo cual 
solicita del ingenio ''crédito'' para iniciar el proceso 
agrlcola. El crédito se convierte en un mec&nismo económico de 
control sobre la producción cañera, a través de •ste, el ingenio 
asegura el Abastecimiento del insumo agr.í.cola, el cual debe de 
t•ner determinada calida;d para ser aprovechada de manera óptima 
por la f~brica de a:ücar. B.Rubic nos indica los ejes de control 
del ingenio sobre el proceso p\·oductivo carlero: 

"La agroindL1strilfl requiere la materia prima a bajoe costos y 
con determin•da calidad del producto, caracteristicas que sólo 
podian garantizar mediante su ing•rencia directa en la 
producción. Por esta razón, •stablecieron con los ejidatarios y 
los minifundistas un proceso de sujeción fincado en doi;. eJes 
centrale5z el financiamiento como mecanismo de control y la 
obligatoriedad en la entrega del producto sujeto a normas de 
producción establecid•s por la indL1stria • "C 1 l 

La dependencia a través del crédito como ya se mencionó 
tiene su base material en el elevado costo de producción de la 
caña de azt.:1car y el bajo ingreso que recibe el cañero por lia 
V•nta del producto, ésto hace que el prodL•ctor quede a las 
disposiciones del ingenio a través de Ltn contrato tipo que 
e~p•cificaz el lugar, el tiempo y la forma de producción en el 
campo cañero, el crédito se convierte así en el principal vínculo 
de control sobre el proc•so productivo agrícola, esta dependencia 
económica par~ realizar la actividad en la parcela cañera 
conlleva a que el productor de la materia prima pierda el 
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dominio econOmico de QU tierr", la cu"l queda bajo el control del 
c•pital Agroindustrial. Si;uiendo el planteamiento de B. Rubio 
que nos indica lo &i~uiente: 

11 
••• el hecho que l• empr•sa determine el cultivo que h• de 

producir•• en la tierr• d•l •Jidatario, implica que este medit> de 
producciOn le sea enajenado al productor, pués no puede decidir 
libr•mente el uso qu• h•ga de su parcela. No se sepa1·a 
juridicemente de &u tierra pero le es ajeno el uso productivo que 
se hace con el la. Quien ejerce la propiedad en término• •&trictos 
es la empresa agroindustri"l ••• 11 <2> 

PC\ra comprobar lo anterior se realizó una investigación del 
crédito que el cañero solicitó del ingenio, P•ra la si•mbra de 
caña como un •bastecedor de la flibrica, los d"tos correst:1onden a 
las tarifas autorizadas en el programa de siembra ciclo 
1991-1993. (ver cu•dro ocho) 

El co!S.to para las labores de siembra de ,., caña fueron d& 
S4,B05,C1(1(1.00 pesos de 1991, fsto ttquivale al adelanto que 
necesita •l campe6ino para sttmbrar plantas nuevas en Sl.I parcela, 
tal cantidad se denomina crédito de •vio y el productor cañero 
tiene )a obligación de r•ali~ar las labores indicadas 
•nt•riormente o contr•t•r en su c••o • un Jorn111lero. 

La preparación de tierra y siembra se realizan entre julio 
y octubre, pero la d1.1raci6n de todo el proce&o de maduración de 
la caAa es de entre 15 y 18 meses. El productor esperara mlis de 
un afio pariilll coa•ctiar 1 a caRa, durante este tiempo tiene un 
•del.ido con el ingenio por el equivalente del crfdito m6s los 
intereses que genere el mismo. 

Por otro lado est•n los cañeros que tienen contratada ya BU 
parcela con el ingenio, •• decir, que tienen en producción la 
caña denominada soca y resocaJ el crédito de este tipo de planta 
ea d• NS 2767.00 en total. 

Como•• pued• obsevar, &i comparamos las tarifas de planta 
con l•e dtt soca y rttaoca se tiene que el costo de la planta es un 
58% mas q1.1e las socas, nuevamente el campesino depende del 
capital agroindustrial a través del crédito. 
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En la ~ayoria de los casos, el ingreso del productor cañero 
no l• permite adquirir la fuer:a de trab•jo de un jornalero de 
manera perm•nente dur•nte todo el ciclo aQricole, par lo cual ~l 
~i•n• que realizar las labor•s d• m•nt•nimiento del caRaveral 
como son 1 el ri•go, la fertilización y la fumig•ci~n, ••L como 
el deshierbe y li~pieza de lo• zureos para una adecuada 
~rrigación de la caña. Esas labores l•• r•alizan loa caReros con 
•YUda de algunos miembros de su familia, •ato hace que el ca~ero 
someta su fuerza de trabajo y la d• su famili• al servicio de la 
valori:ación d•l capital, para de ••ta manera abten•r un inoreso 
~Lnimo que l• permita r•producirs• durant• el tiempo en que 
r••li:a estas labores para no •mpl•arse en otra actividad 
producti·~a como un asalari•do, aunque la mayor.La de los 
productores de la :ona de estudio •• ven en la necesidad de 
realizar labores de otra índole en otros sectores para 
cDfflplementar su ingreso. 

En le zona de abastecimiento del ingenio"La Abeja 
Casasano"los proch.1ctores caReros son 1325, de los cuales 
126!i son •Jidatarios y 6(1 son p•qu•Raa propietarias, l• 
superficie que se destinó a la siembra de caR• •b•rcó una 
extensión d• 2056.l h•ct•reas, d•ntro d• las cu•l•• Pr•dominó •l 
•jido, •l cual r•preaent6 el 95.4% del total d• l• superficie 
cultiv•da y •5tos ae agruparon •n l• C.N.c. Loe p•qu•Ros 
propietarios agrupados en la C.N.P.P., fueron 60 lo que 
r9J)re~enta el 4.5% del total de los caReros de la zona de 
••tudio. Se elaboró un cuadro <n~tmero die:: del •ne>:o) para tener 
un• id•a de como se encuentra estratificado el sector caRero 1m 
l• zon• de estudio y asimismo, se g1acticó un mu•atr•o •l•atorio 
para determinar si •• o no suficiente el ingr••o d• los caReros, 
y qu• otra actividad realizan para complementar dicho ingreso 
cuando no le es suficiente el pago que reciben del ingenio por la 
cañ•. 

Dentro de los datos que se obtuvieran eegón el censo de la 
zona, •l BBX de los productor•• caReros tienen p•rcelas que van 
de un tercio de hect~rea hasta las dos hectAr•as, 9.9% de los 
productor•& caReros tienen parcelas que van de m6s de dos a 
cuatro hect6reas y e>:isten productores que tienen m.i.s de cuatro 
hectiéreB hasta seis hect.ti.reas los c1.1ales representan el .90Y. del 
total. El promedio por hect~rea en los pequePlos propietarios es 
de 4.ó hect.ti1·eas por prodL1ctor y aportC11ron menos del 1ci~~ de la 
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producción total de caña que abastece al ingenio. Se observa qL1e 
el 1.9% de los productores tienen bajo su control el 15% de la 
superficie destinada a la caña, lo que repres•nta una 
concentr•ción de tierras en pocas manos, •s decir 26 productoree 
tienen bajo su control milis d• 30(1 hectAreas, y dentro de •a tos 
existen cAñeros que llegan a tener lb,17,24, y hasta 42 hectáreas 
sembradas con caña. (ver p.:-.drOn de cai;eros en el ane>:o) 

Se realizó un mL1estreo aleatorio para obtener • tr¡wés de 
•ste una muestra que fuera r•presentativa para comprobar si el 
ingreso que reciben los cañeros que poseen en promedio 1.5 
hectiltreas, •s Sl.lficJ.ente par• garantio:arles la r•producciOn de 
su fuerza de trabajo durante todo el a~o, d!ldo que> tlostos son lo~ 
prodL1ctores que representan el mayor m.:1mero dentro de la o:ona de 
los 1325 prodL1ctores que es nL•estra población total se dividieron 
en dos estratos; el primero inclLtyó a los productores que est.11n 
en el rango de • 3(1 a 2 hecttireas y el segundo estrato incluyo a 
los c~;;eros que •stan •n el rango de mAs de 2 hasta 42 hectáreas, 
en el primer grupo se encontraron 1167 productores, en el segundo 
hubo 158. Se aplicó la fórmula siguiente (3) para la estimación 
de la muestra en cada 1..ino de los estratos: 

e 
L N (! < i i 

n= --------------1i e NO+-- N @ 

N i i 

y D= 

e 
B 

-= 10Ct/70225C~O= • OC1(1C114 
·e 

4(N > 

donde n= nt:1mero de la mL.1estra.@ = varian:a.,N=poblaci6n, 
B=lO Y. de error,D=desviac:iOr1 · 

< N_r/ • Cll67H.C10C1C192>+<15B><.C1C16> < , , 
= .107 +.(t(l57 
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1 .055 
por lo tanto n=-------------- 1 

1325(.0000141+ ----(1.0551 
1325 

n= ------------ 54.9 
.C•l92 

Se obtt.1vo una muestra dt!> 55 prodL1ctores dentro de los cuales 
•e utilizaron dos ~stratos: n y n 

N l 2 
i 

n n<---- > donde i= es el numero de estratos 
N 

1167 
n c:SS<------> 49.4 prodL1ctorea que es.tan entre .30 a 2 has. 

1 1325 

158 
n =55C------> = 6.5 productores con miés de a has. 

2 1325 

Se tomaron al azar 49 productores, que tienen un ~remedio 
d& 1.S hect.tu-eas y 7 productores qL1e ti•n•n m4is de 2 hectáreas, 
de estos caReros que se encL1estillron segi.:in el cuestion•rio 
•P l ic•do pélra conocer si el ingreso por Ja venta de 1 a c.aña es 
suficiente o se emplean en otr.a actividad sea esta de servicios, 
industrial, come1-cial o agr.í..cola como complemento de su ingreso 
el resultado fué el siguiente127 ejid•tarios d•l prim•r estrato 
•• dedic•n a la agricultura, e• decir siembran &orgo, arroz, 
frijol, Jitomate, etc., lo cual r91>rea•nt• qu• •1 48.2 X del 
total complement•n su ingreso con la •gricultur• y l• aiembra de 
1• caAa forma p•rte de su ingreso¡ el 26 X de los entrevistados 
s~ d~dican al comercio y el 3X de los caReros que tienen hasta 
dos hectareas se dedican a lo servicios, son propietorios de 
peseras o ta>ris , un 3~~ se emolea •n la indL1stria ya sea como 
obreros del ingenio o como obrero-= en Cuernavaca. Los restantei::, 
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tien•n hijos mayores que les ayudan dado que han terminado una 
carrera ~rof••icnal e técnic• y son el acsten principal de la 
fa•ilia. Por lo qu• respect• a les pequeAo• propi•t•rioa de loa 7 
wntr•viatados S C7l.4%) •• dedican al CDft'lercio, ti•n•n al;ún 
ne;ocio en Cuautla o Cuernavaca. 

Para verificar •l ingreso de los cafteros que abast•cen al 
inQ•nio. ae obtuvi•ron datos del d•partamento d• cr•ditc del 
in;enio Cver ane>:o cuadro once> y •• analizaron al azar 55 
productor••• cc•o lo indica la .uestra aleatoria y el resultado 
fu• •l aiQuient•: d• lo• SS productor•• •l S4.S% ti•n• un in~re•o 
inferior al salario ~inilftD rural, el otro 4~.S% no rebasa do• y 
M9dia veces el salario indicado. Existen productores caK•ros que 
solamente alcanzan a cubrir los costos de producción o ap•n•s 1•• queda un remanente inaiQnif icante, • •atas no les alcanze 
para &obrevivir durante todo el aRo por lo cual se tienen que 
dedicar ~ otr~ actividad p•ra complementQr su ingreao. 

A Cüntinuación se dl!I •l d•s9lcse del ingreso de cuatro casos 
de la mueatr• obtenida, seQún •l cu•dro once. 

CASO NUMERO 1 • 
TIPO DE CA¡¡A1PLANTA 
EJID01 COCOVOC 
SUPERFlClE1 1 HA. 
RENDIMIENTO POR HECTAREA1166.500 TONS. 
PRECIO POR TONELADA DE CAflA• N• ??;.oo 
INGRESO BRUTO 1N• 12,487.50 
COSTOS TOTALES1N• 12,299.82 
INGRESO NETO 1NS 187.68 
CAlculo d•l in;reso bruto par h•ctAr••• 
REND./HECTAREA1!66.SOC• TONS. por NS7!5.oo - N• 12,487.Cio 

71 



El des;loae de les coste& de la c•ffa es •l si9ui•~te1 
concepta c•pital interese• t.otal 

REFACCIONARIO PLANTAS 
FERTILIZANTES PLANTAS 
PAGO SEl'IILLAS 
PRESTA!10S V OTROS 
AGRUPACIONES CAilERAS 

NS NS NS 

4978,(19 
651,73 

4838,00 
235.79 

62.44 

1371.37 b349.4b 
lb2.40 814,13 

4838,00 
E35.?9 

b2.44 
TOTAL NS 12,299,82 

Como se puede ab&erv•r, el in;r••o n•to del caR•ro es de 
N$1B7.68 en •u ajuste entre in;reso y egre&o, p•ro ••ria 
imposible que el campe•ine caffero aceptara el ••;uir produciendo 
solamente por e•te pa;o d• su •ateria prima, en el fondo •1 
productor al •olicit•r el cr•dito para las laborea que se 
indicaron anteriormente, •• qu•da con •l equivalente de dichas 
labores , en lu;ar de p•garl• un ••l•rio a un Jornal•ro par• quw 
s• dedique ~ realizar lo• trab•Jo• en ca111>0, •1 ~i&mo 1•• realiza 
con ayuda de los miembros de su familia, lo que naa· indica que el 
productor caR•ro eet• aceptando una relación como a&alari•da por 
parte del ingenio. E•to se debe a que nin;án producto agricola le 
;aranti:a al campesino las ventaja• que le da la &iembra de la 
caRa de azácars •• decir, por m•• que s• tramite r'pidamente el 
cr•ditc ante un cr;anismc financiero ••te es m•~ tardado qu• el 
proporcion•do por 1• FINANCIERA NACIONAL AZUCARERA S.A. • trave• 
del in9•nio. Por otra pert•• •l productor •i•n~e se;uridad al 
producir c•~a dado que de antemano su producción ya eatA comprada 
por el in;•nio, de ••t• recibe parte d• loa adelantos de au 
liquidación si lo solicita en cr•ditos lo cual no obtendría si 
ee d•dicara a otro tipo de cultive. 
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CASO NUMERO 2 
TIPO DE CAnA1SOCA V RESOCA. 
EJID01 COCOVOC 
SUPERFICIE1 2 HAS. 
REND/HA.1109.2b75 TDNS. 
PRECIO POR TONELADA DE CAnA1 Nt 87.542470 
INGRESO BRUTO :NS 19,131.09 
COSTOS TOTALES:NS 14,C171.75 
INGRESO NETO •N• s.o~9.34 
Cálculo del ingreso brutos 
CAr~A ENTREGADA 216.535 TONS.por N•e?.54247(1 = NS19131.(19 

El desglose de loa costos de l• ca~~ es el siguiente: 
concepto capital intereses total 

NS NS Ns 

Avic S y R •••••••••••• 3127.50 
FERTILIZANTES S y R •••• 1417.52 
AZUCAR • • • • • • • • • • • • • • • 2(14. (10 
ler .ANTICIPO •••••••••••• 731.?b 
2dc.ANT!CIPO ••••••••••• b31.44 
PRELlllLIDACIONES ••••••• 2321.6(1 
CORTE V ALCE ........ ••. 2007.73 
ACARREO POR ZONAS..... 12b7.51 
GASTOS PRORRATEAllLES... • bOI. 77 
MASA COMUN •••••••••••••• 131.29 
AGRUPACIONES CAflERAS.... 95.66 
!.M.S.S ••••••••••••••••• 411.12 
SEGURO DE VIDA.......... 50.00 
FUNERALES ••••••••••••••• 70.00 

