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El objetivo central d e  este trabajo es el de avanzar cn el cono- 
cimiento del papel que juega el camrcsinado en la reproducción 
del sistema económico y social dominonte cn nucstro pafs .  

El interés en el conocimiento de cómo funcionan y cu5les son las 
tendencias observables de las !lamadas "economías campesinas", se 
justifica plenamente por la importancia que éstas tienen en termi- 

. nos de l a  subsitencia y reproducción de grandes sectores de l a  - -  
población, así como por su  significativo aporte al volumen total 
de la produccidn agropecuaria de México. Por ello la presente in- 
vestigación constituye un esfuerzo por aportar evidencia empirica 
para la discusión de algunos de los aspectos teo?icos relevantes 
respecto al campesinado. 

Consideramos qde no existe evidencia suficiente para demostrar que 
es inminete, en un plazo más o menos largo la desaparición de 
l a s  unidades de producción campesinas, en el campo mexicano. Por 
el contrario, consideramos que este sector de productores es parte 
constitutiva del sistema y su presencia en él, en su carácter de 
explotados, constituye un elemento necesario del modelo de acumu- 
lacidn del capital. 

No nos enfrentamos pues a una "etapa de transición" que precede a 

la universalización de las relaciones de producción capitalista en 
el campo ni al surgimiento de un sistema estable, equilibrado, en 
el que coexisten dos modos d e  producción d e  naturaleza distinta. 

Rechazamos la idea de que la participación del cam1)esinado en la 
rcproducción durable del sistema signifiquc una re1)roducción idcn- 
tica, inmutable, o bien de que esta reproducción sea armoniosa. 
Consideramos que esta relación constituye un sistema de contradic- 
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ciones que contiene en su  seno cl germen de mutaciones curilitati- 
. vas no susceptibles de ser determinads a priori mediante l a  apli- 
caci6n mecanica de cualquier marco teórico explicativo. Pretende- 
nios distinguir algunos de los elementos de estas contradicciones 
a s €  como la forma en que estas tienden a resolverse. 

Resumiendo, en este trabajo pretendemos mostrar de qué manera el 
campesinado es parte constituyente del modelo de reproducción am- 
pliada del capital imperante en México, e'n su carácter es explota- 
do. Asimismo, se analizará el proceso de riproducción-disolución 
que caracteriza a la economia campesina contemporSrea. Por último 
se emitirán algunas opiniones sobre las tendencias presente en la 
transformación de la estructura agraria de la región estudiada. 

Los materiales expuestos en este trabajo son resultado de investi- 
gaciones de campo realizadas en los años 1976,1978 y 1979 en el Mu 
nicipio de Valle de Santiago, Guanajuato. La dirección del traba- 
jo de campo estuvo a cargo del maestro Juan Vicente Palerm, forman 
do parte del proyecto "Agricultura y Sociedad en el Bajío", patro- 
cinado por el C1S-INAH (Centro de Investigaciones Superiores del 
Instituto Nacional de Antropología e Historia) y la Unidad Ixtapa- 
lapa de la Universidad Autónoma Metropolitana. 

- 

- 

La estancia en el campo se realizó principalmente en dos ranche-- 
rias del municipio, Rancho de Guantes y Rancho Seco, pero también 
se efectuarón varias visitas a los ranchos San Vicente, Zapote de 
San Vicente, Granados y Coalanda. Asimismo s e  hicieron diversos 
recorridos que abarcaron virtualmente la totalidad dcl municipio 
de Valle de Santiago y que se extendieron a municipios vecinos ta- 
les como Salamanca, 'Irapuato, Juventino Rosas y Jarar del Progre- 
so. La duración total de los tres trabajos de campo fue de ocho 
meses aproximadamente. 
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L3s partes en que se divide este trabajo y su contcnido son las- 
' siguientes: 

En el primer capítulo se expondrán las principales considcracio- 
ncs tedricas y metodol6gicas en las que se apoya este trabajo. 

En este punto-el análisis se centrará en el papel del.campesinado 
en el capitalismo dependiente contemporáneo. Pretendemos demostrar 
la "racionalidad" de su existencia en téfminos' de la reproducci6n 
ampliada del capital. 

Asimismo, expondremos los mecanismos a través de los cuales se 
concreta la explotación del campesinado, es decir, las diversas 
formas mediante las cuales este grupo de productores es expropia- 
do del trabajo excedente que genera en s u  actividad productiva. 
En este sentido consideramos, junto con Armando Bartra, que dicha 
explotación se concreta al realizar intercambios mercantiles, ya 
sean realizados en el mercado de productos, en el mercado de dine- 
ro o en el mercado de fuerza de trabajo. 

Si bien la explotación del campesinado se concreta a través de las 
relaciones mercantiles, tiene su base y sustento en las caractcrls- 
ticas del proceso de producción inmediata de las unidades Campesi- 
nas. 

Para los efectos de este trabajo definimos al campesino como a un 
productor directo, con un vínculo inmcdiato con la tierra, cuyo 
proceso productivo no esta subsumido en términos formales ni reales 
al capital. En otras palabras, el fin inmediato de su producción 
no e s  el de la valorizacitjn de un capital ni, por l o  tanto, su re- 
producción ampliada en té:-minos capitalistas. 

Este fendmeno 8s resultado de su escasa dotación de medios de p r o  

ducci6n, que limita estructuralmente la capacidad productiva de 
- 
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.. 
los campesinos, y no dc la existencia de una racionalidad económi- 
c a  peculiar contrpuesta a la acumulacibn. 
rcducido tamaño de las parcelas, aunado en muchos casos a la mala 
calidad de las tierras, así como la limitada disponibilidad de me- 
dios de producción, repercuten en l o s  bajos niveles de producto e 
ingreso que obstruyen las posibilidades de generación, apropiación 
y reinversión de excedentes. 

En otras palabras, el 

Metodológicamente partimos de la concepción de que la producción 
mercantil campesina contiene ya en su interior 'las contradicciones 
propias del capitalismo: competencia, acaparamiento de tierra, con - 
centración de la producción, etc., la penetración del capitalismo 
en el ámbito de estas economias no crea dichas contradicciones y 
procesos sino que las intensifica. - 1/ 

La evolución de las contradicciones de la economia campesina mer- 
cantil, básicamente expresadas en la desigualdad de bienes, lle- 
van al surgimiento de una burguesía agraria y un proletariado ru- 
ral en el seno del campesinado, con el consecuente establecimien- 
to d c  rclacioLics capitalistas de producción que llevan aparejadas 
sus propias contradicciones. 

A fin de ir virtiendo elementos para dilucidar una polémica que 
estará presente a todo lo largo del trabajo, se afirma que este 
proceso de aburguesamiento-proletarización, es decir el proceso de 

- 1/ Para la dialéctica materialista" ... las causas externas cons- 
tituyen la condiciones de los cambios y l a s  cuasas internas la 
base d e  los cambios (...) las causas extcrnas actúan a través 
de las internas". Ma0 Tse Tung, Las Contradicciones, Ed.Gri- 
j a l b o  , Colección 7 0  , bléxico, 1969, p. 17. 
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establecimiento de relaciones tlpicamente capitalista de producci- 
6n, ni se verifica simultheamente en un ámbito determinado, ni im- 
plica forzosamente la total desaparición de las relaciones no ca- 
pitalista de producción en un lapso de tiempo determinado, pues es- 
to depende de las formas que adopte, en una área geográfica espe- 
clfica, la penetración y el desarrollo del capitalismo. Sin embar- 
go, la magnitud de este proceso de diferenciación hace indispen- 
sable su comprensión para el entendimiento de9 funcionamiento y l a s  
tendencias de la estructura agraria en nuestra área de estudio. 

En este sentido, no basta con estudiar las contradicciones princi- ' 

pales de un gran sistema de formas en movimiento, de una sociedad 
en donde dominan las relaciones capitalistas de producción, por - 
ejemplo, sino que es necesario emprender el conocimiento de las - -  
contradicciones particulares de cada una de las formas que la cons- 
tituyen en cada etapa de su proceso de desarrollo. - 
Estas consideraciones son fundamentales para evitar errores en la 
aprehensión de la realidad derivados de la simplificación o el - -  
dogmatismo. No basta con conocer las caracterlsticas generales del 
funcionamiento de la economía campesina en el contexto de una so- 

ciedad dominada por el modo de producción capitalista para compren- 
der el funcionamiento y las tendencias d e  la estructura agraria en 
un contexto historic0 y geograffco específicos. Para esto es nece- 
sario hacer "el análisis concreto de las condiciones concretas". 
Esto no implica de nknguna manera despreciar el conocimiento previo 
que sobre un fenómeno determinado se tiene, sino evitar la susti- 
tución del estudio de las contradicciones específicas por la apli- 
cación mecánica de generalizaciones. 

P o r  otro lado, el no conocer l a s  características de los diversos - -  
aspectos de una contradicción nos lleva inevitablemente a errores de 
aprcciación. Es ncccsririo hacer un intento por estudiar los diversos 
a~p~cto~,conccciones, mediaciones, etc., relacionados con un objeto. 

. ". 
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Un ejkmplo de esto puede ser el siguiente: si nos limitamos a es-  

tudiar las características ir.strfnsecas de las unidades de produc- 
ción campesinas (uso prcdominantc de fuerza de trabajo familiar, 
parte importante de la producción obtenida destinada al autoconsu- 
mo, etc.,) podemos llegar a la conclusión de que éstas se han man- 
tenido inalteradas, probablemente salvo cambios cuantitativos, a 
lo largo de grandes cspcacios de tiempo, lo cual constituye un 
error. Comprender a la economia campesina implica comprender a su  

opuesto concreto, no es lo mismo el campesinado de finales del Si- 
glo X I X ,  que el campesinado producto de la. reforma agraria carde- 
nista, conocer al primero, sus contradicciones, implica conoccr a l  

terrateniente con el que se enfrenta; comprender al segundo exige6 
c 

entender al burgués agricola o financiero que se le opone. De 
aqul la necesidad de conocer los diferentes aspectos de la contra- 
dicción para evitar la unilateralidad en la apreciación. 

El desarrollo del capitalismo presupone, históricamente, la produc 
ción mercantil simple, la primera no puede surgir sin l a  segunda. 
Asimismo, las relaciones de producción capitalistas tienden scgtn 
las condiciones concretas, a transformarse en las dominantes,susti - 
tuyendo en este papel a las relaciones no capitalistas de produc- 
ción. Repetimos, esta innegable tendencia global adoptará un rit- 
mo y caracterlsticas especlficas dependiendo de las condiciones 
concretas, lo que no excluye, incluso, la presencia de reflujos. 
La identidad de la contradicción debe existir bajo determinadas 
condiciones necesarias. Sin esas condiciones no puede existir nin - 
guns identidad, lo que queremos decir es que tanto la existencia 
de las contradicciones como s u s  transformaciones son reales y con- 
cretas. 

La coexistencia de unidades de producción campesina y empresas ca- 
pitalistas no implica la inexistencia de contradiccioncs entre am- 
bas formas productivas. Rechazarnos la idea de un equilibrio o coz . 

plemcntariedad entre ambas. Su competencia por la tierra, la 
fuerza de trabajo y el mercado son la expresión de la lucha entre 
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e l l a s .  Sin embargo, el antagonismo como forma de lucha entre los 

Su adopción es el resultado de procesos de evolución concretos que 
llevan. a la solución de contradicciones específicas en momentos y 

circunstancias también especificas, concretas. 

. opuestos constituyentes de las contradicciones no es universal. 

Este es el objetivo central de nuestro trabajo: detectar fas con- 
tradicciones principales en la conformación de la estructura agra- 
ria de Valle de Santiago, Guanajuato, y 'descubrir las principales 
tendencias en las que apunta el desarro116 de la lucha entre las 
diversas formas productivas. c 

c 

El capltulo dos lo dedicamos al análisis de las principales tenden , 

cias de la estructura agraria mexicana desde el cardenismo hasta 
la fecha. Con esta exposición pretendemos facilitar la ubicación, 
en el marco nacional, de las tendencias y procesos verificados en 
la estructura agraria del municipio de Valle de Santiago. 

- 

En el tercer capltulo del trabajo presentaremos una visión diacr6- 
nica del proceso de transformación de la. estructura agraria del 
municipio estudiado. El período considerado va de 1936, fecha de 
dotación de los ejidos, a 1979, año en que concluyó la investiga- 
ci6n de campo. 

Este capítulo se subdivide en tres partes. En la primera se  expo- 
nen brevemente la ubicacidn y caracteristicas generales del munici- 
pio de Valle de Santiago. Se hace referencia a las peculiaridades 
ecológicas, a las de los asentamientos humanos, al desarrollo de 
los medios de comunicación y transporte,etc. En la segunda parte se 
describe y analiza el acceso a l a  tierra segcin el tipo de tenencia 
basándose en l a  información contenida en l o s  censos agr€colaS.de 
l o s  años 1950,1960 y 1970, pero complementándola con la información 
de campo. En la tercera parte, que a su vez se subdivide en dos 

,,, ..' - . 
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etapas, se analiza la cvolucidn de la producción agrícola atendicn - 

proceso dc trabajo, compra y venta de fuerza de trabajo, destino 
d c  la producción y diferenciación interna en los ejidos. La base 
de esta tercera parte la constituye información directa obtenida 
en el trabajo de campo, misma que es complementada con informacih 
censal. 

. do los siguientes aspectos: uso del suelo, características técnicas, 

En el cuarto capltulo presentaremos el anrá1isi.s sincr6nico del re- 
sultado económico de la producción agrícola realizada por las cua- 
tro formas productivas identificadas, es decir, realizaremos la 
comparación del balance económico de la producción de las diversas 
unidades de producción. La información presentada es el resultado 
de 15 estudios de caso, correspondientes a los ciclos agrícolas 
primavera-verano de 1977 e invierno de 1977-1978, complementada con 
aquella derivada de las entrevistas realizadas con múltiples produc 
tores alrededor de esta temática. 

En el quinto capltulo presentaremos un resumen de las principales 
afirmaciones vertidas a lo largo del trabajo y las conclusiones - -  
respecto a las principales tendencias observables, y sus consecuen 
cias, en la evolución de l a  estructura agraria en Valle de Santia- 
go. Esta evolución no es sino el proceso de transición capltalis- 
ta de dicha estructura. 

- 
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CAPITULO I :  LOS CAMP,ESINOS Y EL DESARROLLO DEL CAPITALISMO 

Los d i s t in tos  fenómenos soc ia les  no son e l  resultado mecánico de l a  
reproducción lóg i ca  de un modo de producción. S i  bien sobredetermi 
nridos por las  leyes  fundamentales de funcionamiento del modo de pro 
ducción dominante, estos fenómenos son producto, expresión, de las  
luchas y al ianzas de clas'es en tiempos y lugares concretos. 

Las carac te r í s t i cas  del  proceso de penetración y desarro l lo  del ca- 
pital ismo en l a  agricultura, en una formación s o c i a l  determinada, 
son e l  resultado de l a  lucha de l  cap i ta l  por dominar y poner a su 
s e r v i c i o  l a  producción rural en contra de c lases  o sectores con ob 
j e t i v o s  h i s t ó r i cos  d i s t in tos .  La dominación de l  cap i ta l  puede adop 
t a r  modalidades diversas s i n  que cambie su resultado f i n a l ,  o bien, 

1/ s in  que se transforme su lógica- . 

c 

E l  reconocimiento y estudio de estas d i f e rentes  v ias  h is tór icas  de l  
desarro l lo  de l  capitalismo en l a  agricultura fue abordado ya por 
MarxZ' y Lenin?' teniendo como resultado e l  aná l i s i s  de t r e s  de e l l a s :  
l a  ing l esa ,  l a  junker, o alemana y l a  farmer o norteamericana. Son 
muchos l o s  trabajos de c i e n t i f i c o s  soc ia les  en los  que se ha intenta 
do i d en t i f i c a r  o buscar s imi l i tudes  entre estas v í as  de desarrol lo y 
e l  proceso de conformación de l a  estructura a g r a r i a  mexicana, no con 
sideramos vá l i do  transformar l o s  resultados de esos aná l i s i s  concre- 
tos en "modelos" que deban se r  dotados de contenido con aquellos da-  
t o s  que permitan "demostrar" su va l idez  y universalidad. S i n  embargo, 
no negamos l a  u t i l i d a d  que dichos estudios tienen a l  emprender e l  e s  

- 1/ Véase l a  tercera parte 4e La  acumulación de l  cap i ta l  de Rosa Lu- 
xemhurgo, Gr i ja lbo ,  Mexico, 1 9 6 7 .  

- 2/ Véase e l  Cap. 2 4  "La l l a m a d a  acumulación or i g inar ia "  de E l  C a p i -  
tal, Tomo I ,  Vol.  3 ,  S i g l o  XXI, Fl¿3xico, 1 9 7 5 .  

- 3/ Véase  de Lenin, E l  programa a g r a r i o  dc l a  soc i a l  democracia'en l a  
Primera Revolución Rusa -05-1907, pp. 7 7 - 3 2 ,  Progreso, bloscú, 
y "Nuevos datos sobre l e yes  de desarro l lo  del capitalismo en l a  
agricultura" en Teoría de l a  cuestión a g r a r i a ,  pp. 242 -323 ,  Ed. 
dc C u l t u r a  Popular, MCxico, 1976.  

- 

- 
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tudio de nuestra realidadl' siempre y cuando no se sustituya con 
ellos el análisis de la lucha de clases, y las alianzas entre ellas, 
durante la confrontación revolucionaria de principios de siglo y a 
l o  largo de los gobiernos postrevolucionarios de las que las relacio - 
ncs económicas imperantes en el campo mexicano son el producto. 

1.1. Campesinado: reproducción y disoluci6n. 

En la formación social mexicana, el modo de producción capitalista, 
subdesarrollado y dependiente, domina la totalidad de las esferas 
de la sociedad. Esta denominacih, no implica forzosamente la gene - 
ralización dé las relaciones económicas típicamente capitalistas si - 
no la subordinación de la totalidad de los productores a su objeti- 
vo de valorización del capital. 

La economía campesina, que no es una excepción de lo anterior, se ve 
sujeta al establecimiento de relaciones económicas que tienen dos as 
pectos o características centrales. Por un lado, el campesino se re 
produce como productor de excedentes que le son expropiados, esto es, 
se reproduce como explotado; por otro lado, este proceso de expropia 
cion alcanza en ocasiones incluso partes de producto del trabajo cam 
pesino indispensables para el sostenimiento y reproducción del produc 
tor campesino y su familia, conduciéndolo a la ruina como productor 
independiente y transformándolo total o parcialmente, en trabajador 
asalariado. 

- 
- 

- 

- 

- 1/ Véase Bartra Roger, s- 
- co, pp. 14-22  y pp. 116-134, Era, I\4c'xico, 1978. 
Kautsky escribe: "Los números que indican no la disminución sino 
incluso el aumento de la pequeña explotación campesina, no nos 
permiten tampoco un juicio sobre las tendencias del desarrollo ca 
pitalista en la agricultura, sino simplemente una invitación a 
proseguir nuestras invcstigaciones sobre las mismas. Prueban a 
primera vista solamente que este desarrollo no es tan sencillo co 
mo s e  cree, que este proceso es probablemente más complicado en 
la agricultura que en la industria" La cuestión agraria, Cultura, 
Popular, México, 1977, p. 149. 

- 
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E l  campesinado está  su je to  pues a dos tendencias complementarias: su 
reproducción como peculiar explotado por e l  capitalismo o su trans- 
formación en p ro l e ta r i o ,  explotado t í p i c o  de l a  sociedad burguesa- 1/ . 

¿Cómo se r e a l i z a  esta explotación p a r t i c u l a r ?  A l  entrar al .  mercado 

c ap i t a l i s t a ,  hacia donde e l  campesino destina a l  menos una parte de 
su producto con e l  f i n  de obtener e l  dinero necesario para  comprar 
una s e r i e  de bienes indispensables para su subsistencia y reproduc- 
ción como productor, se enfrenta sistemáticamente a un intercambio 
desigual. Un rasgo fundamental del desarro l lo  cap i t a l i s t a  es l a  con 
formación de un mercado universal, que cancela l a  pos ib i l idad de fun 
cionar como unidades de autosubsistencia a las  unidades campesinas 

- 
- 

obligándolas a integrarse a l  mercado capi ta l is ta-  2 1  . 

No ex i s t e  ningún mecanismo económico que regule por s í  mismo l o s  t é r  
minos y l ím i t e s  de l  intercambio desigual entre l o s  productores campe 
sinos y e i  cap i t a l .  E l  campesino t iene  que vender su producto aunque 
l o s  precios no garanticen l a  reproducción de su economía y s i  esta s i  
tuación s e  mantiene -será o r i l l ado  a su destrucción como productor y a 
su transformación en vendedor de su capacidad de trabajo. 

- 
- 

- l /  B a r t r a ,  Armando, La explotación del  trabajo campesino por e l  capi- 
- t a l ,  Macehual, México, 1979, p. 45. E l  mismo autor d ice  que ' I . . .  e l  
desar ro l l o  de l  capitalismo en e l  campo mexicano explota y a r ru ina  
parcialmente l a  economía campesina, pero no puede sus t i tu i r l a  r a d i -  
calmente por una agricultura empresarial y una pro le tar i zac ión intg 
g r a l  y masiva de l o s  trabajadores, de modo que no s o l o  se reproduce 
una parte  sustancial de l a  economía doméstica, sino que l a  mayoría 
de l o s  explotados rurales -con o sin t i e r r a -  se ven objetivamente 
forzados a desar ro l la r  una lucha cuyo centro es l a  defensa o recon- 
quista de su condición campesina", p. 1 3 .  S i n  negar l a  descampesi- 
nización de un importante segmento de l a  población rural, considera 
que esta tendencia, sostenida por Roger B a r t r a  y Luisa Paré entre 
o t ros ,  no es n i  será en una futuro inmediato l a  principal dentro del  
agro en nuestro país. Véase de CEPAL, Economía campesina y agr icul -  
t u r a  cmpresarial, S i g l o  X X I ,  México, 1 9 8 2 ,  pp. 4 8 - 5 8 .  

- 2/ Amedée Mollard en su l i b r o  Paysans exp lo i t és  Presses Univers i ta i res ,  
Grenoble, 1 9 7 8  sostiene que no hacc f a l t a  l a  mediación de un sala- 
r i o  pa ra  que e l  campesino sea explotado; c s t o  es ,  acepta que l a  crea 
ción de empresas cap i t a l i s t as  quc cxplotan trabajo asalariado no es- 
l a  Única v í a  de absorción de l a  agricultura por e l  capitalismo, y 
que, entonces, el capital  ha tenido que buscar caminos nuevos para  
incremcntar l a  extracción de plusval ía.  Mollard señala l o s  siguien- 
t e s  canales de explotación del campesinado: 
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En o c a s i o n e s ,  e l  p r o d u c t o r  t i e n e  a su a l c a n c e  l a  p o s i b i l i d a d  de a d o 2  
t a r  c ier tas  medidas  que puedan p e r m i t i r l e  g a r a n t i z a r  s u  r e p r o d u c c i ó n  
como p r o d u c t o r ,  e n t r e  las  c u a l e s  e s t á  l a  s u s t i t u c i ó n  de c u l t i v o s  t r a  
d i c i o n a l e s ,  g e n e r a l m e n t e  r e l a c i o n a d o s  c o n  s u  p r o p i a  d i e t a ,  p o r  o t r o s  
mgs r e n t a b l e s  en t é r m i n o s  de s u  i n t e r c a m b i o .  E s t a s  s o l u c i o n e s ,  que 
no a n u l a n  e l  r i e s g o  a l a  p r o l e t a r i z a c i ó n ,  r e f u n c i o n a l i z a n  l a  a c t i v i -  
dad p r o d u c t i v a  d e l  campesinado e n  t é r m i n o s  de l o s  r e q u e r i m i e n t o s  d e l  
mercado c a p i t a l i s t a .  

- 

E l  abandono de l a  e x p l o t a c i ó n  y a c t i v i d a d  a g r í c o l a ,  a s í  como l a  con-  
s i g u i e n t e  p r o l e t a r i z a c i ó n  de l o s  a g r i c u l t o r e s ,  no e s  un p r o c e s o  que 
e s t o s  a c e p t e n  fác i lmente .  De a l l í  que e l l o s  i n t e n t e n  oponer m e c a n i z  
mos de r e s i s t e n c i a .  E n t r e  e s t o s  e s  p o s i b l e  i d e n t i f i c a r  un c o n j u n t o  
que ha s i d o  l lamado como "huida h a c i a  a d e l a n t e " .  

Uno de l o s  mecanismos más i m p o r t a n t e s  es e l  que l l e v a  a l o s  producto  
res a i n i c i a r  un p r o c e s o  de a c u m u l a c i ó n  forzada  para i n t e n s i f i c a r  s u  

p r o c e s o  p r o d u c t i v o  a f i n  de l o g r a r  aumentos en producc ión  y p r o d u c t i  
v i d a d .  S i n  embargo,  tambien c r e c e  s u  grado de endeudamiento,  l o  que 
l i m i t a  s u  margen de maniobra .  Son estas  dos Últimas s i t u a c i o n e s  l a s  
que h a c e n  que  M o l l a r d  afirme que mediante  e s t e  p r o c e s o  e l  campesino 
avanza h a c i a  s u  p r o p i a  d e s t r u c c i ó n .  

- 

Otra medida que adoptan l o s  c a m p e s i n o s ,  en l a  búsqueda,  además, p o r  
un n i v e l  de r i e s g o  más b a j o  en s u  p r o d u c c i ó n ,  e s  e l  e s t a b l e c i m i e n t o  
de c o n t r a t o s  de i n t e g r a c i ó n  con empresas a g r í c o l a s  c a p i t a l i s t a s  o con 
sistemas a g r o i n d u s t r i a l e s ,  l o  que puede l l e v a r l o s  a aumentar s u  capa- 
c i d a d  p r o d u c t i v a ,  p e r o  en e s t a  a p a r e n t e  s e g u r i d a d  van perdiendo e l  con  
t r o l  de  s u  p r o p i o  p r o c e s o  p r o d u c t i v o .  

- 

i) a t r a v é s  de l a  r e n t a  de  l a  t i e r r a  
ii) a t r a v é s  de la acumulación f o r z a d a  de c a p i t a l ,  e l  campesino se  

v e  o b l i g a d o  a i r  a d q u i r i e n d o  c a p i t a l  p a r a  s u  e x p l o t a c i ó n ,  de ma.- 
nera que auinente s u  e f i c i e n c i a  y l e  permita c o n c u r r i r  a l  mercado 
con  c i e r t a  c o m p e t i t i v i d a d .  E s t o  s i g n i f i c a ,  en l a  mayoría  de l o s  
c a s o s ,  endeudamiento 

m e r c a n c í a s .  
i ii) a t r a v é s  de l a  v e n t a  de sus productos  a g r í c o l a s  y l a  compra de 
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R e s u l t a d o  de  l a  i n c a p a c i d a d  de d c t e r n i n a d o s  grupos  de p r o d u c t o r e s  pa - 
r a  g a r a n t i z a r  s u  r e p r o d u c c i ó n  como vendedores  de p r o d u c t o s  a g r í c o l a s  
es e l  de  o r i e n t a r  sus unidades  d e  p r o d u c c i ó n  a l a  p r o d u c c i ó n  para e l  
autoconsumo e i n t e n s i f i c a r  s u  a c t i v i d a d  como t r a b a j a d o r e s  a s a l a r i a -  
d o s .  La c o n s e c u e n c i a  i n m e d i a t a  de  e s t o  es l a  d i s m i n u c i ó n  e n  e l  p r e -  
c i o  de l a  f u e r z a  d e  t r a b a j o  y l o  que e s t o  s i g n i f i c a  para l a  acwnula-  
c i ó n  de c a p i t a l  de  l a s  empresas  que l a  ocupan.  "Un r a s g o  p a r t i c u l a r  
de  l a  v e n t a  d e  f u e r z a  de  t r a b a j o  p o r  p a r t e  d e l  camp2sino es que l o  
que e s t e  l a n z a  a l  mercado es s o l o  un remanente  de s u  c a p a c i d a d  t o t a l  
de t r a b a j o  y que  l a s  n e c e s i d a d e s  que b u s c a  s a t i s f a c e r  s o n ,  p o r  r e g l a  
g e n e r a l ,  s o l o  una p a r t e  de s u s  r e q u e r i m i e n t o s  t o t a l e s " -  1/ . 

E s t o  t i e n e  como c o n s e c u e n c i a  que e l  s a l a r i o  que s e  o b t i e n e  no t e n g a  
que c o r r e s p o n d e r  n e c e s a r i a m e n t e  a l  c o s t o  d e  r e p o s i c i ó n  de l a  f u e r z a  
de t r a b a j o  v e n d i d a  (como es l a  r e g l a  g e n e r a l  d e l  t r a b a j o  a s a l a r i a d o  
en e l  capi ta l ismo)  pues  c o n f o r m a r á ,  j u n t o  con e l  r e s t o  de l o s  i n g r e -  
sos de  !su unidad e c o n ó m i c a ,  e l  monto d e f i n i t i v o  c o n  e l  que s e  s u s t e n  - 
t e n  l o s  miembros d e  d i c h a  unidad- 2I . 

De c u a l q u i e r  manera e n  e l  c a s o  mexicano  l a  s u p e r v i v e n c i a  de l a s  unida  
d e s  de p r o d u c c i ó n  campes inas  s o l o  puede e x p l i c a r s e  p o r :  s u  c a p a c i d a d  
para s e g u i r  f u n c i o n a n d o  aún a c o s t a  d e l  d e t e r i o r o  de s u s  medios  de  p r o  
d u c c i ó n  y l a  excesiva e x p l o t a c i ó n  de s u  f u e r z a  de t r a b a j o ,  e s t o  Últ imo 
e n  n i v e l e s  i n a c e p t a b l e s  para o t r a s  c lases  o s e c t o r e s  e x p l o t a d o s ;  p o r  
s u  l u c h a  permanente  p o r  c o n s e g u i r  c o n d i c i o n e s  más " j u s t a s "  de i n t e r -  
cambio ( " j u s t a s "  en e l  s e n t i d o  de que p o s i b i l i t e n  s u  r e p r o d u c c i ó n ,  no 
de que e l i m i n e n  l a  e x p l o t a c i ó n ) ;  y p o r  l a  a c c i ó n  d e l  E s t a d o  que median 
t e  d i v e r s o s  mecanismos ,  t a l e s  como e l  o t o r g a m i e n t o  de  c r é d i t o ,  l a  f i -  
j a c i ó n  de p r e c i o s ,  l a  a s e s o r í a  t é c n i c a ,  e t c . ,  r e v i t a l i z a  a l a s  u n i d a -  
d e s  d e  p r o d u c c i ó n  campes inas .  

- 

- 

- 

- 1/ A. B a r t r a ,  o p . c i t . ,  p .  106 

- -  2/ I b i d . ,  p .  108 
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Es  necesario e x p l i c i t a r  que estas acciones de l  Estado no son gratu i -  
tas.  Los e fec tos  que sobre e l  sistema en su conjunto tendría l a  su- 
presidn de l a  economía campesina t a n t o  en términos económicos (repro - 
ducción de l a  f u e r z a  de trabajo,  precios y o f e r ta  de determinados 
productos), como en términos po l í t i c o s  (consecuencias de un exp los i -  
vo aumento de l o s  desempleados) hacen que su reproducción en c i e r t a  
escala sea una necesidad estructural del  sistema en su conjunto- . 1/ 

Basta señalar a q u í  que e l  sector agr íco la  t i ene .que  proveer de a l i -  
mentos su f i c i en t es  y baratos (bienes sa lar io )  a l  res to  de l a  econo- 
mía con e l  € i n  de e v i t a r  que s e  e l eve  e l  prec io  de l a  fuerza de t r a  - 
bajo en l a s  Ciudades. Históricamente l o s  campesinos han sido impor - 

asimismo, l a  agricultura t i e  

- l/ En términos muy generales se podría dec i r  que e l  ob je t i vo  de l a s  

2 1  
tantes productores de estos cultivos- - 

acciones de l  Estado es e l  de propic iar  que e l  sector agr íco la  cum 
p l a  con e l  papel, que en términos de l a  d i v i s i ón  soc ia l  del t r abar0  
selehaasignado, en l a  reproducción global del sistema. Pese a no 
cuestionar e l  modelo de "desarrollo ru ra l "  resultante del desarro- 
l l o  de l  capitalismo, coyunturalmente emprende acciones que afectan 
l o s  in tereses  de fracciones de l a  burguesía r u r a l  s i  l a  preserva- 
ción del  sistema- en su conjunto as í  l o  'exige.' A s í ,  a l a  vez que 
e l  Estado impulsa y apoya l a  reproducción ampl iada del cap i ta l ,  
e j e r c e  un contro l  po lFt ico  que subordina a l a s  diversas c lases ,  
buscando v i a b i l i z a r  l a  reproducción global del sistema. Esta ac- 
ción en l a  es f e ra  de l o  p o l í t i c o  asume l a s  más variadas formas: r e  
parto de t i e r r a s  a l o s  trabajadores agr í co las  que no las  poseían, 
corporat iv i zac ión de l o s  productores, represión, e tc .  

- 2/ La  afirmación acerca de que l a  producción campesina es más ba ra t a  
podría prestarse a discusión. S i n  embargo deberían tomarse en cuen 
t a  diversos elementos que sustentan ese argumento. Así, s i  toda la 
producción l a  rea l i zaran exclusivamente empresas cap i t a l i s t as ,  dado 
que un g ran  número de unidades tendrían que producir con baja produc 
t i v i dad  -por l a  cal idad de l a  t i e r r a  por ejemplo-, e l  prec io  del coñ 
junto de l a  producción agr í co la  ser ía  a l t o .  La presencia significa: 
t i v a  de unidades campesinas permite que l o s  productos lleguen a l  mey 
cado a un prec io  en e l  que no se incluye una tasa media de ganancia 
n i  l a  renta de l a  t i e r r a .  "La cas i  t o ta l idad  de l a  inversión de l a  
f a m i l i a  campesina está financiada por l a  deuda campesina. E s t a  G l t i -  
ma no es accidental en e l  funcionamiento dc l a  j g r i cu l tura  f a m i l i a r ,  
s i  no que a lcontrar io ,  constituye un mecanismo necesario para l a  inte-  
gración de l a  producción campesina a 1  sistema en su conjunto. E l  cam 
pesino, aunque aparentemente es un sujeto económico que goza de .una- 
complcta l i b e r tad  de decisión en materia de inversión, en real idad 
funciona como un simple engranaje necesario capaz de l l e v a r  e l  capi- 
t a l  tEcnico a l o s  lugares donde e l  c ap i t a l ,  e l  cap i ta l - re lac ión  so- 
c i a l ,  e v i t a  l l e g a r  o no l e  conviene l l e g a r .  Es por intermedio del 
engranaje campcsino que e l  sistema en su conjunto se asegura de una 
inversión y de una producción (que est5n liberadas dc las  ganancias 

1 y de l a  renta de l a  t i e r r a )  a l  prcc io  de costo estriktamcntc h a b l a n -  

- 
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ne como o t r a  de  s u s  f u n c i o n e s  p a r a  con  el r e s t o  de  l a  economía e l  p r o  
vccrla de c i e r t o  monto de  f u e r z a  de t r a b a j o  d i s p o n i b l e ,  p e r o  s i  l a  m i  
g r a c i ó n  s u p e r a  ese c i e r t o  monto,  un e x p l o s i v o  c r e c i m i e n t o  en e l  desem 
p l e o  p o d r í a  p r o v o c a r  s e r i o s  d e s e q u i l i b r i o s  s o c i o - p o l í t i c o s .  

- 

- 

' I n d e p e n d i e n t e m e n t e  d e  l a  n e c e s i d a d  que e l  c a p i t a l  en s u  c o n j u n t o  pue-  
da t e n e r  de l a  r e p r o d u c c i ó n  de l a  economía c a m p e s i n a ,  en una e s c a l a  
d e t e r m i n a d a ,  e x i s t e  una l u c h a  c o n s t a n t e  p o r  p a r t e  de  capi ta les  i n d i v t  
d u a l e s  p o r  a p r o p i a r s e  de  r e c u r s o s  cuyo monopol io  puede v a l o r i z a r s e .  
La e x p r e s i ó n  más f r e c u e n t e  de  e s t e  e n f r e n t a m i e n t o  e n t r e  p r o d u c t o r e s  
campes inos  y c a p i t a l i s t a s  es l a  l u c h a  por l a  t i e r r a ,  cuya  p é r d i d a  p o r  
p a r t e  de  l o s  - p r i m e r o s  i m p l i c a  s u  i n m i n e n t e  d e s c a m p e s i n i z a c i ó n .  

E s t a  l u c h a  p o r  l a  t i e r r a  p o r  p a r t e  d e l  campesinado e s t á  ínt.imamente 
l i g a d a  con  s u  l u c h a  p o r  e l  e s t a b l e c i m i e n t o  d e  c o n d i c i o n e s  de  produc-  
c i ó n  y m e r c a n t i l e s  que l e  p e r m i t a n  s u  r e p r o d u c c i ó n .  No c o n s e g u i r  es 
t o  Ú l t i m o  redundará  e n  s u  r u i n a  como p r o d u c t o r ,  e n  e l  c o r t o  o media-  

- 

no p l a z o ,  c o n  e l  c o n s e c u e n t e  r i e s g o  de p e r d e r  s u  c o n t r o l  y c o n t a c t o  
i n m e d i a t o  c o n  l o s  medios de  p r o d u c c i ó n .  

En e s t e  s e n t i d o  puede p l a n t e a r s e  una a n a l o g í a  e n t r e  e s t a  r e i v i n d i c a -  
c i ó n  d e l  campesinado y l a  l u c h a  económica d e l  p r o l e t a r i a d o  i n d u s t r i a l ,  
donde ninguno de  l o s  dos  i n t e n t a  c a m b i a r  s u  c o n d i c i ó n  de c l a s e ,  s i n o  
que e s t a s  demandas r e p r e s e n t a n  s u  búsqueda p o r  a l c a n z a r  s u  r e p r o d u c -  
c i ó n  como c l a s e ,  aunque e s t o  s i g n i f i q u e  s e g u i r  s i e n d o  una c l a s e  ex-  
p l o t a d a  "(...) es e l  p r o l e t a r i a d o  c o n s t i t u y é n d o s e  a t r a v é s  d e  s u  l u -  
c h a  q u i e n  g a r a n t i z a  s u  p r o p i a  r e p r o d u c c i ó n ,  a s í  s e a  como c l a s e  e x p l o  
tada'l- . 

- 
I /  

En s í n t e s i s ,  l a  l u c h a  p o r  m e j o r e s  c o n d i c i o n e s  de  i n t e r c a m b i o  y l a  l u  
cha p o r  l a  t i e r r a  s o n  ambas e x p r e s i ó n  de l a  r e s i s t e n c i a  a l a  descam- 
p c s i n i z a c i ó n  es d e c i r ,  d e l  e s f u e r z o  p o r  r e p r o d u c i r s e  como c lase  r e a -  
l i z a d o  

do. E l  o b j e t i v o  de e s t a  g i g a n t e s c a  o p e r a c i ó n  e s  a s e g u r a r l e  a l  s i s t e -  
ni,? en SII c o n j u n t o  u n a  p r o d u c c i ó n  a g r í c o l a  b a r a t a  que p c r m i t a  acc lc rar  
l a  t a s a  dc: acumulac ión  d e l  c a p i t a l  en l o s  s e c t o r e s  urbanos d e  l a  c c o n o -  
mía". V c r g o p o u l o s ,  K o s t a s ,  "El  p a p e l  de l a  a g r i c u l t u r a  f a m i l i a r  c n  e l  
c a p i t a l i s m o  contciiipor(íneo" 
- i/ A. U a r t r l i ,  o p . c i t . ,  p .  437 
2/ I b i d . ,  pp.  4 7 - 4 8 .  

- 

p o r  l o s  campesinos-  2f , 

C~iadcrrios Agrario& No. 9 ,  Mexico 1 9 7 9 ,  p. 39 .  

- -  
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bGs, s i  b i e n  es c i e r t o  que l o s  campes inos  pueden r e p r o d u c i r s e  en c o n -  
d i c i o n e s  t o t a l m e n t e  i n a c e p t a b l e s  para l o s  p r o d u c t o r e s  c a p i t a l i s t a s ,  
e s t o  s o l o  r e p r e s e n t a  una p o s i b i l i d a d ,  una p o t e n c i a l i d a d ,  p a r a  r e s i s t i r  
t a l e s  s i t u a c i o n e s .  La e x i s t e n c i a  de estas unidades  se  e x p l i c a  porque 
es l a  Ú n i c a  forma de o r g a n i z a c i ó n  a l a  que pueden a c c e d e r  muchos p r o -  
d u c t o r e s ,  "cuyos medios  d e  p r o d u c c i ó n  s o n  muy l i m i t a d o s ,  o s e a ,  que 
d i s p o n e n  de una escasa d o t a c i ó n  de t i e r r a  y c a r e c e n  de s u f i c i e n t e  capi - 
t a l ,  m á q u i n a s ,  t e c n o l o g í a  y f i n a n c i a m i e n t o  (...) La o r g a n i z a c i ó n  Ifcam - 
p e c i n a "  es l a  ú n i c a  r e s p u e s t a  p o s i b l e ,  e n  l a  mayor ía  de  l o s  c a s o s ,  a 
l a  l i m i t a c i ó n  o r i g i n a l  e n  l o s  medios  de  p r o d u c c i ó n .  Y e s t a  l i m i t a c i ó n  
es  r e s u l t a d o  h i s t ó r i c o  de las  formas  p a r t i c u l a r e s  e n  que se  produce l a  
p e n e t r a c i ó n  del  c a p i t a l i s m o  e n  e l  campo mexicano  d e l  d e s a r r o l l o  de l a s  
l u c n a s  d e  c l a s e s  e n  e l  a g r o  y de  l a s  modal idades  d e l  r e p a r t o  a g r a r i o " -  . 1/ 

Detengámonos e n  e s t e  punto  e i n t e n t e m o s  e x p l i c a r  l a  e x i s t e n c i a  de l a s  
unidades  c a m p e s i n a s  a p a r t i r  d e l  a n á l i s i s  de l a  r e p r o d u c c i ó n  de l a  f u e r  
za d e  t r a b a j o .  E l  p r o c e s o  de d e s a r r o l l o  c a p i t a l i s t a  i m p l i c a e l  surgimien- 
t o  de una c l a s e  cuya  carac ter l s t i ca  p r i n c i p a l  es l a  de no p o s e e r  nada 
más que s u  p r o p i a  f u e r z a  de  t r a b a j o ,  Único m e d i o ' c o n  e l  que c u e n t a n  sus 

miembros para o b t e n e r  un i n g r e s o  c o n  e l  c u a l  comprar l o s  b i e n e s  para su 
s u b s i s t e n c i a .  Asimismo, e l  r e s u l t a d o  de l a s  l e y e s  de l a  acumulac ión  ca 
p i t a l i s t a  es una s u p e r p o b l a c i ó n  r e l a t i v a ,  e x c e d e n t a r i a  r e s p e c t o  a las  
n e c e s i d a d e s  medias  de v a l o r i z a c i ó n  d e l  c a p i t a l .  E s t a  s u p e r p o b l a c i ó n  
puede p r e s e n t a r s e  b a j o  d i f e r e n t e s  formas ,a  s a b e r :  f l u c t u a n t e  ( o b r e r o s  
q u e  l a  p r o d u c c i ó n  r e p e l e  y v u e l v e  a a t r a e r ) ,  l a t e n t e  ( o b r e r o s  r u r a l e s  
que emigran  a l a  c i u d a d  a c a u s a  de  l a  i m p l a n t a c i ó n  y c o n s o l i d a c i ó n  d e l  
c a p i t a l i s m o  e n  l a  a g r i c u l t u r a ) ,  e s t a n c a d a  ( o b r e r o s  a c t i v o s  con  una o c u -  
p a c i ó n  muy i r r e g u l a r )  o ,  fondo de pauperism0 ( p e r s o n a s  t o t a l m e n t e  d e s o -  

- 

cupadas y s i n  p o s i b i l i d a d e s  r e a l e s  para  e l l o ) -  í!/ . 

Consideremos ,  p o r  o t r o  l a d o ,  dos c o n s e c u c n c i a s  d e l  d e s a r r o l l o  c a p i t a l i s  - 
t a  en e l  a g r o .  En pr imer  l u g a r ,  que una v e z  implantado  el c a p i t a l i s m o  
en l a  a g r i c u l t u r a ,  y a medida que e l e v a  l a  c o m p o s i c i ó n  o r g á n i c a  d e 1 , c a -  

- 1 /  31. M a r t í n e z  y T. R c n d ó n ,  "Fuerza de t r a b a j o  y r e p r o d u c c i ó n  campesina" ,  
COLbíEX, 1 9 7 8 .  C i t a d o  p o r  M a r g u l i s ,  Mario, C o n t r a d i c c i o n e s  en l a  e s t r u c  
t i i r a  a g r a r i a  y t r a n s f e r e n c i a s  de  v a l o r ,  COt, l lEX,  b l6x ico ,  1 9 7 9 ,  p .  2 

- 2/ C o e l l o , .  Manuel ,  " R e c a m p e s i n i z a c i ó n  en l a  d e s c a m p e s i n i z a c i 6 n " ,  Mimeo, 
M é x i c o ,  1,980, p .  6 ,  

..I ... "".I__- .-."I 
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p i t a 1  en bGsqueda de una mayor p r o d u c t i v i d a d  d e l  t r a b a j o ,  y p o r  l o  
t a n t o  una mayor ganancia,  s e  produce un p r o c e s o  de d e c r e c i m i e n t o  de 
l a  p o b l a c i ó n  o b r e r a  ac t iva  en t é r m i n o s  a b s o l u t o s .  En segundo l u g a r ,  
que en l a  a g r i c u l t u r a  no c o i n c i d e  e l  tiempo de t r a b a j o  con e l  tiempo 
de p r o d u c c i ó n ,  s i e n d o  más c o r t o  e l  pr imero  que e l  segundo". 
s e  debe a que l a  a g r i c u l t u r a  es una rama de producc ión  en 1.a que se 
v e r i f i c a n  p r o c e s o s  natura les  f u e r a  de c o n t r o l  d i r e c t o  ' d e l  t r a b a j o  h 2  

E s t o  

mano. 

E s t o s  dos  fen6menos t i e n e n  como consecuenc ia -  para e l  a s u n t o  que nos 
o c u p a ,  e n  p r i m e r  l u g a r ,  l a  r e d u c c i ó n  de l a s  G o s i b i l i d a d e s  r e a l e s  de  
o c u p a c i ó n  de l o s  o b r e r o s  a g r í c o l a s  a n t e  l a  c r e c i e n t e  s u s t i t u c i ó n  de 
f u e r z a  de t r a b a j o  p o r  m a q u i n a r i a  e n  l o s  p r o c e s o s  de c u l t i v o  y ,  en s e  

gundo l u g a r ,  l a  d e s o c u p a c i ó n  tempora l  de l o s  o b r e r o s  a g r í c o l a s ,  e s t o  
e s ,  que e l l o s  no pueden c o n t a r  con una empleo permanente como asala-  
r i a d o s .  La s u p e r p o b l a c i ó n  r e l a t i v a  a g r í c o l a  p r e s e n t a , . e n t o n c e s ,  en 
l a  m a y o r í a  de  l o s  c a s o s ,  l a s  c a r a c t e r í s t i c a s  de s e r  f l u c t u a n t e  y es -  
t a n c a d a ,  p e r o  s i e n d o  a l  mismo tiempo par te  e s e n c i a l  de l a  c l a s e  o b r e  
r a  a g r í c o l a .  Además, no se  t r a t a ,  como en l a  i n d u s t r i a ,  de una c l a -  
s e  o b r e r a  y s u p e r p o b l a c i 6 n  r e l a t i v a  t o t a l m e n t e  d e s p o s e í d a  de medios 
de  p r o d u c c i ó n .  

Todos e s t o s  e l e m e n t o s ,  j u n t o  con e l  d e t e r i o r o  de l a s  e x p e c t a t i v a s  que 
s i g n i f i c a b a  l a  m i g r a c i ó n  a l a  c i u d a d ,  dado e l  tamaño de l a  s u p e r p o b l a  
c i ó n  r e l a t i v a  ya e x i s t e n t e  en l a s  urbes  aunado a l  d e t e r i o r o  de l a s  u n i  
dades c a m p e s i n a s ,  t a n t o  p o r  l a  competenc ia  c a p i t a l i s t a  como por  e l  pro  
c e s o  de e x p l o t a c i ó n  que s o b r e  e l l a s  s e  e j e r c e ,  "son d e t e r m i n a c i o n e s  que 
e n t r e t e j i d a s  de l a  manera más c a p r i c h o s a ,  p r e s i o n a n  p a r a  a r r i n c o n a r  a 

- 
- 
- 

grandes  masas d e l  campesinado en m i n ú s c u l a s  p a r c e l a s " -  2 1  , 

1/ I b i d ,  p .  10 

- -  2/ I b i d ,  p .  16. T .  S h a n i n  en un a r t í c u l o  a p a r e c i d o  en l a  R e v i s t a  de 
A g r i c u l t u r a  y S o c i e d a d  c n  1979 e s c r i b e  que en gran  p a r t e  e l  d e r 2  
cho a c u l t i v a r  un pedazo de t i e r r a  da m5s g a r a n t í a s  que e l  decem 
p l e o  i n d u s t r i a l .  José Ma. C a b a l l e r o  s e ñ a l a  que hay que d i f e r e n -  
c i a r  entre  l a  c a p a c i d a d  d e s t r u c t i v a  d e l  c a p i t a l i s m o  y s u  c a p a c i -  
dad c o n s t r u c t i v a .  E s t o s  p r o c e s o s  no son  s i m u l t á n e o s  ncccsar ia-  
mente. E l  p r o c e s o  d c  d e s t r u c c i ó n  de l a s  a n t i g u a s  formas de p r o -  
d u c c i ó n  p a r e c e  e s t a r  d c s f a s a d o  de  l a  e t a p a  de c o n s t r u c c i ó n  p a r a  
" a s i m i l a r "  a esa p o b l a c i r i n .  Dc modo que muchas v e c e s  e l  p r o c e s o  
dc p r o i e t a r i z a c i ó n  so lo  puede s e r  v i s t o  como un p r o c e s o  dc p a u p 2  
r i z a c i ó n .  

- -  
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1.2. Campesinado y c a p i t a l i s m o .  

En n u e s t r o  i n t e n t o  p o r  e n t e n d e r  l a  r e l a c i ó n  e n t r e  e l  campesinado y 

e l  sistema c a p i t a l i s t a  dominante ,  p a r t i m o s  de l o  s i g u i e n t e :  en taE 
t o  que c o n s e r v e  l a  p r o p i e d a d  formal de s u s  medios de p r o d u c c i ó n ,  
b á s i c a m e n t e  l a  t i e r r a ,  e l  campesino no s e  e n c u e n t r a  subsumido en 
t é r m i n o s  f o r m a l e s  o rea les  p o r  e l  c a p i t a l  ¿Cómo e x p l i c a r  e s t a  a f i r  - 
mación? 

A l ' a p o d e r a r s e  d e  l a s  ramas c l a v e  de l a  p r o d u c c i ó n  e l  c a p i t a l i s m o  se 
t r a n s f o r m a  e n  e l  modo de  p r o d u c c i ó n  dominante y e l  r e s t o  de l a s  r a -  
mas y u n i d a d e s  de  p r o d u c c i ó n  s o n  p u e s t a s  a s u  s e r v i c i o .  Todos l o s  
medios  de  p r o d u c c i ó n  o p e r a n  d i r e c t a  o i n d i r e c t a m e n t e  como medios de  
p r o d u c c i ó n  para e l  c a p i t a l ,  s i n  s e r  c a p i t a l  e n  s í ,  p e r m i t i e n d o  una 
v a l o r i z a c i ó n  d e l  p l u s t r a b a j o  generado  p o r  l o s  p r o d u c t o r e s  d i r e c t o s .  

- 
Hablaremos de  s u b s u n c i ó n  formal d e l  t r a b a j o  p o r  e l  c a p i t a l  cuando 
nos r e f i r a m o s  a p r o c e s o s  de p r o d u c c i ó n  en l o s  c u a l e s  están dadas  ya 
l a s  d o s  c o n d i c i o n e s  f o r m a l e s  para s u  v a l o r i z a c i ó n :  p r o p i e d a d  p r i v a -  
da de  l o s  medios  de  p r o d u c c i ó n  y uso  de f u e r z a  de  t r a b a j o  a s a l a r i a -  
d a .  S o n ,  p u e s ,  p r o c e s o s  en l o s  c u a l e s  l o s  v a l o r e s  de  u s o  a d q u i e r e n  
e l  carácter  d e  v a l o r e s  d e  c a m b i o ;  l a  f u e r z a  de t r a b a j o  es una mercan 
c i a ;  y l a  p r e s e n c i a  d e l  c a p i t a l  no h a  s i g n i f i c a d o  una t r a n s f o r m a c i ó n  
de  l a s  f u e r z a s  p r o d u c t i v a s  y de l a  o r g a n i z a c i ó n  d e l  t r a b a j o .  

- 

Cuando, además d e  l a s  c o n d i c i o n e s  f o r m a l e s ,  l o s  p r o c e s o s  de t r a b a j o  
han s i d o  r e v o l u c i o n a d o s  a f i n  de s e r  adaptados  a l as  n e c e s i d a d e s  de  
v a l o r i z a c i ó n  d e l  c a p i t a l ,  e s  d e c i r ,  cuando se  f u s i o n a n  l o s  p r o c e s o s  
d e  t r a b a j o  y v a l o r i z a c i ó n ,  habrá  ya una subsunc ión  r e a l  d e l  t r a b a j o  
p o r  e l  c a p i t a l .  E s t a  forma de  subsunc ión  c o n t i e n e ,  p r e s u p o n e ,  a l a  
s u b s u n c i ó n  formal -  1/ . 
- l /  S o b r e  l o s  c o n c e p t o s  de  s u b s u n c i ó n  r e a l  y s u b s u n c i ó n  f o r m a l  v e r  de 

Flarx ,  E l  c a p i t a l ,  L i b r o  I ,  Cap. V I  ( i n é d i t o ) ,  S i g l o  X X I ,  > l é x i c o ,  
1 9 7 9 ,  también  v c r  e n  e l  l i b r o  de  C a l u d i o  NaDoLconi. L e c c i o n e s  so -  
b r c  e l  c a p í t u l o  V I  ( i n é d i t o )  de Marx, l a  " L e c c i ó n  GI1, pp.  7 6 - 9 2 ,  
E d i t o r i a l  E r a ,  M é x i c o ,  1979. 
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S i n  embargo,  l a  dominación d e l  c a p i t a l  i m p l i c a  " d e s v i a c i o n e s "  c o n s -  
t a n t e s  de l o  que p o d r í a  c o n s i d e r a r s e  s u  "media i d e a l " ,  s u  forma "nor - 
mal" de o p e r a c i ó n .  La dominación c a p i t a l i s t a  no s u c e d e  como una f o r  - 
ma dc homogeneización s i n o  como una forma de d e s i g u a l d a d  c a d a  vez más 
a c c n t u a d a ,  no solo en  l o  que c o n c i e r n e  a l  d e s a r r o l l o  de l a s  f u e r z a s  
p r o d u c t i v a s ,  s i n o  también a l  carácter y grado d e  maduración d e  l a s  re  - 
l a c i o n e s  s o c i a l e s  de p r o d u c c i ó n .  

En es te  s e n t i d o  p o d r í a  d e c i r s e  que s i  e l  d e s a r r o l l o  d e l  c a p i t a l i s m o  
es d e s i g u a l ,  d e n t r o  de l a  s u b s u n c i ó n  g e n e r a l L /  d e l  t r a b a j o  p o r  e l  ca - 
p i t a 1  s e  dan d i f e r e n t e s  g r a d o s  p a r t i c u l a r e s  d e  s u b s u n c i ó n :  e n t o n c e s ,  
puede h a b e r s e  impuesto como forma g e n e r a l  en una s o c i e d a d  l a  subsun- 
c i ó n  f o r m a l  y r e a l  d e l  t r a b a j o  p o r  e l  c a p i t a l  aún cuando s i g a n  e x i s -  
t i e n d o  ramas o unidades  de p r o d u c c i ó n  donde, como forma p a r t i c u l a r ,  
s e  d e  s o l o  la s u b s u n c i ó n  f g r m a l  s i n  s u b s u n c i ó n  r e a l  o ,  i n c l u s o ,  no 
se de n i  s u b s u n c i ó n  f o r m a l  o real -  . 2/ 

Ahora b i e n ,  uno d e  l o s  a s p e c t o s  más r e l e v a n t e s  p a r a  e l  a n á l i s i s  de 
l a s  f o r m a s  g e n e r a l e s  y p a r t i c u l a r e s  que a d o p t a  e l  p r o c e s o  de subsun - 
c i ó n  d e l  t r a b a j o  a g r í c o l a  p o r  e l  c a p i t a l  es e l  r e f e r e n t e  a l a  r e n t a  
de l a  t i e r r a .  

- I /  S i g u i e n d o  a B a r t r a ,  a q u í  se a p l i c a  l a  d i s t i n c i b n  e n t r e  s u b s u n c i ó n  
f o r m a l  como forma g e n e r a l  y s u b s u n c i ó n  f o r m a l  como forma p a r t i c u -  
l a r  (que Marx d e s a r r o l l ó  p a r a  d i f e r e n c i a r  l a  forma g e n e r a l  de l a  
p r o d u c c i ó n  c a p i t a l i s t a  d e  l a  forma p a r t i c u l a r  que a d o p t a  é s t a  en 
una f a s e  h i s t ó r i c a  determinada)  p a r a  r e f e r i r l a s  a l a  forma g e n e r a l  
que l e  imprime e l  c a p i t a l  g l o b a l  a l  s i s t e m a  y a las formas p a r t i c u  
l a r e s  que adoptan l o s  p r o c e s o s  de p r o d u c c i ó n  e n - c i e r t a s  ramas o a i  
gunns unidades  de p r o d u c c i ó n .  V é a s e  B a r t r a ,  Armando, o p . c i t . ,  

- 2/ " E l  e s t u d i o  d e l  problema a g r a r i o  d e n t r o  d e l  c a p i t a l i s m o  c o n t i e n e  
e n t o n c e s  2 a s p e c t o s :  p o r  una p a r t e  es n e c e s a r i o  e x p l i c a r  cómo l a  
a g r i c u l t u r a  es subsumida p o r  e l  c a p i t a l  g l o b a l  de manera g e n e r a l ,  
(. . .)  p e r o  además es n e c e s a r i o  e x p l i c a r  l o s  a s p e c t o s  p a r t i c u l a r e s  
d e  e s t a  s u b s u n c i ó n  l o  c u a l  i n c l u y e  e l  e s t u d i o  d e  l o s  d i v e r s o s  g r a d o s  
y f o r m a s  d e  no s u b s u n c i ó n  i n m e d i a t a  ( . . . ) ' I ,  ibid., p .  6 3 .  
" E l  d e s a r r o l l o  del c a p i t a l i s m o  no s e  i d e n t i f i c a c o n  e l  d e s a r r o l l o  
de l a s  f o r m a s  e s p e c í f i c a m c n t e  c a p i t a l i s t a s ,  s i n o  que más b i e n  e s t á  
l i g a d o  a l  d e s a r r o l l o  d e l  c o n j u n t o  de las f o r m a s ,  s e a n  e s t a s  c a p i t a -  
l i s t a s  o no". V e r g o p o u l o s ,  K o s t a s ,  o p . c i t . ,  p .  36 .  

- 
p p .  51-61. 

_. ..._.I.. . . . .. .. , . 
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En e l  c a s o  de una e s t r u c t u r a  a g r a r i a  e n  l a  que t o d a s  l a s  unidades  
p r o d u c t i v a s  e s t u v i e r a n  subsumidas formalmente  a l  c a p i t a l ,  l o s  p r e -  
cios de mercado t e n d r í a n  que g a r a n t i z a r ,  i n c l u s o  a l a s  más i n e f i -  
c i e n t e s ,  es  d e c i r ,  a q u e l l a s  cuyos  c o s t o s  de p r o d u c c i ó n  f u e r a n  s u p e  
r i o r e s  a l  m e d i o ,  l a  o b t e n c i ó n  d e  una ganancia.  E s t o  se t r a d u c i r í a  
en l a  o b t e n c i ó n  de  una s u p e r g a n a n c i a  de rama. 