TOTAL 

b27.22 
274.48 

80.Bb 
2(1.46 

3754.72 
1692. (1(1 

2c1,,. ·'''' 812.45 
b51.90 

2321.60 
2(1(17.73 
1267.51 
b(ll,77 
131.29 
95.66 

41t.12 
5Ct.OO 
7(1.(1(1 

DEDUCCIONES NS 14(171.75 

INGRESO NETO = NS 5059.34 ENTRE 365 OIAS = NS 13.86 DIARIOS 
SALARIO MINIMO RURAL = Nt 12.5 
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CASO NUllERO 3 
TIPO DE CAr.A1SOCA Y RESOCA. 
E.JlDD1 COCOVDC 
SUPERFlClE1 1 HA. 
REND/HA.11oe.S30 TONS. 
PRECIO POR TONELADA DE CAr.A1 NS 87 .54247(1 
INGRESO BRUTO 1NS 8975.73 
COSTOS TOTALES:NS 5665.65 
INGRESO NETO 1NS 3310.C>8 
Calculo del ingreso bruto: 
CA~lA ENTREGADA 1(12.53(1 TONS.por N• 87.54247C1 • NS 8975.73 

El desglose de los coe.toa de la calla es el siguiente: 
concepto cmpital intereses total 

Nt MS NS 

AVIO S y R •••••••••••• 2125.88 
FERTILIZANTES y R ••.•• 322.88 
AZUCAR .••••• , ••••••• , •• 136.00 
ler .ANTICIPO ••••••••••• 3C•4.90 
CORTE Y ALCE ••••••••••• 941.97 
ACARREO POR ZONAS •••••• 594.67 
GASTOS PRORF:ATEABLES. • • 282. 33 
MASA COMUN ••••••••••••. 61.60 
AGRUPAC 1 ONES CAflERAS. • • 44. 88 
! .M.S.S ................ 192.88 
SEGURO DE V 1 DA • • • . • • • • • 50 , OC> 
FUNERALES ••••••••••• , • • 70. 00 

434.41 
67.36 

35.89 

256(•.29 
39(1.24 
136.(l(I 

340.79 
941.97 
S94.67 
282.33 

61.60 
44.88 

192.88 
so.oo 
70:00 

TOTAL DEDUCCIONES NS 5665.bS 
INGRESO NETO= NS S665.65 ENTRE 365 DIAS =NS 15.52 DIARIOS 
SALARIO MININO RURAL = NS 12.5 
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CASO NUMERO 4 
TIPO DE CAllA1PLANTA. 
EJID01 CUAUTLA 
SUPERFICIE• 1 .BO HAS. 
REND/HA.1145.60 TDNS. 
PRECIO POR TONELADA DE CAllAt N• S7.54247C> 
INGRESO BRUTO 1N• 215eB.32 
COSTOS TOTALES1N• 15189.27 
INGRESO NETO tN• 6339.05 
C•lculo del ingreso brutos 
CAllA ENTREGADA 262.075 TONS.por N• 82.145658 - NS 21528.32 

El desglo6e de lo• cestos de la caña •• •1 ai9uiente1 
concepto capital intermses total 

NS N• NS 

REFACCION PLANTAS.••• •• 5886,44 Jl46.B2 
FERTILIZANTES PLANTAS 1039. IB eoo.13 
AZUCAR •••••••••••• ,... 2(>4.00 
ler.ANTICIPO .... , .... , 1042.76 20.04 
PRESTAMOS V OTROS 232,11 
CORTE V ALCE ••••••••. 2407,74 
ACARREO POR ZONAS •• ,. 1410.26 
GASTOS PRORRATEABLES •• 721.67 
MASA COMUN •••••••••••• 157.45 
AGRUPACIONES CAF:ERAS •. 10?.64 
J.M.S.S •••• , ••••• ,... 493,(>3 
SEGURO DE VIDA ••••• , 5C>.C>C> 
FUNERALES • • • • • • • • • • ?O. OC> 

TOTAL DE DEDUCCIONES NS 

7033.26 
1239.31 
204.00 

1062.BO 
232.11 

24C>? .74 
141C>.26 

721. 6? 
157.45 
167.64 
49.3.03 
50.00 
70."oo 

15189.27 

INGRESO METO = N'li 0339.(15 Et4iRE 365 DlAS : N• 17.3b DIARIOS. 
SALARIO MIN!MO RURAL NS 12.5 
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Teniendo en consideracibn el 10% d• error, ae;ún loa d•tos 
d• l• mueatra lo• reaultadoa anterior•• no• cOflprueban que el 
ingreao que r•cibe el caffero con•tituye un •alario o un 
complemento de ••te, por otra parte •• reafirma que la 
implementación de las relacione• capitalist~& en el campo no 
necesitan destruir los aector•• r•zagadoa sino que lo• somete a 
su lógica de producción, •anteni•ndo con ••to el obJ•tivo de 
la inv•rsi6n que •• la apropiación d•l eMc•dent• Qenerado en el 
campo car\ero. 

En consecuencia, ee comprueba que el campesino caR•ro vive 
aometido a un proceso de praletarización •l trabajar en su propia 
parcela car\er•, ésto se da a trav•s del mecanismo de 
financi•miento que ejerce el ingenio, dentro del cual los 
cr•ditos otorQados incluy•n el pago de la fu•rza de trabjo del 
campesino por las labores que re•liza, en lugar de la fuer:a de 
trabajo de los jornaleros. 

El cr6dito se convierte, bajo estas condiciones, en un salario 
simulado q1-te sol.ament• le reditúa el equivalente del trabajo 
necesario del campesino y el ingenio se queda con el trabajo 
&>!cedente que se QeneriB en el proceso productivo •grJ.cola, pero 
la condición de campesino del productor de caña no ea alterada 
por esta relac:i6n salarial lo cual beneficia al capital 
a:ucarero. En la medida en que el campesino se emplea como 
jornalero, en el proc:eso de producción •g\·J.cola de la caña de 
azúcar. resiste bajos salarios dado que ~ste in~reso es parte de 
su salario como productor de materia prima. 

Por consiguiente, la parcela del cañero se convierte en 
capital que enfrenta a la fue.-;:a de trabajo del productor cañero; 
tanto medios de prod\.tcci6n c:omo fuerza de trabajo quedan •l 
servicio de la valori:ación del capital, dado que el ingenio 
emerge como el director y controlador del proceso productivo 
•Qricola en su conjunto, mientras que el ca~ero queda 
condicionado • ser el depositario de la materia prima que le 
pertenece en términos •conómicos al in;•nio. 
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Se puede deducir entonces, que el ingr-eso del productor 
está estrict¡¡mente unido al pago que éste obtenga del 
rendimiento de az~c•r en 5U caña, y al volumen de caña que se 
produzca en la parcela. Pero para aobrevivir el ca~ero consume 
el cr•dito de avio que le proporciona el ingenio, cl•ro que el 
c•ñero tiene que realizar las labores dentro de la parcela 
como si fu•ra un jornalero contratado por •1 mismo, •• decir 
el productor tr•baja dentro de la parcela como un aealariado del 
ingenio. 

En l• medida en que el ingenio controla el proceso 
product:ivo agricola, subordina a 1.::i fuerza de trabajo del cañero 
a la lógica de valorización del capital, reafirmando•e asi l•s 
relacione& de producción capitaliataq en el interior del sector 
agroindustrial, transformando a los productores cañeros en 
as&lAriados permanentes del c•pital, éste eroga en forma de 
compra de la materia prima el salario del cañero, el cual 
solamente le permite reproducirse. AunqLte dicho ingreso en 
ocasiones sea superior al ••lario mínimo regional, el sob1·ante o 
diferencia en términos monetario&, no as puesto en el mercado 
par• adquirir fuerza de trabajo con el objetivo de obtener una 
ganancia, sino que •ste remanente monetario es· consumido en el 
interior de la f•milia como parte integrante de los costos d~ 
reproducción de la fuarza de trabajo, para confirmar lo anterior 
se rescata el planteamiento qL1e hace Blanco!\ Rubio quien nos dice-: 

la relación agroindustria-produc:tor constituye un 
vincL.110 entre patrón y emplE~ado en el que el ejidatario es 
convertido en un asalariado • pesar de. su propiedad ju1·ídica; 
eata relación esté. marcada por el rasgo esencial del capitilllismo. 
l~ entracc:ión de plusvalía, pero inscrita en una serie de 
iaspec:to5i que no pueden aeimilarse mec~nicamente a la tipica 
relación de e>:plotación capitalista. En este sentido~. e>:iste una 
proletarizillción 11 sui géneris" y pc!trlicular, encLlbierta y 
matizada que oor ello mismo complica el enfrentamiento entre las 
clases, velando el cariflcter de la contradicción". (4) 

Bajo estas condiciones, se puede afirmar que las relaciones 
de producción que se est i'lb 1 ecen entre el ingenio Casasano y los 
productores que lo abastecen de mate1·ia prima son relaciones de 
producción capitalistas, la relación comercial compr•-venta de la 
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caña es •olamente un paliativo que funciona como catalizador d• 
la v•rdadera •••ncia de e>1plotac:i6n de la fuer:a de trabajo del 
caK•ra. 
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79 



3.6.E RELACIONES INGENIO- JORNALEROS AGRICOLAS. 

Los jornaleros agrlc:olaa que se emplean •n la tempor•da de 
zafra dentro de la zona de abAstecimiento d•l ingenio Casasano 
son explotados por el cepital agroindustrial azucar•ro. La 
explotación de su fuerza de trabajo se basa en que el jornalero 
produce un plue.trabajo durante el tiempo que esta empleado en la 
zafra. 

Lo complejo de las relaciones en el interior de la 
e5tructura •gr.í.cola cañera, ay1-1da a desviar la contradicción 
trabajo-capital hacia los productores cañeros, los que aparecen 
•n la superficie de las relaciones de produc:ci6n. Como los 
patrones directos de los jornaleros agrícolas, dicha 
c:ontradicciOn en la que esta inmerso el productor es sol amente 
una mediación que sirve a los objetivos del c--.pital 
agroindustrial, debido a que esta aparente relac:ión patronal 
entre c:añeros 'I jorn~leros desvia la responsabilid.:.d por parte 
del ingenio de las prestaciones co1·respondientes a que tienen 
derec:ho loe jornaleros, y se la traslada al cañero dado que el 
ingenio solamente aparec:e en la super"ficie del fen6mer.o c:om:> el 
comprador de la materia prima. Por lo consiguiente, si el 
ingenio contratara directamente a los jornalero» él abso1-veria 
los costos de la fueza de tr111bajo de los jornaleros. 

Dentro del proceso agric:ola, el ingenio es qL1ien hace LISO 

real de la parcela cañera y por lo tanto ésta le pertenece en el 
sentido económico, convirtiendose asi la tien·a en un medio de 
producción que enfrenta a la fuerza de trabaJo para obtener de 
ésta una plusvalía. Los jornaleros reciben el pago 
cor\·espondiente a &.l.I salario por parte del cañero~ el cual a SLI 
ve: lo ha recibido en forma de crédito. éste es parte del capital 
v.:.riable que necesariamwnte tiene qL1e adelantar el ingenio, pa;a 
adquirir la fueí~a de trabajo tanto del p~oductor ca~ero como la 
del jornalero agrícola, por lo tanto el objetivo de este 
desembolso por parte del capital agroindustrial es la obtenc:iOn 
de una ganancia, la cual se genera dentro del proceso productivo 
en SLt conjunto. 

Los precios por el pago del corte~ el alce y el acarréo, 
estan determinados por •l ingenio. En la zafra 1990-1991 se p@gó 
por el corte SS,9:31.44 y por el alce de la cañ.:i $ e, 1(1(1.(1(1 por 
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tonelada. Lc.i fijación del precio que se paga ¿,.} jo\~nalero por su 
fuer~a de trabajo, es parte de los comtos que tien~ que realizar 
•1 ingenio y como tal, •U objetivo es adquirir fuer:a de trabajo; 
por su p•rte, el jorri•lero al trab•jar en la zafr• ~or un $alario 
no h&ce mlis que vende-r lo í1n1co que ti•n• que wg su c•pac:idad de 
tr•b•Jc, con lo que se inicia la relación cApitali•ta de 
producción. Esta CAPl'ICidad de tr•blllJD transform•da •s parte 

·1ntrinmeca del c•pital y es consumida en el proceao productivo 
ac¡ricola. 

L•s jornadas de t.r•bajo tienen una duración de 
•prcu:imadamente 12 hor•s y por lo genel"'al 5& p•g•n por destajo, 
mcdalidad que beneficia al inQenio dado qu• se autointensifica la 
jcrnada de tr•bajo, ~si wl capital agroindustrial se apropia de 
una mayor c~ntidad de tr•b•jo impago , ademas con esta forma de 
trab•jo &e diaminuyen los tiempos perdidos a nivel f6brica, pues 
se iaaeQura que enista si•mpre ca~a •n el batey. 

En l• Medid• en que los Jornaleros estan sujetos a l•s 
c:ondic:ion•s de cont.rol y aupervisi6n del ingenio )1 éste detet~mina 
l•s tai-if•s para l•s distintas labo,-e1; •grlcolas, su tr•bajo 
queda subordinado 111 c•pital azuc•rero, por lo qL.1e •• puede 
•••;urar qu• independientem•nte d• le intervención del cañero 
como aparente patrón de los jorn•lercs, el que se aoropia del 
•>:cedente generado por los jornt\leros agricolas dentro del 
proceso productivo es el capital a;rolndustrial y no lee 
productor•• c~Reros. Lo anterior se puede comprobar rescatando 
la• tarifas q1.1e •1 in;•nio ª'"1t.ori:a como crédito a los cap;eros 
par~ la realiz•ción de l•• di&tintas labores en la producción 
de la ce;;a. 

Se le pago a los jornaleros Nt9.18? por tonelada de ca~a 
cortada y entreg•da en el c•miOn, • Jos caRe1os ee le• deecont6 
el cesto de estas laboree como se indic~ en los Ca$OS 2 y 3 del 
ap•rt•do 3.6.1 de la presente investigac16n. 

En el CBSO número dos se coaecharon 21B.5S5 ton•lad~s de 
c.aña y se pago• Nft9.18? la ton•lada, en p1omedio los jornaleros 
cortan entre ocho y nueve tonelada$ po1 jornada lo que les d.:. un 
ingreso de N~73.S po~ jornada esto se divide entre cinco 
personas que iorma.n el frente de corte, lo cual no• da '-in .ingreso 
individual de Nt- 14.5 i.'l comp.arE11~ este con el salario m.inimo 
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r1.1ral se observa una difer•ncia in&iQnificante. Sin embargo debe 
e>:istir dicho diferencial por lo pesado del trabajo en l~ 

cose~ha, conforme transcurr• l• z•fra y •• •proMiman l•s fiesta 
de fin de affo <Diciembre> los jornaleros presionan por un 
incrementa del pa;o de corte y •lee, que no e• otra cowa que 1.ina 
demanda de incremento de su salario. 

En el c••o tr•• se cosecharon 102.530 Tons., y se pago 
Nt941.97 en total, si loE frentes de corte •ntregan en promedio 
B tonel•d•& por Jorn•da el ingreso por d!a del jorn•l•ro es como 
en el cAso anterior de NS1~.s, no cb•t•nte, el ingreso de los 
jornaleros varia seg\'.tn las condiciones •n que 6e encuentren los 
C•ñav&r-'les. 

Como se demostró con los ejemplos anteriores, el que 
determinó las tarifas fué el ingenio, •si se comprueba que el 
verdadero patrón de los jornaleros •• el in;enio y lo• cafferos 
son P•~~te de la fuer;:a de t:-abajo que necesita el capitii.1 para 
adecuar la egricultura • su lO;ica de producciOn, los cañero• no 
son como &• observa •n 1• superficie del fenOmono el patrón r•al 
d• lo& jornaleros, •ntonces se comprueb• l• subordinación de la 
f1.1er::a de tr•bajo de cafi'ero• y Jorn•lero• hacia el capital 
•;roindustr>.al. 
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3.ó.3 RELACION INGENIO Y LOS O~REROS. 

Al momento de comenz•r el proceso prcductivo • nivel 
t•brica, ea decir •l emp•z•r • proc•••r la m•terie prima, qu• en 
nuestro caao •• l• ca~a d• azüc•r, •• n•c•••ria qu• intervengan 
una cantidad conaid•r•bl• d• obr•rcs que ti•n•n una det•rminada 
especialidad para manejar la •aquinari• del "in;enio azucarero" 
•1 cual se compone de diversas d•P•rtamentoa como son1 

1.- Batey y molinos ( P•••Je y molienda d• ca~a>. 
e.- Clarif icaciOn <separación de impurezas y preparación 

quimica de lo• Ju;o• de la caña>. 
3.- Evaporación Cconden•ación de los jugos). 
4.- Cristali:ación (formación del ~rano de •zücar>. 
5.- Centrifugas Crefinami•nto d•l azUcar>. 
6.- Almacenaje Cenvasamiento y almacenaje del producto>. 

Hay que consider•r tambi•n el d•p•rt•mento d• caldnras, que 
ea donde •• g•n•ra el vapor p•r• l• limpi•z• de l• caRa dentro 
d•l inoenio. 

Los obreros aon contratados por el ingenio a través del 
Sindicato de Trab•jadores de la lndustri• A~ucarera, y •stan 
regidas sus relaciones laborales por un Contrato Colectivo de 
Tr•bajo que sustenta la C.T.M.J e>:isten tr•bajadores de planta 
qt.te son los que tienen una e~pecialidad como los de 
mantenimiento, los de control de calidad etc., y lo• trabajadores 
eventuales que son los que se ocupan en la tempor•da 11 alta 11 que 
•• cuando se inicie la z•fra y s• requiere por parte del ingenio 
un a->:c•dente d• fuerza de triabajo para deisempeñar labores que no 
r•alizan los obreros de planta, los trabajadores eventuales 
quedi11n protegidos por el Contrato Colectivo mientras dt.1ra la 
zafra y después son desp•didos por el ingenio, dado que 
implicl\ria un gas.to en salarios innecesario para el ingenio si Ee 
contrataran permanentemente. 
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NUMERO DE OBREROS DEL INGENIO 
"LA ABEJA C:ASASANO" 

PLANTA PERMANENTE 132 
PLANTA TEMPORAL ee9 
TOTAL 4el 

NUMERO DE TRABAJADORES DE 
CONFIANZA 

PLANTA PERM, ~9 
PLANTA TEMP. IB 
TOTAL 77 

NUM. TOTAL 498 TRABAJADORES 

FUENTE: DEPARTAMENTO DE PERSONAL 
DEL INGENIO "CASASANO" 

En la relación l•boral 1NGENIO-C8REROS, •• d•n r•lacione• de 
producción tipicament• capit•liatas, aqui se enfrente el capital 
y el trabajo bajo las ley•• intr.á.n••c•• de la lógica capitalista 
de producción, el inQenio emerge como •1 sujeto que domina todo 
el proceso productivo y es pos••dor real de los medios de 
producci6n, enfrenta a los cbr&ros bajo las leyes de mercado de 
la fuer::a de trabajo, es dec:ir que el c•pi.tal adquiere la 
capacidad de tri"bajo de los obreros a través de el pago de un 
••lario, éste le proporciona, al obrero la ••guridad de 
reproducir sus condiciones minima.s de vida junto con at.' f•milia. 

Formali;:ada la contratación, se inicia el proceso productivo 
a nivel .,,bric•, dentro de la cual el i:rabajo queda subordinado 
al capital, inici~ndose en est11 •t•pa de la producciOn 
e;roindustrial un eslabón m's de •xplotaciOn de la fuer::a de 
trabajo. No hay que p•rder de vi&ta que el capital a9roindustrial 
ya h• advlantado • los productores caPlero• una parte del capital 
variable para rel.izar la producción de 1• mat•ria prima, por lo 
cual •• d•b• ver el proceso productivo coma un todo httterog•neo 
sin olvidar qL1e •s el capital a travt!ls del in~enio el que 
controla todas y cada una de la t•••• del proceso productivo 
tanto a nivel campo como • nivel f.tbric:a. 
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Es n•cesario iniciar un an,li•is del proceso productivo a 
nivel f'bricA haci•ndo abstracción d•l Mis1110 prac•ao para 
diferenciar la• relacicn•• qu• •• dan entre capital y el trabajo 
a nivel campo, ain pwrd•r de viata la tot•lidad y lo co•plejo del 
proc•so agroindu•trial en su conjunto, ae r•acata el 
planteamiento de C.Marn •1 r•apectoa 

"En •1 proc•so laboral el obr•ro •ntra •n cuanto tal •n una 
relación activa y ncr•al, d•t•rminada por l~ naturaleza y la 
finalidad del trabajo mismo, con lo• .. dios de ~reducción. Se 
&irv• d• ellos y lo• trata como lll•roa m•dica y mat•rial•• d• au 
trabajo ••• En la ••dida •n que •1 proc•so de producción•• nada 
m•s que un proceso d• trabajo, •1 cbr•ro consume •n 61 mismo loa 
medios de producción como aimpl•s m•dios d• subsistencia del 
trabajo. Por cuanto, sin embar;o •l prcc•so d• producción es al 
mi•mo tiempo proc•so de valorización, •1 capital consume •n su 
transcurso la capacidad laboral d•l cbr•ro o •• .apropia del 
tr•bajo vivo como alma y nervio del capital." el> 

Por consiguiente, se puede deducir que las \~elacionee entre 
el ingenio y loa obreros son relaciones capitalistas de 
producción, en las cuales el proc•so de trabajo se convierte en 
el instrum•nto d• v•lorizeción del capit•l, •sí l• lóQica de 
reproducción del capitel se cumple dentro d• •stas relaciones •n 
el sector •zucarero a nivel fAbric•, •qui el c•pit•l adel•nt•do D 
obtiene la merc•ncia M (fuerza de tr•b•jo) y l• ao~•t• • un 
proceso productivo que genera un e>:cedent• (plu1>tr•bajo) 
m•t•rializado en el producto final.qu•. es el azúcar, •l cual se 
puede representar como una merc•nci• que conti•n• un incr•m•nto 
de valor M' y al r••lizar eata m•rc•nci~ en el m•rc•do Cventa d•l 
azó.car) sur coMp teta •l c:ic lo d•l capital •l obt•n•r un incr•mento 
via 1~ ganancia qu• se rwpre••nta en el ••qu•m• de circuleciOn 
del capital como D', por lo tanto con esto se cierra el ciclo del 
capital D-M-D' en donde el e>:cedente de D' •s apropiado por el 
capital agroindutitrial azucarero. Siguiendo el planteamiento de 
C.Man1 p•ra re•firmilr lo anterior •l cual die•• 

ºEl c•pital, por el contrario, no tsal• del proc•so tal como 
entró. En el transcurso del mismo 5e ha transformado por primera 
vez en capital real, •n valor que •e valoriza a si mismo.El 
producto total es ahora la forma bajo la cual •xiste como capital 
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r•alizado, y en cu•nto tal, en cuanto propiedad del capitalista, 
en cuanto poder autónoma y creado por el trabajo mismo,se 
contrapon• nuev•m•nte • ••t•. El proceso d• pradución, por 
conaiguient•, na fu• sólo su proc•so de reproducción, •ino su 
proc••o de producción como capital."<e> 

En la relación entre los obrero• y el ingenio, •e dan l•s 
condicion•• funda .. ntales de reproducción del capital, en donde 
la fuerza d• trabaja •• enfrenta al capital en •1 .. rcado como 
una m•rcancia m•• que ha sido producto d•l •i•llO capital, este 
Ultimo •• enfr•nta •1 trabajo co•o valor que se necesita 
ampliar, lo cual solamente puede ser posible al conjuntar 
producth.-.ment• • la fuerza de trabajo y los tn•dios de producción 
<trabajo vivo y trabajo objetivado>, cumpliendo el ciclo 
neca&ario para reproducir las relacione• •ntre el capital y el 
trabajo, siguiendo con el planteamiento de c. Mar>:, el c1-1al nos 
indicas 

11 
•• ·•n el mercado de trab11ijo ••• ,el dinero se enfrenta 

siempre como forma monetaria de capital, y por lo tanto el 
poseedor de dinero •e l• contr•pone en cuanto c11pit•l 
p•rsonificado. En cuanto c11pita.lista, asi como 1U por s1-1 parte, 
•• contr•pone al poseedor del dinerc como &imple per•onificaci6n 
d• 1• capacidad de trabajo y por ende del tr•bajo, ~omc 
cbrero11 

• < 3 > 
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NOTAS BIBLIOGRAFICAS APARTADO 3.o.3 

lll "•rx,Carloa. El capital,capitulo VJ in•dito.Ed.Siglo XXI "*xico 
l'81t.p.p.39-lt0 

C2l ld•••P• 102 
C3> ld•m.p.4° 
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3. 6. 4 RELACIONES PRODUCTORES-JORNALEROS-TRAl<SF·ORT !STAS. 

En la zona da abast•cimi•nto del inQenio Casasano, podemos 
•ncontrar r•laciones de producción qu• no conllevan en tsLI 
int•rior un vínculo de eMplotación como las que •• eatablecen 
entre productores ca~eros y jornaleros agrícolas, t~nto el ca~ero 
como el Jornalero son sometidos a las necesidad•• de acumulación 
de capital del ingenio. Por lo tanto podemos a•egurar que las 
relaciones de producción que se establecen entre productores 
cañeros y jornaleros agrícolas son relaciones de cooperación, 
debido a que el productor caRero juega Lln papel mediati::.ador 
entre •l capital agroindustrial y el jornalero agrícola. 

El papel del cañero es contratar a lo• cortadores y 
supervisar el adecuado Aprovechamiento d• l• fuerza de tr•bajo 
del jornalero en la zafi·a, pero el productor cañero interviene 
en el proceso productivo como un •Qente de supervisión del 
inQenio y no como un •nplotador del jornalero agricola, aünque 
no •• descarte que eni•t•n grandes propietarios de tierra que si 
actúan con una lógica capitalista, Y• que su objetivo es la 
obtención de una ganancia. 

La bai;e estruch.1ral de e>:plotación del ingenio hacia el 
tr•bajo agrícola, se sustenta en que el ingenio se apropia del 
e):Cedente generado por el grueso de los trabajadores y nunca es 
retenido por algún peque:ñc: productor caffero. El •xcedente e& 
~propi~do por ~l ingenio a traves de la fijación del precio de 
la me.teria prima, de esta manera el cañero SR constituye dentro 
del proceso de producción agr.í.cola no sólo como un 
intermediario, sino como un e>:plotado mAs del capital azucarero. 

Por lo que respecta a los transportistas que intervienen en 
la zafra, Acarreando la ca~a desd• el campo a las puertas del 
ingenio, l!ostos &On •cmetidos a un proc:eso de e):plotación deratrc 
de la ;:afra, es dec:ir, que independientemente de que sean 
propietarios de los medios de transporte, éste le es enajenado 
por el capital a;roindustrial ya que es utilizado como un 
instrumento pare consumir fuerza de trabajo de los choferes .. 

F·or una parte tenemos que si los trensoortist•& manejan su 
propio camión en la :o:afra, esto h.:ice q1.1e el propietario del 
vehículo se convierta en un asalariado del ingenio, lo Anterior 
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tiene su base en el control q1-1e ejerce el ingenio de todo el 
proceso agroindustrial, o sea que, el uso económico de la tierra 
y el transporte quedan subordinados al servicio de la 
v•lorización del capital. 

Hay que considerar que el transporte es un costo y que por 
lo tanto el acuerdo que se estt11blece por el pago d1tl acarreo de 
la mAteria prima entre las agrupaciones cañeras y lo!:: 
transportistas tiene ql.te ser tal que no afecte de manera 
considerable el ingreso de los cañeros; si esto sucediera los 
c•ñeroa tendr.í.an que presionar al ingenio para que aumentara el 
precio de la tonela da de caña, pués como ya se demostró el 
cañero apenas recibe un ingreso equivalente a su s.alario y un 
aumento considerable en el ac•rreo equivaldr.i.a a una disminución 
del salario del cañero. 

Se puede afirmar entonces. que el cañero interviene 
nuevamente como mediador para que se d~ este tipo de trabajo 
necesario para •1 ingenio, dado que si el ingenio contratara a 
los transportistas como choferes permanentemente tendría que 
aseQurarles un aalaric en el tiempo que no se diera la :o:afra, 
Además que corre1ia bajo su cargo el costo de repa1·ación de los 
camiones con lo cual ge incrementaria la inversiOn del capital 
circulante, por ello le conviene m~s al ingenio no contratar 
directamente a los transportistas, despla%ando nuevamente el 
co5to del acarreo de la materia prima hacia los cañe1•os, los 
cuales reciben del ingenio como ya se mencionó un cr9dito para 
asegurarse que le sea entregada la caña en el batey,. J.Moguel 
sinteti:o:a las relaciones que se dan en el >nterior entre 
trabajadores: 

"Ningó.n tipo de colectivi:ación o asociación productiva 
e>:presa pues una transformación de las relaciones de producción, 
el colectivo o la asociación operan dentro de la lógica general 
del sistema dominante, y su desarrollo depende, en definitiva, de 
las tendencias que impone 11 toda unidad productiva el proceso de 
acumulAción de capital. 11 <1> 

Por lo tanto, se puede asegurar que las relaciones de 
producción a nivel de cañeros, jornaleros y transportistas no son 
relaciones de e>:plotación, sino que es necesario la coordinación 
de estas actividades en la temporada de :afra a través de l~ 
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coop•ración de les sectores que intervienen en el la, para 
•••gurarse un ingreso qu• les g•r•ntice temporalmente Ja 
reproducción de sus condiciones de vida. 

Por lo tanto se tiene que la t•ndencia de la subordinación 
del trabejo agricola por el capital no se imponga con la misma 
VRlocidad, y de h•cho hay ram•• como lo es el caso de Ja 
•gricultLu·a, que son m6s difJ..ciles de refuncion•lizar al proc:eso 
de valorización del capital, por lo tanto estamos considerando 
•l problema de la cooper•ción dentro de la producción cañera 
dentro dPl modo de producción c•pit•i&ta, •sta rama está sometida 
al proceso de acumulación de capital global y en este sentido se 
debe partir de la subsunción general del trabajo agr.icola al 
capital. Al r•specto Ee retoma el pl•nteamiento de Armando Bartra 
el cual nos plantea lo siguiente: 

"Si la subsunción general de l• agricultura al capital 
global •• d• b•jo la forma particular de una subsunción formal 
restringida, el capital no agricola se ahorrar~ parte o toda la 
rent• de la tierra ••. "C2> 

Por lo t11nte ~e puede afirmar que la subsunciOn del trabajo 
d• c•Reros, jornaleros y tr•n•portistas •• sit~• dentro de la 
reproducción del capital en tanto que es la unidad de los 
procesos de prodL1cciOn y c.irculaciOn, consideramos que es 
aol amente por esta v.i..a que es posible anal i%ftr el modo sobre el 
cL1al las forma& de producción no capitalist•s y aparentemente 
exteriores •l capital~ se integr•n • au ciclo en tanto e&pacio 
indirecto de Bt.1 •t.ttovalorización. Y en consecuencia, ccmo modo 
partict.1lar de la domin.:iciOn del capital en ciertas ramas de la 
prodL1cciOn, en e5peC"ial, en la •gr.icultura en dond• coe>:i>:te en 
cie•-tas circunstancias con la forma dir•cta de subsunciOn. 
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( 1 > f"loQuel, Julio • Not•s Sobre el Clroblema c•mpesino lucha económica 
y lucha pol&tica •n el c•mpo, la asociación en la producción come 
una far•• • lucha. p.23 

<2> 9artra Armando. La •l:plotación del trabajo campeaino por el 
capital. Editorial Macehual, f"l•xico 1982. p.65. 
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IV.LA PRODUCCION CAf<ERA Y SU ENTORNO SOCIO-ECONOMICO. 