P o r  e l  c o n t r a r i o ,  s i  l a  l i m i t a d a  s u b s u n c i ó n  r e a l  de l a  z & g r i c u l t u r a  
d e r i v a d a  d e  una s u b s u n c i ó n  f o r m a l  r e s t r i n g i d a l '  c o i n c i d e  con l a  p r e  - 
s e n c i a  s i g n i f i c a t i v a  de  unidades  de producc ión  no c a p i t a l i s t a s ,  es 
d e c i r ,  no subsumidas  f o r m a l m e n t e ,  l o s  p r e c i o s  de mercado t e n d e r á n  a 
b a j a r  d i f i c u l t a n d o  l a  o b t e n c i ó n  de s u p e r g a n a n c i a s  de rama, pues  e s t e  
p r e c i o  s o l o  t e n d r á  que ser s u f i c i e n t e  p a r a  p e r m i t i r  l a  r e p r o d u c c i ó n  
de l a s  u n i d a d e s  de p r o d u c c i ó n  campes inas .  

La  p l e n a  s u b s u n c i ó n  f o r m a l  de l a s  empresas a g r Í c o l a s  i m p l i c a ,  e n t o n -  - 
c e s ,  que e l  c a p i t a l  g l o b a l  se  vea o b l i g a d o  a "pagar  de más" p o r  los 
p r o d u c t o s  a g r í c o l a s  r e a l i z á n d o s e  una t r a n s f e r e n c i a  de v a l o r  e q u i v a -  
l e n t e  e n  s u  monto a l a  r e n t a  de l a  t i e r r a ,  r e n t a  que es mayor c u a n t o  
mayores s e a n  las  d i f e r e n c i a s  de  p r o d u c t i v i d a d  en l a  a g r i c u l t u r a .  P o r  
e l  c o n t r a r i o ,  l a  s u b s u n c i ó n  g e n e r a l  de l a  a g r i c u l t u r a  b a j o  l a  forma 
p a r t i c u l a r  de una s u b s u n c i ó n  f o r m a l  r e s t r i n g i d a  permit i rá  que e l  ca- 
p i t a l  no a g r í c o l a  s e  a h o r r e  p a r t e  o t o d a  l a  r e n t a  de l a  t i e r r a  e n  l a  
medida que l o s  p r e c i o s  de  mercado f l u c t u a r á n  a l r e d e d o r  d e l  p r e c i o  de 
p r o d u c c i ó n  de l a  empresa  c a p i t a l i s t a  menos e f i c i e n t e  de jando a l  mar- 

l /  Por  s u b s u n c i ó n  f o r m a l  r e s t r i n g i d a  s e  e n t i e n d e  1.a p r e s e n c i a  l imi ta  
da e n  l a  a g r i c u l t u r a  de empresas que f u n c i o n a n  con b a s e  en r e l a -  
c i o n e s  s o c i a l e s  de p r o d u c c i ó n  t í p i c a m e n t e  c a p i t a l i s t a s  ( o b j e t i v o  
de l a  p r o d u c c i ó n  es l a  v a l o r i z a c i ó n  d e l  c a p i t a l  y e l  p r o c e s o  p r o -  
d u c t i v o  s u  d e s a r r o l l o  con t r a b a j o  a s a l a r i a d o ) .  

- - 
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1/ gcn d c  l a  o b t e n c i ó n  de g a n a n c i a  a un g r a n  número de p r o d u c t o r e s -  . 
Anal icemos c o n  más d c t a l l e  és to .  

1.3. Campesinado y renta  de l a  t i e r r a .  

E l  a b o r d a r  l a  c u e s t i ó n  de l a  r e n t a  de  t i e r r a  p e r m i t e  comprender 
l a  l ó g i c a  d e l  d e s a r r o l l o  de  l a  a g r i c u l t u r a  d e n t r o  d e l  d e s a r r o l l o  
d e l  c a p i t a l i s m o ,  a l  s e r  un e l e m e n t o  q u e . f a c i l i t a  e l  a n á l i s i s  de  
l a s  r e l a c i o n e s  de  l a  i n d u s t r i a  con e l  s e c t o r  a g r í c o l a ,  a n á l i s i s  
enfocado e n  l a s  c o n d i c i o n e s  de  producc. ión y d i s t r i b u c i ó n  de l a  
p l u s v a l í a  d e n t r o  de l a  a g r i c u l t u r a  y de é s t a  con l a  i n d u s t r i a .  - 
La r e n t a  de  l a  t i e r r a ,  d e f i n i d a  como e l  e x c e d e n t e  de l a  g a n a n c i a  
a g r í c o l a  p o r  encima de l a  g a n a n c i a  m e d i a ,  t i e n e  s u  o r i g e n  en un 
determinado grado y t i p o  de d e s a r r o l l o  de  l a s  f u e r z a s  p r o d u c t i v a s  
que h a c e n  de l a  i n d u s t r i a  un p r o c e s o  de p r o d u c c i ó n  s o c i a l  m i e n t r a s  
c o n s e r v a ,  e n  l a  a g r i c u l t u r a ,  un p r o c e s o  de t r a b a j o  c o n d i c i o n a d o  p o r  
un b i e n  n a t u r a l ,  l a  tierra2'. En l a  p r o d u c c i ó n  i n d u s t r i a l ,  b a s a d a  
p r i n c i p a l m e n t e  en pr-ocesos  de t r a b a j o  m a q u i n i z a d o s ,  e l  aumento de l a  

- 1/ Véase Marx, E l  c a p i t a l ,  Tomo 111, Vol. 8 ,  S i g l o  XXI, M é x i c o ,  1981, 
PP. 79121036. * .  

''La pequeña , e x t e n s i ó n  de l a  p a r c e l a  f a m i l i a r  o b l i g a  a l  campesino 
a c o n t i n u a r  e l  e s f u e r z o  p r o d u c t i v o  i n d e p e n d i e n t e m e n t e  de  l a  c o n -  
d i c i ó n  d e l  mercado.  E l  c a m p e s i n o ,  a c a u s a  de s u  muy d é b i l  c o n s i s  - 
t e n c i a  económica no puede a s e g u r a r s e  una g a n a n c i a  p a r a  e l  c a p i -  
t a l  que é l  mismo i n t r o d u c e  en s u  p r o d u c c i ó n .  Por l o  demás aún 
cuando e l  campesino i n v i e r t e ,  no b u s c a  t a n t o  o b t e n e r  una g a n a n c i a  
s i n o  a s e g u r a r  s u  s u b s i s t e n c i a  como t r a b a j a d o r .  S e  puede a f i r m a r  
q u e ,  en ú l t i m a  i n s t a n c i a ,  l a  e x p l o t a c i ó n  f a m i l i a r  e s  capaz de s e -  . 
g u i r  produciendo con u n a  g a n a n c i a  i g u a l  a c e r o .  Tenemos a q u i  a un 
i n v e r s i o n i s t a  muy cómodo, c a p a z  d e  a s e g u r a r  a l  c a p i t a l i s m o  una p r o  
d u c c i ó n  no s o l o  l i b e r a d a  de t o d a  r c n t a ,  s i n o  también de toda ganañ - 
c i a " .  V e r g o p o u l o s ,  o p . c i t . ,  p .  37. 

- 2/ "En e l  c a s o  d e l  d e s a r r o l l o  d e s i g u a l  de i n d u s t r i a  y a g r i c u l t u r a ,  l a  
i n f e r i o r  c o m p o s i c i ó n  o r g á n i c a  d c  l a  segunda e s t á  íntimamente v i n c u  
l a d a  a un p r o c e s o  d e  t r a b a j o  que i n c l u y e  como f a c t o r  fundamental a 
la t i e r r a  y é s t a ,  s i  b i e n  puede ser  formalmente transformada e n  ca 
p i t a 1  a l  c o b r a r  un p r e c i o  y v o l v e r s e  m e r c a n c í a ,  se  r e s i s t e  s i n  em= 
b a r g o  a s u  s u b s u n c i ó n  r e a l " .  R a r t r a ,  Armando, "La r c n t a  c a p i t a l i s  - 
t a  de l a  t i e r r a " ,  Cuadernos A g r a r i o s  7-8 ,  M é x i c o ,  7 9 7 9 ,  p .  5 2 .  
"El  c a p i t a l ,  más que un modo d e  p r o d u c c i ó n  d e  p r o d u c t o s ,  es  un modo 
d e  p r o d u c c i ó n  d e  r e l a c i o n e s  d e  d e s i g u a l d a d ,  un modo de v a l o r i z a c i ó n  
de r e l a . c i o n c s  desiguales", V e r g o p o u l o s ,  o p . c i t . ,  p. 4 0 ,  
B a r t r a  e s c r i b e  q u e  Marx,  en E l  c a p i t a l ,  ya cnumerÓ l o s  r a s g o s  p a r t i  - 
c u l n r c s  del  p r o c e s o  d e  p r o d u c c i ó n  a g r o p c c u a r i a  q u e  d i , f i c u l  t a n  s u  
P u n c  i o nam i c n  t o p 1 c n  íimcn t c c a p  i t n 1 i s t a : "o bs t 5c u1 o s pa r a d c  s a r  r o  1 1 a r 
ampliamente  l a  c o o p c r a c i ó n  c o m p l e j a  en c l  t r a b a j o ,  d i f i c u l t a d e s  p a r a  

' 



22 

.. 

. productividad a t ravés  de l  incremento de l a  composici6n orgánica de l  
cap i t a l  no t i ene  más l ími te  que la capacidad de acumulación del capi - 
ta l i s ta . .  Por e l  contrar io ,  en l a  agricultura, l a s  d i ferentes  pro- 
ductividades derivadas de l a  posesión o no de t i e r r a s  más f é r t i l e s ,  
hacc imposible que l o s  cap i t a l i s t as  superen esas d i ferenc ias  median- 
t e  e l  proceso de acumulación en l a  medida en que l a  f e r t i l i d a d  es un 
hecho n a t u r a l  y l o s  cap i t a l i s t as  no pueden producir fuerzas naturales 
escasas por de f in i c ión .  

Tres son entonces l a s  carac te r l s t i cas  de l a  t i e r r a  que l a  convierten 
en base n a t u r a l  de l a  renta. En primer l u g a r ,  e l  hecho de que l a  
t i e r r a  es un bien n a t u r a l  y no un producto del  t rabajo ;  en segundo 
lugar, que l o s  terrenos tienen f e r t i l i d ade s  d i s t in tas ;  finalmente, 
que l a  t i e r r a  es un b ien limitado y por tanto l o  es también l a  d is -  

presarios que poseen las  mejores t i e r r a s  tienen a l tas  productividades 
- ponib i l idad de t i e r r a s  de mejor calidad- 7 /  . Ahora bien, aquellos em 

~- ~ 

desarro l la r  de manera contínua e l  proceso de producción, prolonga- 
ción excepcional del  proceso de producción sobre e l  proceso de t r a  
bajo,  tiempos de rotación del cap i ta l  desembolsado particularmente 
largos ,  fluctuaciones imprevisibles dei  va lor ,  y por tanto del  pre 
c i o ,  por factores naturales, estrechos l ími tes  del período de c i r r  
culación por l a  r á p i d a  degradación del valor de uso de muchos pro- 
ductos agr í co las ,  etc.", I b i d . ,  p. 69.  
En todo caso, h a b r i a  que m a t i z a r  es to  Último. S i  bien e; c i e r t o  
que e l  c ap i t a l i s t a  poseedor de t i e r r a s  de baja f e r t i l i d a d  puede 
intentar aumentar ésta -en l a  búsqueda por superar l a  brecha con 
aquellas empresas que producen en mejores t i e r r a s -  mediante l a  
ap l icac ión de insumos químicos, cabría aclarar que esta mejora t i e  
ne un l ím i t e  e spec í f i c o  dado por l a  misma t i e r r a ,  esto es, por co z  
diciones naturales insuperables que no se  pueden "substituir" por- 
completo a través de productos fabricados (toda apl icación de algu 
no de e l l o s  t i ene  un l ím i t e  de rendimiento máximo). Por o t ro  lado, 
l a  apl icac ión de e s t e  t i p o  de insumos cn t i e r r a s  de d i ferente  t i po  
(de mayor o menor f e r t i l i d ad ) ,  t i ene  como resultado d i ferenc ias  en 
l a  productividad del empleo de estos productos, l o  que se  r e f l e j a  
en e l  n i v e l  del producto. E s t o  es l o  que se ha  denominado renta d i  
f e renc ia l  11. Véase Pecenti ,  Antonio, Lecciones de cconomia p o l í t z -  - ca ,  Ed. de C u l t u r a  Popular, México, 1976, p .  185 y M a r g u l i s ,  ~ ~ . c i t . ,  

-- 

pp.  4 9 y  3.0. 
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e n  sus p r o c e s o s  de  t r a b a j o ,  l o  que l e s  p e r m i t e  o b t e n e r  una " e s p e c i e "  
dc s u p e r g a n a n c i a .  Decimos "especie"  porque s e  d i s t i n g u e  de l a  que 
puede a p r e c i a r s e  e n  l a  i n d u s t r i a  en que e s t a  es un p r i v i l e g i o  perma- 
n e n t e  de e s t o s  p r o d u c t o r e s  y que no pasa a o t r o s  p o r  l a  a c c i ó n  de l a  
c o m p c t e n c i a  e n t r e  los c a p i t a l e s  y porque r e p e r c u t e  de una manera muy 
p e c u l i a r  en l a  formación  de  l o s  p r e c i o s .  

"S i  e n  l a  a g r i c u l t u r a  como e n  l a  i n d u s t r i a  e l  p r e c i o  r e g u l a d o r  de  mey 
cado se f i j a r a  e n  e l  p r e c i o  de  p r o d u c c i ó n  de l a s  empresas d e  p r o d u c t i  
v i d a d  m e d i a ,  l as  empresas de  p r o d u c t i v i d a d  i n f e r i o r  a l a  media o b t e n -  
d r í a n  s u b g a n a n c i a s ,  es d e c i r ,  no p o d r í a n  o b t e n e r  Completa l a  g a n a n c i a  
m e d i a ,  p e r o  c o n  l a  d i f e r e n c i a  d e c i s i v a  r e s p e c t o  de l a  s i t u a c i ó n  a n 5 1 2  
g a  e n  l a  i n d u s t r i a ,  de  que estas  s u b g a n a n c i a s  s e r í a n  permanentes  + e  
i n t r a n s f e r i b l e s ,  y n a t u r a l m e n t e  ningún c a p i t a l  t r a b a j a r í a  e n  estas  
c o n d i c i o n e &  . (1 / 

P e r o  e n  l a  medida e n  que l a  a u s e n c i a  de l a  p r o d u c c i 6 n  de esas t i e r r a s  
de menos p r o d u c t i v i d a d  e n  e l  mercado p r o v o c a r a  d e s e q u i l i b r i o 3  e n t r e  
demanda y o f e r t a  y ,  p o r  l o  t a n t o ,  un aumento en l o s  p r e c i o s  (que r e -  
s u l t a  d e s f a v o r a b l e  a l  r e s t o  de l a  economía t a n t o  e n  t é r m i n o s  de  c o s t o  
de  mater ias  pr imas como de  v a l o r  de l a  fuerza de t r a b a j o ) ,  s e  v u e l v e  
n e c e s a r i o  que aún l a  p r o d u c c i ó n  en b a s e  a l a s  p e o r e s  t i e r r a s  a r r o j e  
l a  g a n a n c i a  m e d i a ,  e s t o  es,  que e l  p r e c i o  r e g u l a d o r  d e l  mercado sea 
f i j a d o  en e l  p r e c i o  de p r o d u c c i ó n  de  l a s  empresas que funcionan en 
l a s  t i e r r a s  menos f é r t i l e s .  

S i n  embargo,  s i g u i e n d o  l a s  leyes  g e n e r a l e s  d e l  c a p i t a l i s m o ,  en l a  
a g r i c u l t u r a ,  dada s u  menor compos ic ión  o r g á n i c a  de c a p i t a l  e n  r e l a -  
c i ó n  a l a  i n d u s t r i a ,  e l  e s t a h l e c i m i e n t o  de l a  c u o t a  media de ganan-  
c i a  d e b e r í a  impl icar  l a  c e s i ó n  de una p a r t e  de l a  p l u s v a l í a  generada  
p o r  e l  t r a b a j o  e n  e l l a  en f a v o r  a l a s  ramas con mayor compos ic ión  o r  - 
g á n i c a .  De modo que a l  imponerse  e n  e l  p r e c i o  de l o s  p r o d u c t o s  a g r l  - 
c o l a s  un f a l s o  c o s t o  (un f a l s o  v a l o r  s o c i a l )  y f o r z a r s e  una t r a n s f e -  
r e n c i a  r e l a t i v a  d e  v a l o r  de t o d a  l a  s o c i e d a d  h a c i a  l a  a g r i c u l t u r a ,  
s e  e s t á n  a f e c t a n d o  l a s  c o n d i c i o n e s  d e  acumulación y r e p r o d u c c i ó n  a 
escala  ampliada d e l  sistema c a p i t a l i s t a  como un t o d o ,  

1/ B a r t r a ,  "La r e n t a  .... I 1  , p .  5 7 .  - 
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¿Cómo c o n t r a r r e s t a r  e s t a  t e n d e n c i a  a una d i s t r i b u c i ó n  d e  l a  p l u s v a -  
l í a  q u e  r e s t r i n g e  l a  acumulacidn d e l  c a p i t a l  en l a s  ramas más avan- 
z a d a s  d e  l a  economía c a p i t a l i s t a ?  La forma de l o g r a r  e s t o  r a d i c a  
en c o n t r a r r e s t a r  l a  o p e r a c i ó n  p l e n a  de l a s  r e l a c i o n e s  d e  p r o d u c c i 6 n  

c i ó n  d e  u n i d a d e s  a g r í c o l a s  que no c o n d i c i o n a n  s u  r e p r o d u c c i ó n  a l a  
o b t e n c i ó n  d e  g a n a n c i a s  y más aún que e s t á n  en  c o n d i c i o n e s  de ser  
o b l i g a d a s  a c e d e r  no s o l o  todo  s u  t r a b a j o  e x c e d e n t e  s i n o  i n c l u s o  si 

c a p i t a l i s t a s  e n  l a  a g r i c u l t u r a -  1/ ; e s t o  e s ,  l a  e x i s t e n c i a  y "opera-  

h a c e  f a l t a  p a r t e  d e l  t r a b a j o  n e c e s a r i o " -  2/ . 

De e s t a  m a n e r a ,  l a  e x i s t e n c i a  de unidades  c a m p e s i n a s  e n  l a s  p e o r e s  
t i e r r a s  p r o v o c a  una r e d u c c i ó n  d e l  p r e c i o  r e g u l a d o r  d e l  mercado con 
r e s p e c t o  a l  que s e r í a  n e c e s a r i o  e s t a b l e c e r  s i  en esas t i e r r a s  fun- 
c i o n a r a n  empresas d e  t i p o  c a p i t a l i s t a  que e x i g i e r a n  una g a n a n c i a  
media .  De h e c h o ,  l a  presencia d e  unidades  d e  p r o d u c c i ó n  campesinas  
l e  " a h o r r a "  a l  c a p i t a l  en s u  c o n j u n t o  una t r a n s f e r e n c i a  " i g u a l  a l a  
d i f e r e n c i a  e n t r e  e l  p r e c i o  t o t a l  de l a  masa de p r o d u c t o s  de es ta  c l a  
s e ,  c a l c u l a n d o  en b a s e  a l  c o s t o  de r e p r o d u c c i ó n  y e l  p r e c i o  que a l -  
c a n z a r í a  l a  misma masa c a l c u l a n d o  en  b a s e  a l  p r e c i o  d e  p r o d u c c i ó n  
que e x i g i r í a n  l o s  e x p l o t a d o r e s  de l a s  p e o r e s  t i e r r a s ,  s i  f u e r a n  ca -  

- 1/ E s t a  o p i n i ó n  e s t á  e x p u e s t a  en A. B a r t r a ,  I b i d . ,  p .  71  y en Vergo-  
p o u l o s ,  "El  c a p i t a l i s m o  disforme" ,  en S. Amin y V e r g o p o u l o s ,  La 
c u e s t i ó n  campesina y e l  c a p i t a l i s m o ,  N u e s t r o  Tiempo, M é x i c o ,  1 9 7 5 ,  

- 2/ A. B a r t r a ,  I b i d . ,  p .  72. E l  a u t o r  a g r e g a  que E n g e l s  h a b í a  expues-  
t o  l a s  v F a s  p o r  l a s  que e l  C a p i t a l i s m o  europeo en e l  s i g l o  XIX  ha 
b í a  s u p e r a d o  e l  problema planteado: " l a  a p e r t u r a  de nuevas  t i e r r a s  
de a l t a  f e r t i l i d a d  ( " l a s  p r a d e r a s  n o r t e a m e r i c a n a s  y l a s  pampas a r  
g e n t i n a s . .  . I9)  y l a  a d q u i s i c i ó n  d e  c c r e a l e s  o b t e n i d o  de unidades  
d e  p r o d u c c i ó n  p r e c a p i t a l i s t a s  ( " l a s  t i e r r a s  comunalcs de R u s i a  y 
l a  I n d i a . . . " )  S i n  embargo, e s t a s  s o l u c i o n c s  s o n  s o l o  t e m p o r a l e s  
y responden a c o n d i c i o n e s  h i s t ó r i c a s  e s p e c í f i c a s .  

- 

p i t a l i s t a s " -  3/  . 

- 
pp. 164-166. 

- 

- -  3/  I b i d . ,  p .  7 7 .  
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"Comparando l a s  dos opcionesL' podemos c o n c l u i r  que l a  p l e n a  subsun-  
c i ó n  f o r m a l  d e  l a  a g r i c u l t u r a  con  una s u b s u n c i ó n  r e a l  liniitada - tiene efecr- 
-mla c a p a c i d a d  de acumulac ión  d e l  c a p i t a l  no a g r í c o l a ,  
m i e n t r a s  que una s u b s u n c i ó n  f o r m a l  r c s t r i n g i d a  se a d a p t a  m e j o r  a l  
a t r a s o  r e l a t i v o s  de l o s  p r o c e s o s  de t r a b a j o  a g r í c o l a .  De modo que 
s i  l a  s u b s u n c i ó n  general  de  l a  a g r i c u l t u r a  ha d e  es tar  a l  s e r v i c i o  
de l a  v a l o r i z a c i ó n  d e l  c a p i t a l ,  y p r i n c i p a l m e n t e  d e  s u s  s e c t o r e s  h e -  
gemónicos  l o  más p r o b a b l e  es qi!e a d o p t e  l a  forma p a r t i c u l a r  de una 
s u b s u n c i ó n  f o r m a l  r e s t r i n g i d a .  

Así, p a r a d ó j i c a m e n t e ,  l a  l ó g i c a  de l a  s u b s u n c i ó n  g e n e r a l  p o r  t r a b a -  
j o  a g r í c o l a  p o r  e l  c a p i t a l  s e  impone b a j o  l a  forma d e  r e s t r i n g i r  l a  
s u b s u n c i ó n  p a r t i c u l a r  y l a s  n e c e s i d a d e s  d e l  c a p i t a l  se  m a n i f i e s t a n  
en l a  r e p r o d u c c i ó n  de unidades  de p r o d u c c i ó n  no c a p i t a l i s t a & .  La 
e x i s t e n c i a  d e l  campesinado a l  i n t e r i o r  d e l  modo de p r o d u c c i ó n  c a p i -  
t a l i s t a  s e  nos  m u e s t r a  como r e s u l t a d o  de las  n e c e s i d a d e s  de r e p r o d u c  
c i ó n  de  e s t e  modo de producc ión-  2/ . 

Debemos, s i n  embarga,  c o n s i d e r a r  que s i  b i e n  l a  s u b s u n c i ó n  formal  
r e s t r i n g i d a  e n  l a  a g r i c u l t u r a  f a v o r e c e  l a  acumulac ión  d e l  c a p i t a l  
no a g r í c o l a  e n  t a n t o  que l i m i t a  o e l i m i n a  l a  renta de l a  t i e r r a ,  a 
l a r g o  p l a z o ,  en t a n t o  que s e  r e s t r i n g e  l a  s u b s u n c i ó n  r e a l ,  e l  a t r a -  
so  d e  l a  rama y l o s  c o n s e c u e n t e s  a l t o s  c o s t o s  r e l a t i v o s  de s u  produc 
c i ó n  b l o q u e a r í a n  l a  r e p r o d u c c i ó n  ampliada d e l  c a p i t a l  g l o b a l .  

- 

E s t a  c o n t r a d i c c i 6 n  s e  resuelve  en l a  medida en que a t r a v é s  de  d i v e r  
sos  mecanismos se  e leva  l a  p r o d u c t i v i d a d  d e l  t r a b a j o  en l a s  unidades  
de  p r o d u c c i ó n  formalmente  no c a p i t a l i s t a s  r e f u n c i o n a l i z a n d o  s u  a c t i -  
v i d a d  en t é r m i n o s  d e  l a  acumulac ión  d e  c a p i t a l .  E n t r e  e s o s  m e c a n i s -  
mos c u y o s  agentes e s t á n  u b i c a d o s  en l a  e s f e r a  de l a  c i r c u l a c i ó n ,  e s -  
t á n  e l  o t o r g a m i e n t o  de  c r é d i t o s  p o r  e l  c a p i t a l  f i n a n c i e r o  o b a n c a r i o  
c o n d i c i o n a d o s  a un p l a n  económico determinado y a l  u s o  de  c i e r t o s  i n  
sumos,  e l  c o n t r o l  e j e r c i d o  p o r  compañlas a g r o i n d u s t r i a l e s  y a g r o c o - .  

- 

- 

- I /  Aquí se h a c e  r e f e r e n c i a  a l a  presencia e x c l u s i v a  de unidadcs  c a -  
p i t a l i s t a s  en e l  a g r o  o de l a  p r c s e n c i a  en e s t a  rama de  unidades  
c a m p e s i n a s .  

- 2/ A .  B a r t ' r a ,  La c x p l o t a c i 6 n  ..., p.  65. 
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mcrciales s o b r e  e l  p r o c e s o  p r o d u c t i v o  de sus a b a s t e c e d o r e s ,  etc . -  I /  

1 . 4 .  Campesinado y e x p l o t a c i ó n .  

En. e l  e s t u d i o  de l a  a g r i c u l t u r a ,  y s l g u i e n d o  a b l o l l a r d ,  n o . d e b e  
o l v i d a r s e  que e l  o b j e t i v o  d c l  modo c a p i . t a l i s t a  de p r o d u c c i ó n  es 
l a  v a l o r i z a c i ó n  d e l  c a p i t a l .  Es  en e s t e  s e n t i d o  que e s  n e c e s a r i o  
p r o f u n d i z a r  en e l  p a p e l  d e l  canpes inado  d e n t r o  d e l  p r o c e s o  de va- 
l o r i z a c i ó n  d e l  c a p i t a l  en su c o n j u n t o .  

En t o d o  p r o c e s o  de  p r o d u c c i ó n  c a p i t a l i s t a  e l  p r o c e s o  de t r a b a j o  es 
de manera i n m e d i a t a  un p r o c e s o  de v a l o r i z a c i ó n  d e l  c a p i t a l .  La ex  
p l o t a c i ó n  de l o s  t r a b a j a d o r e s  a s a l a r i a d o s  se v e r i f i c a  en e l  momen- 
t o  mismo d e l  consumo de s u  f u e r z a  de t r a b a j o .  En e l  c a s o  d e l  cam- 
p e s i n a d o  no se da e s t a  v i n c u l a c i ó n  inmedia ta  e n t r e  p r o c e s o  de t r a -  
b a j o  y e x p l o t a c i ó n ;  l a  v a l o r i z a c i ó n  d e l  t r a b a j o  campesino s o l o  se  
consuma cuando s u  p r o d u c t o  s e  r e l a c i o n a  con l a  c i r c u l a c i ó n  c a p i t a -  
l i s t a .  

- , 

En e l  c a s o  d e  l a  e x p l o t a c i ó n  d e l  o h r e r o ,  l a  c o n d i c i ó n  de l a  e x p l o t a  
c i ó n  se  l o c a l i z a  e n  e l  mercado con l a  a p a r i c i ó n  de  l a  f u e r z a  de t r a  
b a j o  como mercancía, p e r o  l a  e x p l o t a c i ó n  s e  consuma'en e l  p r o c e s o  
de p r o d u c c i ó n .  En e l  c a s o  de l a  e x p l o t a c i ó n  d e l  campes ino ,  l a  c o n -  
d i c i ó n  de l a  e x p l o t a c i ó n  s e  cumple en e l  p r o c e s o  de p r o d u c c i ó n ,  por  
c u a n t o  é s t e  s e  d e s a r r o l l a  con v i s t a s  a l a  r e p r o d u c c i ó n  y con medios 
que no han cobrado  l a  forma l i b r e  d e l  c a p i t a l  pero  l a  e x p l o t a c i ó n  se  
consuma en e l  mercado,  donde e l  campesino t r a n s f i e r e  su  e x c e d e n t e  a 

- 
- 

t r a v é s  de  un i n t e r c a m b i o  d e s i g u a l -  2¿ , 

A l  c o n c l u i r  e l  campesino s u  p r o c e s o  de p r o d u c c i ó n ,  e l  p r o d u c t o r  d i -  
r e c t o  a p a r e c e  como dueño formal d e l  p r o d u c t o  o b t e n i d o .  Dado que e l  
campesino no produce todos  los s a t 2 s f a c t o r e s  que necesi ta  t i e n e  que 
a c c e d e r  a l  mercado como vendedor de sus p r o d u c t o s ,  o de s u  fuerza ' 

1/ M o l l a r d ,  o c i t . ,  s o s t i e n e  que l a  i n d u s t r i a l i z a c i ó n  de l a  a g r i c u l  
tura  no imp i c a  c o n v e r t i r  a é s t a  en i n d u s t r i a ,  s i n o  que es un p r o -  
c e s o  de t r a n s f o r m a c i ó n  d e  l a  a g r i c u l t u r a  p o r  l a  i n d i s t r i a .  E l  ca-  
p i t a l  ha t e n i d o  q u e  b u s c a r  caminos p a r a  l o g r a r  i n c r e m e n t a r  l a  e x -  
t r a c c i ó n  de p l u s v a l o r ,  dadas l a s  c o n d i c i o n e s  e s p e c í f i c a s  de l a  

-37 - 

' a g r i c u l t u r a  y e l  c a r 5 c t e r  d c l  p r o c e s o  g c n c r a l  dc acumulac ión .  
- 2k A .  B a r t r a ,  L a  c x p l o t a c i 6 n  ....., pp. 8 8 - 8 9 .  i 



2 7  

.de t r a b a j o ,  a f i n  de  obten 'er  e l  d i n e r o  n e c e s a r i o  p a r a ' c o m p r a r  d i c h o s  
b i c n e s  i n d i s p e n s a b l e s  p a r a  s u  s u b s i s t e n c i a  y r e p r o d u c c i b n -  . 1/ 

S i n  embargo,  a l  e n t r a r  e l  campesino a l  mercado c a p i t a l i s t a ,  h a c i a  don - 
de canal iza  s i  no l a  t o t a l i d a d  a l  menos l a  mayor par te  d e l  p r o d u c t o ,  
se e n f r e n t a  s i s t e m á t i c a m e n t e  a un i n t e r c a m b i o  d e s i g u a l .  Pero  a q u í ,  a l  
menos a p r i m e r a  v i s t a ,  a p a r e c e  u n a i n c o n g r u e n c i a ,  ya  que d e n t r o  de l a  
l ó g i c a  d e l  c a p i t a l i s m o  no e x i s t e  n i n g u n a  r a z ó n ,  dado que e l  i n t e r c a m -  
b i o  s e  r i g e  p o r  l o s  v a l o r e s ,  p o r  l a  que s i s t e m á t i c a m e n t e  un comprador 
y un vendedor  r e a l i z a n  un i n t e r c a m b i o  d e s i g u a l .  

8 

Para expl i car  e n t o n c e s  e l  que e s t a  s i t u a c i ó n  s e  de es n e c e s a r i o  a n a l i -  
zar l a  n a t u r a l e z a  c u a l i t a t i v a  de l a s  m e r c a n c í a s  c a p i t a l i s t a s  y l a s  
m e r c a n c í a s  campes inas  en t a n t o  que v a l o r e s  de cambio.  

En e l  c a s o  de l a  p r o d u c c i ó n  c a p i t a l i s t a  e l  o b j e t i v o  de i n t e r c a m b i o  es 

e l  r e a l i z a r  l a  p l u s v a l í a  ( t r a b a j o  e x c e d e n t e )  c o n t e n i d a  en l a  mercan- 
c í a  (D-M-D' donde D' es mayor que DI. S i  e s t o  no se  c o n s i g u e  sistemá 
t i c a m e n t e ,  e l  c a p i t a l i s t a  abandonará l a  producc ión  de d i c h o  b i e n  y des 
p l a z a r á  s u  c a p i t a l  a o t r a  rama de l a  p r o d u c c i ó n .  

- 
- 

Para e l  p r o d u c t o r  campesino es s u f i c i e n t e ,  para seguir  e x i s t i e n d o  como 
t a l ,  con  que s u  p r o c e s o  de producc ión  l e  permita r e p r o d u c i r  s u  unidad 
de t r a b a j o  y consumo. En e s t e  s e n t i d o  l a  t r a n s f o r m a c i ó n  de s u  produc-  
t o  en m e r c a n c í a  y s u  c o n s e c u e n t e  i n t e r c a m b i o  no t i e n e  como o b j e t i v o  
i n m i n e n t e  l a  v a l o r i z a c i ó n  de un c a p i t a l ,  s i n o  que es un p a s o  n e c e s a r i o  
p a r a  o b t e n e r  l o s  v a l o r e s  de u s o  que l e  son i n d i s p e n s a b l e s  ( b l -D-M'  don- 
de M # M1]. 

E l  vendedor campesino c o l o c a  en pr imer  p l a n o  l a  s i m p l e  p o s i b i l i d a d  de 
s u  m e r c a n c í a  de s e r  i n t c r c a m b i a d a ,  m i e n t r a s  que l a s  r e g l a s  que l e  i m -  
ponen a l  mercado l a s  unidades  c a p i t a l i s t a s  c o l o c a n  en ese p r i m e r  p l a n o  
no e l  v a l o r  de cambio en g e n e r a l  de l a s  m e r c a n c í a s ,  s i n o  s u  c o n d i c i ó n  

- 1/ "( ...) e s t a s  unidades  v incu- ladas  a l  c a p i t a l ,  t a n t o  por  e l  o r i g e n  
de t o d o s  o p a r t e  d e  s u s  medios d e  p r o d u c c i ó n  y d c  v i d a  como p o r  
e l  d e s t i n o  de una p o r c i ó n  c o n s i d e r a b l e  de s u  producto  ( . . . I " ,  A. 
B a r t r a ,  "La renta .... '' o p . c i t . ,  p .  72 
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. d e  p o r t a d o r a s  d e  p l u s v a l í a .  A l  c o n t r a r i o  d e l  campesino que vende 
para c o m p r a r ,  y e s t e  es e l  i in ico  fin a l  que c o n d i c i o n a  s u  i n t e r -  
c a m b i o , , e l  c a p i t a l  vende  p a r a  r e a l i z a r  una g a n a n c i a  y s01.0 b a j o  
e s t a  c o n d i c i ó n  acepta  e l  i n t e r c a m b i o -  . 11 

E l  h e c h o  d e  que l o s  campes inos  e s t é n  d i s p u e s t o s  a p r o d u c i r  s i n  e x i  - 
g i r  l a  o b t e n c i ó n  d e  una g a n a n c i a  media y de  que s u  p r o c e s o  de t r a -  
b a j o  n 3  sea e n  s í  mismo un p r o c e s o  de v a l o r i z a c i ó n z '  no impl ica  que 

s u  p r o c e s o  de p r o d u c c i ó n  no a r r o j e  un p r o d k t o  e x c e d e n t e .  S i n  em- 
b a r g o ,  l a  d i f e r e n c i a  que p r e s e n t a n  l o s  campes,inos c o n  l o s  p r o d u c t o  - 
r e s  c a p i t a l i s t a s  es q u e  venderán  s u s  m e r c a n c í a s  i n c l u s o  cuando e l  
p r e c i o  no l e s  permita r e a l i z a r  y a p r o p i a r s e  d e l  e x c e d e n t e  c o n t e n i d o  
e n  e l l a s .  E s t e  e x c e d e n t e  no c o n s e r v a d o  p o r  e l  p r o d u c t o r  a l  vender  
s u  p r o d u c t o  a un p r e c i o  de  mercado i n f e r i o r  a l  p r e c i o  d e  p r o d u c c i ó n  
podrá  s e r  r e a l i z a d o  p o r  e l  c a p i t a l  t r a s  una s e r i e  de t r a n s f e r e n c i a s .  
De e s t a  m a n e r a ,  e l  p r o c e s o  d e  p r o d u c c i ó n  campesino se  i n c o r p o r a  al 
c i c l o  d e l  c a p i t a l ,  c o n s t i t u y é n d o s e  e n  p a r t e  d e l  p r o c e s o  d e  v a l o r i z a  - 
c i B n  d e l  c a p i t a l ,  

Las  c a r a c t e r í s t i c a s  d e  e s t o s  i n t e r c a m b i o s  s e  r e p i t e n  en e l  c a s o  i n -  
v e r s o ,  es d e c i r ,  cuando e l  c a p i t a l i s t a  o e l  campesino s o n  comprado- 
r e s .  E l  p r i m e r o  comprará  p o r  e j e m p l o ,  una materia prima s i e m p r e  y 

cuando e l  p r e c i o  de é s t a  no impida o l i m i t e  d r á s t i c a m e n t e  l a  r e a l i -  
z a c i ó n  d e  l a  p l u s v a l í a  c o n t e n i d a  e n  s u  p r o d u c t o  f i n a l .  

P o r  e l  c o n t r a r i o ,  e l  p r o d u c t o r  campesino comprará insumos ,  h e r r a m i e c  
t a s ,  r e n t a r á  t i e r r a s  o m a q u i n a r i a ,  e t c . ,  s i n  tomar en c o n s i d e r a c i ó n  
e l  hecho  de  que  s u s  p r e c i o s  l e  impidan o no r e a l i z a r  1.a p l u s v a l í a  
c o n t e n i d a  e n  s u  p r o d u c t o .  Los a d q u i r i r á  en l a  medida en que s u  r e -  
p r o d u c c i ó n  no pueda g a r a n t ? . z a r s e  de o t r a  manera ,  o b i e n  cuando. s u  uso  
s i g n i f i q u e  e l  m a n t e n i m i e n t o  de s u s  n i v e l e s  de consumo con  menos t r a b a  
j o ,  o i g u a l  t r a b a j o  c o n  mayores "excedentes< ' .  E s t o s  dos  Ú l t i m o s  c a s o s  

1/ A. B a r t r a ,  L a  e x p l o t a c i ó n . . , . .  p .  8 5  
- z/ L a  unión  d i r e c t a  del p r o d u c t o r . y  sus medios  de  p r o d u c c i ó n ,  e s  d e c i r ,  

e l  c a r á c t e r  no m e r c a n t i l  de s u  c a p a c i d a d  de t r a b a j o ,  d e l  que s e  d e -  
r i v a  e l  c a r á c t e r  de  l a  unidad campesina como unidad de consumo no 
p r o d u c t i v o  y p r o d u c c i ó n ,  es l o  que d c t e r m i n a  q u e  e l  p r o c c s o  l a b o r a l  
a l  i n t e r i o r '  d e  ésta no s e a  inmedia tamente  un p r o c e s o  de v a l o r i z a c i ó n .  

- 



.. 

.no i m p l i c a n  f o r z o s a m e n t e  l a  d i s m i n u c i ó n  de s u  tasa  de . e x p l o t a c i ó n .  

Lo d i c h o .  h a s t a  a h o r a  de ninguna manera i m p l i c a  que aceptemos l a  e x i s -  
t e n c i a  de una " r a c i o n a l i d a d  económica campesina" en b a s e  a l a  c u a l  
l o s  campesinos  r e p u d i a n  l a  r e t e n c i ó n  de e x c e d e n t e s  d e s t i n a d o s  a l a  
r e p r o d u c c i ó n  a m p l i a d a  d e  SUS p r o c e s o s  de p r o d u c c i ó n  más a l l á  de  l o s  
n e c e s a r i o s  p a r a  sa t i s facer  s u s  n e c e s i d a d e s -  . 1f 

E l  h e c h o  de que s e a n  p o c o s  l o s  campesinos  que acumulan y se  aburgue- 
s a n  no e x p r e s a  una r e s i s t e n c i a  g e n e r a l i z a d a  a i n i c i a r  un p r o c e s o  de 
a c u m u l a c i ó n .  S i g n i f i c a  que e s t a  p o s i b i l i d a d  &s escasa  dadas l a s  l i -  

m i t a c i o n e s  e s t r u c t u r a l e s  d e l  campesinado p a r a  e n f r e n t a r  l a  e x p l o t a c i ó n  
a que es s u j e t o -  . 
- 1/ kqarman t i e n e  una o p i n i ó n  d i s t i n t a :  "para ( e l  campesino) no t i e n e  

2/ 

s e n t i d o  l a  o b t e n c i ó n  de una u t i l i d a d  como o b j e t i v o  de s u  a c t i v i d a d  
productora '< .  Warman, A r t u r o ,  Los campesinos  h i j o s  p r e d i l e c t o s  d e l  
r é g i m e n ,  N u e s t r o  Tiempo, M é x i c o ,  1 9 7 4 ,  p .  121. 

En e l  mismo s e n t i d o ,  Chayanov p l a n t e a  que e l  volumen de l a  a c t i v i -  
dad económica e s t á  determinado p o r  l a  suma de l o s  b e n e f i c i o s  mate-  
r i a l e s  a b s o l u t a m e n t e  e s e n c i a l e s  p a r a  l a  mera e x i s t e n c i a  de l a  fami 
l i a .  Chayanov,  Alexander  V., La o r g a n i z a c i ó n  d e  l a  unidad económy- 
c a  c a m p e s i n a ,  Nueva V i s i ó n ,  Buenos A i r e s ,  1974. E s t a  c o n c e p c i ó n  se 
d e r i v a  de que una v e z  s a t i s f e c h o s  l o s  r e q u e r i m i e n t o s  d e  s u b s i s t e n -  
c i a  e l  campesino suspende su p r o d u c c i ó n ,  dado que e l  r e b a s a r  l o s  
l í m i t e s  d e l  n i v e l  d e  s u b s i s t e n c i a  c u l t u r a l m e n t e  e s t a b l e c i d o  i m p l i c a  
e s f u e r z o s  a d i c i o n a l e s  c r e c i e n t e s  con una remuneración cada v e z  más 
b a j a .  M i e n t r a s  no s e  l o g r a  c u b r i r  l a  s u b s i s t e n c i a  e l  campesino t r a  
b a j a  t o d o  l o  n e c e s a r i o  s i n  tomar e n  c u e n t a  l a  p r o d u c t i v i d a d ,  p e r o  
l a  o b t e n c i ó n  de un i n g r e s o  a d i c i o n a l  r e s u l t a  una a c t i v i d a d  i r r a c i o -  
n a l .  Warman, A r t u r o ,  ... Y venimos a c o n t r a d e c i r ,  Ed. de l a  Casa 
Chata ,  M é x i c o ,  1976, p.  326, 
En t o d o  c a s o ,  l o  que s e  e s t á  confundiendo en e s t e  e s t a b l e c i m i e n t o  de 
l a  r e l a c i ó n  d e  e q u i l i b r i o  e n t r e  t r a b a j o  y consumo s o n  l a s  p o s i b i l i d a  
des y l a s  i n t e n c i o n e s .  La c o n s t a n t e  i n t e n s i f i c a c i ó n  d e l  t r a b a j o  fa- 
m i l i a r  y d i v e r s i f i c a c i ó n  de a c t i v i d a d e s  b u s c a n  l a  o b t e n c i ó n  d e l  máxi 
mo p r o d u c t o ;  s u  O b t e n c i ó n  o no depende ya de l a  d i s p o n i b i l i d a d  de re 
c u r s o s  con l o s  q u e  c u e n t e  l a  unidad campesina.  

- 2/ S i  un campesino de manera c o n s t a n t e  p r e s e n t a  una r e p r o d u c c i ó n  s i m p l e  
d e  su unidad económica a l o  l a r g o  d e  un p e r í o d o  determinado de tiem- 
po s i g n i f i c a  que l o s  t é r m i n o s  en q u c  e s t a b l e c e  s u  i n t e r c a m b i o  l e  p e r  
m i t e n  c o n s e r v a r  l a  p a r t e  d e l  p r o d u c t o  t o t a l  c o r r e s p o n d i e n t e  a l  t r a b a  
j o  n e c e s a r i o  p a r a  l a  r c p r o d u c c i ó n  d e  l a  unidad.  S i  e l  campesino c o z  
s e r v a  s i s t e m á t i c a m e n t e  más o menos d e l  t r a b a j o  n c c e s a r i o ,  es taremos-  
f rente  a un p r o c e s o  de d i f e r e n c i a c i ó n  que desembocará en s u  t r a n s f o r  
m a c i b n ,  no i r r e v e r s i b l e ,  en p r o d u c t o r  c a p i t a l i s t a  o p r o l e t a r i o .  

- 

- .  

- 
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1.5. Campesinado: mecanismos de  e x p l o t a c i h .  

En l a  medida que e l  c a p i t a l  s u b o r d i n a  a s u s  n e c e s i d a d e s  a l a s  unida-  
des  de p r o d u c c i ó n  110 c a p i t a l i s t a s ,  aunque no haya subsunc ión  r e a l  o f o r  - 
mal en l o  p a r t i c u l a r ,  l e s  a r r a n c a  t r a b a j o  no pagado que s e . t r a n s f o r -  
ma en b a s e  de p r o c e s o s  de  acumulac ión .  Analicemos cada uno de l o s  
e s p a c i o s  e n  l o s  que se  c o n c r e t a  e l  p r o c e s o  de e x p l o t a c i ó n  d e l  campe- 
s i n a d o  p o r  e l  c a p i t a l .  

1.5.1. E l  mercado de  p r o d u c t o s .  

E l  a c a p a r a m i e n t o  y e l  monopolio c o m e r c i a l  s o n  una de l a s  formas c o n -  
cretas  en que s e  r e a l i z a  e l  p r o c e s o  de transferencia-explotaci6n. 
S i n  embargo,  no s o n  es tas  l a s  c a u s a s  d e l  p r o c e s o .  Tales mecanismos 
e x i s t e n  porque e l  campesino puede p r o d u c i r  y aún v e n d e r  en c o n d i c i o -  
n e s  de  a c a p a r a m i e n t o  i n a c e p t a b l e s  para una empresa c a p i t a l i s t a .  Si 
e l  c o n j u n t o  de  l o s  p r o d u c t o r e s  a g r í c o l a s  f u e r a n  c a p i t a l i s t a s ,  e l  p r e  - 
cia de p r o d u c c i ó n  s e  impondrza como p r e c i o  r e g u l a d o r  en e l  mercado y 
l a s  s u p e r g a n a n c i a s  del  c a p i t a l  c o m e r c i a l  ya no s e r í a n  p o s i b l e s .  Vea 
mos p o r , u n  momento e l  problema de l o s  p r e c i o s  p a r a  comprender m e j o r  
é s t o .  

- 

E1 una formación s o c i o - e c o n ó m i c a  dominada por  l a s  r e l a c i o n e s  de p r o -  
d u c c i ó n  c a p i t a l i s t a  e l  p r e c i o  de mercado t e n d e r á  a i g u a l a r s e  con el 
p r e c i o  de  p r o d u c c i ó n  medio ,  cuya magnitud e s t a r á  determinada p o r  l a  
suma de l o s  p r e c i o s  de l o s  medios de producc ión  consumidos,  más e l  
p r e c i o  de l a  fuerza de  t r a b a j o  empleada,  más l a  g a n a n c i a  media d e l  
c a p i t a l ,  

Si a l  i n t e r c a m b i o  de una determinada  mercancía s o l a m e n t e  c o n c u r r e n  
empresas c a p i t a l i s t a s ,  e l  p r e c i o  de producc ión  t e n d r á  que s e r  e l  re 
g u l a d o r  d e l  mercado.  S i  a l g ú n  mecanismo s o c i o - e c o n ó m i c o  provoca  que 
dicha m e r c a n c í a  s e  venda cont inuadamente  p o r  d e b a j o  de s u  p r e c i o  d e .  
producc ión  s u  a c c i ó n  se  verá c o n t r a r r e s t a d a  p o r  e l  t r a s l a d o  de c a p i -  
t a l e s  a ramas más r e n t a b l e s  d e  l a  p r o d u c c i á n .  

- 
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Por varias r a z o n e s  e s t o  cambia  cuando hay una p r e s e n c i a  s i g n i f i c a t i -  
va de  u n i d a d e s  de  p r o d u c c i ó n  no c a p i t a l i s t a s  e n  una rama de l a  produc - 
c i ó n  d e t e r m i n a d a .  En p r i m e r  l u g a r ,  y dado que e l  componente b á s i c o  
de una u n i d a d  campesina no es una c a n t i d a d  determinada  de c a p i t a l  s i  - 
nosuna c a p a c i d a d  de  t r a b a j o  y un c o n j u n t o  de n e c e s i d a d e s  do.tados d e  
c i e r t o s  medios  de  p r o d u c c i ó n  m e d i a n t e  l o s  c u a l e s  s e  r e p r o d u c e ,  s u  PO 
s i b i l i d a d  de t r a s l a d o  a o t r a s  ramas de l a  p r o d u c c i ó n  es v i r t u a l m e n t e  
n u l a .  

- 

P o r  otro l a d o ,  es tas  unidades  de p r o d u c c i ó n  s o l o  d e s a p a r e c e r á n  cuan- 
do no s e a n  capaces d e  a l c a n z a r  s u  s i m p l e  r e p r o d u c c i ó n ,  es d e c i r ,  cuan 
do no puedan s a t i s f a c e r  e l  consumo v i t a l  de s u s  miembros y l a  r e p o s i -  
c i ó n  de  sus medios  d e  p r o d u c c i ó n .  
c i o  de mercado c u b r a  sus c o s t o s  de p r o d u c c i ó n .  I n c l u s o  en o c a s i o n e s  
pueden l l e g a r  aún más a l l á  g r a c i a s  a l  c o l c h ó n  que s i g n i f i c a  l a  p o s i b i  
l i d a d  de  v e n d e r  s u  f u e r z a  de t r a b a j o  o l a  r e a l i z a c i ó n  de o t r a s  a c t i v i  
dades d i s t i n t a s  a l  c u l t i v o  p a r a  o b t e n e r  p a r t e  d e l  i n g r e s o  n e c e s a r i o  
para s u  r e p r o d u c c i ó n ,  

- 

Les  b a s t a r á  e n t o n c e s  con que e l  prg 

- 
- 

Es n e c e s a r i o  t e n e r  en c o n s i d e r a c i b n  o t r o  e l e m e n t o ,  Las  ramas d e  l a  
p r o d u c c i ó n  c o n  una b a j a  c o m p o s i c i ó n  o r g á n i c a  de c a p i t a l ,  
l a  masa de p l u s v a l í a  generada  en e l l a s  es mayor que l a  masa de  ganaE 
c i a ,  t r a n s f i e r e n  e s t a  d i f e r e n c i a  a ramas con una compos ic ión  o r g á n i -  
ca a l t a .  Ya que e s t e  es e l  c a s o  de  l a  a g r i c u l t u r a ,  hay que a ñ a d i r  
e s t a  t r a n s f e r e n c i a  d e  v a l o r  de l a  rama en s u  c o n j u n t o  a a q u e l l a  que 
s e  d e r i v a  de  que e l  campesino venda en b a s e  a sus c o s t o s  y no a s u s  
p r e c i o s  de p r o d u c c i ó n .  Así, l a  magnitud de l a  e x p l o t a c i ó n  d e l  campe 
s i n a d o  no s e  r e d u c e  e n t o n c e s  a l a  p é r d i d a  o f a l t a  de o b t e n c i d n  de una 

dado que 

- 

g a n a n c i a  m e d i a ,  s i n o  a l a  d i f e r e n c i a  entre  v a l o r  y c o s t o  de producción-  1/ . 

A p a r t i r  de e s t o  es que se  e n t i e n d e  que l o s  a c a p a r a d o r e s  de p r o d u c t o s  
a g r í c o l a s  o b t e n g a n  s u s  g a n a n c i a s  en una mayor medida de  l a s  c o n d i c i o -  
n e s  v e n t a j o s a s  en que compran e l  p r o d u c t o  campesino que de l a s  condk- 
c i o n e s  e n  que  l l e v a n  e l  p r o d u c t o  a l  mercado c a p i t a l i s t a .  
c o m e r c i a l  se a p r o p i a  de  una p a r t e  de l a  t r a n s f e r e n c i a  p r o v e n i e n t e  d e l  

- l /  B a r t r a ,  La e x p l o t a c i 6 n  ...., p. 9 7 .  

E l  c a p i t a l  
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s c c t o r  campesino a l  vender  e l  p r o d u c t o  a u n  p r e c i o  más c e r c a n o  a l  
p r e c i o  de p r o d u c c i ó n ,  p e r o  s i n  l l e g a r  a é l  pues s i  e s t o  s u c e d i e r a  
e l  c a p i t a l  i n d u s t r i a l  e v i t a r í a  e s t a  i n t e r m e d i a c i ó n .  

La. i n t e r m e d i a c i ó n  c o m e r c i a l  asume d i f e r e n t e s  formas:  a v e c e s ,  c o -  
m e r c i a n t e s  urbanos  a d q u i e r e n  l a  producc ión  'kn pie" a b a  j o  p r e c i o  
aprovechando l a  n e c e s i d a d  u r g e n t e  de d i n e r o  d e l  p r o d u c t o r  p a r a  c u  - 
b r i r  s u  s u b s i s t e n c i a ;  o t r a s  veces ,  l a  e s c a s a  producc ión  y l a  l e j a -  
n í a  d e l  mercado d e j a n  a l  p r o d u c t o r  i n d i v i d u a l  a . m e r c e d  d e l  comer-- 
ciante- . 1I 

Para f a c i l i t a r  l a  e x p o s i c i o n  nos  hemos l i m i t a d o  a a n a l i z a r  en e s t e  
s u b - i n c i s o  e l  c a s o  d e l  campesino como vendedor de s u  producc ión .  
Como y a  d i j i m o s  a r r i b a ,  también se r e a l i z a  una t r a n s f i e r e n c i a  de v a  - 
l o r  cuando e l  campesino compra b i e n e s  o s e r v i c i o s  a un p r e c i o  supe - 
r i o r  a l  que l o  h a c e n  l o s  p r o d u c t o r e s  c a p i t a l i s t a s ,  a l  a c c e d e r  a com - 
p r a r l o s  a p r e c i o s  s u p e r i o r e s  a s u  p r e c i o  de p r o d u c c i ó n .  

Observemos es ta  s i t u a c i á n  en l o  r e f e r e n t e  a l a s  mercancías de  consu 
mo v i t a l ,  comparándola c o n  e l  consumo de l o s  o b r e r o s  i n d u s t r i a l e s .  
S i  l o s  medios  de v i d a  de l o s  o b r e r o s  t i e n e n  p r e c i o s  d e  v e n t a  s u p e r i o  
res a s u s  p r e c i o s  de p r o d u c c i ó n ,  e l  o b r e r o  t e n d r á  que p a g a r l o s  so  pe 
na de no poder  g a r a n t i z a r  s u  s u p e r v i v e n c i a ,  p e r o  t a r d e  o temprano e s  
t a  s o b r e v a l o r a c i ó n  de l o s  b i e n e s  de consumo h a r á  que l o s  o b r e r o s  e x i  
j a n  un aumento de s a l a r i o s  con e l  c o n s e c u e n t e  incremento  de l o s  c o s -  
t o s  de p r o d u c c i ó n  i n d u s t r i a l ,  l o  que h a c e  que t a l  s o b r e v a l o r a c i ó n  
s i s t e m á t i c a  de l o s  medios de v i d a  s e a  d e l  todo i n c o m p a t i b l e  con l a  
l ó g i c a  d e l  c a p i t a l  i n d u s t r i a l .  Es e n t o n c e s  l a  c o n d i c i ó n  de asa lar ia  
do d e l  o b r e r o ,  y no l a  de  consumidor ,  l a  que h a c e  i m p o s i b l e  que a 
t r a v é s  de  l a  compra de l o s  b i e n e s  de consumo s e  de una t r a n s f e r e n c i a  
de v a l o r ,  y a  que e s t o  a f e c t a r í a  l o s  i n t e r c s e s  d e l  s e c t o r  dominante de 
la economía c a p i t a l i s t a .  

Por  e l  c o n t r a r i o ,  nada impide que los p r e c i o s  de v e n t a  de l o s  medios 
de v i d a  comprados por  e l  campesino s e  e l e v e n  r e g u l a r m e n t e  p o r  cncima 
de l o s  p r e c i o s  d e  p r o d u c c i ó n ,  pues l o  que é s t e  desembolsa  por  s u  c o n -  
sumo v i t a l  no puede ser  t r a n s f e r i d o  a l  comprador de s u  f u e r z a  de tra- 

- 1/ M a r g u l i s ,  o p . c i t . ,  p. 101. 

- 

- 
- 
- 
- 

- 
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. b a j o ,  p u e s t o  que  e n  e s t e  c a s o  el  consumidor es a l  mismo tiempo e l  
p r o d u c t o r ,  y e l  G n i c o  a f e c t a d o  c o n  la t r a n s f e r e n c i a  es  e l  p r o p i o  
campesino.  E s t e  d e b e  p a g a r  l o s  g a s t o s  en consumo, c u a l q u i e r a  que 
sea l a  p a r t e  d e l  e x c e d e n t e  que t e n g a  que c e d e r  a c a m b i o ,  t e n i e n d o  
como Único  l í m i t e  e l  a g o t a m i e n t o  de s u s  i n g r e s o s  p r e s e n t e s ,  o in- 
c l u s o  f u t u r o s  e n  e l  c a s o  de que r e c u r r a  a l  c r é d i t o -  . 1I 

1 . 5 . 2 .  E l  mercado d e  d i n e r o .  

La c r e c i e n t e  inmers i i in  d e l  campesinado en una economía m e r c a n t i l  
c a p i t a l i s t a  provoca  que una p a r t e  muy i m p o r t a n t e  de l os  v a l o r e s  d e  
u s o  p o r  é l  demandados t e n g a n  que s e r  comprados. P a r a  comprar ,  e l  
campes ino  n e c e s i t a  vender  p e r o  dado que l a s  n e c e s i d a d e s  s o n  c o n s -  
t a n t e s  y las  v e n t a s ,  p o r  e l  c o n t r a r i o ,  s e  r e a l i z a n  s e p a r a d a s  p o r  
l a r g o s  l a p s o s  d e  t i e m p o ,  e x i s t e  una i n c o m p a t i b i l i d a d  e n t r e  l o s  momen - 
t o s  de compra y l o s  de  v e n t a .  

- 

E s t e  h e c h o ,  agravado p o r  l o s  t é r m i n o s  en que se r e a l i z a n  los i n t e r -  
c a m b i o s ,  h a c e  que e s t o s  p r o d u c t o r e s  tengan una n e c e s i d a d  c o n s t a n t e ,  
y c r e c i e n t e  e n  l a  medida en que dependen más d e l  mercado para s a t i s  - 
f a c e r  s u s  n e c e s i d a d e s ,  d e  c r é d i t o .  

En l a  medida que l a  o b t e n c i ó n  de  e s t o s  c r é d i t o s  es i n d i s p e n s a b l e  pa- 

ra  l o g r a r  s u  s u b s i s t e n c i a ,  e l  campesino a c e p t a r á  i n t e r e s e s  i m p o s i b l e s  
de a c e p t a r  p o r  una empresa c a p i t a l i s t a .  