El d••arrcllo de l•• r•l•cion•a de producción capitalistas 
en la zona caffera d• Cuautla Morelas, genera diversos problemas 
al sector c•R•ro d• tipos •conómico, social, politice y 
tteolOgica, etc. El sector cañero tien• como principal probl•m• 
la competencia por •1 usa d•l au•lo, •ato •• debe a que la 
producción de la caña enfrenta una e>:panaiOn deo los sectores 
urbano, industrial, turismo y de la producción de diversos 
productos agrícolas. Las citadas activid•des económicas, 
presionan sobre la frontera a;ricola, deaplaz~ndo la producción 
de la ;raminea, como •• el cago del arroz , del maiz, y de las 
hortalizas que son productos más rentables para el productor 
campesino y le brindan un margen mayor de independencia sobre su 
proceso prodL1ctivo en comparación con la caña de ¡azúcar. 

Por ejemplos para el ciclo agrícola de 1986, se registró en 
Cuautla una superficie ••mbrada total de 9628 hectareas de las 
cuales 5250 fueron de riego y 3377 de t•mporal, de •sta 
superficie sembr•da •1 sorgo fue el que obtuvo el primer lug.o1r 
con é:!915 hectareas de las cuales el 3.12% fué de riego y •l 96.SX 
fue de temporal. El segundo lugar lo ocupó la caña de azúcar con 
una s.uperficie de 2227 hectáreas de las cuales el 1(1(1% fueron de 
riego; le sigueron en orden el jitomate con 821 hectAreas de las 
c1..1ales el riego repre5ent6 el 83.9Y. y de temporal el 16X; el ma.iz 
registró 677 hect•reas de las cuales el riego represento el 
48.SX y el temporal 51 .6%1 el arroz registró 5Ct1 hectiAreas de las 
cuales el l(ICIX fué de riegoa el frijol tuvo 1..tna suoerfic:ie 
sembrada de 3(18 hectAreas de las cuaies predominó el riego con el 
87.6X y el 12.4X fué de temporal. 

En el año agricola de 1990 se registraron cambios 
importantes en relación al uso del suelo de los mencionados 
cultivos, por eJemplo; el sector cañero dwapués de cuatro años 
e 1986 a 199(1) registró una conti·acción del 19.3X en la superficie 
sembrada al pasar de 2227 has., a 1797 h•s., mientras que los 
cultivos como el maiz registraron un incremento del 80% •n la 
superficie sembrada al pasar de 677 has., a 121~ has., en ese 
periodo de cuatro años, el arroz registró un incr•mento del l0.9Y. 
al pasar de 5C11 has., • 556 has. 
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Por consigui•nte, se reafirma que el sector caRero dentro 
del Municipio d• Cuautla ••t• siendo pr•&ionado por otros 
cultivos •;rícolas qu• 1• 9ar•ntizan •l c•mp•sino un •arg•n m•yor 
de ind•pandenci•, pero a l• v•z estos productos por loa que 
sustituy• la caRa los aprovecha como parte de su dieta cotidiana 
y •l sobrante lo realiza par• t•ner liquidez monetaria. 

Cofno queda d•mostrado, el •ntorno socio-económico presiona 
5obre la frontera agricola caPiera, •ato hace que la •>1tensiOn en 
5uperficie se reduzca y por lo tanto las 6r•as de cultivo de caña 
se basarAn con esta presión en aumentos en la productividad al 
incorporar maquinaria en las parcelas más cercanas al ingenio, 
con lo cual se da una variación en las relaciones 
ingenio-productores-jornaleros, debido a que muchos: prodL1ctores 
de caña tienen la posibilidad de sustituir la siembra de caf\a por 
otro cultivo o simplemente especular con la tierra, rompiendo de 
esta manera la dependencia con el capital agroindustrial 
a:n.tca1·ero. Al elevarse la composic.i6n técnica del capital, parte 
de los jornaleros son e):pulsados del sec:tor CAñttro con lo c:ual 5e 
trasladan hacia las actividil\des industriales o de turismo. 

En la década de 1980 a 1990 se registran variaciones en lo 
que concierne a la pcblaci6n económicamente activa dado que hay 
una emi~ración del campo hacia la ciudad y dentro de esta 
emigración el sector manufacturero ee. el m~s beneficiado con la 
expulsión de la fuerza de trabajo del sector agricola. 

Para el af!;o de 198(1 la Población Económicamente Ac:tiva 
<P.E.A. >, fue en •l Municipio deº Cuautla d• 31Ct48 personas y para 
el aTlo de 199(1 la P.E.A. fué de 36721 personas, es decir, que 
registro LITI incremento del 18.2X en este renglón. El ••et.ar 
a9ricola tuvo L1na P.E.A., en 198CI de ~321 personas y para el •ño 
de 199(1 cayó a 5192 personas, es decir, tuvo un decremento del 
2.61Y. mientras que el ~ector manufacturero se incrementó en 98% 
al pasar en ese periodo de 2232 personas a 4417, el sec:tor 
servicios registro un incremento del 12.1% dado qL1e la P.E.A. en 
1980 1ué de 9341 y para 1990 fu* de 1C•472 personas. ( 1 J 

Los datos anterior;es nos demuestran que el sector agricola 
tiende a desaparecer cediendo en todo ante el embate del sector 
urbano-industrial, pero el sector más •fectado e5 el sec:tor 
caPiero al cual se le limita no s6la en el uso del suelo sino que 
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la mayoria de la fuer:a de tr•b•jo tiend• • d•spla::•r•• al sector 
n•nufacturera o al sector ••rvicio• lea cual•• •• benefici•n al 
mantener b•Jos les s•l•rios dada la eMceaiva oferta de fuer~• 
de trabajo. 

CoMo •• d•~ostró •n •l trabajo de campa, l• r•l•ción social 
entre inQenio-caR•rcs •• una rel•ción d• •Mplotación, pero no se 
transforma en una relación e>:plosiv• par parte de los cañeros por 
que •stos tienen otras alternativas de subsistencia r 

1.- c·.~oducen otros cutivcs que les garanti::an un ingreso 
complementario para subsistir, •l 4B.2Y. de 101> caiíeros 
c~mplementan ~ll ingreso con la producción agr.icola diferente a la 
caña. 

2.- 8t.1scan ot1as fuentes d• ingreso en loe diferentes 
sectores, como se demostró en el trabajo de campo el 26% se 
dedican al comercio. 3~~ " los servicios y otro 3% se emplean en 
la industria. 

Lo anterior nos indica que el campesino caPíero está en un 
proceso de inserción a la modalidad que le proporciona la siembra 
de caña, la cual le da margen de i!llccmodarse tanto a l• producción 
caRera con los benefic:ios que ••ta l• p•·oporciona, como •s 
cr•ditos, Seguro Social, etc., y t.oma esta prodi.1cción 
a9roindust~ial como referencia para dedicarse a otra ilctividad 
que al combinarl~s le permiten ~aportar un ingreso raquítico en 
eu relación con el ingenio. Lo ante~icr se puede afirmar sólo 
para el caso de los cañe1·os que aba~t•c•n al ingenio Casasano 
pero no se p1.1ed• •istemati=ar para otras zonas caR•r•s donde lies 
condiciones d•l •ntorno socio-económico son diatinta5 por lo cual 
su analisi• tiene que ser dif•rente. 
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NOTA Sl~LIOGRAFICA APARTADO IV. 

(1) Resultados Oportuno& del Estado de "arelas. 
Cen•os Económicos. Edit.J.N.G.J., M•Mico 1991, 
p.p.28~-296. 
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CONCLUSIONES Y PERSPECTIVAS 
DE LA AGROIND!JSTF:lA AZUCARERA. 



CONCLUSIONES Y PERSF'ECTIVAS DE LA AGROINDUSTRIA 
AZUCARERA. 

La aaroindustria azucarera constituyó, a partir de la década 
de los cuarenta, un factor dinámico en el proceso de acumulación 
de capital en México, al exportar excedentes y abastecer a un 
mercado interno en expansión, con lo cual ayudó a impulsar al 
sector industrial como nuevo eje de acumulación. El progreso d~ 
la actividad azucarera no se sustentó en la implementación de 
cambios tecnológicos que aumentaran su productividad, sino en el 
incremento de las áreas de cultivo y por la explotación de los 
productores cañeros y jornaleros agricolas. 

Lo anterior tuvo su origen en lá im¡:lE:mE:ntaci6n de los 
decretos caiieros d~ 1943. con los cuales el Estado estableció de 
una manera coercitiva la extensión de las zonas de abastE-cimiento 
y las disposiciones que regiri~n las relaciones 
ingenios-productores. Posteriormente el Estado emite los decretos 
de 1944 en los cuales se establecia el procedimiento p&ra f iJar 
el precio de la caña, la forma de pago de és~a. y l& 
comercializaci6n de los subproductos de la materia priro~. 

El decreto de 1944, p~rmitió a los indus~rialee ser 
intermediarios del crédito qu~ la Financiera N&~ional Azucarera 
otorgaba a los productores d~ la materia prima, lo que significó 
el cont.rol del proceso prvdui.:tivo agrícola por el ingeniv. 

Hasta principios de la década de los setenta. el sector 
ca~ero-a~ucarero respondió baJo · este marco juridico a las 
necesidades de acumula~ión de capital, pero en l~ mitad de la 
década la induetria a::ucarc1·a deja de producir exceder,-:.es para la 
exportación y l'ª ne es capa:: de satisfacer la dem.:..nda interna de 
a=úcar, po!.· lo cual 61 Estado se ve en la necesidad de ernitir los 
decretos dti 1975, en ée:tos se eetablecieron la~: nuevas 
condiciones entre el campo y la industria y se P.Fpecifica 
claramente que la Comisión Nacional de la !ndwstrid Azucarera, 
sería el instrumento de control del Estado sobre la agroindustria 
azucarera, (como e:e demostró en el punto 1.3) pero aún con la 
intervención del Estado dentro de la producci6n, la agroindustria 
no manifestó ninguna mejoría, en cambio se agudi~aron las 
condiciones económicas y políticas por lo cual nuevamente se 
emiten los decretos de 1979, éstos hacian depender al cañero 

I 



solamente del re:ndiroento de la planta en el ingenio, sin tener 
otra prestación, lo que afirma que el Estado es un promotor 
directo de las relaciones salariales en el campo caftero, pues al 
euetituir al capital privado no busca cambiar la~ relaciones de 
producción dentro de esta aaroindustria, llie bien tiende a 
reafirmar y perpetuar las relaciones capitalistas en el campo 
cañero. 

1.- Se puede concluir en primer lugar que la intervención 
del Estado en la economía y en particular dentro del sector 
cañero-azucarero, respondió a las necesidades del de8arrollo de 
las relaciones capitalistas de producción que se necesitaban 
impulsar dentro de la estructura socio-económica del pais y como 
una medida emergente para salvaguardar la tranquilidad y la paz 
~ocial en el sector aaricola cañero a nivel nacional. 

2.- Por otra parte el Estado asegura el resreeo de los 
capitales privados a este sector haciendo fuertes erogaciones 
en reparaciones de maquinaria a nivel fábrica. elevando la 
composición técnica de capital, con el objeto de motivar al 
capital privado a reinvertir nuevamente en este sector, édem~s 
de ••egurarles con dicha adecuación de los medios de producción 
una taea de ganancia mayor que en otras ramas productivas. 

3.- Se puede afirmar que el Estado inicia con su ingerencia 
en 16 producción una reestructuración con el objeto de 
incrementar la rentabilidad de esta agroindustr1a, lo cual no 
consigue y posteriormente deja en manos del capital privado¡ 
éste tratará de realizar lau modificaciones tecn~lógicas 
necesarias para adecuar a la agroindustria azucarera y abaratar 
los costos de producción en base a un incremento en la 
productividad, ésto no será posible dado que la inversión que ee 
necesita para adecuar las plantas procesadoras de la caña 
(ingenios> es cuantiosa y el beneficio seria a muy largo plazo 
por lo cual los industri~les basarán sus ganancias no en la 
modernización de este sector sino en la eobreexplotación de la 
fuerza de trabajo de los ca~eros, quienes como se indicó en la 
presente inves~isación, son asalariados del ingenio en su 
modalidad de productores cañeros. 



4.- Con lo que respecta al campo caiiero en la zona de 
abastecimiento del ingenio Casa.sano, éste sector refleja 
nitidamente los problemas por los que atraviesan todos los 
pequeftoe prod~ctores de ••t• planta. ea decir, que en este 
est11dio de caso q11e se realiz6 en la zona de infl11encia del 
in•er>io Caaaaano los prod11ctores no alcanzan a cubrir aus costos 
de producc:l.6n de la caña con el pa110 que reciben de part.e del 
inceriio, debido a que los cai\eros absorben aran parte de los 
costos de producción a nivel campo y el in¡enio solamente 
inverte una parte infima de lo que realmente le corresponde como 
el d~rectamente beneficiado por la producción cañera. 

6.- Con un adecuado financiamiento al ca~ero y con algunae 
modi~icaciones al sistema de compra y pago de la c~ña por partE 
del inaenio, es posib~e esperar que el campesino responda a una 
mayor productividad, estos cañeros serán los que logren reducir 
los costos de producción de la caña po1· debajo del precie.. que 
reciben por la producción de la misma, sin perdeL· de vista que 
esta nueva forma de pago y eu respectivo incremen~o ~n la 
productividad se encuentra diepuesto en los decretos car.eros del 
Pree :idente Salinas de Gortari. 

8.- IndepEindientemente de los cambios Juridicoe: 
implementados en el campo cañero. éstol5 no buscan realmente el 
bene~icio del productor, sino una adecuación de éstos ~ la 
lógica de la acumulación de capital y en la medida qu-= los 
cañeros dependan del ingenio para obtener el crédito, éste será 
un mecanismo de control eobre el proceso productiv~ ag1·icola 1 con 
lo cual el capital a•roindustrial 9ubordina la fuer::::a de trabajo 
de los diversos trabajadores que intervienen en la producción 
cañera a su 16gica de acumulación. 

En el estudio de caso se conf irm6 que el ingreso que reciben 
los cañerc.s como abastecedores del ingenio Casas ano, es 
insu~iciente para la reproducci6n de su fuerza de trabajo Curante 
todo el año, por lo que tienen que emplearse en otra actividad 
para complementar su ingreso. Se comprobó que en la superficie 
del fenómeno el cañero aparece como propietario del producto, 
pero en esencia, el verdadero propietario es el ingen:..:i 
&zucarero, éste es el que hace uso económico d~ la tierra y de 
la fue1·=a de trabajo, el cañero solamente recibe parte de su 
ingreso a través de la venta de la caña y la o't.1-a parte la 



obtiene en el transcurso de las labores culturalee que realiza ~n 
la parcela caftera como un jornalero al servicio del inaenio. Se 
demostr6 que el increso por dia que recibe el productor por la 
venta de cafta •• próximo al salario miniao rural del eatado de 
llorelos, con lo que ae reafima la hip6tesia de que las 
relaciones de producci6n entre iqenio y productores cafteros son 
relaciones de corte capitalista encubiertas por nn mecanismo de 
mercado compra-venta del producto. 