E l  d i n e r o ,  como c u a l q u i e r  o t r a  m e r c a n c í a ,  t i e n e  un p r e c i o  e x p r e s a d o  
en e l  monto d e l  i n t e r é s ,  mismo que  nunca podrá s e r  s u p e r i o r  a l a  t a -  
sa media de g a n a n c i a .  La p o s i b i l i d a d  de  a d q u i r i r l o  s i s t e m á t i c a m e n t e  
p o r  a r r i b a  de  é l  e s t á  vedada a l a s  empresas c a p i t a l i s t a s  y a  que e s t o  

s i g n i f i c a r í a  r e n u n c i a r  a su o b j e t i v o  de acumulac ión .  La mas iva  p r e -  

senc ia  d e  l a  u s u r a  e n  el campo s o l o  se e x p l i c a  p o r  l a  e x i s t e n c i a  d e  
g r a n d e s  s e c t o r e s  campes inos  que  a s í  son  e x p l o t a d o s  a l  pagar  e x c e s i v o s  
intereses  c o n  p a r t e  de s u  p r o p i o  t r a b a j o  m a t e r i a l i z a d o -  2 f  , 

1/ i 3 a r t r a ,  La e x p l o t a c i ó n  ..., p p .  1 0 2 - 1 0 3  
z/ - " S i  para e l  c a p i t a l  l a  p o s i b i l i d a d  de p a g a r  un i n t e r é s  por  e l  cré-  

d i t 0  s u p o n e . l i ü b e r l o  v a l o r i z a d o  u r c v i a m e n t c  m e d i a n t c  un a c t o  de ex-  
p l o t a c i ó n ;  p a r a  e l  campcsino cs'en c l  moincnto mismo de p a g a r  e l  i n  - 
tcrcs  quc s e  consuma l a  c x p l o t a c i ó n " ,  I b i d . ,  p .  105. 
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1.5.3. E l  mercado d e  t r a b a j o .  

El h e c h o  d e  q u e  e l  campesino solo venda una p a r t e  d e l  t o t a l  de s u  
c a p a c i d a d  d e  t r a b a j o ,  y e l  que además l o  h a g a  cuando s u s  i n g r e s o s  
como p r o d u c t o r  d i r e c t o  no b a s t a n  p a r a  g a r a n t i z a r  s u  reproducc ión-  , 
p e r m i t e  q u e  l a  a c t i v i d a d  d e l  j o r n a l e r o  e v e n t u a l  e s c a p e ,  en c i e r t a  
medida,  a l a s  r e g l a s  p r o p i a s  d e  la v e n t a  de f u e r z a  de t r a b a j o  es-  
t r i c t a m e n t e  c a p i t a l i s t a .  

1/ 

En p r i m e r  l u g a r ,  e l  s a l a r i o  no t i ene  que c o r r e s p o n d e r  c o n  e l  cos to  

de r e p o s i c i ó n  d e  l a  f u e r z a  de t r a h a j o  v e n d i d a ,  p u e s  es te  se a l c a n -  
za c o n  l a  suma d e l  t o t a l  de l o s  i n g r e s o s  o b t e n i d o s  p o r  l a  unidad ' 

económica.  

E l  campesino v e n d e r á  s u  f u e r z a  d e  t r a b a j o  p o r  menos de s u  v a l o r  si 
e i  i n g r e s o  p r o v e n i e n t e  l e  p e r m i t e  c o m p l e t a r  su' s o s t e n i m i e n t o  y r e -  
p r o d u c c i ó n ,  e n  b e n e f i c i o  d e l  c a p i t a l  que l a  ocupe.  

.. 

Hay q u e  a c l a r a r  q u e  i n c l u s o  cuando l a  f u e r z a  de t r a b a j o  s e  vende a 
su  v a l o r  s e  v e r i f i c a  un p r o c e s o  de e x p l o t a c i ó n  p o r  l o  q u e ,  a l  j o r n a  
l e a r ,  e l  campesino s u f r e  una s o b r e - e x p l o t a c i ó n  no d e p e n d i e n t e  de s i  
t u a c i o n e s  d e  c o y u n t u r a  s i n o  e s t r u c t u r a l e s .  E l  campesino r e p o r t a  s u  
p e r g a n a n c i a s  a l  c a p i t a l  porque es c a p a z  d e  vender  s i s t e m á t i c a m e n t e  
s u  f u e r z a  d e  t r a b a j o  a p r e c i o s  menores de l o s  r e q u e r i d o s  p o r  un p r o -  

- 
- 
- 

l e t a r i o  t í p i c o -  2.! , 

- l /  Ya s e  ha s e ñ a l a d o  que uno de l os  mecanismos d e . " h u i d a  h a c i a  a d e l a n  
t e "  - p o r q u e  e l  campesino avanza h a c i a  s u  p r o p i a  d e s t r u c c i ó n -  es e i  . 
a s a l a r i a m i e n t o .  Puede p l a n t e a r s e  que l a  p r o l e t a r i z a c i ó n  es una a l -  
t c r n a t i v a  a l a s  a s p i r a c i o n e s  del  campesino p o r  m e j o r a r  su n i v e l  de 
v i d a  (no se  d e b e  o l v i d a r  que l a  r e p r o d u c c i ó n  e s t á  s o c i a l m e n t e  d e t e r  
minada) .  A t r a v é s  del  a s a l a r i a m i e n t o  s e  v e  una p o s i b i l i d a d  de a c u y  
m u l a c i ó n .  De h e c h o ,  c x i s t c n  e j e m p l o s  h i s t ó r i c o s  a c e r c a  de c6mo e l  
d e s a r r o l l o  de una i n d u s t r i a  con c a p a c i d a d  d e  n h s o r c i ó n  de f u e r z a  d e  
t r a b a j o  a t r a e  a l  campesinado que r e n u n c i a  a s u s  t i e r r a s  p a r a  dedicar  
se a o t r a s  a c t i v i d a d e s  (Espalia a f i n a l e s  de l o s  6 0 ' s ) .  S i n  embargo, 
en n u e s t r a  s o c i e d a d ,  p a r e c e  poco p r o b a b l e  quc c l  p r o c e s o  de p r o l c t a -  
r i z a c i ó n  sen una a l t e r n a t i v a  p a r a  m e j o r a r  e l  n i v e l  de v i d a ,  dado e l  
l e n t o  c r e c i m i e n t o  d e l  mercado d e  f u e r z a  d e  t r a b a j o  y su r e c i e n t e  con 
t r a c c i ó n ,  a menos d e  que s c  t r a t e  de  un p r o c c s o  ligado a una m i g r a -  
c ión " a f o r t u n a d a "  en l a  que s e  l o g r e  o b t e n e r  un i n g r e s o  por medio d e l  
s a l a r i o  que  s i g n i f i q u e  un monto acumulable  ( p o r  e j e m p l o ,  m i g r a c i ó n  a 
l o s  E s t a d o s  I J n i d o s ) .  

- 

- 2/ U a r t r a ,  L a  c x p l o t a c i ó n  ...., p .  111, 
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En resumen,  l a s  d i f e r e n t e s  v ías  p o r  l a s  que s e  c o n c r e t a  l a  e x p l o t a -  
c i ó n  d e l  campesinado t i e n e n  un s o l o  o b j e t i v o  común: a r r e b a t a r l e  l a  
t o t a l i d a d  d e l  e x c e d e n t e  que g e n e r a .  Los p r o c e d i m i e n t o s  son comple- 
m e n t a r i o s  y s e  p r e s e n t a n  p a r a l e l a m e n t e  f luyendo a t r a v é s  de  e l l o s  
p a r t e s  de  d i c h o  e x c e d e n t e .  Su c a r a c t e r í s t i c a  p r i n c i p a l  e s  que t i e -  
nen como b a s e  l a s  r e l a c i o n e s  i n m e d i a t a s  de producc ión  pero  s e  consu  
men e n  l a  e s f e r a  de l a  c i r c u l a c i ó n -  . 11 

c 

- 1/ "El  c a m p e s i n o ,  a p e s a r  de ser  e m p r e s a r i o ,  no t i e n e  derecho  a r e t i -  
rur una p a r t e  - b a j o  forma d e  g a n a n c i a  o r e n t a -  d e l  p l u s t r a b a j o  so -  
c i a l .  P o r  e l  c o n t r a r i o ,  su p r o p i o  p l u s t r a b a j o  e s t á  s i e n d o  r e c u p e -  
rad0  p o r  i n s t a n c i a s  e x t e r i o r e s  a la a g r i c u l t u r a .  Por  l o  t a n t o ,  
los v e r d a d e r o s  p a t r o n e s  d e l  t r a b a j o  a g r í c o l a  son e x t e r i o r e s  a l  mun 
do r u r a l :  l o s  organismos d c  c r é d i t o  a g r í c o l a ,  l o s  b a n c o s ,  e l  E s t a a o ,  
p e r o  sobre todo a q u e l l o s  que c o n t r a t a n  con e l  campes ino ,  o sea,  los 
r e v e n d c d o r e s  i n t c r m c d i a r i o s  y l a s  compafiías a g r o a l i m e n t a r i a s ,  a g r o -  
i n d u s t r i a l e s " ,  V c r g o p o u l o s ,  "El p a p e l . .  . . 11  , o p . c i t . ,  p .  40. 
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CAPITULO 11. UBICACION MACROSOCIAL. CARACTERISTICAS GENERALES DE 
LA TRANS,ICION CAPITALISTA DE LA AGRICULTURA h1EXICANA. 

Dado que l o s  r a s g o s  d e l  p r o c e s o  de t r a n s f o r m a c i ó n  l e  l a  e s t r u c t u r a  
a g r a r i a  d e l  m u n i c i p i o  de V a l l e  de S a n t i a g o  no son  i n c i d e n t a l e s  ni 
e x c l u s i v o s  de é s t e  (aunque p r e s e n t e n  p e c u l i a r i d a d e s  r e g i o n a l e s  que 
j u s t i f i c a n  s u  e s t u d i o )  consideramos n e c e s a r i o  u b i c a r l o s  en e l  con-  
t e x t o  m a c r o s o c i a l  en e l  que se p r e s e n t a n .  

En es te  s e n t i d o ,  con l a  s i g u i e n t e  e x p o s i c i ó n  pretendemos m o s t r a r  la 
dinámica  g e n e r a l  que s i g u i ó  e l  c a p i t a l i s m o  en l a  a g r i c u l t u r a  d e l  p a í s  
en s u  c o n j u n t o ,  a s í  como s u  e f e c t o  s o b r e  l a  e s t r u c t u r a  a g r a r i a .  Se  
p r e t e n d e  r e s a l t a r  l o s  p r o c e s o s  g l o b a l e s  que responden a l a  expans ión  
d e l  s i s t e m a  económico.  

Como ya apuntamos a n t e r i o r m e n t e ,  l a  d o t a c i ó n  d e  l a  m a y o r í a  de los e j i  
dos de V a l l e  de S a n t i a g o  s e  r e a l i z ó  durante  l a  g e s t i ó n  p r e s i d e n c i a l  
d e l  Genera l  L á z a r o  Cárdenas ,  quien  c o n c e b í a  a l  e j i d o  como un e lemento 
fundamental  para l a  s a t i s f a c c i ó n  de los r e q u e r i m i e n t o s  n a c i o n a l e s  de 
p r o d u c t o s  a g r ' i c o l a s .  E s t e  hecho  marcó una profunda d i f e r e n c i a  con 
l a s  a d m i n i s t r a c i o n e s  que l a  a n t e c e d i e r o n ,  mismas que v e í a n  en l a  em- 
p r e s a  p r i v a d a  e l  motor d e l  d e s a r r o l l o  económico m i e n t r a s  que e l  e j i d o  
t e n d r í a  como o b j e t i v o s  e l  ayudar a l a  conformación d e  un s e c t o r  de  pe 
queños y medianos p r o p i e t a r i o s  r u r a l e s ,  a s í  como e l  s e r  una fuente  de 
i n g r e s o s  c o m p l e m e n t a r i o s  de l o s  t r a b a j a d o r e s  a s a l a r i a d o s  de l a s  empre- 
sas a g r í c o l a s .  

- - 

- 

E l  v i r a j e  c a r d e n i s t a  de  l a  p o l í t i c a  d e l  Es tado  h a c i a  e l  s e c t o r  a g r l c o  
l a  s i g n i f i c 6  d e j a r  de c o n c e b i r  a l  e j i d o  como " t r a n s i t o r i o "  y "comple- 
m e n t a r i o " ,  l o  que se  e x p r e s ó  en su  f o r t a l e c i m i e n t o  mediante  l a  d o t a -  
c ion  de g r a n d e s  e x t e n s i o n e s  de t i e r r a  de pr imera c a l i d a d ,  dándole  ac  
ceso a l  c r é d i t o  y o t o r g á n d o l e  a s i s t e n c i a  t é c n i c a .  

- 

# 

- 
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E n t r e  1930 y 1940 e l  número de campesinos s i n  t i e r r a  se r e d u j o  del 
68% a l  36%  d e l  t o t a l  de  l a  f u e r z a  r u r a l  de t r a b a j o -  . Tan s o l o  e n -  
t r e  1934 y 1940 s e  r e p a r t i e r o n  18 m i l l o n e s  de h e c t á r e a s  con l a s  que 
se d o t ó  a buena p a r t e  de l o s  15000 e j i d o s  que s e  r e g i s t r a n  en 1940- . 
E n t r e  l o s  p r i n c i p a l e s  b e n e f i c i a r i o s  e s t u v i e r o n  l o s  peones  y j o r n a l e  - 
r o s ,  q u i e n e s  a d q u i r i e r o n  e l  derecho  a ser  dotados  de tierra?'. 
e s t e  p r o c e s o ,  e l  s e c t o r  e j i d a l  pasó  de c o n t r o l a r  e l  13.4% de l a s  
t i e r r a s  de l a b o r  d e l  p a l s  en 1930, a l  47.4% en 19404'. 

y aGn p e s e  a l a  g r a n  magnitud d e l  r e p a r t o ,  p e r s i s t i ó  una e l e v a d a  con - 
c e n t r a c i ó n  de e s t e  r e c u r s o  ya que p a r a  1940 e l  9 % , d e  l o s  p r e d i o s  o c u  - 
pan e l  4 2 %  de l a  s u p e r f i c i e  t o t a l  cosechada  ( v é a s e  cuadro No. 1) 

1/ 

2/ 

En 

S i n  embargo 

Durante  e l  p e r í o d o  p o s t e r i o r  a Cárdenas se i n t e n s i f i c a n  l a s  p o l l t i -  
cas d i r i g i d a s  a apoyar  un modelo de r á p i d a  i n d u s t r i a l i z a c i ó n ,  en 
buena medida d e p e n d i e n t e  de l a  m o d e r n i z a c i ó n  de l a  a g r i c u l t u r a .  
Las c o n t r i b u c i o n e s  de  l a  a g r i c u l t u r a  a e s t e  p r o c e s o  de d e s a r r o l l o  
h a b r í a n  de  s e r :  s a t i s f a c e r  l a  crec iente  demanda i n t e r n a  de p r o d u c t o s  
a g r o p e c u a r i o s ,  p r o p o r c i o n a r  d i v i s a s  e x t r a n j e r a s  m e d i a n t e  l a  e x p o r t a -  
c i ó n  de p r o d u c t o s  de l a  rama,  p r o p o r c i o n a r  l a  mano de o b r a  demandada 
por  e l  s e c t o r  i n d u s t r i a l  en e x p a n s i ó n ,  i n c r e m e n t a r  l a  o f e r t a  de aho- 
r r o  i n t e r n o  apor tando e l  c a p i t a l  n e c e s a r i o  p a r a  e l  c r e c i m i e n t o  de l a  
i n d u s t r i a -  . 

- 

5/ 

Así, buscando apoyar  e l  despegue i n d u s t r i a l ,  s e  impulsó e l  aumento 
de l a  p r o d u c c i ó n  a g r í c o l a  v í a  e l  incremento  de l a  p r o d u c t i v i d a d .  Se 
i n t r o d u j o  masivamente  e l  uso de s e m i l l a s  m e j o r a d a s ,  f e r t i l i z a n t e s ,  
i n s e c t i c i d a s  y m a q u i n a r i a  a g r í c o l a  a l a  vez  que s e  incrementó  l a  s u -  

p e r f i c i e  i r r i g a d a ,  dando l u g a r  a l  fenómeno l lamado " r e v o l u c i ó n  verde" 
que s i  b i e n  t é c n i c a m e n t e  i rnpl icó  una r e v o l u c i ó n  b i o l ó g i c a  y química, 
desde el punto de v i s t a  soc ioeconómico  se t r a d u j o  en un incremento  

- 1/ P a r é ,  L u i s a ,  E l  p r o l e t a r i a d o  a g r í c o l a  e n  N é x i c o ,  S i g l o  X X I ,  México ,  
1977, p .  74.  

- 2 1  H u a c u j a ,  M a r i o  y L e a l ,  F e l i p e ,  "Los campesinos y e l  E s t a d o  mexicano",  
e n  E s t u d i o s  P o l í t i c o s  No, 5, FCPyS/UNAM, México 1976, p. 16 

3/ I b i d . ,  pp.  12-17, 
- 4 /  C D I A ,  E s t r u c t u r a  a g r a r i a  y d c s a r r o l l o  a g r í c o l a  en M é x i c o ,  F . C . E . ,  

MCxico,  1 9 7 4  p .  40. - 5 /  Una primcra k o r m a l i z a c i ó n  de l a s  f u n c i o n e s  que d c b í a  j u g a r  l a  a g r L  
c u l t u r a  s e  c n c u c n t r a  en el t r a b a j o  c l á s i c o  de Johnston  y M e l l o r ,  
"111 papcl dc 13 a g r i c u l t u r a  en el desarrollo cconómico",  cn F l o r e s ,  
Edniundo ( e d i t o r ) ,  D c s a r a o l l o  a g r í c o l a ,  F .C.E . ,  M e x i c o ,  1 9 7 5 , .  p .  29. 

- -  

- -. _. - - - 
-I I_-_.. - -I 
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CUADRO 1 

.DISTRIBUCION PORCENTUAL DE LA SUPERFICIE COSECHADA Y 
EN LOS DISTINTOS GRUPOS DE TENENCIA. 1940. 

DE LOS PREDIOS 

Predios mayores Predios menores Fredios 
de 5 has, de 5 has. ej idales TOTAL 

u1 ( % I  

Superficie 
cosech3da 42  

Predios 9 
10 48 1 O0 
37 54 1 O0 

Fuente: CDIA. Estructura agraria y desarroll; agrícola en México. 
F.C.E., México, 1974, p. 213 y p. 214. 

1/ de la actividad comercial- . 
El gran aumento logrado en la producción agrícola le permitió a Mé- 

, xico ser virtualmente el único país de America Latina que no tenla 
que soportar la carga de constantes y grandes importanciones y que 
podía sostener precios bajos en l o s  artículos alimenticios no ela- 
borados. Las actividades de apoyo a la producción agrícola se opera 
ban básicamente a través del crédito oficial, regulando las relacio- 
nes del mercado, fijando precios de garantía y fortaleciendo la peque 
ña propiedad- . 

- 

2/ 

En el período de 1945 a 1955, se alcanzaron los niveles más altos de 
crecimiento observados en la historia agrícola mexicana, presentándo 
se un promedio anual del 699.- 

- 
3 /  

Desde el sexenio de Avila Camacho, las políticas del Estado se inclina 
ron más a la intensificación en el uso de la tierra que hacia el incre 
mento en el área cosechada. Asimismo, los sucesores de Cárdenas vol- 

- 
- 

vieron a enfocar como fuente principal de crecimiento de la oferta a- 
grícola a la agricultura privada. Se consideraba que el ejido no sería 
capaz de cubrir las crecientes necesidades de la nueva elite industrializante. 

- 1/ Iiewitt, Cynthia, La modernización de la agricultura mexicana 1940-1970, 

- 2/ Ibid., p. 101. 
- 3 /  IJuisclli, Cnssio y Mariscal O. Jaimc, "La crisis agrícola 3 partir dc 1965", cn 

Cordera, Rol :irido (cci) . Desarrollo y crisis de la cconomín mcxicrina, I:. C E M6xico, 
1931, p.  440. 

Siglo XXI, 2a. ed., México, 1980, p. 56. 
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A p a r t i r  de 1940, e l  r e p a r t o  a g r a r i o  e n t r d  en un p r o c e s o  de e s t a n c a -  
m i e n t o .  P r u e b a  d e  l o  a n t e r i o r  es que e n t r e  1941 y 1958 s o l o  s e  repar - 
t i e r o n  1 7  m i l l o n e s  de h e c t á r e a s ,  l o  que e q u i v a l e  a l  22.6% d e l  t o t a l  
de t i e r r a  d i s t r i b u i d a  e n t r e  1910 y 1970, c i f r a  menor a l o s  20 m i l l o -  
n e s  de h e c t á r e a s  que se  e n t r e g a r o n  t a n  s ó l o  e n  e l  q u i n q u e n i o  1935- 

1940- 1/ 

Se puede d e c i r  q u e ,  en g e n e r a l ,  l a s  e n t r e g a s  de  t i e r r a s  p o s t c a r d e n i s -  
t a s  t u v i e r o n  como m o t i v a c i ó n  p r i m o r d i a l  c o n c i d e r a c i o n e s  de í n d o l e .  po-  
l í t i c a .  Una p r u e b a  de e l l o  es que l a s  t i e r r a s  o t o r g a d a s  e r a n  de  muy 
mala c a l i d a d  ya que s o l o  una pequeña p r o p o r c i ó n  de e l l a s  c o n s t i t u í a n  
t i e r r a s  l a b o r a b l e s .  Como r e s u l t a d o  de  e s t o ,  los p r e d i o s  m u l t i f a m i l i a  - 
res  grandes-  , que apenas  c o n s t i t u í a n  e l  .5% d e l  t o t a l  de p r e d i o s  e n  
1960, c o n c e n t r a b a n  e l  30% de l a  s u p e r f i c i e  de l a b o r ,  m i e n t r a s  que e l  
8 4 . 1 %  de l o s  p r o d u c t o r e s ,  agrupados e n  l o s  s e c t o r e s  de s u b s i s t e n c i a  
e i n f r a s u b s i s t e n c i a ,  a p e n a s  p o s e l a n  una t e r c e r a  p a r t e  d e l  t o t a l  de d i  
c h a  s u p e r f i c i e .  (Ver  c u a d r o s  2 y 3 ) .  Las  c i f r a s  r e l a t i v a s  a l as  t i e  - 
rras  i r r i g a d a s  también  r e f l e j a n  e s t e  p r o c e s o  de c o n c e n t r a c i ó n :  para 
1960 l o s  p r e d i o s  m u l t i f a m i l i a r e s  medianos y grandes  d i s p o n l a n  de cas i  
l a s  t res  c u a r t a s  p a r t e s  de  l a  s u p e r f i c i e  'de r i e g o .  (Ver cuadro No. 2) 

2/ 

Las  t e n d e n c i a s  c r e d i t i c i a s  también f a v o r e c i e r o n  a l o s  e m p r e s a r i o s  
p r i v a d o s  d e s p u é s  d e  1940. E l  t o t a l  de fondos desembolsados  p o r  l as  
i n s t i t u c i o n e s  o f i c i a l e s  e n c a r g a d a s  de  f i n a n c i a r  a l o s  pequeños a g r i  - 
c u l t o r e s  y e j i d a t a r i o s  aumentó,  en e l  p e r í o d o  de  1934 a 1 9 6 0 ,  a un 
r i t m o  de  poco  más d e l  2 %  a n u a l ,  p o r c e n t a j e  que e r a  menor a l  c r e c i m i e n  
t o  de l a  p o b l a c i ó n  rural?'. 

- 
Los p r é s t a m o s  a l a r g o  p l a z o  que p r o v e n í a n  

1/ C D I A ,  o p . c i t , .  , p .  49 
- z/ C l a s i f i c a c i o n  d e l  C D I A ,  o p . c i t .  En l a  c a t e g o r í a  denominada de i n -  

f r a s u b s i s t e n c i a ,  s e  agrupan a q u e l l o s  p r e d i o s  cuya p r o d u c c i ó n  a g r í  
c o l a  no p a s ó  d c  l o s  1000  p e s o s  a n u a l e s  a p r e c i o s  c o n s t a n t e s .  de 1960. 
En e l  s e c t o r  s u b f a m i l i a - r  e s t á n  l o s  p r e d i o s  en donde s e  p r o d u j o  e n -  
t r e  1000  y 5000  p e s o s  dc  p r o d u c t o s  a E r í c o l a s .  En l o s  f a m i l i a r e s  se  
agrupan l o s  que o b t u v i e r o n  de 5000 a - 2 5 0 0 0  p e s o s  y f i n a l m e n t e  l o s  
m u l t i f a m i l i a r e s  g r a n d e s  cuya  p r o d u c c i ó n  excede l o s  1000  p e s o s .  - 3/ Hewitt,  C y n t h i a ,  o p . c i t . ,  p .  66.  
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CUADRO No. 3 

DISTRIBUCION PORCENTUAL DE LOS GRUPOS DE PRODUCTQRES POR TAMARO DE PREDIO: 
1950 y 1960 

T o t a l  bla y o r  e s * Menores**  E j  i d a l e s  
* 1950 1960 1950 1960 1950 19.60 ‘1950 1960 

I n f r a s u b s í s t e n c i a  54.5  50.3 12.6 14..7 74.4 73.3  49.9 45.9 

Sub f am i 1 i ar  . 32.4 3 3 . 8  40.6 4 1 . 1 -  22.7 23.7 36.9 37.4 

Fami l iar  11.7 12.6 32.8 29.5 2.9 2.9 13.2 14.2 
Mu1 t i f ami1 iar  
mediano 1.1 2.8 10.9 10.6 0.0 .1 0.0 2.5 

Mu1 t i  f am i 1 iar  
grande  .3 .5 3.1 4.1  0.0 0.0 0.0 0.0 

* 

T o t a l  1 0 0 . 0  100 .0  100 .0  100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

C D I A :  E s t r u c t u r a  a g r a r i a  y d e s a r r o l l o  a g r í c o l a  en M é x i c o ,  F . C . E . ,  México, 
1974, p.  211. 

* Mayores de 5 h a s .  * *  Menores de  5 h a s .  

d e l  Banco  N a c i o n a l  de C r é d i t o  A g r l c o l a  f u e r o n  p r i n c i p a l m e n t e  d i r i g i d o s  
a l o s  g r a n d e s  a g r i c u l t o r e s ,  a p e s a r  de que  l a  mayor ía  de l o s  c l i e n t e s  

vados era aún más e v i d e n t e  en e l  c a s o  d e l  sistema b a n c a r i o  p r i v a d o .  E l  
r e s u l t a d o  de e s t o  fue l a  c r e c i e n t e  n e c e s i d a d  de l o s  p r o d u c t o r e s  campe- 
s i n o s  de r e c u r r i r  a l  c r é d i t o  u s u r a r i o .  

f u e r a n  m i n i f u n d i s t a s -  1/ . E s t a  t e n d e n c i a  f a v o r a b l e  a l o s  p r o d u c t o r e s  pr& 

En l o  r e f e r e n t e  a l a  m a q u i n a r i a  a g r í c o l a ,  s e  v e r i f i c a  un s i g n i f i c a t i v o  
i n c r e m e n t o  de  l a s  i m p o r t a c i o n e s .  Durante  l a  década 1940-1950 e l  v a l o r  
d e l  g a s t o  e s t a t a l  p o r  e s t e  c o n c e p t o  aumentó en s e i s  v e c e s 2 ’ .  S i n  embar 
go, también  en e s t e  c a s o  se  2 r e s e n t a  una marcada t e n d e n c i a  a l a  .concen- 
t r a c i ó n .  En los e s t u d i o s  hechos  por  e l  C D I A ,  s e  pueden o b s e r v a r  l a s  
enormes d i f e r e n c i a s  en c u a n t a  a l  v a l o r  de  la m a q u i n a r i a  p o r  t i p o  de p r o  
d u c t o r .  E l  s e c t o r  de  i n f r a s u b s i s t e n c i a  y de s u b s i s t e n c i a ,  a l  c u a l  p e r -  
tenecen e l  83.3% de l o s  p o s e e d o r e s  de  t i e r r a s  e j i d a l e s  y c a s i  e l  1 Q Q %  

1/ I b i d .  
- 2/ I b i d . ,  p .  7 2 .  

- 

- -  

. ./ . 



de l o s  p r o p i e t a r i o s  de p r e d i o s  menores de 5 h a s . ,  apenas  a l c a n z a b a n  
un 7 . 8 %  d e l  v a l o r  t o t a l  de l a  m a q u i n a r i a ,  e l  s e c t o r  f a m i l i a r  un 17.1%, 
e l  m u l t i f a m i l i a r  mediano y grande un 7 5 % ,  concentrando e n t o n c e s  l a s  
t r e s  c u a r t a s  p a r t e s  d e l  v a l o r  de l a  m a q u i n a r i a .  (Ver  cuadros  2 y 3 ) .  

Las p o l í t i c a s  de c o n c e n t r a r  l a s  i n v e r s i o n e s  o f i c i a l e s  en i n f r a e s t r u c  - 
t u r a ,  c r é d i t o  y ayuda t é c n i c a  d e n t r o  de l a s  t i e r r a s  i r r i g a d a s  ensaneha  
ron enormemente l a  b r e c h a  que e x i s t í a  e n t r e  l a  p r o d u c t i v i d a d  de l a s  
e x p l o t a c i o n e s  i r r i g a d a s  y l a s  d e l  r e s t o  de l a  s u p e r f i c i e  a g r í c o l a  d e l  
p a í s :  r e g i o n e s  t e m p o r a l e r a s  donde predomina una a g r i c u l t u r a  campesina.  

La e s t r a t e g i a  de r e v o l u c i o n a r  l a  a g r i c u l t u r a  que se i n i c i ó  en l o s  años  
~ O ' S ,  y s e  i n t e n s i f i c ó  en l o s  50.'~ f a v o r e c i ó  a un pequeño s e c t o r ,  mien - 
t r a s  que f u e  en d e t r i m e n t o  de una g r a n  mayoría  de p r o d u c t o r e s .  E s t o  
s e  r e f l e j a  también en l a  p a r t i c i p a c i ó n  de l o s  d i f e r e n t e s  g r u p o s ,  en e l  
i n c r e m e n t o  de l a  p r o d u c c i ó n .  - 
E l  s e c t o r  denominado de i n f r a s u b s i s t e n c i a ,  que r e p r e s e n t a b a  e l  50% 
d e l  t o t a l  de l o s  p r o p i e t a r i o s  a g r í c o l a s  en 1 9 6 0 ,  p a r t i c i p ó  e s e  año 
con e l  2.8% d e l  v a l o r  t o t a l  de l a  producc ión  a g r í c o l a .  Es b a s t a n t e  
s i g n i f i c a t i v o  que en l a  década de l o s  S O ' S ,  cuando s e  d i o  e l  auge de 
l a  " r e v o l u c i ó n  v e r d e " ,  e s t e  s e c t o r  p r e s e n t ó  una t a s a  de c r e c i m i e n t o  
n e g a t i v a  d e l  1%. P a r a l e l a m e n t e  e l  grupo s u b f a m i l i a r  incrementó  s u  
p r o d u c c i ó n  en un 10% y e l  f a m i l i a r  un l J % .  M i e n t r a s  t a n t o ,  un 80% 
d e l  c r e c i m i e n t o  a g r í c o l a  f u e  l o g r a d o  por l o s  dos e s t r a t o s  s u p e r i o r e s  
que s o l o  r e p r e s e n t a b a n  e l  3 . 5 %  de l o s  p r e d i o s  en 1960 p a r t i c i p a n d o  
en más de l a  m i t a d  en e l  v a l o r  de l a  producc ion  t a t a l .  E s t e  i n c r e -  
mento s e  e x p l i c a  p r i n c i p a l m e n t e  por l a  c o n c e n t r a c i ó n  de r e c u r s o s ,  
m a q u i n a r i a ,  t i e r r a s  d e  r i e g o ,  f e r t i l i z a n t e s ,  s e m i l l a s  m e j o r a d a s ,  e t c .  
(VCanse cuadros  2 y 3). 