Las prespectivae para el •ector azucarero y en particular 
para los productores cañeros son criticas, por condiciones tales 
como: el cierre de in¡enios azucareros y la crónica 
descapitalizaci6n del CaJIPO caftero. Aunado a lo anterior, el 
sector azucarero tiene que enfrentar la apertura comercial, la 
eliminación de aranceles para la importación de edulcorant6s y la 
utilización del Jarabe de maiz como sustituto del azúcar¡ 
condiciones que tendr'n un impacto n••ativo en el sector 
caftero-azucarero nacional. Loe insenios que loaren 
recapit.alizarse e inviertan en el campo cañero podrára eecuir 
exietiendo, los que no, •er•n desplaz•dos de esta actividad 
acroindustrial. con lo que e:e 1enerará desempleo )º una 
dependencia con el exterior en abasto de azúcar, con la 
coneecuente fuga de divisas por la importación. 

El modo en que e:e ha ido resolviendo la relación 
contradictoria Estado-in1enios-productores, ha sido por la via de 
proletarizar al conjunto de campesinos al e:ervicio del in1enio¡ 
sin embar•o· tal proceso inacabado, sutil y mediado, obli¡a a los 
productores a la büsqueda de otras fuentes de increso, mis allá 
de la producción ruinosa y dependiente que tiene con el in1enio, 
de tal suerte que aei ae va resolviendo la relación 
contradictoria b'sica; •ituación que a au vez, 1enera nuevas 
contradicciones en torno, biaicamente, a la poaeaión económica 
de la tierra: El productor no es "propietario" de la tierra en 
tal sentido, pero el ingenio no puede destina1· recursos 
económicos a la compra de parcelas puesto que tendería a 
descapitalizarse por esta via, de tal modo que la nueva ley, 
inoperante en tal contexto, tiene eaoaaa aplicabilidad en el 
futuro inmediato y el campesino posesionario, cierta fuerza de 
negociaci6n. 



Asi pués, en tales terminos esta planteado el nuevo eje de 
contradiccione• q~e enfrenta la producción ca~era y que nos lleva 
a proponer una •erie de nuevas interrocantee a r••olver con 
investi•aciones futuras. lntre otra•, ¿ La nueva etapa de crisis 
plantea la necesidad de retomar nuevamente loa inaenios por el 
Estado ?, ¿ El avance cientifico-técnico acarrear' la crisis 
definitiva del sector? y en tal caso, ¿ hacia donde conduce la 
cri•i• • laa zonas cafieras conforme a su vocación productiva ? y 
por último, en el contexto de clobali&ación ¿ Qu6 funciones 
cuaplir'n las actuales regiones cafteras ? 





catqarta 

prad.a9ri. 
prad.ind. 
111anufactu.ra5 
1tiner1a 
electricidad 
petról•D 
construcciOn 
aerviciaa 
total 

cate9ori• 

prad.a9ri. 
prad, ind. 
••nuf acturas 
•ln•rla 
electricid•d 
P•trOl•D• 
con•truccibn 
aervicioa 
total 

CUADRO NUIERO UNO 
ESTRUCTURA DE LA PRODUCCION 

<PORCENTAJE DEL P.N.B. A PRECIOS DE 1'1601 

1!3.1!0 
31.00 
17.BO 

"·"º .'i'O 
e.eo 
lt,'i'O 

4:1.80 
100.00 

17.20 
33.'i'O 
23.30 

l.bO 
1.30 
3.1!0 
4.:10 

48.90 
100.00 

16.bO 
34.00 
20,BO 
3.50 

.eo 
2.40 
b.50 

ct7.'t0 
100.00 

l'i'b7 

15.BO 
36.70 
eb.:io 

1.:10 
1.50 
3.20 
3.90 

47.50 
100.00 

l'l:IO 

20.eo 
31.00 
20.70 
2.40 

,'i'O 
e.7o 
4.30 

ltB.20 
100.00 

1970 

7.10 
34.ltO 
27.30 

l .oo 
l .BO 
lt.30 

"·"º 1!3.30 
100.00 

20.30 
31.30 
el.lo 
e.20 
l.00 
2,70 
4.30 

ltB,40 
100.00 

TOflAD01 DE ROGER HANSEN. La Política del d••arrollo ,.._xicano 
Edit.Si~lD XXJ.p,:l'i'. 



CUADRO DOS 
TASA DE CRECI"IENTO REAL DEL P.I.B V DEL PRODUCTO AGROPECUARIO. 

IPCIRCENT!IJEI 
P.I.B. 

AlillS TOTAL PRE-CAPITA 

40-50 b.O 
50-bO 5.7 
b0-b5 7.0 
65-70 6.9 

PRODUCTO AGRICOLA 

TOTAL 

7.e 
4.3 
4.3 
1.2 

PRE-CAP ITA 

4,5 
1.4 
1.0 

-2.1 

FUENTEiEl Banco de Méxica,S.A.Inform• anual 1974. 

CUADRO TRES 
INVERSION PUBLICA FEDERAL EN EL SECTOR AGROPECUARI011935/195B. 

l"ILLONES DE PESOS DE 1950) 

PERIODOS 

35/40 
41/46 
47/52 
53150 

TOT.INV.PUB. 
EN TODOS LOS 
SCTORES. 

(l\) 

100 
100 
100 
100 

TOT.INV.PUB. IRRIGACION 
EN EL SEC. ---------------
AGROPECUARIO, GRANDE PEOUEliJI 

"" 
16.1 
16.9 
20.1 
14.0 

721 
1073 
1932 
2013 

127 
15b 
324 

FUENTE1Cit•do por Romero Palanca Emilio. Desarrollo A;rlcola 
y Crédito Rural. Edit. UNAM/1.1.E., M•Mico, 1987. p.38 



1940 
1945 
1950 
1955 
1960 
1965 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1971> 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 

CUADRO NUMERO CUATRO 
CONSUMO IN~~~~R~Ai9~9DOMESTICO DEL AZUC~R 

COSUMO INDUSTRIAL 
TONELADAS 

N.O 
N.O 
N.O 
150,133 
308,879 
447,207 
762,386 
712,799 
781,797 
874,033 
903,230 

1,041,468 
1,007,863 
1,096,914 
1,266,775 
! ,463,352 
1,591,610 
l,b92,6b2 
1,766,613 
1,666, 144 
1,666,437 
1,653,922 
2,029,229 
1,837,283 
l ,795,82b 
1, 770,599 

CONSUMO DOMESTICO 
TONELADAS 

N.O 
N.O 
N.O 
650,252 
721,957 
912,277 

1,078,382 
1,061,855 
1 1 128 1 178 
1,250,640 
1,270, 123 
1,345, 173 
1,465,271 
1,380,185 
1,450, 112 
1,392,020 
l,:!29,837 
1,327,237 
1,4~9,011 
1,356,509 
l,422,442 
1,441,456 
1,660,851 
1,912,274 
1,795,826 
1,770,599 

COSUMO TOTAL 
TONELADAS 

35b,048 
452,215 
586,251 
800,385 

1,030,386 
1,359,484 
1,840,768 
1, 77'4 ,651'.t 
t ,909,975 
2,124,673 
2, 173,353 
2,386,641 
2,473, 134 
2,477,099 
2,716,887 
2,855,372 
2,921,447 
3,019,899 
3,225,624 
3,022,653 
3,088,879 
3,095,378 
3,690,780 
3,749,557 
3,!591,652 
3,471,763 

FUENTE1Elaborado en bese a Estadístices azucareras 198~ 1 1985 y 
La politice de suficiencia de ab•sto de caña y azúcares 
reporte finaltm6dulo J. 1 Editorial Azúcar S.A.M~Mico.89 



CUADRONUMERO CINCO 
PRODUCC!ON DE AZUCAR EN lNliEN!OS OFICIALES 

V PRIVADOS1 ZAFRAS 1970- 1990. 
(TONELADAS> 

-------------------------------------------------------------
ZAFRAS OFICIALES l\ PRIVADOS ll TOTAL 
1970 608890 27.50 1,599,094 27.:50 2207984 
1971 955590 39.90 l,437,260 60.00 2292850 
1972 1002655 48.ltO 1,356,773 57.50 2359428 
1973 1065511t .. l.ltO 1,26,763 se.so 2592277 
1974 1109279 41.80 t ,S39,903 58.10 2ó49182 
1975 lló'/307 45.BO t,380,1:190 s ... 10 2548297 
197ó 124E!33ó 48.70 l ,:JO't,260 51.20 254ó59ó 
1977 1609179 63.30 931,886 3ó.60 2541065 
1978 1817924 ó3.80 1,031,437 3ó.20 28493ól 
1979 2189812 76 690,754 23.90 2880566 
1980 1999251 76.80 603,902 23.10 2603153 
1981 1843424 77.BO 523,549 22.10 23ó6973 
1982 2125480 79.40 551,201 20.50 267ó681 
1983 2315347 79.90 579,225 20.00 2891t572 
1984 2479556 81.ltO 56ó, 119 18.50 3045675 
1985 2642528 81.80 585,330 1e.10 3227858 
198ó 2990ó27 01.00 700,153 18.90 3690780 
1987 2812611 75.10 742,348 24.80 3749557 
1988 2671479 74.30 7305,28 25.60 3591ó52 
1989 129ó322 37.30 1,998,851 57.60 3471763 
1990 n.d n.d n.d n.d n.d 

FUENTE:CUADRO ELABORADO EN BASE 
1984 V 1989. EDIT.AZUCAR S.A. 

A ESTADISTICAS AZUCARERAS 

CUADRO SIES 
NUMERO DE INDUSTRIAS CONTROLADAS POR EL E5TAD0 

1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
198Ei 
1989 
1990 

CANTIDAD 

1250 
1150 
1050 

950 
750 
700 
590 
400 
280 

FUENTE: E~celsior 12 de octubre de 1990.p.10-f y 
Universal 3 de julio de 1993, sec.fin•nciera pag.1 



1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1993 

CUADRO NUMERO SIETE 
EYOLUCION DEL INGENIO 

SUPERFICIE 
HAS, 

2367 
2643 
2790 
2633 
2750 
2467 
2348 
2846 
2501 
2454 
2746 
2570 
2673 
3034 
2814 
2503 
2500 
2417 
2215 
2340 
2054 
2145 
2213 
2127 

CAii1\ TONS. 
MOLIDA 

221482 
247346 
291407 
307417 
315908 
285178 
239888 
2'•0670 
291964 
264854 
248583 
263814 
239666 
269397 
295299 
306138 
281873 
304732 
276438 
242172 
256789 
243562 
254389 
256784 

CASASANO 1970-1993, 

PROD. AZUC"AR 
TONS. 

19451 
21986 
24794 
26423 
26566 
23604 
19495 
20412 
24201 
21602 
20620 
21480 
18897 
23207 
25307 
25581 
21521 
23742 
23307 
21656 
23341 
21456 
23567 
24361 

FUENTE& ELABORADO EN BASE A ESTADISTICAS AZUCARERAS 
1984 a 198b y datos directos del ingenio. 



CUADRO NUl'IERO OCHO 
INGENIO CASASANO "LA ABEJA" ,S.A. 

TARIFA DE LABORES QUE SE EJERCIO EN EL PROGRAMA DE SIEMBRA 
CICLO 1991-1993. 

CONCEPTO IMPORTE POR HECTAREA 

PREPAf!ACION QE TIERRAS VIEJOS PESOS 
1.- Ll..,,IA DE CANALES ..... ,•.• •• ••••.• •• 

SOLADA V QUEMADA ... , .• , ............ . 
3. - l•r .BARBECHO ........ , ••••••••• , ••••• 
4.- é!da.BARBECHO, ••••••• ,.,., ••••••••• ,. 
!!.- 3er.BARBECHO,.,. ........ , ••• , ..... •. 
6.- la.RASTRA ••••••••••••• ,. ••••••• , •••• 
7.- 2da.RASTRA ........... .,., •• • ••• ., • , • 
8.- SURCADA., ••.•••••••••• , ••• , •••• , •••• 
9.- ler.REDONDEO.,. •• ................. .. 
10.- DESEMPIEDRE .••••.•••• , •••••••• , •••• 

!I0,000.00 
1~.000.00 
200,000.00 
200,000.00 
200,000.00 
l!I0,000.00 
l!lv,000.00 
1!10,000.00 
50,000.00 
!10,000.00 

PR 1 MER SUBTOTAL • 1,350,000.00 
------------------------------------------------------
SIEMBRAS 
11.-FLETE SEMILLAS <CA~ilON V BESTIAS> ••• 
12.-SIEMBRAS ............. ., •.•• ,., •••••• 
13.-ASIENTO •••••••••• , ................. . 
14. -ler .RE TAPE •.••..... ..•.••..•• • • .••• • 

SEGUNDO SUBTOTAL 

200,000.00 
300,000.00 
120,000.00 
70,000.00 

• 690,000.00 

-----------------------------------------------------
LABORES CULTURALES . 
l!I. -lra,RASPADILLA ................ •, ••• 
16.-TALON ••••••••• ,,., •••• , •••• ,.; ••••• 
17.-é!do.RETAPE ............... , •••• •• ••• 
18. -é!d•. RASPAD I LLA. , ......... ., •••••••• 
19.-DOS ARADOS ........... , ... , ........ . 
20.-DESPACHO •••• , •••••••••• , •••• , •••••• 
é!l .-é!do;REDONDEO,,., ••••••• ,, •••••• ,, •• 
21!. -3er. REDONDEO ••• , • , •••• , ••• , •• , • , ••• 
1!3.-lr•,TLAMATECA,., .......... ; ••• ••, •. 
24.-l!da. TLAMATECA, ••• , ......... , ...... . 
2!1. -3ra, TLAMATECA ....... , ............. . 
26.-lra.SOLADA DE CARRILES •.•••••••• , •• 
27.-2da.SOLADA DE CARRILES ••••••••••••• 
c6.-~IMPIA DE CANALES •••••••••••••••••• 
29.-RIEGOS ....... ,,, •• , ............ ,, •• 

TERCER SUSTOTAL 

220,000.00 
l!I0,000.00 
!I0,000.00 

220,000.00 
l!I0,000.00 
1!10,000.00 
30,000.00 
!10,000.00 

350,000.00 
350,000.00 
350,000.00 

20,000.00 
20,000.00 
20,000.00 
2s,ooo.oo 

• 2,175,000.00 

-------------------------------------------------------
APLICACION QE INSUMOS 
30.-lr•.FERTILJZACION Cflete y aplicación) 
31.-2da.FERTILIZACION Cflete y aplicaciOn> 
32.-APLICACION DE HERBICIDA.,,., •• ,,,,,,, 
33.-APLICACION DE INSECTICIDAS.,, ••• ,, •• , 
34,-APLICACION DE RODENTICIDA .......... .. 

so,000.00 
so,000.00 
40,000.00 
40 1 000.00 
1s,ooo.oo 

CUARTO SU8T9TAL $ 195,000.00 

-------------------------------------------------------



CDNTINUACIDN CUADRO OCHO, 

~ 
3S,- REPARACION DE BOMBAS DE RIEGO,,,,,, 
3b.- REPARACION DE CERCAS ............. .. 
37,- PAGD C,F,E.BOMBAS DE RIEGO,,,,,,,,. 
39.- BDKBAS ASPERSORAS,, ••.••••••••• ,,,, 

DU 1 NTO SUBTOTAL 

eo,000.00 
70,000.00 
eo,000.00 

ees,000.00 

• 395,000.00 

------------------
GRAN TOTAi- POR HECTAREA • 4,80!5,000.00 

FUENTE: Fuente dep•rtamento de C•mpo dl!!Pl im~enio "La Abeja 
Casasano. 



CUADRO NUMERO NUEVE 
TARIFA DE LABORES QUE EJERCIERON EN EL PROGRAMA SOCA V 

RESOCA A ZAFRA 199e-1993. 