La m o d e r n i z a c i ó n  a g r i c o l a  d e j ó  a l  8 4 %  de todos  l o s  a g r i c u l t o r e s  en 
un n i v e l  de s u h s i s t e n c i a  o de i n f r a s u b s i s t e n c i a  en 1960 .  Más de l a  
m i t a d  de l o s  p r o d u c t o r e s  d e l  p a í s  no podían s u f r a g a r  l o s  g a s t o s  anua - 
l e s  f a m i l i a r e s  con e l  producto  de sus t i e r r a s .  Un 25% d e l  t o t a l  de 
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l o s  e j i d a t a r i o s  s e  v i o  forzado 3 b u s c a r  t r a b a j o  a d i c i o n a l  como j o r n a -  
l e r o s  a g r í c o l a s  y o t r o  10% eran c o m e r c i a n t e s  o a r t e s a n o s -  . Los h i -  
j o s  de e j i d a t a r i o s  y l o s  t r a b a j a d o r e s  r u r a l e s  que nunca s e  h a b í a n  b e  - 
n e f i c i a d o  de l a  reforma a g r a r i a  s e  u n i e r o n  a l a  inmensa c a n t i d a d  de 
campesinos  s i n  t i e r r a s  cuyas  opor tunidades  de t r a b a j o  y s a l a r i o  i b a n  
s i e n d o  cada  v e z  menores- . 

l /  

2 1  

E l  modelo de d e s a r r o l l o  s e g u i d o  por bíéxico l l e g ó  a sus l ímites en l a  
m i t a d  de l o s  años  sesentas ,  p e r í o d o  en que se  p r e s e n t a  una c a í d a  d r á s  - 
tics e n  l a  t a s a  de  c r e c i m i e n t o  d e l  producto  a g r í c o l a ,  mismo que l l e g a  
a s e r  t a n  s o l o  d e l  1.2% en e l  p e r í o d o  1965-1970. (Ver cuadro 4). 

CUADRO No. 4 

T A S A S  DE C R E C I M I E N T O  DE LA AGRICULTURA N E X I C A N A  DE 
1945 A 1976 

1945- 1955 196 5- 19 70 1970 - 1974 19 75- 1976 

6% 1.2% 0.2% 0.244, - 4 %  

F u e n t e :  C a s s i o  L u i s s e l i  y Jaime b l a r i s c a l  O .  "La c r i s i s  a g r í c o l a  a 
p a r t i r  de  1965", en Cordera , Rolando ( e d i t o r ) ,  D e s a r r o l l o  
y c r i s i s  de l a  economía mexicana ,  F . C . € ,  México ,  1981, p.  440. 

E s t a  c r i s i s  es r e s u l t a d o  de l a  dinámica misma que s i g u i ó  e l  d e s a r r o -  
l l o  a g r i c o l a ,  s i e n d o  uno de l o s  p r i n c i p a l e s  e lementos  que l a  provoca 
ron  l a  p r o p i a  c o n c e n t r a c i ó n  de l o s  f a c t o r e s  d e  l a  p r o d u c c i ó n  y l a  PO- 
l a r i z a c i ó n  de l o s  p r o d u c t o r e s .  

- 

Otro  e l e m e n t o  r e l e v a n t e  p a r a  e x p l i c a r  e l  e s t a n c a m i e n t o  d e  l a  produc-  
c i ó n ,  fue  e l  r e z a g o  de  l o s  p r e c i o s  de g a r a n t í a  con r e s p e c t o  a l o s  
p r e c i o s  i n d u s t r i a l e s  e i n t e r n a c i o n a l e s ,  l o  que tuvo  como c o n s e c u e n c i a  
un cambio i m p o r t a n t e  en e l  p a t r ó n  de c u l t i v o s  y uso d e l  s u e l o  a s í  c o -  
mo l a  p a u p e r i z a c i ó n  de grandes  masas de p r o d u c t o r e s  campesinos .  

i/ C D I A ,  o p . c i t . ,  p: 332 
- 2 1  i l ewi t t ,  C y n t h i a ,  a p . c i t . ,  p .  11 
- 
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A p a r t i r  de l a  década  d e  l o s  sesentas se v e r i f i c a n  d i f e r e n t e s  tasas 
dc c r c c i m i e n t o  en l a  p r o d u c c i ó n  dc d i s t i n t o s  p r o d u c t o s .  Un primer 
g r u p o ,  que s e  c a r a c t e r i z a  p o r  tener a l t a s  t a s a s  de c r e c i m i e n t o ,  e s -  
t 5  i n t e g r a d o  p o r  t r e s  p r o d u c t o s  p e c u a r i o s  ( a v e s  p a r a  cngot-da, p a s t u  - 
r a  y c e r d o s ) ,  consumidores  d e l  g r u e s o  de l a  producc ión  n a c i o n a l  de 
a l i m e n t o s  b a l a n c e a d o s ;  tres insumos de  e s a s  p r o d u c c i o n e s :  s o r g o ,  
cár tamo y soya', y ,  p o r  úl ' t imo,  l a  producc ión  de t o m a t e ,  producto  de 
e x p o r t a c i ó n -  . 
E l  segundo grupo t i e n e  tasas a n u a l e s  de  c r e c i m i e n t o  cercanas a l  i n -  
c remento  d e m o g r á f i c o .  I n c l u y e  a dos producto3  ganaderos  ( l e c h e  y 
ganado bovino)  y a l  t r i g o .  Los dos productos  ganaderos  se producen 
con d i f e r e n t e  grado  de i n t e n s i d a d :  l a  producc ión  de l e c h e  e s  i n t e n -  
s i v a ,  p e r o  no a l  n i v e l  de l a s  producc iones  p o r c i n a  y a v í c o l a ,  m i e n t r a s  

1/ 

c 

q u e  l a  p r o d u c c i ó n  de b o v i n o s  s e  r e a l i z a  h a j o  c o n d i c i o n e s  predominante-  . 

mente extensivas .  

Por ú l t i m o ,  e l  t e r c e r  grupo e s t á  c o n s t i t u i d o  p o r  p r o d u c t o s  propiamen - 
t e  a g r í c o l a s  y es e l  que puede a s o c i a r s e  a l a  f u e r t e  c a í d a  en e l  cre I 
c i m i e n t o  de  l a  p r o d u c c i ó n  a g r í c o l a ,  dada ' la  i m p o r t a n c i a  r e l a t i v a  de 
e s t o s  p r o d u c t o s  en e l  t o t a l  de l a  producc ión  d e l  s e c t o r .  I n c l u y e  a 
l o s  a l i m e n t o s  b á s i c o s  d e  l a  d i e t a  i n t e r n a ,  t a l e s  como maíz ,  f r i j o l ,  
a r r o z  y en c i e r t a  medida a z ú c a r ,  y p r o d u c t o s  con d i f e r e n t e s  d e s t i n o s ,  
t a l e s  como n a r a n j a  (de consumo b á s i c a m e n t e  i n t e r n o ) ,  c a f é ,  a lgodón 
y caña de a z ú c a r ,  de i m p o r t a n c i a  t r a d i c i o n a l  en l a s  e x p o r t a c i o n e s .  

E l  c r e c i m i e n t o  a c e l e r a d o  que p r e s e n t a n  l os  productos  d e l  p r i m e r  g r u -  

po s e  d e b i ó ,  más que a aumentos en l a  p r o d u c t i v i d a d ,  a l a  expans ión  
dc l a s  t i e r r a s  c u l t i v a d a s ,  r e a l i z a d a  en b a s e  a l  despla 'zamiento de 
l o s  c u l t i v o s  de g r a n o s  b á s i c o s  y d e l  a lgodón por  e s t o s  p r o d u c t o s ,  
p r i n c i p a l m e n t e  e l  s o r g o -  . 
- I /  R o d r í g u e z ,  G o n z a l o ,  "Tendencias  d e  l a  producc ión  a g r o p e c u a r i a  en 

l a s  Últimas 2 décadas"  en Economía Mexicana No. 2, CIDE, México ,  
1980, p .  68 

- 2/ Rama R u t h ,  " I n t e r n a c i o n a l i z a c i ó n  de l a  a g r i c u l t u r a ,  comerc io  y 
c r i s i s  a g r í c o l a  en México" ,  Ponencia  p a r a  el Congreso s o b r c  "Las 
Américas y l a  nueva d i v i s i ó n  i n t e r n a c i o n a l  d e l  t r a b a j o " ,  Center 
€ o r  L a t i n  American S t u d i c s ,  U n i v e r s i t y  o f  F l o r i d a ,  G a i n c v i l l e ,  
7 - 8  d e  a b r i l  de 1983, p. 19. 

2/ 
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El desarrollo de las agroindustrias nacionales y transnacionales ju- 
gó un papel de suma importancia en la determinación de la dinámica 
dc los productos agrfcolas. 

Las necesidades de las empresas agroindustriales, en términos del 
abastecimiento de sus materias primas, las llevó a ofrecer precios 
superiores a 1'0s precios 'de garantía establecidos por 'el gobierno, 
cuya política consistía en mantener los bienes salario a precios 
bajos. 

c 

Otro factor que favoreció el cambio de cultivos fue el mayor creci- 
miento, sobre todo en la década de los 7 0 t s ,  del financiamiento des 
tinado al sorgo y las oleaginosas en comparación del que fue desti- 
nado a .los productos tradicionales- J f  . 

- 

Finalmente, entre los factores que estimularon la producción de l o s  
productos dinámicos estuvieron el aumento relativo de los rendimien 
tos de algunos de ellos, como es el caso del sorgo, y el deterioro 
de la rentabilidad de los alimentos básicos debido a las tendencias 
del mercado internacional, la evolución de la productividad y de los 

(temporal, maquinaria, y alto uso de insumos) se estimó que la rela- 
ción ingreso neto/costo total era en 1975 20% para el maíz y el 79% 

- 

costos internos- 2f . 

para el sorgo"- 3/ . 

Ejemplificando, "a un mismo estrato tecnológico 

Las instituciones gubernamentales como CONASUPO y BANRURAL también 
apoyaron la producción de insumos agrícolas para las agroindustrias 
favoreciendo créditos para estos cultivos y sirviendo de intermedia- 
rios entre los agricultores y las empresas agroindustriales- 4/  . 
1/ Ibid, p .  23 
- z/ Rodrfguez, Gonzalo ,"El comportamiento de l o s  precios agropecuarios" 

3/ Rama, Ruth op.cit., p .  2 4  
Economía Mexicana No. 1, CIDE, México, 1979, p. 98 

- 4/ Ibid * ,  P *  i 3  

.. , . . .. 
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Por  l a  i m p o r t a n c i a  que t i e n e n  l a s  grandes  empresas a g r o i n d u s t r i a l e s  
en e l  d e s a r r o l l o  c a p i t a l i s t a  nos detendremos a s e ñ a l a r  a l g u n a s  de 
sus carac ter í s t i cas  más r e l e v a n t e s .  E s t a s  empresas ,  a l a  vez que de 
t e n t a n  e l  c o n t r o l  d e l  p r o c e s o  de producc ibn  y de d i s t r i b u c i ó n  buscan  
integrar  e i n f l u i r  en l o s  p r o c e s o s  p r e v i o s  a l  i n d u s t r i a l .  

Las g r a n d e s  empresas a g r o i n d u s t r i a l e s  s o n ,  en s u  m a y o r í a ,  t r a n s n a c i o  - 
nales  que r e v o l u c i o n a n  t o d a  l a  cadena p r o d u c t i v a .  Se c a r a c t e r i z a n  
p o r  l a  u t i l i z a c i ó n  i n t e n s i v a  de c a p i t a l ,  adoptando t e c n o l o g í a ,  e q u i -  
pos y p r o c e s o s  importados  de l o s  p a i s e s  c e n t r a l e s .  Imponen nuevos 
p a t r o n e s  t e c n o l ó g i c o s  a l  c o n j u n t o  d e l  s e c t o r  a g r o i n d u s t r i a l  ( l o s  que 
en l a  m a y o r í a  de l o s  c a s o s  no pueden ser  adoptados por  l a s  medianas 
y pequeñas  empresas)  a s í  como a l o s  p r o d u c t o r e s  a g r í c o l a s ,  q u i e n e s  
también m o d i f i c a n  s u s  p a t r o n e s  de c u l t i v o  o r i e n t á n d o l o s  h a c i a  l a  p r o  - 
d u c c i ó n  de l a s  materias primas que r e q u i e r e  e l  p r o c e s o  a g r o i n d u s t r i a l .  
Así, s e  p r e s e n t a  una acentuada  t e n d e n c i a  a i n t e g r a r  l a s  fases  a n t e r i o  
res y p o s t e r i o r e s  d e l  p r o c e s a m i e n t o  e j e r c i e n d o  e l  c o n t r o l  económico 
de l a  cadena- . 

- 

1/ 

En c u a p t o  a l ' m e r c a d o ,  c o n t r o l a n  una p a r t e  i m p o r t a n t e  de l a  o f e r t a  l o  
que l a s ' c o l o c a  en c o n d i c i o n e s  o l i g o p ó l i c a s  para i n f l u i r  en l o s  p r e -  
c i o s  de  s u s  p r o d u c t o s .  Imponen p r e c i o s  l í m i t e s  a l a s  empresas meno- 
res e l i m i n a n d o  a muchas d e l  mercado. 

T i e n e n  una g r a n  c a p a c i d a d  p a r a  imponer sus p a u t a s ,  a t r a v é s  d e l  apa 
r a t o  p u b l i c i t a r i o ,  e n  e l  t i p o  de producto  que l a n z a n  a l  mercado y 
en l o s  p a t r o n e s  de consumo de l a  p o b l a c i ó n .  

E l  enorme poder  económico que o s t e n t a n  e s t a s  grandes  empresas t i e n e  
como c o n s e c u e n c i a  l a  i m p o s i c i ó n  d e l  uso de t e c n o l o g í a  e x t r a n j e r a ,  
t a n t o  en l o s  p r o c e s o s  a g r í c o l a s  como i n d u s t r i a l e s  y p o r  t a n t o  una 
mayor dependencia  t e c n o l ó g i c a  h a c i a  l o s  p a í s e s  d e l  c e n t r o  y un d e t e  - 

- 1/ Mart in  d e l  Campo, A n t o n i o ,  "Concentrac ión  y m o n o p o l i z a c i ó n  en l a .  
a g r o i n d u s t r i a  n a c i o n a l :  e l  papel de l a  g r a n  empresa y las  l íneas  
de e s t r a t e g i a  p a r a  s u  r e g u l a c i ó n "  en E c h e v e r r í a  Z . ,  Rodolfo ( c o o r  J 

d i n a d o r ) ,  T r a n s n a c i o n a l c s ,  a g r i c u l t u r a  y a l i m c n t a c i ó n ,  Nueva Ima- 
gen, M é x i c o ,  1982, p p .  137-160. 
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rioro en la balanza de pagos. Para los productores agrícolas, el uso 
forzoso de tecnología moderna l o s  coloca en una situación de dependen - 
cia hacia las empresas que abastecen estos insumos; acrecienta el cog 
to de producción, contribuyendo también a la mayor polarización de la 
estructura agraria. En este mismo sentido, el control económico de 
las grandes empresas agroindustriales sobre el proceso productivo se 

refleja en el uso que se hace del suelo, determinando a su vez la com - 
posición y volumen de la oferta. Obstaculizan con esto las políticas 
del Estado tendientes a adecuar la producción a las necesidades del 
desarrollo económico del pals- . 1/ 

Otro factor que influyó en el estancamiento de la producción de ali- 
mentos básicos es el de la ganaderización de la agricultura; proceso 
muy vinculado a la agroindustrialización y transnacionalización. Si 
se analiza la'caída de la producción agropecuaria, se encuentra una 
distinta expresien entre la baja agrlcola y la pecuaria. El sector - 
pecuario ha mantenido, en general, crecimientos altos y moderados a 

partir de 1960. De los productos que anteriormente se han señalado 
como los de alta tasa de crecimiento anual, siete son los orientados 
a la producción pecuaria,directa o indirectamente. En cambio, solo 
dos de l o s  productos de los grupos de alto o mediano crecimiento son 
"propiamente" agrícolas (tomate y trigo). 

Esta forma de operación ha implicado cambios en la estructura de la 
producción del sector a favor de cultivos que le sirven como insumo. 
En las áreas de temporal se  ha dado el fenómeno de desplazamiento 
de cultivos a favor del sorgo y del cártamo. Mientras el sorgo ha 
pasado de 320,500 h a s .  en 1965 a 980,600 en 1975, el maíz ha crecido 
de 5,727,000 has. en 1965 a 6,586,900 en 1975, lo que representa cre - 
cimientos porcentuales en 1Q años del 67.32% y 13.05% respectivamen- 
te. Si se analiza el crecimiento de los dos subsectores -agrícola y 
pecuario- con énfasis en la contabilidad o no del sorgo en l a  agri- 
cultura, vemos que de 1960 a 1967 se tendría una tasa anual de 6 . 9 %  

con sorgo y de 6 . 2 \  sin él, para la agricultura. De 1965 a 1976 estas 
tasas scrían de 1.3% con sorgo y s o l o  de 0 . 5 %  sin él. El sector pe- 
cuario muestra, en los mismos períodos una tasa de crecimiento del 

1/ Ibid., p. 160. - -  
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l /  5 . 5 1  s in  i n c l u i r  a l  s o r g o  y de 6 . 6 %  i n c l u y é n d o l o -  . 

ES c a r á c t e r  e x t e n s i v o  de  l a s  e x p l o t a c i o n e s  y e l  mecanismo l e g a l  de 
l a  e x p a n s i ó n  t e r r i t o r i a l  de l a  propiedad ganadera  p r e s i o n a  f u e r t e -  
mente s o b r e  e l  uso de l a  t i e r r a :  más p a s t o s  y menos g r a n o s  b á s i c o s  
p a r a  a l i m e n t o  humano. 

S i  b i e n  l a  i n v e n c i ó n  de t é c n i c a s  de c o n g e l a m i e n t o  y c o n s e r v a c i ó n  de 
l a  c a r n e  h a b í a n  p e r m i t i d o  e l  c r e c i m i e n t o  de l a  g a n a d e r í a  e x t e n s i v a  
l i g a d a  a l  c r e c i e n t e  mercado mundia l ,  l a  demanda de ganado de e x p o r -  
t a c i ó n ,  que dadas las  c o n d i c i o n e s  de a r r e g l o  con l a s  empresas de Es 
t a d o s  Unidos t e n í a  un k i l a j e  máximo y r e q u e r í a  s e r  producido  en c o r  
t o  t i e m p o ,  p r o d u j o  e l  cambio a l a  g a n a d e r í a  i n t e n s i v a  basada en e l  
consumo de g r a n o s  f o r r a j e r o s ,  a b a r a t a d o s  por l a  r e v o l u c i ó n  a g r í c o l a  
p a t r o c i n a d a  en buena medida por  e l  E s t a d o .  Surgen con e s t o  nuevas 
p r e s i o n e s  en e l  uso de l a  t i e r r a  e j i d a l  a favor  de l a  expans ión  ya 

s e a  de insumos p a r a  l o s  a l i m e n t o s  b a l a n c e a d o s  o p a r a  e l  a g o s t a d e r o  
de ganado.  

- 
- 

- 

O t r o  de l o s  f a c t o r e s  que i n f l u y ó  en e l  desencadenamiento de  l a  c r i -  
s i s  a g r í c o l a  fue l a  i n s u f i c i e n t e  i n v e r s i B n  p ú b l i c a  y p r i v a d a  en e l  
s e c t o r  a g r í c o l a ,  agudizada  por  s u  t e n d e n c i a  a d i s m i n u i r ,  en t é r m i n o s  
r e l a t i v o s ,  desde  e l  p e r l o d o  de R u i z  C o r t i n e s .  P a r t e  de l a  d e s c a p i -  
t a l i z a c i ó n  s u f r i d a  en e l  s e c t o r  a g r í c o l a  fue c o n s e c u e n c i a  de l a  f a 1  
t a  de f i n a n c i a m i e n t o .  La i n v e r s i ó n  en e l  s e c t o r  r e s p o n d í a  p r i n c i -  
p a l m e n t e  a p o l í t i c a s  de c o r t o  p l a z o ,  a l a  vez que los g a s t o s  f u e r o n  
cada vez menos r e n t a b l e s  en t é r m i n o s  d e l  r e n d i m i e n t o  por  i n v e r s i ó n ,  
debido  a l o s  a l t o s  c o s t o s  que s e  r e q u i e r e n  p a r a  mantener  c r e c i m i e n -  
t o s  en l a  p r o d u c t i v i d a d  y l a  h a h i l i t a c i ó n  de t i e r r a s  cuyas  c a r a c t e -  
r í s t i c a s  n a t u r a l e s  e n c a r e c í a n  l a  i n v e r s i ó n .  Además, l a  p o l í t i c a  de 
i n v e r s i ó n  f a v o r e c í a  a l  s e c t o r  más moderno de l a  a g r i c u l t u r a  l o  que 
a c e n t u a b a  l a  d e s i g u a l d a d  y e l  r e t r a s o  de l a  gran  mayoría de l o s  p r o -  
d u c t o r e s .  

- 

- 1/ R o d r í g u e z ,  G o n z a l o ,  o p . c i t . ,  en Econom€a Mcxicana No, 2, CIDE, 
M é x i c o ,  1 9 7 9 ,  p .  66. 
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” 

Por ú l t i m o ,  o t r o  e lemento  que i n f l u y ó  en e l  d e s a r r o l l o  de l a  c r i s i s ,  
en  r e l a c i ó n  d i r e c t a  con l o  a n t e r i o r ,  fue e l  d e t e r i o r o  p r o g r e s i v o  de 
l a  a g r i c u l t u r a  en e l  s e c t o r  campesino como c o n s e c u e n c i a  d e l  c o n g e l a  4 

m i e n t o  de l o s  p r e c i o s  de  g a r a n t i a ,  e l  r e d u c i d o  a c c e s o  a c r é d i t o s ,  a 
l a  t e c n o l o g í a  y a l  d e s g a s t e  c r e c i e n t e  de l a s  t i e r r a s  de t e m p o r a l .  
E s t o  ú l t i m o  debido  a l a  m i n i f u n d i z a c i ó n  de l o s  p r e d i o s  y l a  i n t e n s i -  
f i c a c i ó n  en e l  uso  d e l  s u e l o  v í a  d isminuc ión  de los p e r í o d o s  de b a r -  
becho  y o t r o s  mecanismos. 

Una de l a s  c o n s e c u e n c i a s  de l a  c r i s i s  fue l a  d i s m i n u c i ó n  de l a  t a s a  
de c r e c i m i e n t o  de l a  p r o d u c c i ó n ,  p r i n c i p a l m e n t e  l a  de g r a n o s  b á s i c o s ;  
l o  que c o n d u j o  a l a  n e c e s i d a d  de i m p o r t a r  c r e c i e n t e s  volúmenes de a l i  
mentos p a r a  s a t i s f a c e r  l a  demanda n a c i o n a l .  

- 

E s t o  s i g n i f i c ó  i m p o r t a r  a p r e c i o s  muy e l e v a d o s  p r o d u c t o s  a g r í c o l a s  
que a n t e s  s e  e x p o r t a b a n .  De 194Q a 1960 l a  t a s a  de c r e c i m i e n t o  de - 
l a s  e x p o r t a c i o n e s  d e l  m a í z ,  f r i j o l  y t r i g o  e r a  de a l r e d e d o r  d e l  10% 

a n u a l .  En l a  década s i g u i e n t e  comienzan a d e s a c e l e r a r s e  l a s  e x p o r t a  
cienes que f i n a l i z a n  c r e c i e n d o  con una t a s a  d e l  1.2%1‘. E l  papel  de 
l a  a g r i c u l t u r a  en l a  o b t e n c i ó n  de d i v i s a s  no s o l o  s e  v i o  i m p o s i b i l i -  
t a d o ,  s i n o  que s i g n i f i c ó ,  por  e l  c o n t r a r i o ,  una s a n g r í a  de l a s  d i v i -  
s a s  o b t e n i d a s  mediante  l a  e x p o r t a c i ó n  de p e t r ó l e o  y un c r e c i e n t e  e n -  
deudamiento e x t e r n o .  

- 

La s i t u a c i ó n  c r í t i c a  a l a  que l a  c r i s i s  d e l  s e c t o r  a g r í c o l a  c o n d u c í a  
a l  país l l e v ó  a los s i g u i e n t e s  g o b i e r n o s  a r e o r i e n t a r  l a  dinámica  de 
l a  economía campesina p a r a  l a  s a t i s f a c c i ó n  de l a  demanda de a l i m e n t o s .  

Los mecanismos que s e  s i g u i e r o n  en e l  s e x e n i o  de L u i s  E c h e v e r r í a  f u e -  
r o n  l o s  de o r g a n i z a r  l a s  r e l a c i o n e s  i n t e r n a s  de l o s  e j i d o s  v í a  s u  c o -  
l e c t i v i z a c i ó n ,  aumentar l a  i n v e r s i ó n  p ú b l i c a  en l a s  zonas t e m p o r a l c r a s  
p a r a  m e j o r a r  l a  i n f r a e s t r u c t u r a  p r o d u c t i v a ,  o f r e c e r  s e r v i c i o s  de apoyo 
y f i n a n c i a m i e n t o  a l a  p r o d u c c i ó n  y, f i n a l m e n t e ,  i n t e r v e n i r  en l a  r e -  
g u l a c i ó n  d e  los p r e c i o s .  

- 1/ L u i s s e l i ,  C a s s i o  y M a r i s c a l  O . ,  J a i m e ,  o y . c i t . ,  p .  4 4 4 .  
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Se desarrollaron numerosas actividades de organización de los produc- 
tores. El impulso colectivista tenía, sin embargo, características 
diferentes al del cardenismo. No se trataba ahora de estimular un 
proceso autónomo de control y gestión de las explotaciones por parte 
de l o s  campesinos, sino de someter a una racionalidad específica, la 
de la lógica global del sistema, las estructuras productivas desarro - 
liadas hasta entonces. 

1 

La'política seguida en este sexenio buscaba mediatizar las demandas 
del movimiento campesino mediante la realización de importantes do- 
taciones de tierras. Lejos de tranquilizar y redÚcir a la pasividad 
esperanzada en los trámites de l o s  organismos priístas al movimiento 
campesino, los nuevos planteamientos de la política agraria lo esti- 
mularon y generalizaron. "El reconocimiento puramente verbal de que 
l a  lucha por la tierra es 'justificado' basta para que cientos de mi 
les de campesinos, aún indecisos, se animen a movilizarse. La acep- 
tación de que efectivamente existen algunos latifundios simulados pro 
picia que los  campesinos destapen la cloaca de las infinitasirregula- 
ridades, tranzas y corruptelas en que se funda gran parte de la propie 
dad territorial privada. Finalmente, el reconocimiento de facto a cier 
tos invasores, a quienes eventualmente se les legaliza la posesión, de 

- 
- 

- 

- 
- 
- 

sata una oleada de tomas de tierra en todo el país"- If . 

El gobierno de LÓpez Portillo se enfrentó a la necesidad de continuar 
con el proyecto de autosuficiencia alimentaria reactivando la partici 
pación de l o s  productos campesinos en el mercado interno. Asimismo, 
se buscó controlar el movimiento campesino vía la'represión y la can- 
celación explícita de la dotación de tierras buscando recuperar la 
confianza de l o s  empresarios privados y ,  por lo tanto, motivar su in- 
versión en la agricultura, 

- 

En este período se concibió que el mecanismo para impulsar la agricul 
tura campesina consistía en recuperar o controlar las mejores tierras 
de l o s  campesinos subordingndolos a l  proceso general de valorizacidn 
de capital a través del Estado o del capital privado2'. Se pretendía 

- 1/ Bartra, Armando, "El panorama agrario en los 70 's "  en Tnvcstigación 

- 2/ P r i r c , L u l s a ,  "La política agropecuaria 1976-1982" cn Cuadernos P o l l -  

- 

Económica No. 150, UNAN,  Fiéxico, 1979, p. 207. 

ticoc No. 33, México, jul/Sept, 1982, p. 62. 



51 683359 

apoyar la refuncionalizacidn de estas unidades de producción en ter- 
minos de la lógica de la reproducción ampliada del capital. 

El Sistema Alimentario Mexicano constituye la estrategia agropecuaria 
para obtener la autosuficiencia alimentaria. Se concebía en el SAM 

que el aumento de la producción debía basarse en las tierras de los 
campesinos de buen temporal. Para el resto de las unidades campesi- 
nas temporaleras no se implementó una política para mejorar las con- 
diciones de producción sino que exclusivamente se pretendía subsidiar 
su consumo, para lo cual se crearon y fortalecieron algunas institu- 
ciones. 

La ley de fomento agropecuario es el'marco jurídico del SAM. Introdg 
ce la posibilidad de crear unidades de producción mixtas en las que 
intervengan ejidatarios o comuneros con propietarios privados. Los 
primeros participarían con su tierra y fuerza de trabajo, los segun- 
dos con capital. Esta ley normatizaba la forma en que debían repar- 
tirse las utilidades: dependería de la importancia de los factores 
con los que se participara en la producción. Este mecanismo permitió 
la entrada legal del capital privado a las tierras ejidales, contro- 
lando y sujetando a los campesinos bajo la supervisión del Estado. 
Más que impulsar la acumulación de estas unidades campesinas, se fa- 
voreció a la burguesía mediante la aportación de la tierra y de la 
fuerza de trabajo de los campesinos. 

- 

Se puede resumir que la tendencia seguida en la década de los 7 0 ' s  

buscaba desarrollar el capitalismo en las zonas de buen temporal, 
tratando de introducir a los empresarios privados en la explotación 
de estas tierras, controlando el proceso de producción del sector 
campesino. Con el gobierno de López Portillo, se trataba ya de "pe - 
netrar en la organización del proceso productivo mismo y de integrar 
en un solo proceso la producción, la comercialización y, en algunos 
casos, la industrialización"- . 
- -  1/ Tbid., p. 37 

# 
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El desarro210 del capitalismo en la agricultura tiene como consecuen - 
cia la refuncionalización de aquellas unidades de producción campesi - 
nas cuyos recursos productivos sean mas favorables para la inversión 
de capital, dejando cn un proceso de deterioro progresivo a las que 
carecen de estos recursos, que incluyen a la gran mayoría.. 

Se puede pensar que los productores del sector campesino que cuentan 
con mejores recursos productivos son los que mayoritariamente logran 
la reproducción de su unidad ecozbmica. Estos 'pueden identificarse 
en los que denomina CEPALL' como campesinos estacionarios y exceden- 
tarios. Como se puede ver en el cuadro No. 5, en 1970 solo consti- 
tuían el 14.7% del total de productores agrícolas. 

- 

Los grupos de infrasubsistencia y subsistencia, que constituyen casi 
las tres cuartas partes del total de productores, no consiguen con 
el producto de su parcela reproducir la unidad económica y en la gran 
mayoría de los casos ni siquiera logran la propia reproducción de los 
miembros de la familia, 

Estos grupos han sido los más desprotegidos. Su acceso a crédito es 
muy restringido así como también a la tecnología moderna, lo que re- 
percute en sus' bajos niveles de productividad, Se observa en el mis 
mo cuadro que siendo ellos el 71.9% del total de productores solo PO 
seen el 20% del valor de los medios de producción y contribuyen con 
el 21% del valor del producto. (Véase cuadro No. 5). 

- 
- 

o 
Su subsistencia gira básicamente en torno ' . la producción maicera. 
El deterioro de su economía ha contribuido en la crisis de granos 
básicos que se presentó a partir de 1965. 

Este deterioro resultd, en gran parte, de la falta de políticas de 
apoyo técnico y crediticio que permitieran el incremento de la pro- 
ductividad de su trabajo. No solo no creció e l  producto total de . 

estas unidades, sino que en general ha venido disminuyendo año con 
año. 

1/ CEPAL, Economía campesina y agricultura em resarial. (Ti oio fa 
, dc productores d e l  :igro mcxícrino), S&Cxico; 1&$%09, 

- 
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.. 

Este s e c t o r  s e  ha  e n f r e n t a d o  a l  mercado en c o n d i c i o n c s  d e s f a v o r a b 1 e s : s e  
v e  o b l i g a d o  a v e n d e r  l a  cosecha a p r e c i o s  i n f e r i o r e s  de l o s  de garan- 
t í a  (de p o r  s í  e s t a n c a d o s )  d e b i d o  a l a  f a l t a  de c r é d i t o  o l a  n e c e s i d a d  
de d i n e r o  para s a t i s f a c e r  s u s  n e c e s i d a d e s  de consumo. P o r  es tas  mis- 
mas r a z o n e s  es muy f r e c u e n t e  que Comprometan l a  c o s e c h a  aún a n t e s  de 
o b t e n e r  e l  p r o d u c t o .  Según una e n c u e s t a  r e a l i z a d a  p o r  CONASUPO, e l  
65% de l o s  campesinos  s e  e n c o n t r a b a n  en esta  s i t u a c i ó n -  . I /  

O t r o  de l o s  e l e m e n t o s  que ha f a v o r e c i d o  e l  d e t e r i o r o  de  e s t a s  unida-  
d e s  de  p r o d u c c i ó n  es e l  de l a  c r e c i e n t e  p r e s i ó n  d e m o g r á f i c a  s o b r e  s u s  
r e c u r s o s  p r o d u c t i v o s .  La manifestation de e s t e  fendmeno s e  ha dado 
en dos p r o c e s o s ,  dependiendo de l a s  c a r a c t e r í s t i c a s  d e l  s i s t e m a  a g r í -  
c o l a  p r a c t i c a d o :  m i n i f u n d i z a c i ó n  y r e d u c c i ó n  de l o s  p e r í o d o s  d e  b a r b e  - 
tho. T a n t o  l a  f r a g m e n t a c i ó n  excesiva de l a  t i e r r a  como e l  a c o r t a m i e n  - 
t o  d e l  t iempo de d e s c a n s o  d e l  s u e l o  han t e n i d o  como c o n s e c u e n c i a  l a  
d i s m i n u c i ó n  de l a  p r o d u c t i v i d a d  d e l  t r a b a j o  y ,  en e l  c a s o  de l a s  t i e -  
rras s o b r e e x p l o t a d a s ,  l a  p é r d i d a  de f e r t i l i d a d  d e l  s u e l o -  . 

c 

2/ 

Así, tenemos que s o n  muy d i v e r s o s  l o s  f a c t o r e s  que han i n f l u i d o  d i r e c  - 
t a m e n t e  e n  e l  d e t e r i o r o  de l a  economía campes ina ,  l o  que ha dado como 
r e s u l t a d o  que muchos de sus miembros dependan de manera c r e c i e n t e  d e l  
s a l a r i o  para  s u b s i s t i r  y q u e ,  i n c l u s o ,  se hayan v i s t o  o b l i g a d o s  a ven-  
d e r  o abandonar  sus p a r c e l a s .  

E l  panorama a g r a r i o  que s e  p r e s e n t a  a p r i n c i p i o s  de l a  década de l o s  
7 0 ' s  s e  c a r a c t e r i z a ,  t a n t o  por  e l  predominio  numérico de l o s  produc-  
t o r e s  c a m p e s i n o s ,  m a n t e n i e n d o s e  una e s t r u c t u r a  s o c i a l  p a r e c i d a  a l a  
que s e  o b s e r v ó  a p a r t i r  de 194Q, como por  l a  c o n c e n t r a c i ó n  de l o s  re - 
c u r s o s ,  t i e r r a  y medios de p r o d u c c i ó n  en manos de un r e d u c i d o  número 
de p r o d u c t o r e s .  

- 1/ Rello, Fernando y Montes de O c a ,  Rosa E l e n a ,  "Acumulaci6n de c a p i -  . 
t a l  en l a  a g r i c u l t u r a  mexicana", Cuadernos Pol  í t i c o s  No. 2, México ,  
1 9 7 5 .  

- 2/ blontañez,  C a r l o s  ( c o o r d i n a d a r ) ,  E l  c u l t i v o  del maíz en México :  d i -  
v c r c i d a d ,  l i m i t a c i o n e s  y a l t e r n a t i v a s .  S e i s  e s t u d i o s  de c a s o .  
Centro de E c o d e s a r r o l l o ,  M é x i c o ,  1982, p .  27. 

-- 



" 

Los grupos  de  i n f r a s u b s i s t e n c i a  y s u b s i s t e n c i a ,  que c o n s t i t u y e n  e l  
71.98 d e l  t o t a l  de p r o d u c t o r e s ,  poseen  a l r e d e d o r  de una q u i n t a  p a y  
t e  de l a  t i e r ra  c u l t i v a b l e ;  cas i  l a  misma p r o p o r c i ó n  que c o n c e n t r a n  
l o s  e m p r e s a r i o s  agr icolas  en s u  c o n j u n t o ,  r e p r e s e n t a n d o  e s t o s  b l t i -  
mos e l  1 .8%  d e l  t o t a l  de p r o d u c t o r e s .  (Ver cuadro 5). 

Además de  l a  c o n c e n t r a c i 6 n  de l a  t i e r r a  se o b s e r v a  una d i s t r i b u c i ó n  
d e s i g u a l ,  e n  f a v o r  d e l  s e c t o r .  e m p r e s a r i a l ,  de  l o s  medios de produc-  
c i ó n .  

E l  4 4 . 8 %  d e l  v a l o r  t o t a l  de d i c h o s  medios es tá  en'manos de e s t e  redu 
c i d 0  número de p r o d u c t o r e s .  La d e s i g u a l d a d  en l a  p a r t i c i p a c i ó n  d e l  
p r o d u c t o  t o t a l  es e n  g r a n  p a r t e  e f e c t o  de l a  c o n c e n t r a c i a n  de l o s  me 
d i o s  que i n c r e m e n t a n  l a  p r o d u c t i v i d a d  d e l  t r a b a j o .  

- 

- 

Así, e l  0 . 3 %  de l o s  p r o d u c t o r e s  con e l  8.69,  del .  t o t a l  de l a  s u p e r f i -  " 

tie a r a b l e  c o n t r i b u y e  c o n  e l  17.3% d e l  producto  t o t a l ,  m i e n t r a s  que 
l o s  p r o d u c t o r e s  de i n f r a s u b s i s t e n c l a ,  e l  p o l o  o p u e s t o  de l a  e s t r u c t u  - 
r a  a g r a r i a ,  p a r t i c i p a  c o n  e l  11.7%  d e l  producto  t o t a l ,  t e n i e n d o  acce - 
so  a una p r o p o r c i ó n  l i g e r a m e n t e  mayor de l a  s u p e r f i c i e  a r a b l e  y s i e n  - 
do e l l o s  a l g o  más de l a  m i t a d  d e l  t o t a l  de p r o d u c t o r e s .  En e l  p r i m e r  
c a s o  e l  s e c t o r  de e m p r e s a r i o s  grandes  c o n c e n t r a  e l  2 4 %  d e l  v a l o r  de 
l o s  medios  de p r o d u c c i ó n  mientras que los campesinos  de i n f r a s u b s i s -  
t e n c i a  t i e n e n  a c c e s o  a l  13% de e l l o s .  [Ver cuadro 5). 

La c o n c e n t r a c i ó n  de  l o s  r e c u r s o s  de c a p i t a l ,  t e c n o l o g í a  y de l a s  me- 
j o r e s  t i e r r a s  producen e incrementan  l a  p o l a r i z a c i 6 n  en donde p o r  un 
l a d o  s e  ace lera  l a  r e p r o d u c c i ó n  ampliada d e l  c a p i t a l  a g r í c o l a  mien- 
t r a s  que p o r  e l  o t r o  se v e r i f i c a  una c r e c i e n t e  p a u p e r i z a c i ó n  d e l  cam 
p e s i n o  t e m p o r a l e r o ,  

- 

En b a s e  a l a  e x p o s i c i ó n  p r e c e d e n t e  podemos d i s t i n g u i r  l o s  procesos 
quc han c a r a c t e r i z a d o  l a  e v o l u c i d n  de l a  e s t r u c t u r a  a g r a r i a  mexicana 
en l o s  ú l t i m o s  c u a r e n t a  a ñ o s ,  mismos q u e  t i e n e n  s u  o r i g e n  en e l  ca- 
r á c t e r  e x p a n s i v o  d e l  modo de producc ión  c a p i t a l i s t a .  
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" 

Un p r i m e r  p r o c e s o  es e l  de l a  t e n d e n c i a  a l a  c o n c e n t r a c i ó n .  En 
l a  a g r i c u l t u r a  se presenta como e l  p r o c e s o  de a g r u p a c i ó n  de v a r i a s  
c x p l o t a c i o n e s  en una s o l a ,  r e q u i s i t o  n e c e s a r i o  de l a  expans ión  t e -  
r r i t o r i a l .  

Dcbido a que l a  t i e r r a  es un r e c u r s o  l i m i t a d o  e i r r e p r o d u c i b l e ,  l a  
e x p a n s i ó n  de l a  p r o d u c c i ó n ,  s i  no se  m o d i f i c a  e l  método de c u l t i v o ,  
i m p l i c a  l a  e x p a n s i 6 n  de l a  s u p e r f i c i e  en e x p l o t a c i ó n .  Los m e c a n i s -  
mos p o r  l o s  c u a l e s  se c o n c r e t a  es te  p r o c e s o  de c o n c e n t r a c i ó n  de l a  
t i e r r a  pueden v a r i a r :  compra-venta ,  e x p r o p i a c i ó n ,  a r r e n d a m i e n t o ,  e t c . ,  
p c r o  e l  o b j e t i v o  es e l  mismo: a m p l i a r  l a  s u p e r f i c i e  ( p r e f e r e n t e m e n t e  
c o n t í n u a )  de que s e  d i s p o n e  p a r a  l a  producción-  1/ . 
- 1/ S o b r e  e l  p r o c e s o  de C o n c e n t r a c i ó n  v e r  de V . I .  L e n i n ,  T e o r í a  de l a  

c u e s t i ó n  a g r a r i a ,  pp. 17,18, 32 y de K .  Kautsky ,  La c u e s t i ó n  agra-  

Ambos a u t o r e s  s o s t i e n e n  que e l  p r o c e s o  de c o n c e n t r a c i ó n  de t i e r r a s  
a c o s t a  de l a s  pequeñas unidades de producc ión  campesina t i e n e  d i -  - 
v e r s a s  l i m i t a c i o n e s  que impiden no s o l o  s u  t o t a l  d e s a p a r i c i ó n ,  s i -  
no q u e ,  e n  determinadas  c o n d i c i o n e s  c o n c r e t a s ,  l a  s u p e r f i c i e  que 
c o n t r o l a n  i n c l u s o  aumenta. E n t r e  e s t a s  l i m i t a c i o n e s  s o b r e s a l e n  l a s  
s i g u i e n t e s :  K a u t s k y ,  I b i d ,  pp.  146-147, s o s t i e n e  que en a q u e l l a s  r e  
g i o n e s  donde l a  a g r i c u l t u r a  p r o s p e r a  l a  g r a n  p r o p i e d a d  c r e c e  a c o s -  
t a  de l a s  p e q u e ñ a s ,  en t a n t o  que en donde l a  a g r i c u l t u r a  d e j a  de 
s e r  v e n t a j o s a  e s t e  p r o c e s o  s e  i n v i e r t e ;  p o r  o t r o  l a d o ,  l a s  pequeñas 
unidades  de p r o d u c c i ó n  c o n s t i t u y e n  l a  r e s e r v a  de f u e r z a  de t r a b a j o  
n e c e s a r i a  p a r a  e l  func ionamiento  de l a  g r a n  e x p l o t a c i ó n ,  p o r  l o  que 
l a  p e r s i s t e n c i a  de a q u e l l a s  en una determinada magnitud es i n d i s p e z  
s a b l e  p a r a  que l a s  empresas c a p i t a l i s t a s  puedan p r o s p e r a r .  E s t e  es 
e l  fundamento de  l a s  s i g u i e n t e s  a f i r m a c i o n e s :  "En e l  modo de p r o d u c  
c i ó n  c a p i t a l i s t a  no debemos e s p e r a r  n i  e l  f i n  de l a  g r a n  e x p l o t a -  
c i ó n  a g r i ' c o l a  n i  e l  de l a  pequeña",  K a u t s k y ,  I b i d . ,  p .  1 7 2 ;  y "... 
e l  c a p i t a l i s m o  p e n e t r a  en l a  a g r i c u l t u r a  con e s p e c i a l  l e n t i t u d  y en 
formas e x t r a o r d i n a r i a m e n t e  d i v e r s a s .  La a s i g n a c i ó n  de t i e r r a  a l  
o b r e r o  d e l  campo s e  e f e c t ú a  muy a menudo en i n t e r é s  d e  l o s  mismos 
p r o p i e t a r i o s  r u r a l e s ,  y p o r  eso e l  t i p o  d e l  o b r e r o  r u r a l  con n a d i e l *  
c s  p r o p i o  de t o d o s  l o s  p a í s e s  c a p i t a l i s t a s " ,  V . I .  L e n i n ,  E l  d e s a r r o -  
l l o  ...., p .  186. 

* T i e r r a  e n t r e g a d a  a l o s  campesinos  en u s u f r u c t o  d e s p u é s  d e  l a  a b o -  

ria, pp.  153-154. 

_I_ 

l i c i ó n  de l a  servidumbre e n  R u s i a ,  que s e  d e c r e t ó  en 18Gl. 
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Un segundo proceso global es el de la tendencia a la centralizacibn, 
consistente en el proceso de reunión de varios capitales para confor - 
mar conjuntamente uno mayor. Debido a las limitaciones al proceso 
de acumulación derivadas de las peculiaridades de la producción agrí - 
cola, el proceso de centralización adquiere una importancia muy supe 
rior a la ue tiene, por ejemplo, en el proceso de desarrollo de la 
industria- . Mientras que en esta Última la produccidn puede multi- 
plicarse sin más límite que el marcado por la acumulacion, en la agri - 
cultura, dado el carácter limitado del medio de producción fundamental 
que es la tierra, la expansión de la producción debe sustentarse de 
manera muy importante en la concentración de tierras y la centraliza- 
ción de capitales. 

i 

I ?  

Un tercer proceso global característico, pero no exclusivo, de esta ra 
ma de la producción, del desarrollo del capitalismo en la agricultura 
es el de la marcada tendencia al incremento de.la produccidn mandada 
al mercado. Esta tendencia, derivada en Última instancia de la cre- 
ciente hegemonía del capital a nivel global, se debe a la confluencia 
de dos fenómenos: el surgimiento y desarrollo de la gran empresa capi 
talista agrícola, y la creciente mercantilización de la producción 
campesina- . 
1/ Ver, V.I. Lenin, Teoría..,., p. 31 
Z/ - Las referencias bibliográficas acerca de este proceso son muy abun 

dantes. Una obra central para este análisis lo constituye el desa- 

- 

- 
- -- ______ 

- 

2/ 

rrollo del capitalismo en Rusia, Oveja Negra, Colombia, j 9 7 m .  
I .  Lenin, donde se  estudia e l  proceso de formación del mercado in- 
terno; en ella, e l  autor subraya l a  importancia de fenómenos tales 
como la división social del trabajo, el crecimiento relativo de la 
población urbana respecto de la rural, el incremento de las explo- 
taciones capitalistas, el desposeimiento de l o s  pequeños producto- 
res lo que, además de significar l a  transformación de sus  medios 
de producción en capital destinado a la producción de mercancías, 
redunda en su transformación en compradores de sus medios de suh- 
sistencia. Un resumen y argumentación de estas afirmaciones se en 
cuentra en las conclusiones a los capítulos I y I1 del citado tra- 
bajo. 
Otras referencias al proceso de mcrcantilización de la Droducción 

cit., pp. 283,284, 1-- agrícola se encuentran en Rosa Luxemburgo, 
298,305,306, y en K. Kautsky, op.cit., pp. 3,14,15,16. 
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c 

O t r o  p r o c e s o  g l o b a l  es e l  de l a  t e n d e n c i a  a l a  i n t e n s i f i c a c i ó n .  En 
e s e n c i a  c o n s i s t e  en l a  t e n d e n c i a  a l  incremento  en l a  compos ic ión  o r  - 
g 5 n i c a  d e l  c a p i t a l .  Da c u e n t a  d e l  c r e c i m i e n t o  económico de l a s  em- 
p r e s a s  agr íco las  ( d i s t i n t o  d e l  c r e c i m i e n t o  t e r r i t o r i a l ) .  Es  un p r o  - 
c e s o  de c o n d e n s a c i ó n  d e l  c a p i t a l ,  o r i e n t a d o  a incr .ementar  l a  p r o d u c  
t i v i d a d  de l a  t i e r r a  y e l  t r a b a j o  mediante  l a  u t i l i z a c i ó n  de insumos 
manufaícturados ( f e r t i l i z a n t e s ,  h e r b i c i d a s ,  e t c . ) ,  l a  m e c a n i z a c i ó n  de 
l a s  l a b o r e s ,  e l  m e j o r a m i e n t o  de l a  i n f r a e s t r u c t u r a ,  e l  c o n t r o l  cien- 
t i f i c o  de p l a g a s  y enfermedades ,  l a  r a c i o n a l i z a c i ó n  de l a  a d m i n i s t r a  - 
c i ó n ,  e t c .  K a u t s k y  menciona dos  l e y e s  r e l a t i v a s  a l a  i n t e n s i f i c a c i ó n ;  
en l a  a g r i c u l t u r a :  ".... l a  e x t e n s i ó n  máxima de uxí t e r r e n o  a p a r t i r  
de l a  c u a l  s u  r e n t a b i l i d a d  d e c r e c e  es t a n t o  menor c u a n t o  e l  c u l t i v o  
es más i n t e n s i v o  y hay más c a p i t a l  empleado en i g u a l  s u p e r f i c i e ,  aun - 
que e s t a  l e y  sea  i n f r i n g i d a  de vez en cuando p o r  e l  p r o g r e s o  de l a  t é c  - 
n i c a  (. . . .) En e l  mismo s e n t i d o  a c t ú a  o t r a  l e y :  dado un c a p i t a l  d e t e r  - 
minado,  c u a n t o  más i n t e n s i v a  sea l a  e x p l o t a c i ó n  menor ha de s e r  l a  pro  - -  
p i e d a d .  Una p r o p i e d a d  pequeña c u l t i v a d a  i n t e n s i v a m e n t e  puede c o n s t i -  
t u i r  una empresa mayor que o t r a  propiedad más grande c u l t i v a d a  e x t e n -  
sivamente"-  . 1/ 

E l  q u i n t o  p r o c e s o  g l o b a l  e s  e l  de l a  t e n d e n c i a  a l a  a g r o i n d u s t r i a l i z a -  
c i ó n .  C o n s e c u e n c i a  d e l  d e s a r r o l l o  d e l  c a p i t a l i s m o  en l a  a g r i c u l t u r a  
e s  l a  c r e c i e n t e  i n t e g r a c i ó n  v e r t i c a l  de l a  producc ión .  Se forman 11- 

* n e a s  de p r o d u c c i ó n  que van desde e l  c u l t i v o  de l a  t i e r r a  h a s t a  l a  c o -  
m e r c i a l i z a c i ó n  d e l  p r o d u c t o ,  pasando p o r  su p r o c e s a m i e n t o .  En e s t e  
p r o c e s o  i n t e r v i e n e  e l  c a p i t a l  en s u s  d i s t i q t a s  formas :  f i n a n c i e r o ,  

- 1/ K. K a u t s k y ,  o p . c i t . ,  pp. 156,157 . 

- 

R, Luxemburgo, op.cit., pp.  76,77. Afirma que e l  incremento  en 
l a  c o m p o s i c i ó n  o r g a n i c a  d e l  c a p i t a l  e s  una m a n i f e s t a c i ó n  e s p e c í -  
f i c a  del p r o c e s o  de a c u m u l a c i ó n ,  mismo que c o n s t i t u y e  la e x p r e -  
s i ó n  c a p i t a l i s t a  d e l  aumento creciente de l a  p r o d u c t i v i d a d  d e l  
t r a b a j o .  

. 
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c o m c r c i a l ,  i n d u s t r i a l .  E s t e  p r o c e s o  de c o n c e n t r a c i ó n  de l a  a c t i v i d a d  
p r o d u c t i v a  m o d i f i c a  t a n t o  e l  p a p e l  jugado por  l a  a g r i c u l t u r a  en e l  de - 
s ü r r o l l o  económico n a c i o n a l ,  como s u  v i n c u l a c i ó n  a l  sistema c a p i t a l i s  
t a  mundial- 1/ 

Las : o n t r a d i c c i o n e s  i n h e r e n t e s  a l a  g e n e r a l i z a c i ó n  de l a s  r e l a c i o n e s  
c a p i t a l i s t a s  e n  e l  campo impulsan profundas  t r a n s f o r m a c i o n e s  en l a  es- 
t r u c t u r a  s o c i a l .  Uno de s u s  e f e c t o s  más s i g n i f i c a t i v o s  e s  l a  a c e n t u a  
c i ó n  d e l  p r o c e s o  de d i f e r e n c i a c i ó n  i n t e r n a  d e l  campesinado?’. La com - 
p e t e n c i a  p o r  l o s  r e c u r s o s  p r o d u c t i v o s  y en e l  mercado,  provoca l a  d e s  - 
c o m p o s i c i ó n  de m ú l t i p l e s  unidades  de producc ión  campesinas  que se ven 
i m p o s i b i l i t a d a s  p a r a  l o g r a r  s u  r e p r o d u c c i ó n  mediante  s u  a c t i v i d a d  p r o  - 
d u c t i v a  a g r í c o l a  d i r e c t a ,  l o  que l a s  impulsa de manera c r e c i e n t e  a de 
p e n d e r  de l a  v e n t a  de f u e r z a  de t r a b a j o  p a r a  poder  s u b s i s t i r -  . 3/ 

Como r e s u l t a d o  de l o  a n t e r i o r  s e  conforma una capa  de p o b l a d o r e s  r u r a  - - 
l e s  s i n  a c c e s o  a l a  t i e r r a ,  que dependen p a r a  s u  s u b s i s t e n c i a  de l a  
v e n t a  de s u  f u e r z a  de t r a b a j o  o ,  en menor medida,  de l a  p r e s t a c i ó n  de 
s e r v i c i o s  ( p o r  e j e m p l o  pequeños c o m e r c i a n t e s )  o l a  r e a l i z a c i ó n  de ac-  
t i v i d a d e s  a r t e s a n a l e s .  c 

- 1/ Un i n t e r e s a n t e  a n á l i s i s  de e s t e  p r o c e s o  es e l  de A. M o l l a r d  en Pay- 
s a n s  e x p l o i t é s ,  cuyos  p l a n t e a m i e n t o s  c e n t r a l e s  s o n :  e l  s e c t o r  a g r o -  
p e c u a r i o  depende de manera c r e c i e n t e  d e l  i n d u s t r i a l ,  e l  o b j e t i v o  de 
e s t e  dominio es aumentar l a  e x t r a c c i ó n  de p l u s v a l o r  r e l a t i v o  de  l o s  
a g r i c u l t o r e s  mediante  un p r o c e s o  de t r a n s f o r m a c i ó n  de l a  a g r i c u l t u -  
r a .  

2/ V e r  de  V.I. L e n i n ,  E l  d e s a r r o l l o  ...., Cap. I1 
J/ - “ E l  t r a b a j o  a g r í c o l a  a s a l a r i a d o  de l o s  pequeños a g r i c u l t o r e s  (o  l o  

q u e  e s  l o  mismo: e l  t i p o  de peón y j o r n a l e r o  con p a r c e l a )  e s  un f e  
nómeno p r o p i o ,  en mayor o menor g r a d o ,  de t o d o s  l o s  p a í s e s  c a p i t a -  
l i s t a s ” ,  V . I .  L e n i n ,  T e o r i a  ....., p. 33 (subrayado p o r  e l  a u t o r ) .  
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Como c o n t r a p a r t e  d e  l a  f o r m a c i d n  de es te  i m p o r t a n t e  c o n t i n g e n t e  de 
p r o l e t a r i o s  y s e m i p r o l e t a r i o s  está l a  conformación d e  una b u r g u e s í a  
r u r a l ,  p a r c i a l m e n t e  conformada p o r  p r o d u c t o r e s  que habiendo s i d o  cam 
p e s i n o s  han podido r e a l i z a r  una r e p r o d u c c i ó n  ampliada e n  s e n t i d o  ca-  
p i t a l i s t a ,  que s u s t e n t a  su r e p r o d u c c i d n  como c l a s e  en l a  e x t r a c c i 6 n  

- 

de p l u s v a l í a -  1/ . 

- 1/ Ver de V . I .  L e n i n ,  E l  d e s a r r o l l o . . . , ,  Caps. I Y 11.  



CAPITULO 1 1 1 .  ESTRUCTURA AGR4RIA Y PRODUCCIOS AGRICOLA EN EL VALLE 
DE SANTIAGO 

En e s t e  c a p í t u l o  expondremos los p r i n c i p a l e s  r a s g o s  d e l  p r o c e s o  de 
d e s a r r o l l o  d e l  c a p i t a l i s m o  en l a  a g r i c u l t u r a  d e l  m u n i c i p i o  de V a l l e  
d c  S a n t i a g o ,  d e s t a c a n d o  l o s  p r o c e s o s  g l o b a l e s  de e s t a  e x p a n s i ó n  e x -  
p u e s t o s  en e l  a p a r t a d o  a n t e r i o r .  E l  a n á l i s i s  de fenómenos t a l e s  c o  - 
mo l a  d i s t r i b u c i ó n  y uso  d e l  s u e l o ,  l a s  c a r a c t e r í s t i c a s  t é c n i c a s  de 

l o s  p r o c e s o s  de t r a b a j o  y e l  d e s t i n o  de l a  producc ión  s e  h a r á  en dos 
e t a p a s :  l a  p r i m e r a  de l o s  años t r e i n t a  a l o s  c i n c u e n t a  y l a  segunda 
de l o s  c i n c u e n t a  a l o s  s e t e n t a .  Conviene d e s t a c a r  que s e  pondrá e s -  
p e c i a l  é n f a s i s  a l  e s t u d i o  de l a s  c a r a c t e r í s t i c a s  de l a  e s t r u c t u r a  so - 
c i a 1  a g r a r i a  de cada uno de l o s  p e r í o d o s ,  p r i n c i p a l m e n t e  en l o s  p r o -  
c e s o s  de d i f e r e n c i a c i ó n  i n t e r n a  de l o s  e j i d o s ,  

1. Rasgos g e n e r a l e s  d e l  m u n i c i p i o ,  

E l  m u n i c i p i o  de V a l l e  de S a n t i a g o  s e  u b i c a ,  en l a  r e g i ó n  c o n o c i d a  
como " E l  B a j í o " ,  en e l  l í m i t e  s u r  d e l  e s t a d o  d e  Guana juato .  C o l i n -  
da a l  n o r t e  con  e l  m u n i c i p i o  de Sa lamanca ;  a l  sur con e l  e s t a d o  de  
Fl ichoacán y c o n  l a  laguna y e l  m u n i c i p i o  de Y u r i r i a ;  a i  E 3 t e  con Ja - 
r a l  d e l  P r o g r e s o ;  a l  N o r e s t e  con l o s  m u n i c i p i o s  de .4basoio y Pueblo  
Nuevo; y a l  Oeste con e l  de Huanímaro. 

La c a b e c e r a  m u n i c i p a l  s e  c o n s t i t u y e  en l a  c iudad de V a l l e  de S a n t i a  
go q u e ,  según e l  Censo N a c i o n a l  de P o b l a c i ó n  de 1 9 7 0 ,  c o n t a b a  enton  
c e s  con 1 6 , 5 0 0  h a b i t a n t e s .  Según l a  misma f u e n t e ,  l a  p o b l a c i ó n  t o -  
t a l  d e l  m u n i c i p i o  a l c a n z a b a  l o s  6 9 , 8 5 0  h a b i t a n t e s .  