RAHABILITACION DE CEPAS 

1.- QUEMA 
e. - DESTRONllUE 
3.- DOS ARADOS 

LABORES DE CULTIVO 

4.- DESORRILLE 
5.- DESPACHO 
b.- ter.REDONDEO 
7.- edo.REDONDEO 
B.- 3er.REDONDEO 
9.- la.TLAMATECA 
10.- ea.TLAMATECA 
11.- 3a.TLAMATECA 
le.- la.LIMPIA DE CANALES 
13.- ea.LIMPIA DE CANALES 
14.- RIEGO (10 APLICACIONES) 

APLICACION DE INSUMOS 

15.- HERBICIDAS 
lb.- INSECTICIDA 
17.- RODENTICIDA 
18.- la.SULFATO FERROSO 
19.- ea.SULFATO FERROSO 
eo.- la.FERTILIZACION 
e1.- ea.FERTILIZACION 

OTROS TRABAJOS 

e2.- AGUA PAGO C.N.A. 
23.- REP.BOBAS DE RIEGO 
24.- ADll.ASPERSORAS 
25.- ler.ROSE CARRILES 
2b.- 2do.ROSE CARRILES 
27.- 3er.ROSE CARRILES 
28.- GASTOS DE ADMINISTRACION 

TTOTAL 

NS 

40.00 
230.00 
150.00 

1!10.00 
150.00 
40.00 
40.00 
40.00 

350.00 
3!10.00 
300.00 

30.00 
30.00 
25.00 

!I0.00 
40.00 
15.00 
30.00 
30.00 
45.00 
45.00 

10.00 
b5.00 

300.00 
30.00 
30.00 
30.00 
72.00 

NS 27b7.00 

Fll&llf'E: DEPAR7'AllENTO DE CAKPO DEL INGENIO CASASANO. 



CUADRO NUMERO DIEZ 
ESTRATIFICACION DE LA SUPERFICIE CAÑERA 

ESTRATOS 
DE PRDUC. 

.30 a l 
+1 a e 
+e a 4 
+4 a 6 
+b a 8 
+8 a 10 
+10 • 12 
+12 • 14 
+14 • 16 
+16 • 18 
+ 18 

TOTAL 

NUM.PRO. SLIP.TOTAL SLIP/MEDIA 
<has> (has> 

674 597.3 .ea 
493 772.B 1.5b 
132 383.1 e.9o 

12 59.0 4.90 
e 14.:S 7.e::s 

1 10.e 10.eo 
4 :51.7 12.90 
e 33.0 16.50 
1 17.0 17.00 
4 llb.9 29.eO 

1325 eOSb. I 

FUENTEz Elaborado en base al p•drón de c•ñercs 
del departamento de campo d•l ingenio 
Casas ano. 



CUAORC' NUMERO ONCE 
CUADRO C011PARATI VO DE INGRESOS DE LOS CAliEROS SEGUN MUESTREO, 

EJIDO SUP, P.T, !.B. C,T, 1.N, 1.0. 
HAS, TONS, NS NS NS NS 

-----------------------------------------------------------cocovoc 2 219,330 19200.69 14034,41 5166.28 14.01 
cocovoc 1 124.980 10314.BB 7824.41 2490.47 6.82 
COCO V OC 3.1 394,730 34555.64 26172.30 8383,34 22.96 
CUAUTLA 3 251.795 22042.76 16004,BI 6037.95 16.54 
CUAUTLA 2 327.740 26922.42 18090.73 8331.69 22.82 
CUAUTLA 3.5 383.290 31629.42 22237.39 9392.03 25.73 
CUAUTLA 2 285.445 23499,42 16887.73 6611.69 IB.73 
COCO V OC 1.2 115.830 10140.04 7562.95 2577,09 7.06 
cocovoc 1 106,235 9300.07 6350,<+8 2350.48 é.43 
CUAUTLA 1.5 74,065 64B3.B3 2825.57 3658.26 10.02 
cocovoc 2 211.715 18534.05 10528.19 8005.86 21.93 
cocovoc 1 166,500 12487.50 12299.82 187.68 .51 
CUAUTLA 4 389,025 32026.70 22564.85 9461.85 25.92 
CUAUTLA 1.0 106,565 9328.96 6876.39 2452.57 6.71 
CUAUTLA 1.a 262.075 21528.32 15189.27 6339,05 17.3c 
CUAUTLA 1.a 246.945 20285.46 14435.01 5850,45 16.02 
CUAUTLA 1.6 200,330 17537.38 12879,55 4657.83 12.76 
CUAUTLA l 86,050 7533.03 5862.43 1670.60 4.57 
CUAUTLA 1 122.550 10728.33 8356.49 2371,84 6,49 
CUAUTLA 1 114.060 9985.09 7378.29 21!106.BO 7.14 
CUAUTLA l.b 201,975 17681 .39 13022.14 4859,25 13.31 
CUAUTLA ¡,4 304,490 26655.Bl 19351.13 7304.68 20.01 
CUAUTLA 3.1 371.455 32518.09 23336.14 9181.95 25.15 
CUAUTLA 3.5 535,955 44026.38 302B4.b4 13741. 74 37.64 
CUAUTLA .a 71.295 5883.33 4281 .<+l 1601.92 4,38 
CUAUTLA 8.5 º1090.630 89786.73 62576.32 27210,41 74.54 
CUAUTLA 2 350,805 28953.69 20493.56 8460.13 23.17 
CUAUTLA 3 290,-20 24654.48 17092.05 7502,43 20.71 
CUATLIXCO 1.4 152.030 13309,08 10308.86 2940.22 a.os 
CUATL!XCO 2 204.020 16901.92 12612.59 4289.59 11.75 
CUATLIXCO .6 . 84,375 6962.70 5021 .28 1941.42 :S.31 
CUATLIXCO .5 5B,BB5 4837.15 3401.91 1435.24 3,93 
CUATLIXCO .4 57,640 4745.25 3622.32 1122.24 3.07 
CUATLIXCO .7 137,930 11355.16 B484,:S4 2870.62 7.86 
CUATLIXCO .6 100,900 8306.6'5 5996.23 2310,42 6.32 
CUATLIXCO .a 145,240 12714.67 9327.22 3387,45 9,28 
CUATLIXCO 1.2 124.325 10883.72 5060,0l :SB23,71 15.95 
CUATLlXCO 1 143,890 12596,49 9568.93 3027.50 B.29 
CUATLIXCO 1 138.123 11346 .20 10652.76 693.44 1.89 
CUATLIXCO 3.2 432,030 35567.11 25756.24 9810.87 26.87 
CUATLIXCO 1 265,085 21775.58 15127,53 6648,05 18.21 
CUATLIXCO ,7 97.195 8508.69 7976.57 532.12 1,45 
CUATLIXCO .6 88,990 7790.40 3430.58 4359.82 11.94 
CUAUTLA 2 285,445 23499,42 16887.73 6611,69 18.73 
cocovoc 1.2 115,830 10140.04 7562.95 2577.09 7,06 
cocovoc 1 106,23.5 9300.07 6350.48 2350.48 6.43 



CONTINUACJON CUADRO ONCE 

CUAUTL.A 1.ll 74.065 6483.83 2825.57 36!18.26 10.02 
cocovoc 2 211.715 18!134.05 10528.19 8005.86 21.93 
CUATL.IXCO .6 100.900 8306.65 5996.23 2310.42 6.32 
CUATL.JXCO .8 14!1.240 12714.67 9327.22 3387.45 9.28 
CUATL.IXCO J.2 124.325 10883.72 5060.01 5823.71 15.95 
CUATL.IXCO 1 143.890 12!196.49 9560.93 3027 .56 8.29 
CUATL.IXCO 1 138. 123 l 1346.20 10652.76 693.44 1.89 
cocovoc 2 219.330 19200.69 14034.41 5166.28 14.01 
CUAUTL.A l 138.123 11346.20 10652.76 693.44 1.89 

FUENTE: Elabor•do en base a datos obtenidos en ~1 departa
mento de crédito del ingenio "La Abeja Casasano•·. 

SLIP.HAS = SUPERFICIE HECTAREAS• 
P.T.TONS,= PRODUCCION TOTAL. EN TONELADAS. 
I.B.= INGRESO BRUTO. 
C.T.m COSTOS TOTAL.ES. 
I.N.= INGRESO NETO· 
l.D.= INGRESO POR DIA· 



ANEXO DE PADRON DE CAi:EROS, 



NUMERO PRODUCTORES SUPERFICIE <HAS.) 

1 EJIDATARIO .30 
e EJ1DATARIC .30 
3 EJIDATARIOS .30 

• EJlDATARlO ·"º 5 EJlDATARIO ·"º b EJlDATARlO ·"º 7 EJlDATARIO ·"º e EJlDATARIO ·"º .. EJIOATARIC ·"º 10 ARRENDATARIO ·"º 11 ARRENDATARIO .50 
12 EJJDATP.RIO ·"º 13 ARRENDATARJ O .so 
14 EJJDATARIO .so 

'" EJIDATARIO ·"º lb EJIOATARIO ·"º 17 EJIDATARIO .so 
1e EJIDt".TARIO .so ... EJIOATARIO .so 
20 ARRENDATARIO ·"º 21 EJIOATARlü ·"º 22 ARRENDATARIO ·"º 23 EJIDATARlO ·"º 24 EJJDATARIO ·"º 25 EJIDATARIO ·"º 26 EJ IDATARIOS ·"º 27 EJIDATARIOS .50 
28 EJIDATARIOS ·"º ª" EJ IDATARIOS ·"º 30 EJIDATARIOS ·"º 32 EJJDATARIOS ·"° 33 ARRENDATARIOS .50 
34 ARRENDATARIOS ·"º 35 ARRENDATARIOS ·"º 36 EJIDATARID ·"º ~7 EJIOATARIO ·"º 38 EJIDATARIO ,50 
3q EJIDATARIO .50 

"º EJIDATARIO ·"° 41 EJ lDATARIO .so 



42 
43 
44 
4:1 
4b 
47 
48 
4'i' 
:10 
:11 
:12 
:13 
:14 
:15 
5b 
57 
58 
:l'i' 
bO 
bl 
b2 
b3 
bit 
b:I 
bb 
b7 
b8 
b'i' 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
7b 
77 
78 
7'i' 
80 
81 
82 
83 

EJIDATAR!O 
EJ!DATARIO 
EJIDATARIO 

ARRENDATARIOS 
ARRENDATARIOS 
ARRENDATARIOS 

P.PROPIETARIOS 
ARRENDATARIOS 

EJIDATAR!O 
EJIDATARIO 
EJIDATAR!O 
EJIDATAR!O 
EJIDATARIO 
EJIDATARIO 
EJIDATARIO 
EJIDATARIO 
EJIDATARIO 
EJIDATARIO 
EJIDATAIUO 
EJIDATARIO 
EJIDATARIO 

ARRENDATARIO 
EJIDATAR!O 
EJIOATARIO 
EJIDATAR!O 
EJ !DATARIO 
EJIDATARJO 
EJIDATAR!O 
EJIDATARIO 

ARRENDATARIO 
ARRENDATARIO 
ARRENDATARIO 
ARRENDATARIO 

EJIDATARIO 
EJIDATAR!O 
EJIDATARIO 
EJIDATAR!O 
EJ!DATAR!O 
EJ!DATAR!O 

ARRENDATARIO 
ARRENDATARIO 
ARRENDATARIO 

.:10 

.50 
.:10 
.:10 
.:10 
.:10 
.!lo 
.:10 
.!10 
.!10 
.50 
.50 
.50 
.50 
.50 
.50 
.50 
.bO 
.bO 
.60 
.b"o 
.óO 
.bO 
.bO 
.bO 
.bO 
.bO 
.bO 
.bO 
.bO 
.bO 
.bO 
.bO 
.¡,o 
.bO 
.bO 
.bO 
.bO 
.bO 
.bO 
.bO 
.bO 



... 
8:1 
86 
87 .. .. 
90 
91 
9e 
93 
91t 
9S 
96 
97 
98 
99 
100 
101 
1oe 
103 
IOlt 
10:1 
IOb 
107 
108 
109 
110 
111 
11e 
113 
11 .. 
11:1 
llb 
117 
118 
119 
120 
1e1 
1e2 
123 
12" 
125 

ARRENDATARIO 
ARRENDATARIO 

EJJDATARIOS 
EJIDATARIOS 
EJIDATARJOS 
EJIDATARIOS 
EJIDATARIOS 
EJIDATARIOS 
EJIDATARIOS 
EJIDATARIOS 
EJIDATARIDS 

ARRENDATARIO 
EJIDATARIOS 
EJJDATARIOS 
EJIDATARJOS 
EJIDATARIOS 
EJIDATARIOS 
EJIDATARIOS 

ARRENDATARIOS 
ARRENDATARIOS 
ARRENDATARIOS 

EJIDATAl'llO 
EJIDATARIO 
EJIDATARIO 

ARRENDATARIO 
P.PROPIETARIOS 

EJIDATARIO 
EJIDATARIO 
EJIDATARIO 
EJIDATARIO 
EJIDATARIO 
EJIDATARIO 
EJIOATARIO 
EJIDATARIO 
EJIDATARIO 
EJIDATARIO 
EJIDATARID 
EJIDATARIO 
EJIDATARID 
EJIDATARIO 

ARRENDATARIO 
EJIDATARIO 

.60 

.60 
.60 
.60 
.60 
.60 
.60 
.60 
.60 
.60 
.60 
.60 
.60 
.60 
.60 
.60 
.60 
.60 
.60 
.60 
.60 
.60 
.bO 
.bO 
.60 
.60 
.60 
.60 
.60 
.60 
.bO 
.60 
.60 
.60 
.60 
.60 
.60 
.60 
.60 
.70 
.70 
.70 



12b 
127 
12S 
129 
130 
131 
132 
133 
134 
135 
136 
137 
138 
139 
140 
141 
142 
143 
144 
145 
141> 
147 
148 
149 
150 
151 
152 
153 
154 
155 
156 
lll7 
lll8 
159 
lbO 
lbl 
162 
163 
164 
lbS 
lbb 
lb? 

EJIDATARIO 
ARRENDATARIO 
ARRENDATARIO 

EJIDATARIO 
EJIDATARIO 
EJIDATARIO 
EJIDATARIO 
EJIDATARIO 

ARRENDATARIO 
EJIDATARIO 
EJIDATARIO 

ARRENDATARIO 
EJIDATARIO 
EJIDATARIO 
EJIDATARIO 
EJIDATARIO 

ARRENDATARIO 
ARRENDATARIO 
ARRENDATARIO 
ARRENDATARIO 
ARRENDATARIO 

EJIDATARIOS 
EJIDATARIOS 
EJIDATARIOS 
EJIDATARIOS 

ARRENDATARIO 
ARRENDATARIOS 
ARRENDATARIOS 

EJIDATARIO 
EJIDATARIO 
EJIDATARlO 
EJIDATARIO 
EJIDATARIO 

ARRENDATARIO 
ARRENDATARIO 
ARRENDATARIO 
ARRENDATARIO 
ARRENDATARIO 

EJIDATARIO 
ARRENDATARIO 
ARRENDATARIO 
ARRENDATARIO 

.70 

.70 

.70 

.70 

.70 

.70 

.70 

.70 

.70 

.70 

.70 

.70 

.70 

.70 

.70 

.70 

.70 

.70 

.70 

.70 

.70 

.70 

.70 
.70 
.70 
.70 
.70 
.70 
.70 
.70 
.so 
.so 
.so 
.so 
.eo 
.eo 
.so 
.so 
.so 
.so 
.00 
.00 



168 
16'1 
170 
171 
172 
173 
17 .. 
175 
176 
177 
178 
179 
180 
181 
IBZ 
183 
18" 
185 
186 
187 
188 
189 
190 
191 
192 
193 
19" 
195 
191t 
197 
198 
19'1 
200 
201 
202 
203 
20" 
eo5 
206 
207 
208 
209 

ARRENDATARIO 
EJIDATARIO 
EJIDATARIO 

ARRENDATARIO 
EJIDATARIO 
EJIDATARIO 
EJIDATARIOS 
EJIDATARIOS 
EJIDATARIOS 
EJIDATARIOS 
EJIDATARIOS 

ARRENDATARIO 
ARRENDATARIOS 

EJIDATARIO 
EJIDATARIO 

ARRENDATARIOS 
ARRENDATARIOS 
ARRENDATARIOS 
ARRENDATARIOS 
ARRENDATARIOS 
ARRENDATARIOS 

EJIDATARIO 
EJIDATARIO 
EJIDATARIO 
EJIDATARIO 
EJIDATARIO 
EJ IDATARIO 
EJIDATARIO 
EJIDATARIO 
EJIDATARIO 

ARRENDATARIO 
EJIDATARIO 
EJIDATARIO 
EJIDATARIO 
EJIDATARIOS 
EJ 1DATAR105 
EJIDATARIOS 

ARRENDATARIO 
EJIDATARIOS 
EJIDATARIOS 

ARRENDATARIOS 
EJIDATARIO 

.80 
.80 
.eo 
.eo 
.80 
.eo 
.80 
.80 
.80 
.eo 
.80 
.eo 
.ao 
.80 
.80 
.ao 
.80 
.eo 
.80 
.eo 
.80 
.80 
.80 
.eo 
.80 
.80 
.90 
.90 
.'10 
.90 
.90 
.90 
.90 
.90 
.'10 
,90 
.90 
.90 
.90 
.90 
,90 
.90 



210 
211 
212 
213 
214 
215 
216 
217 
218 
219 
220 
221 
222 
223 
224 
225 
226 
227 
228 
229 
230 
231 
232 
233 
234 
235 
236 
237 
238 
239 
240 
241 
242 
243 
244 
245 
246 
247 
248 
249 
250 
251 

ARRENDATARIO 
EJ IDATARl,O 
EJIDATARIO 
EJIDATARIO 

ARRENDATARIO 
EJIDATARIO 
EJIDATARIO 

ARRENDATARIO 
EJIDATARIO 
EJIDATARIO 
EJIDATARIO 
EJIDATARIO 

ARRENDATARIO 
ARRENDATARIO 

EJIDATARIO 
EJIDATARIO 
EJIDATARIO 
EJIDATARIO 

ARRENDATARIO 
EJIDATARIO 
EJIDATARID 
EJIDATARID 
EJIDATARIO 

ARRENDATARIO 
ARRENDATARIO 
ARRENDATARIO 
ARRENDATARIO 
ARRENDATARIO 
ARRENDATARIO 
ARRENDATARIO 
ARRENDATARIO 
ARRENDATARIO 
ARRENDATARIO 
ARRENDATARIO 

EJIDATARIO 
EJIDATARIO 
EJIDATARID 
EJIDATARID 
EJIDATARID 
EJIDATARID 
EJIDATARID 
EJIDATARID 

.'10 
,'10 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 



ese 
es3 
e!Stt 
l!\SS 
e56 
1!!57 
1!!511 
es9 
e60 
261 
e62 
263 
264 
26:5 
266 
267 
268 
269 
270 
271 
272 
273 
274 
27:5 
276 
277 
279 
279 
280 
281 
282 
283 
284 
285 
286 
287 
288 
289 
290 
291 
292 
293 

EJIDATARIO 
EJIDATARIO 
EJIDATARIO 
EJIDATMIO 
EJIDATARIO 
EJIDATARIO 
EJIDATARIO 
EJIDATARIO 
EJIDATARIO 
EJIDATARIO 
EJIDATARIO 
EJIDATARIO 
EJIOATARIO 
EJIDATARIO 

ARRENDATARIO 
ARRENDATARIO 
ARRENDATARIO 
ARRENDATARIO 
ARRENDATARIO 
ARRENDATARIO 
ARRENDATARIO 
ARRENDATARIO 
ARRENDATARIO 
ARRENDATARIO 

EJIDATARIO 
EJIDATARIO 

ARRENDATARIO 
ARRENDATARIO 
ARRENDATARIO 
ARRENDATARIO 

EJIDATARIO 
EJIDATARIO 
EJIDATARIO 

ARRENDATARIO 
EJIDATARIO 
EJIDATARIOS 

ARRENDATARIO 
ARRENDATARIO 

EJIDATARIO 
EJIOATARIO 

ARRENDATARIO 
ARRENDATARIO 



294 EJIDATARIO 1 
29S ARRENDATARIO 1 
296 EJIDATARIO 1 
297 ARRENDATARIO 1 
298 ARRENDATARIO 1 
299 ARRENDATARIO 1 
300 ARRENDATARIO 1 
301 ARRENDATARIO 1 
302 ARRENDATARIO 1 
303 ARRENDATARIO 1 
304 ARRENDATARIO 1 
305 ARRENDATARIO 1 
306 ARRENDATARIO 1 
307 EJIDATARIO 1 
308 ARRENDATARIO 1 
309 ARRENDATARIO 1 
310 ARRENDATARIO 1 
311 ARRENDATARIO 1 
312 ARRENDATARIO 1 
313 ARRENDATARIO 1 
314 ARRENDATARIO 1 
315 ARRENDIHAR I O 1 
316 ARRENDATARIO 1 
317 ARRENDATARIO 1 
318 ARRENDATARIO 1 
319 ARRENDATARIO 1 
320 ARRENDATARIO 1 
321 ARRENDATARIO 1 
322 ARRENDATARIO 1 
323 ARRENDATARIO 1 
324 ARRENDATARIO 1 
325 ARRENDATARIO 1 
326 ARRENDATARIO 1 
327 EJIDATARIO 1 
328 EJIDATARIO 1 
329 EJIDATARIO 1 
330 EJIDATARIO 1 
331 EJIDATARIO 1 
332 EJIDATAR!O 1 
333 EJIDATARIO 1 
33.:. EJIDATARIO 1 
335 EJIDATARIO 1 



336 
337 
338 
339 
340 
341 
342 
343 
344 
345 
346 
347 
348 
349 
350 
351 
352 
353 
354 
355 
356 
357 
358 
359 
360 
361 
362 
363 
364 
365 
366 
367 
368 
369 
370 
371 
372 
373 
374 
375 
376 
377 

ARRENDATARIO 
ARRENDATARIO 
ARRENDATARIO 
ARRENDATARIO 
ARRENDATARIO 
ARRENDATARIO 
<\RRENDATARIO 
ARRENDATARIO 
ARRENDATARIO 
ARRENDATARIO 
ARRENDATARIO 
ARRENDATARIO 
ARRENDATARIO 
ARRENDATARIO 
ARRENDATARIO 
ARRENDATARIO 
<\'lRENDATARIO 
ARRENDATARIO 
ARRENDATARIO 
ARRENDATARIO 
ARRENDATARIO 
ARRENDATARIO 
ARRENDATARIO 
ARRENDATARIO 
ARRENDATARIO 
ARRENDATARIO 
ARRENDATARIO 
ARRENDATARIO 
ARRENDATAR JO 
ARRENDATARIO 
ARRENDATARIO 
ARRENDATARIO 
ARRENDATARIO 

EJIDATARIO 
EJIDATARIO 
EJIDATARIO 
EJIDATARIO 
EJIDATARIO 
EJ!DATARIO 
EJIDATARIO 
EJIDATARIO 
EJIDATARIO 



370 EJIDATARIO 1 
379 EJIDATARIO 1 
300 EJIDATARIO 1 
381 EJIDATARIO 1 
382 EJIDATARIO 1 
383 EJIDATARIO 1 
384 EJIDATARIO 1 
385 EJIDATARIO 1 
38b EJIDATARIO 1 
387 EJIDATARIO 1 
388 EJIDATARIO 1 
309 EJIDATARIO 1 
390 EJIDATARIO 1 
391 EJIDATARIO 1 
392 EJIDATARIO 1 
393 EJIDATARIO 1 
394 ARRENDATARIO 1 
39:; ARRENDATARIO 1 
396 ARRENDATARIO 1 
397 ARRENDATARIO 1 
390 ARRENDATARIO 1 
399 ARRENDATARIO 1 
400 ARRENDATARIO 1 
401 ARRENDATARIO 1 
402 ARRENDATARIO 1 
403 ARRENDATARIO 1 
403 EJIDATARIO 1 
404 ARRENDATARIO 1 
405 ARRENDATARIO 1 
40b ARRENDATARIO 1 
407 ARRENDATARIO 1 
408 ARRENDATARIO 1 
409 ARRENDATARIO 1 
410 ARRENDATARIO 1 
411 ARRENDATARIO 1 
412 ARRENDATARIO 1 
413 ARRENDATARIO 1 
414 ARRENDATARIO 1 
4¡:; EJIDATARIO 1 
4lb EJIDATARIO 1 
417 EJIDATARIO 1 
410 EJIDATARIO 1 



419 
420 
421 
422 
423 
424 
425 
42b 
427 
428 
429 
430 
431 
432 
433 
434 
435 
43b 
437 
438 
439 
440 
441 
442 
443 
444 
445 
44b 
447 
448 
449 
450 
451 
452 
453 
454 
455 
45b 
457 
458 
459 
4b0 

EJIDATARIO 
EJIDATARIO 
EJIDATARIO 
EJIDATARIO 
EJIDATARIO 
EJIDATARIO 
EJIDATARIO 
EJIDATARIO 
EJIDATARIO 
EJIDATARIO 

ARRENDATARIO 
ARRENDATARIO 
ARRENDATARIO 
ARRENDATARIO 
ARRENDATARIO 
ARRENDATARIO 
ARRENDATARIO 
ARRENDATARIO 
ARRENDATARIO 
ARRENDATARIO 
ARRENDATARIO 
ARRENDATARIO 
ARRENDATARIO 
ARRENDATARIO 
ARRENDATAR!O 
ARRENDATARIO 
ARRENDATARIO 
ARRENDATARIO 
ARRENDATARIO 
ARRENDATARIO 
ARRENDATARIO 
ARRENDATARIO 
ARRENDATARIO 
ARRENDATARIO 
ARRENDATARIO 
ARRENDATARIO 
ARRENDATARIO 
ARRENDATARIO 
ARRENDATARIO 
ARRENDATARIO 
ARRENDATARIO 

EJIDATARIO 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 



4bl 
4b2 
4b3 
464 
465 
46b 
4b7 
468 
469 
470 
471 
472 
473 
474 
475 
476 
477 
478 
479 
480 
481 
482 
483 
484 
485 
48b 
487 
488 
489 
490 
491 
492 
493 
494 
495 
49b 
497 
498 
499 
500 
501 
502 

EJIDATARIO 
EJIDATARIO 
EJIDATARIO 
EJIDATARIO 
EJIDATARIO 
EJIDATARIO 
EJIDATARIO 
EJIDATARIO 
EJIDATARIO 
EJIDATARIO 
EJIDATARIO 
EJIDATARIO 
EJIDATARIO 
EJIDATARIO 
EJIDATARIO 
EJIDATARIO 

ARRENDATARIO 
ARRENDATARIO 
ARRENDATARIO 
ARRENDATARIO 
ARRENDATARIO 
ARRENDATARIO 
ARRENDATARIO 
ARRENDATARIO 
ARRENDATARIO 
ARRENDATARIO 
ARRENDATARIO 
ARRENDATARIO 
ARRENDATARIO 
ARRENDATARIO 
ARRENDATARIO 
ARRENDATARIO 

EJIOATARIO 
EJIOATARIO 
EJIOATARIO 
EJIDATARIO 
EJIDATARIO 
EJIDATARIO 
EJIDATARIO 
EJIDATARIO 
EJIDATARIO 
EJIDATARIO 



S03 EJ IDATARIO 
S04 EJIDATARIO 
SOS EJIDATARIO 
:506 EJIDATARIO 
S07 EJIOATARIO 
SOB EJ IDATARIO 
S09 EJ IDATARIO 
SIO ARRENDATARIO 
Sil ARRENDATARIO 
S12 ARRENDATARIO 
S13 ARRENDATARIO 
SI 4 ARRENDATARIO 
SIS ARRENDATARIO 
Sl6 EJ IDATARIOS 
Sl7 EJIOATARIOS 
SIB EJ IDATARIOS 
519 EJIDATARIOS 
520 EJ !DATARIOS 
521 EJIDATARIOS 
S22 ARRENDATARIO 
523 ARRENDATARIO 
524 EJ !DATARIOS 
S25 EJ 1 DATAR JOS 
S26 EJIOATARIOS 
527 EJIOATARIOS 
S26 EJ !DATARIOS 
529 EJIDATARIOS 
S30 EJ 1 DATARIOS 
531 EJIDATARIOS 
S32 EJ IDATARIOS 
533 EJ 1 DATARIOS 
S34 ARRENDATARIOS 
S35 ARRENDATARIOS 
S36 ARRENDATARIOS 
537 ARRENDATARIOS 
536 ARRENDATARIOS 
539 ARRENDATARIOS 
540 ARRENDATARIOS 
541 ARRENDATARIOS 
542 ARRENDATARIOS 
543 ARRENDATARIOS 
S44 ARRENDATARIOS 



545 ARRENDATARIOS 1 
546 ARRENDATARIOS 1 
547 ARRENDATARIOS 1 
548 EJIDATARIO 1 
549 EJIDATARIO 1 
550 EJIDATARIO 1 
551 EJIDATARIO 1 
552 EJIDATARIO 1 
553 EJIDATARIO 1 
554 EJIDATARIO 1 
555 EJ !DATARIO 1 
556 EJIDATARIO 1 
557 EJIDATARIO 1 
558 EJIDATARIO 1 
559 EJ !DATARIO 1 
560 EJIDATARIO 1 
561 EJIDATARIO 1 
562 EJIDATARIO 1 
563 EJIDATARIO 1 
564 EJ !DATARIO 1 
565 EJIDATARIO 1 
566 ARRENDATARIO 1 
567 ARRENDATARIO 1 
568 ARRENDATARIO 1 
569 ARRENDATARIO 1 
570 ARRENDATARIO 1 
571 ARRENDATARIO 1 
572 ARRENDATARIO 1 
573 ARRENDATARIO 1 
574 ARRENDATARIO 1 
575 ARRENDATARIO 1 
576 ARRENDATARIO 1 
577 ARRENDATARIO 1 
578 ARRENDATARIO 1 
579 ARRENDATARIO 1 
580 ARRENDATARIO 1 
581 ARRENDATARIO 1 
582 ARRENDATARIO l. 
583 ARRENDATARIO 1 
584 ARRENDATARIO 1 
585 ARRENDATARIO 1 
586 ARRENDATARIO 1 



587 
588 
589 
590 
591 
592 
593 
594 
595 
596 
597 
598 
599 
600 
601 
602 
603 
604 
605 
606 
607 
608 
609 
610 
611 
612 
613 
614. 
615 
616 
617 
618 
619 
620 
621 
622 
623 
624 
625 
626 
627 
628 

EJIDATARIO 
P.PROPIETARIOS 
P,PROPIETARIOS 
P.PROPIETARIOS 
P,PROPIETARIOS 
P.PRDPIETARIOS 
P ,PROP !ETARIOS 
P,PROPIETARIOS 
P.PROPIETARIOS 
P.PROPIETARIDS 
P,PRDPIETAR!OS 

ARRENDATARIOS 
ARRENDAT AR !OS 
ARRENDATARIOS 
ARRENDATARIOS 
ARRENDATARIOS 
ARRENDATARIOS 
ARRENDATARIOS 
ARRENDATARIOS 
ARRENDATARIOS 
ARRENDATARIOS 

P.PROPIETARIDS 
P,PROPIETARIOS 
P,PRDPIETARIOS 

ARRENDATARIOS 
ARRENDATARIOS 
ARRENDATARIOS 
ARRENDATARIOS 
ARRENDATARIOS 
ARRENDATARIOS 
ARRENDATARIOS 
ARRENDATARIOS 
ARRENDATARIOS 
ARRENDATAR !OS 
ARRENDATARIOS 
ARRENDATARIOS 
ARRENDATARIOS 
ARRENDATARIOS 
ARRENDATARIOS 
ARRENDATARIOS 
ARRENDATARIOS 
ARRENDATARIOS 



629 
630 
631 
632 
633 
634 
635 
636 
637 
638 
639 
640 
641 
642 
643 
644 
645 
646 
647 
648 
649 
650 
651 
652 
653 
654 
655 
656 
657 
658 
659 
660 
661 
662 
663 
664 
665 
666 
667 
668 
669 
670 

ARRENDATARIOS 
ARRENDATARIOS 
ARRENDATARIOS 
ARRENDATARIOS 
ARRENDATARIOS 
ARRENDATARIOS 
ARRENDATARIOS 
llRRENDATARIOS 
ARRENDATARIOS 
ARRENDATARIOS 
ARRENDATARIOS 
ARRENDATARIOS 
ARRENDATAR 1 OS 
ARRENDATARIOS 
ARRENDATARIOS 
ARRENDATARIOS 
ARRENDATARIOS 
ARRENDATARIOS 
ARRENDATARIOS 
ARRENDATARIOS 
ARRENDATARIOS 
ARRENDATARIOS 
ARRENDATARIOS 
ARRENDATARIOS 
ARRENDATARIOS 
ARRENDATARIOS 
ARRENDATARIOS 
ARRENDATARIOS 

EJIDATARIO 
EJIDATARIO 
EJIDATARIO 
EJIDATARIO 
EJ !DATARIO 
EJIDATARIO 
EJIDATARIO 
EJ !DATARIO 
EJIDATARIO 
EJIDATARIO 
EJIDATARIO 
EJIDATARIO 
EJIDATARIO 
EJIDATARIO 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 



1>71 EJIDATARIO 1 
1>72 EJIDATARIO 1 
¡,73 EJIDATARIO 1 
¡,74 ARRENDATARIO 1.10 
¡,75 ARRENDATARIO 1.10 
1>76 EJIDATARIO 1.10 
b?? EJIDATARIO 1.10 
678 EJIDATARIO 1.10 
t.79 EJIDATARIO 1.10 
1>80 ARRENDATARIO l.to 
bBI ARRENDATARIO 1.10 
1>86 EJIDATARIO 1.10 
1>83 ARRENDATARIO 1.10 
1>84 EJIDATARIO 1.10 
1>85 ARRENDATARIO 1.10 
681> EJIDATARIOS 1.10 
l>B7 ARRENDATAR !OS 1.10 
688 EJIDATAR!O l .10 
l>Bll EJIDATARIO 1.10 
690 ARRENDATAR 1 O 1.10 
691 ARRENDATARIOS 1.10 
692 EJIOATARIO 1.10 
693 ARRENDATARIO 1.20 
¡,94 EJ!OATARIO 1.20 
695 ARRENDATARIO 1.20 
691> ARRENDATARIO 1.20 
¡,97 ARRENDATARIO 1.20 
698 EJIDATARIO 1.20 
¡,99 ARRENDATARIO 1.20 
700 ARRENOATAR!O 1.20 
701 EJIDATARIO 1.20 
702 ARRENOATAR IO 1.20 
703 ARRENDATARIO 1.20 
704 EJ !DATARIO 1.20 
705 EJ !DATARIO 1.20 
706 EJIDATARIO 1.ao 
707 EJ!DATARIO 1.20 
708 ARRENDATARIO 1.20 
709 ARRENDATARIO 1.20 
710 ARRENOAT ARIO 1.eo 
711 ARRENDA TAR !O 1.20 
712 ARRENDATARIO 1.20 



713 
71<t 
715 
?lb 
717 
718 
719 
720 
721 
722 
723 
72<t 
72!5 
72b 
727 
728 
729 
730 
731 
732 
733 
73<t 
735 
736 
737 
738 
739 
7<t0 
7<tl 
7<t2 
7<t3 
7<t<t 
7<t5 
7<t6 
7<t7 
7<t8 
7<t9 
750 
751 
752 
753 
754 

ARRENDATARIO 
EJIDATARIO 
EJIDATARIO 
EJIDATARIO 

ARRENDATARIO 
ARFIENDATARIO 
ARRENDATARIO 
ARRENDATARIO 
ARRENDATARIO 

EJIDATARIO 
EJIDATARIO 
EJIDATARIO 
EJIDATARIO 

ARRENDATARIO 
ARRENDATARIO 

EJIDATARIO 
EJIDATARIO 
EJIDATARIO 

ARRENDATARIO 
ARRENDATARIO 
EJIDATARIO 
EJIDATARIO 

ARRENDATARIO 
ARRENDATARIO 
ARRENDATARIO 

EJIDATARIOS 
EJ !DATAR 1 OS 
EJIDATARIOS 
EJIDATARIOS 

ARRENDATARIO 
ARRENDATARIO 
ARRENDATARIO 

EJIDATARIOS 
EJIDATARIOS 

ARRENDATARIOS 
ARRENDATARIOS 
ARRENDATARIOS 

EJIDATARIO 
EJIDATARIO 
EJIDATARIO 
EJIDATARIO 
EJIDATARIO 

1.20 
1.20 
1.20 
1.20 
1.20 
1.20 
1.20 
1.20 
1.eo 
1.eo 
1.eo 
1.eo 
1.20 
1.20 
1.20 
1.20 
1.20 
1.20 
1.20 
1.20 
1.20 
1.20 
1.20 
1.20 
1.20 
1.20 
1.20 
1.20 
1.20 
1.20 
1.20 
1.20 
1.20 
1.20 
1.20 
1.20 
1.20 
1.20 
1.20 
1.20 
1.20 
1.20 



?SS 
7S6 
7S7 
7SB 
7S9 
760 
761 
762 
763 
761t 
76S 
766 
767 
768 
769 
770 
771 
772 
773 
771t 
77S 
776 
777 
778 

'779 
780 
781 
782 
783 
?Bit 
785 
786 
787 
788 
789 
790 
791 
792 
793 
794 
795 
796 

ARRENDATARIO 
P.PROPIETARIOS 
P.PROPIETARIOS 

ARRENDATARIOS 
-NDATARIOS 
-NDATARIOS 
ARAENDATARIOS 
-NDATARIOS 

E.JI DATARIO 
E.JI DATARIO 
EJIDATARIO 

ARRENDATARIO 
EJIDATARIO 
EJIDATARIO 
EJIDATARIO 
EJIDATARIO 

ARRENDATARIO 
EJIDATARIO 

ARRENDATARIO 
EJIDATARIO 

ARRENDATARIO 
EJIDATARIO 
EJIDATARIO 
EJIDATARIO 

ARRENDATARIO 
EJIDATARIOS 
EJIDATARIOS 
EJIOATARIOS 

ARRENDATARIOSº 
ARRENDATARIOS 

EJIDATARIO 
EJIOATARIO 

P.PROPIETARIOS 
ARRENDATARIOS 

EJIDATARIO 
EJ!DATARIO 
EJ !DATARIO 
EJJOATARIO 

ARRENDATARIO 
EJIDATARIO 
EJIDATARIO 
EJIDATARIO 

1.20 
1.20 
1.20 
1.20 
1.eo 
1.eo 
1.20 
1.eo 
1.20 
1.30 
1.30 
1.30 
1.30 
1.30 
1.30 
1.30 
1.30 
1.30 
1.30 
1.30 
1.30 
1.30 
1.30 
1.30 
1.30 
1.30 
1.30 
1.30 
1.30 
1.30 
1.30 
1.30 
1.30 
1.30 
1.30 
1.30 
1.40 
1.40 
1.40 
1.40 
1.40 
1.40 



797 
796 
799 
600 
801 
802 
803 
804 
805 
806 
807 
806 
809 
810 
811 
812 
813 
814 
815 
816 
817 
816 
819 
820 
821 
822 
823 
824 
825 
826 
827 
828 
829 
830 
831 
832 
833 
834 
835 
836 
837 
836 

ARRENDATARIO 
EJIDATARIO 

ARRENDATARIO 
EJIDATARIO 
EJIDATARID 
EJIDATARIO 
EJIDATARIOS 
EJIDATARIOS 

ARRENDATAR !OS 
P.PROPIETARIOS 

ARRENDATARIOS 
P.PROPIETARIOS 

ARRENDATARIOS 
EJIDATARIO 
EJIDATARIO 
EJIDATARIO 

ARRENDATARIO 
EJIDATARIO 
EJIDATARIO 
EJIDATARIO 
EJIDATARJO 

ARRENDATARIO 
ARRENDATARIO 
ARRENDATARIO 
ARRENDATARIO 
ARRENDATARIO 
ARRENDATARIO 
ARRENDATAR IC 
ARRENDATARIO 
ARRENDATAR IC 

EJIDATARJO 
EJIDATARID 
EJIDATARIO 
EJIDATARIO 
EJIDATARIO 
EJIDATARIO 
EJIDATARIO 

ARRENDATARIO 
EJIDATARID 
EJIDATARID 
EJIDATARIO 

ARRENDATAR IC 

1.40 
1.40 
1.40 
1.40 
1.40 
1.40 
1.40 
1.40 
1.40 
1.40 
1.40 
1.40 
1.40 
1.40 
1.40 
¡.so 
1.so 
1.SO 
1.SO 
1.SO 
1 .so 
¡.so 
¡.so 
1.SO 
!.SO 
!.SO 
1 .so 
1.so 
1.50 
!.SO 
!.SO 
¡.so 
1.50 
1.so 
1.so 
1.50 
1.so 
1.50 
!.SO 
1 .so 
1.so 
!.SO 



839 
840 
841 
841! 
843 
844 
845 
84b 
847 
848 
849 
850 
851 
852 
853 
854 
855 
856 
857 
859 
859 
860 
861 
862 
963 
964 
865 
866 
867 
868 
869 
970 
871 
872 
873 
874 
875 
976 
877 
878 
879 
890 

ARRENDATARIO 
ARRENDATARIO 
ARRENDATARIO 
ARRENDATARIO 

EJIDATARIO 
EJIDATARIO 

ARRENDATARIO 
EJIDATARIO 
EJIDATARIO 
EJIDATARIO 

ARRENDATARIO 
ARRENDATARIO 
ARRENDATARIO 
ARRENDATARIO 

EJIDATARIO 
EJIDATARIO 
EJIDATARIO 
EJIDATARIO 
EJIDATARIO 

ARRENDATARIO 
ARRENDATARIO 
ARRENDATARIO 
ARRENDATARIO 

EJIDATARIO 
EJIDATARIO 

ARRENDATARIO 
ARRENDATARIO 

EJIDATARIO 
EJIDATARIO 
EJIDATARIO 

ARRENDATARIO 
EJIDATARIO 
EJIDATARIO 
EJIDATARIO 
EJIDATARIO 
EJIDATARIO 
EJ !DATARIO 
EJIDATARIO 
EJIDATARIO 
EJIDATARIO 
EJIOATARIO 
EJIDATARIO 

1.so 
1.50 
1.50 
1.!50 
1.50 
1.50 
1.so 
1.50 
1.!50 
1.so 
1.50 
1.50 
1.50 
1.!50 
1.so 
1.!50 
1.so 
!.SO 
1.so 
1.!50 
1.so 
1.so 
1.50 
1.50 
1.so 
1.so 
t.50 
1.so 
1.so 
1.so 
1.so 
1.so 
t.50 
1.so 
1.so 
1.so 
1.50 
1.50 
t.50 
1.so 
1.so 
1.so 



881 
882 
883 
88• 
885 
886 
887 
888 
889 
890 
891 
892 
893 
89• 
895 
896 
897 
8'18 
899 
900 
901 
902 
'103 
90• 
'105 
906 
907 
'108 
90'1 
'110 
911 
'112 
913 
'11• 
915 
916 
'117 
'118 
91'1 
'120 
'121 
'122 

EJIDATARIO 
EJIDATAR!O 
EJIDATARIO 
EJIDATARIO 
EJIDATARIO 
EJIDATARIO 
EJIDATARIO 

ARRENDATARIO 
ARRENDATARIO 
ARRENDATARIO 
ARRENDATARIO 
ARRENDATARIO 
ARRENDATARIO 
ARRENDATARIO 
ARRENDATARIO 
ARRENDATARIO 
ARRENDATARIO 
ARRENDATARIO 

EJIDATARIO 
EJIDATARIO 
EJIDATARIO 
EJIDATARIO 
EJIDATARIO 
EJIDATARIO 
EJIDATARIO 
EJIDATARIO 
EJIDATARIOS 
EJIDATARIOS 
EJIDATARIOS 

ARRENDATARIO 
EJIDATARIOS 

ARRENDATARIOS 
ARRENDATARIOS 
ARRENDATARIOS 
ARRENDATARIOS 
ARRENDATARIOS 
ARRENDATARIOS 
ARRENDATARIOS 

EJIDATARIO 
EJIDATARIO 
EJIDATARIO 
EJIDATARIO 

1.50 
1.50 
1.50 
1.50 
1.50 
1.50 
1.50 
1.50 
1.50 
1.50 
1.50 
1.50 
1.50 
1.50 
1.50 
1.50 
1.50 
1.50 
1.50 
1.50 
1.50 
1.50 
1.50 
1.50 
1.50 
1.50 
1.50 
1.50 
1.50 
1.50 
1.50 
1.50 
1.50 
1.50 
1.50 
1.50 
1.50 
1.50 
1.50 
1.50 
1.50 
1.50 



923 EJIDATARID 1.50 
924 EJIDATARIO 1.50 
92!1 EJIDATARID 1.so 
926 EJll)ATARIO 1.!10 
927 EJIDATARIO 1.50 
928 ARRENDATARIO l.!10 
929 ARRENDATARIO 1.50 
930 ARRENDATARIO 1.50 
931 ARRENDATARIO 1.50 
932 ARRENDATARIO l.!10 
933 ARRENDATARIO 1.50 
934 ARRENDATARIO 1.50 
935 ARRENIJATARIO 1.50 
936 EJIDATARIO 1.50 
937 P.PROPIETARIOS 1.50 
938 P.PROPIETARIOS 1.50 
939 P.PROPIETARIOS 1.50 
940 P.PROPIETARIOS 1.50 
941 P.PROPIETARIOS 1.50 
942 P. PROPIETARIOS 1.50 
943 P.PROPIETARIOS 1.50 
944 P.PROPIETARIOS 1.50 
945 ARRENDATARIOS 1.50 
946 ARRENDATARIOS 1.50 
947 ARRENDATARIOS 1.50 
948 ARRENDATARIOS 1.50 
949 ARRENDATARIOS 1.50 
950 ARRENDA1ARIOS 1.50 
951 ARRENDATARIOS 1.50 
952 ARRENDATARIOS 1.50 
953 P.PROPIETARIOS 1.50 
954 ARRENDATARIOS 1.50 
955 ARRENDATARIOS 1.50 
956 ARRENDATARIOS 1.50 
957 ARRENDATARIOS 1.50 
958 ARRENDATARIOS 1.50 
';5'? ARREr.,.OrlTARl OS 1.50 
960 ARRENDATARIOS 1.50 
961 ARRENDATARIOS 1.50 
962 ARRENDATARIOS 1.50 
963 ARRENDATARIOS 1.50 
964 ARRENDATARIOS l.~O 



9b5 
9bb 
9b7 
9bB 
';lb9 
970 
971 
972 
973 
974 
975 
97b 
977 
978 
979 
980 
981 
982 
983 
984 
985 
98b 
987 
988 
989 
990 
991 
992 
993 
994 
995 
996 
997 
998 
999 

1000 
1001 
1002 
1003 
1004 
1005 
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