- 
- 

La c i u d a d  e s  e l  c e n t r o  económico y p o l í t i c o  d e l  m u n i c i p i o ,  en e l l a  
t i e n e n  su a s i e n t o - ' l a s  o f i c i n a s  p ú b l i c a s ,  i n s t i t u c i o n e s  de c r é d i t o  
o f i c i a l  y p r i v a d o ,  mercado,  supermercado,  f a r m a c i a s ,  d i s t r i b u i d o r e s  
de  insumos y m a q u i n a r i a  a g r í c o l a ,  bodegas y o f i c i n a s  de a c a p a r a d o -  
rcs d e  g r a n o s ,  c l í n i c a s  y médicos  p a r t i c u l a r e s ,  e s c u e l a s  de d i v e r s o s  
n i v e l e s :  p r i m a r i a s ,  secundarias, t é c n i c a s  a g r o p e c u a r i a s  y normal ,  t a  - 

I -  . - - ~ 
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l l e r e s  m e c á n i c o s ,  h e r r e r í a s ,  e t c .  Es p o r  e s t o  que a e l l a  c o n f l u y e n  
l o s  h a b i t a n t e s  de  l o s  d i v e r s o s  n ú c l e o s  de  p o b l a c i ó n  a rea l izar  múl- 
t i p l e s  a c t i v i d a d e s .  

La c i u d a d  c u e n t a  con  l o s  s i g u i e n t e s  s e r v i c i o s  p ú b l i c o s :  en.ergla e l é c  - 
t r i c a ,  agua p o t a b l e ,  p a v i m e n t a c i ó n  o empedrado en l a  mayor p a r t e  de  
s u s  c a l l e s ,  camiones  u r b a n o s ,  t a x i s ,  o f i c i n a s  de  c o r r e o s ,  t e l é g r a f o s  
y s e r v i c i o  t e l e f ó n i c o .  

La p o b l a c i ó n  r u r a l  s e  d i s t r i b u y e  en a l r e d e d o r  de 160 n ú c l e o s  de  po-  
b l a c i ó n  d e  d i v e r s o s  tamaños,  buena p a r t e  de l o s  c u a l e s  d isponen  de 
energia  e l é c t r i c a ,  agua p o t a b l e ,  e s c u e l a s  p r i m a r i a s  y pequeñas t i e n  - 
das e n  donde se venden c i g a r r o s ,  r e f r e s c o s ,  c e r v e z a s ,  v e l a s ,  c h i l e s  
e n l a t a d o s ,  e t c .  

Las v ias  de c o m u n i c a c i ó n  terrestres  a l a  c a b e c e r a  m u n i c i p a l ,  c o n s i s  
t en  en carreteras  a s f a l t a d a s  a M o r e l i a ,  Salamanca y Jara l  d e l  P r o g r e  
s o ;  caminos  r e v e s t i d o s  a Huanimaro, Pueblo  Nuevo y Jara l  d e l  P r o g r e -  
s o ;  b r e c h a s  y caminos  de  t e r racer ia  a c a s i  todos  l o s  n ú c l e o s  de p o b l a  
c i ó n  d e l  m u n i c i p i o ,  a l g u n o s  de l o s  c u a l e s  s o l o  son t r a n s i t a b l e s  en l a  
época  de  s e c a s ;  y v i a  de  f e r r o c a r r i l  a Salamanca y J a r a l  d e l  P r o g r e s o .  
E s t a  i n f r a e s t r u c t u r a  p o s i b i l i t a  una e f i c i e n t e  m o v i l i z a c i ó n  de l a  p r o -  
ducci t fn  a g r í c o l a  d e n t r o  d e l  m u n i c i p i o  además de p e r m i t i r  l a  f á c i l  e n -  
t r a d a  y s a l i d a  de  m e r c a n c z a s  desde  l a  c i u d a d  de V a l l e  de S a n t i a g o .  

- 
- 

- 

E l  c l ima d e l  m u n i c i p i o  es  templado sub-húmedo ( C W ) .  La temperatura  
máxima es de  37OC en e l  mes de mayo y l a  mínima, en e l  mes de e n e r o ,  
a l c a n z a  l o s  -2OC. La temporada de  l l u v i a s  se c o n c e n t r a  entre l o s  me- 
s e s  d e  mayo y o c t u b r e ,  s i e n d o  de  700 mm a n u a l e s  l a  p r e c i p i t a c i ó n  p l u -  
v i a l  promediodel  á r e a  donde se u b i c a  V a l l e  de Sant iagol ' .  
promediode las  t i e r r a s  d e l  m u n i c i p i o  e s  de 1,760 m.s.n.m. 

La a l t u r a  

- 1/ CETENAL, Carta d e  climas, 1970. 
. 
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La extensión total de l  municipio es de 5 7 5 . 7  km2, buena parte de los 
cuales constituye un valle natural, llamado también Valle de Santia- 
go, cuyos suelos de origen volcánico son excelentes para la producción 
agrícola. La hidrología del municipio la conforman, además de algunos 
escurrimientos estacionales de las partes cerriles y algunos manantia- 
les naturales, el Río Lerrna que lo circunda por el norte,'la laguna 
artificial de Yuriria con la que limita al sur, y cuatro lagos ubicados 
en los cráteres de volcanes apagados, localmente denominados "hoyas", 
que llevan los nombres de La Alberca, Cíntora, San Nicolás Parangueo 
y Rincon de Parangueo. Existen-otras tres "hoyas" secas en cuyo inte 
rior se practica la agricultura de temporal, son la Hoya de Alvarez, 
la Hoya Blanca y la Hoya Estrada. 

Es posible distinguir tres subregiones dentro del municipio. La dis- 
tinción entre ellas es relevante pues de sus peculiaridades se derivan 
formas claramente diferenciadas de practicar la agricultura. 

Los criterios empleados para hacer esta subregionalización fueron los 
siguientes: en primer lugar, se tomaron en consideraci6n las condicio 
nes materiales, tanto naturales (topografía, tipo de suelo) como socia - 
les (infraestructura para riego y comunicación) en que se realiza la 
producción; en segundo lugar, se tomó en cuenta el sistema agrícola 
predominante, definido en términos de la intensidad en el uso del 
suelo, las características técnicas y la orientación de la producción. 

' 

- 

Primera subregión. Se localiza en la parte noroccidental del municipio 
enmarcada, casi en su totalidad, dentro del ángulo que forman las ca- 
rreteras Valle-Salamanca y Valle-Jaral. Constituyen las tierras más 
bajas del municipio y forman parte del distrito de riego No. 11, Alto 
Río Lerma, controlado por la SARH. 

"Las Tablas", nombre que se le da localmente a esta área, cuentan con 
las mejores vias de comunicación del municipio. El riego por grave- 
dad permite la obtención de dos cosechas al año y es aquí donde se 
practica la agricultura más tecnificada. 
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En esta s u b - r e g i ó n  se practica una a g r i c u l t u r a  que nos  p e r m i t e  u b i c a r  
l a  d e n t r o  d e  las  más modernas y t e c n i f i c a d a s  d e l  p a í s .  La existencia  
d c  e x c e l e n t e s  t i e r r a s  c o n  i r r i g a c i b n ,  l a  amplia y e f i c i e n t e  r e d  de vias  
d e  c o m u n i c a c i á n  y s u  f a v o r a b l e  u b i c a c i ó n  g e o g r á f i c a  ( c e r c a n í a  r e s p e c t o  
a i m p o r t a n t e s  c e n t r o s  de  consumo) han p r o p i c i a d o  e l  d e s a r r o l l o  d e  un 
p o d e r o s o  s e c t o r  c a p i t a l i s t a  a g r í c o l a .  

La b u r g u e s í a  agrar ia  d e l  m u n i c i p i o  puede s u b d i v i d i r s e  en dos f r a c c i o n e s  
s e g ú n  s u  esfera  d e  a c t i v i d a d  y p o s i c i ó n  p a r t i c u l a r  en e l  p r o c e s o  e c o n o  
m i c o .  P o r  un l a d o ,  e s t á  l a  b u r g u e s í a  a g r o p e c u a r i a , d e d i c a d a  fundamental - 
mente  a l a  p r o d u c c i ó n  d e  c e r e a l e s  y l a  c r i a  de  ceí .dos.  Su d i s p o n i b i l i -  
dad de  c a p i t a l  y c r é d i t o s ,  e l  uso  de,modernas  t é c n i c a s  de  p r o d u c c i ó n  y ,  
e n  e l  c a s o  de  l o s  a g r i c u l t o r e s ,  su  c o n t r o l  l e g a l  o i l e g a l  de  importan-  
t e s  s u p e r f i c i e s ,  redundan en que en s u  c o n j u n t o  l o s  p r o d u c t o r e s  c a p i t a  
l i s t a s  a p o r t e n  una g r a n  p r o p o r c i ó n  de l a  p r o d u c c i ó n  t o t a l  d e l  m u n i c i p i o .  

- 

- 
P o r  o t r o  l a d o ,  e s tá  l a  b u r g u e s í a  c o m e r c i a l  que i n c l u y e  a l o s  grandes  
a c a p a r a d o r e s  de g r a n o s ,  los c o m e r c i a n t e s  de  insumos y m a q u i n a r i a ,  l o s  
c o m e r c i a n t e s  de  p r o d u c t o s  o subproductos  p e c u a r i o s  [ c e r d o s ,  aves ,  l e -  
c h e ) ,  l o s  c o m e r c i a n t e s  d e  p r o d u c t o s  no a g r í c o l a s  ( t e x t i l e s ,  a l i m e n t o s ,  
muebles )  y ,  f i n a l m e n t e ,  l o s  p r e s t a m i s t a s  u s u r e r o s .  Con f r e c u e n c i a  
g r a n d e s  c a p i t a l i s t a s  a c t ú a n  en más de una de e s t a s  a c t i v i d a d e s -  1/ . 

JuDto c o n  es ta  b u r g u e s í a  a g r a r i a  es tá  l a  p r e s e n c i a ,  d i r e c t a m e n t e  en 
e l  m u n i c i p i o  o e n  sus c e r c a n í a s ,  de  una i m p o r t a n t e  p l a n t a  a g r o i n d u s -  
t r i a l  que s e  c a r a c t e r i z a  p o r  su e l e v a d o  componente d e  c a p i t a l  e x t r a n  
j e r o .  Algunos d e  l o s  s i s t e m a s  p r e s e n t e s  en l a  r e g i ó n  s o n :  a l i m e n t o s  
b a l a n c e a d o s  ( e n t r e  o t r a s  marcas e s t á n e p r e s e n t e s  l a  Anderson C l a y t o n ,  
La H a c i e n d a  y P u r i n a ) ;  p r o c e s a d o r a s  y e n l a t a d o r a s  de a l i m e n t o s  como 
l a  Cambel 's  y l a  N e s t l é ;  h a r i n e r a s  y g a l l e t e r a s  como l a  E u s k a r o ;  p r o  

d u c t o r a s  d e  s e m i l l a s  h í b r i d a s  y m e j o r a d a s  como D e c a l ' b  y P i o n e e r  en- 

- 

- 1/ S o b r e  l a s  c a r a c t e r í s t i c a s  d e  l a  b u r g u e s í a  a g r a r i a  d e l  m u n i c i p i o  
d e  V a l l e  de S a n t i a g o  v é a s e  e l  t r a b a j o  de H e c t o r  Díaz P o l a n c o  y 

c a s o  en E l  B a j í o ,  E l  C o l e g i o  de híCxico, Cuadcrnos d e l  CES No.. 22. 
' L. Guye Montandón, La b u r g u e s í a  a g r a r i a  de  México: tin e s t u d i o  de 

. .  
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1; t r e  o t r a s -  . 
La p r e s e n c i a  de l a s  a g r o i n d u s t r i a s  ha  s i d o  e l  e lemento  dinamizador  
de profundas t r a n s f o r m a c i o n e s  en las c o n d i c i o n e s  de l a  p r o d u c c i ó n  
y c o m e r c i a l i z a c i ó n  de  l os  p r o d u c t o s  a g r o p e c u a r i o s  ta les  como: l a  
a d o p c i ó n  de  p a q u e t e s  t e c n o l ó g i c o s  que i n c l u y e n  e l  uso de semillas 
m e j o r a d a s ,  l a  a p l i c a c i ó l í  de  insumos químicos  y l a  crec iente  mecani -  
z a c i ó n  de  los p r o c e s o s  de t r a b a j o ;  l a  m o d i f i c a c i ó n  d e l  p a t r ó n  de c u l  
t i v o s  donde s o b r e s a l e  l a  s u s t i t u c i ó n  de l a  s i e m b r a  de maíz p o r  l a  de  
s o r g o ;  y l a  m o d i f i c a c i ó n  de l o s  n i v e l e s  de  p r e c i q s  de l o s  p r o d u c t o s .  
La crec iente  demanda d e  c e r e a l e s  f o r r a j e r o s  ha  e l e v a d o  s u s  p r e c i o s  

- 

h a c i é n d o l o s  más r e n t a b l e s  que c u l t i v o s  t a l e s  como e l  maíz- 2/ . 

En e s t a  misma s u b r e g i ó n  de "Las T a b l a s "  t i e n e  s u  a s e n t a m i e n t o  un i m  
p o r t a n t e  s e c t o r  de  e j i d a t a r i o s  cuya a c t i v i d a d  p r o d u c t i v a  está p l e n a  
mente r e f u n c i o n a l i z a d s  para s a t i s f a c e r  l o s  r e q u e r i m i e n t o s  d e l  s e c t o r  
c a p i t a l i s t a .  L o c a l i z a d o s  en n ú c l e o s  de  p o b l a c i ó n  que s o l o  e x c e p c i o -  
n a l m e n t e  s o b r e p a s a n  l o s  400  h a b i t a n t e s  [los más pequeños d e l  m u n i c i -  
p i o )  e s t o s  e j i d a t a r i o s  p r a c t i c a n  una a g r i c u l t u r a  a l t a m e n t e  moderna 
o r i e n t a d a  a l  mercado,  s i e n d o  sus p r i n c i p a l e s  c u l t i v o s  e l  s o r g o  y e l  
t r i g o .  C o n s t i t u y e n  u n a  i m p o r t a n t í s i m a  f u e n t e  de a b a s t o  de  materias 
primas para l a s  a g r o i n d u s t r i a s ,  con  l a  i n t e r m e d i a c i ó n  de l o s  grandes  
a c a p a r a d o r e s  de g r a n o s ,  a l a  vez  que conforman un fundamental c o n j u n  
t o  de compradores t a n t o  de medios de producc ión  como de b i e n e s  de c o g  
sumo humano. 

- 
- 

- 

1/ 

2/ 

Una a m p l i a  d e s c r i p c i ó n  de l a s  c a r a c t e r í s t i c a s  de l o s  d i v e r s o s  s i s -  
temas a g r o i n d u s t r i a l e s  s e  e n c u e n t r a  en l a  c o l e c c i ó n  de documentos 
e d i t a d o s  p o r  l a  Coordinac ión  General  de  D e s a r r o l l o  A g r o i n d u s t r i a l  
de l a  S A R H ,  E l  d e s a r r o l l o  a g r o i n d u s t r i a l  y l o s  insumos e s t r a t é g i c o s  
)ara  e l  s e c t o r  a g r o p e c u a r i o ,  e s p e c i a l m e n t e  v é a s e  e l  No. 12 dedicado 
al a n á l i s i s  d e l  sistema de a l i m e n t o s  b a l a n c e a d o s .  
S o b r e  e l  p r o c e s o  d e  a g r o i n d u s t r i a l i z a c i ó n  en E l  B a j í o  v é a n s e  e l  l i -  
b r o  de E .  F e d e r ,  E l  i m p e r i a l i s m o  f r e s a .  Una i n v e s t i g a c i ó n  s o b r e  
l o s  mecanismos d e  l a  dependencia  en la a g r i c u l t u r a  m e x i c a n a ,  Ed. 
Campesina,  M é x i c o ,  D . F . ,  1 9 7 7  y e l  a r t í c u l o  de  P. Flynn y R. B u r -  
bach  ( N a c l a ) ,  " I m p e r i a l i s m o  en a l m í b a r :  l a  compañía Del Monte en 
M é x i c o " ,  en Cuadernos A g r a r i o s ,  Año 1 ,  No. 6 ,  M 6 x i c o ,  mayo, 1978. 

.< , _l.. . . , 



" 

Segunda s u b r e g i ó n ,  C o n s t i t u y e  1;  f r a c c i ó n  n o r o e s t e  d e l  m u n i c i p i o .  
P o r  s u  mayor a l t u r a  queda f u e r a  d e l  a l c a n c e  d e l  r i e g o  p o r  gravedad.  
Se caracter iza  p o r  l a  p r e s e n c i a  de  i m p o r t a n t e s  áreas l l a n a s  de sue - 
los f é r t i l e s ,  s e p a r a d a s  e n t r e  s í  p o r  c e r r o s  y l o m e r í o s .  En aque-  
l l o s  l u g a r e s  donde l a  p e n d i e n t e  d e l  t e r r e n o ,  l a  profundidad d e l  man - 
t o  f r e á t i c o  y l a  d i s p o n i b i l i d a d  de f i n a n c i a m i e n t o  por  l o s  producto-  
res l o  han p e r m i t i d o ,  se han e s t a b l e c i d o  sistemas de r i e g o  p o r  bom- 
b e o ,  lo que permite p r o d u c i r  en c o n d i c i o n e s  muy s e m e j a n t e s  a l a  de 
"Las T a b l a s " .  

c 

En las t i e r r a s  t e m p o r a l e r a s  p l a n a s  es  predominante e l  u s o  de t rac -  
c i ó n  a n i m a l  p a r a  l a  r e a l i z a c i ó n  de las  l a b o r e s  c u l t u r a l e s .  La d i s  - 
p o n i b i l i d a d  de t i e r r a s  de a g o s t a d e r o ,  v i r t u a l m e n t e  i n e x i s t e n t e s  en 
l a  primera s u b r e g i ó n ,  p e r m i t e n  una d i v e r s i f i c a c i ó n  de  l a  a c t i v i d a d  
p r o d u c t i v a  que i n c l u y e  l a  c r í a  de  ganado bovino  y c a p r i n o ,  e l  es ta-  
b l e c i m i e n t o  de a p i a r i o s  y l a  r e c o l e c c i ó n  de d i v e r s o s  p r o d u c t o s  ta les  
como l e ñ a ,  t u n a s ,  n o p a l e s ,  d i v e r s a s  p l a n t a s  m e d i c i n a l e s  y m a t e r i a l e s  
de c o n s t r u c c i ó n  vegetales  y m i n e r a l e s .  

Las unidades  d e  p r o d u c c i ó n  u b i c a d a s  en l o s  l ímites s u r  y o e s t e  de 
"Las T a b l a s "  también  t i e n e n  e s t a  p o s i b i l i d a d  de d i v e r s i f i c a c i ó n  pues 
además de  t i e r r a s  r e g a d a s  p o r  gravedad disponen de áreas d e  a g o s t a d e  
ro. 

- 

En e s t a  s u b r e g i ó n  se  u b i c a  l a  mayor p a r t e  de l a  p o b l a c i ó n  d e l  munic i  
pie. Los n ú c l e o s  d e  p o b l a c i ó n  son en t é r m i n o s  g e n e r a l e s  l o s  más g r a n  J 

des  d e l  m u n i c i p i o ,  e x c e p c i ó n  hecha de l a  c a b e c e r a  m u n i c i p a l ,  l l e g a n d o  
a l g u n o s  a alcanzar  más de 2000 h a b i t a n t e s .  La a c t u a l  d i s t r i b u c i ó n  de 
l a  p o b l a c i ó n  es en buena medida e l  r e s u l t a d o  de l a s  c a r a c t e r í s t i c a s  
de l a  d i s t r i b u c i ó n  de  l a  t i e r r a  p r e v i a  a l  r e p a r t o  a g r a r i o .  En esta  
s u b r e g i ó n  n o r o c c i d e n t a l  d e l  m u n i c i p i o  s e  ubicaban  l a s  h a c i e n d a s  más 
g r a n d e s  y q u e ,  p o r  e l l o ,  a g l u t i n a b a n  a su a l r e d e d o r  a un g r a n  número 
de t r a b a j a d o r e s  c o n  s u s  f a m i l i a s .  A l  s o b r e v e n i r  e l  r e p a r t o  a g r a r i o ,  
e s t a  s i t u a c i ó n  d i o  como r e s u l t a d o  que s e  r e p a r t i e r a  una c a n t i d a d  ma- 
y o r  de t i e r r a s  a un número mayor de  e j i d a t a r i o s ,  mismos que conforman 
cl componente fundamental  de l a  p o b l a c i ó n  a c t u a l  de e s t o s  a s e n t a m i e n -  
tos. 

- 



.. 

.Pese a que  las  c o n d i c i o n e s  n a t u r a l e s  y s o c i a l e s  l i m i t a n  l a  p l e n a  mo- 
d e r n i z a c i ó n  de l o s  p r o c e s o s  de  producc ión  es muy e v i d e n t e  e l  impacto  
d e l  d e s a r r o l l o  d e l  c a p i t a l i s m o  s o b r e  e l l o s .  La p r i n c i p a l  e v i d e n c i a  
de l o  a n t e r i o r  l a  c o n s t i t u y e  e l  hecho de  que más d e l  6 0 %  de l a  s u p e r  - 
f i c i e  es d e s t i n a d a  a l  c u l t i v o  d e l  s o r g o  m i e n t r a s  que l a s  t i e r ras  res - 
t a n t e s  se d e d i c a n  a l a  p r o d u c c i ó n  de l o s  c u l t i v o s  b á s i c o s  t r a d i c i o n a  - 
l e s ,  maíz, f r i j o l  y c a l a b a z a  P r i n c i p a l m e n t e .  E s t e  p r o c e s o  e n c i e r r a  
m u t a c i c n e s  t a n t o  c u a l i t a t i v a s  como c u a n t i t a t i v a s  en l a  o r i e n t a c i ó n  
de l a  p r o d u c c i ó n  p u e s ,  además de aumentar l a  p r o p o r c i 6 n  que de e l l a  
es mandada a l  mercado ,  e l  nuevo producto  predominante es  una materia 
prima demandada p o r  l as  a g r o i n d u s  t r i a s  producctoras de a l i m e n t o s  b a l a c  
c e a d o s  de  l a  r e g i ó n .  

Asimismo, l a  abundante  p o b l a c i ó n  de  esta  s u b r e g i ó n  d e l  m u n i c i p i o  cons  
t i t u y e  l a  r e s e r v a  fundamental  de f u e r z a  de t r a b a j o ,  t a n t o  de  las e x p l o  . 

t a c i o n e s  d e l  s e c t o r  c a p i t a l i s t a ,  como de  l a s  unidades  de producc ión  
e j i d a l e s  e n  las  que e l  grado  de r e f u n c i o n a l i z a c i ó n  ha a l c a n z a d o  mayor 
profundidad.  Además d e l  j o r n a l e o  l o c a l ,  que con f r e c u e n c i a  e s  l a  p r i n  
c i p a l  f u e n t e  de i n g r e s o s  m o n e t a r i o s  d e  las  f a m i l i a s ,  e l  fenómeno de l a  
m i g r a c i ó n  tempora l  es muy g e n e r a l i z a d o .  E l  d e s t i n o  de e s t o s  f l u j o s  
d e  t r a b a j a d o r e s  es p r i n c i p a l m e n t e  l a  d e s a r r o l l a d a  a g r i c u l t u r a  c a p i t a l i s -  
t a  d e l  n o r o e s t e  d e l  p a í s  ( S o n o r a ,  S i n a l o a ) ,  y l o s  E s t a d o s  Unidos.  

- 
- 

- 

T e r c e r a  s u b r e g i ó n .  Se u b i c a  e n  l a  p a r t e  s u r  d e l  m u n i c i p i o  e n  donde se 

l o c a l i z a n  l a s  t i e r r a s  más a l t a s  e i r r e g u l a r e s .  La a u s e n c i a  de t i e r r a s  
p l a n a s  d i f i c u l t a  l a  p r á c t i c a  de l a  a g r i c u l t u r a  y l a  reduce a l  t r a b a j o  
d e  "huami les" ,  sistema a g r í c o l a  que será d e s c r i t o  p o s t e r i o r m e n t e .  

A l  i g u a l  que en l a  segunda s u b r e g i b n ,  l a  c r í a  de a n i m a l e s  y l a  r e c o l e c  
c i ó n  c o n s t i t u y e n  a c t i v i d a d e s  de  c e n t r a l  i m p o r t a n c i a  económica p a r a  l a s  . 

unidades  d e  p r o d u c c i ó n .  

- 

La tercera  s u b r e g i ó n  e s  l a  más depr imida  d e l  m u n i c i p i o .  Además d e l  
a i s l a m i e n t o  en el que se e n c u e n t r a n ,  p o r  l a  e s c a s e z  y pésimas c o n d i -  
c i o n e s  de  l a s  'Vías d e  c ~ m u n i c a c i ó n ' ~ ,  l o s  n ú c l e o s  d e  p o b l a c i ó n ,  cuyo 
tamaño o s c i l a  e n t r e  l o s  300 y 500 h a b i t a n t e s ,  no cuentan  con v i r t u a l -  
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.mente ningún s e r v i c i o  p ú b l i c o .  Uno de sus p r i n c i p a l e s  problemas es 

e l  de  l a  l i m i t a d a  d i s p o n i b i l i d a d  de  agua t a n t o  p a r a  e l  consumo huma 
no como.el de  l o s  animales. Durante l a  temporada de  secas l o s  habi 
tantes  de muchas de  estas r a n c h e r i a s  t i e n e n  que caminar k i l 6 m e t r o s  
para a b a s t e c e r s e  d e l  l í q u i d o .  

- 
- 

Las c o n d i c i o n e s  p a r a  l a  práctica de  l a  a g r i c u l t u r a  s o n  muy d e s f a v o r a  
b l e s  par l a  t o p o g r a f í a  y p e d r e g o s i d a d  d e l w t e r r e n o .  E l  sistema ag . r l -  

c o l a  predominante  es e l  l lhuami l l * ,  sus p r i n t i p a l e s  carac ter í s t i cas  son 
l a s  s i g u i e n t e s :  e l  d e s a r r o l l o  de l o s  c u l t i v o s  (maíz, f r i j o l  y c a l a b a -  
za p r i n c i p a l m e n t e )  depende p o r  comple to  de l a  p r e c i p i t a c i ó n  p l u v i a l ;  
s e  pract ica  en t e r r e n o s  cuya  p e n d i e n t e  y p e d r e g o s i d a d  impiden e l  uso 
de m a q u i n a r i a ,  e i n c l u s o ,  d e l  a r a d o  t i r a d o  por  a n i m a l e s .  En s u  t o t a  
l i d a d ,  l a  e n e r g í a  i n c o r p o r a d a  en l o s  p r o c e s o s  de t r a b a j o  p r o v i e n e  d e l  
e s f u e r z o  humano; las  p r i n c i p a l e s  l a b o r e s  p a r a  l a  p r e p a r a c i ó n  d e l  terre  
no s o n  e l  desmonte ,  r e a l i z a d o  con  hacha y m a c h e t e ,  e l  d e s p i e d r e ,  r e a l i  
zado manualmente c o n  l a  ayuda de b a r r e t a s ,  y l a  r o t u r a c i ó n  d e l  t e r r e n o ,  
tambign r e a l i z a d a  manualmente s i e n d o  e l  azadón la p r i n c i p a l  h e r r a m i e n t a ;  
aunque e x i s t e n  v a r i a c i o n e s  s i g n i f i c a t i v a s .  en e l  tamaño de l o s  h u a m i l e s ,  
s o l o  e x c e p c i o n a l m e n t e  exceden  l a s  2 h a s .  de  t e r r e n o  c u l t i v a b l e  y en l a  
m a y o r í a  de  l o s  c a s o s  son  menores ;  e l  producto  o b t e n i d o  apenas es S u f i -  
c i e n t e ,  e n  e l  m e j o r  de l os  c a s o s ,  p a r a  s a t i s f a c e r  l o s  r e q u e r i m i e n t o s  
de a l i m e n t o s  b á s i c o s  de l a s  unidades  de  p r o d u c c i ó n .  
para s u b s i s t i r  e s t a s  unidades  deben d i v e r s i f i c a r  s u s  f u e n t e s  de i n g r e s o ,  
p r i n c i p a l m e n t e  m e d i a n t e  l a  cr ía  de a n i m a l e s  y l a  v e n t a  de f u e r z a  de  

- 

- 
. 

- 
- 

E s t o  impl ica  que 

t r a b a j o -  1/ . 
- 1/ E s t e  s i s t e m a  a g r í c o l a  es p r a c t i c a d o  en d i v e r s a s  magnitudes  en l a  

t o t a l i d a d  de l a s  á r e a s  c e r r i l e s  d e l  m u n i c i p i o ,  por  l o  que no es 
e x c l u s i v o  de e s t a  s u b r e g i ó n .  Con frecuencia a p a r e c e  como una  p r o -  
d u c c i ó n  complementar ia  a l a  r e a l i z a d a  en t e r r e n o s  i r r i g a d o s  o de 
t e m p o r a l  d e  m e j o r  c a l i d a d ,  p r a c t i c a d a  en t e r r e n o s  dotados  como árg 
a s  de a g o s t a d e r o .  Para una amplia  y d e t a l l a d a  d e s c r i p c i ó n  s o b r e  
l a s  c a r a c t e r í s t i c a s  y t e n d e n c i a s  de l a  producc ión  huami lera  v e r  la 
t e s i s  d e  l i c e n c i a t u r a  de  Reynaldo V a l e n c i a  O . ,  P e r s i s t e n c i a  y ex- 

. p a n s i ó n  d e  s i s t e m a s  a g r í c o l a s  t r a d i c i o n a l e s :  e l  caso  del huamil en 
E l  Ba'ío, UAhUIztapalapa,  Departamento d c  A n t r o p o l o g í a  S o c i a l ,  ma- & 
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Todas estas  d i f i c u l t a d e s  p a r a  s u b s i s t i r  y p r o d u c i r  o b l i g a n  a un e l e -  
vado p o r c e n t a j e  d e  los p o b l a d o r e s  de e s t a  s u b r e g i ó n  a m i g r a r  d e f i n i -  
t i v a m e n t e ,  l o  que se r e f l e j a  en e l  v i r t u a l  e s t a n c a m i e n t o  de s u  número 
t o t a l  de p r o d u c t o r e s ,  hecho  que c o n t r a s t a  con e l  r á p i d o  c r e c i m i e n t o  
demográf ico  v e r i f i c a d o ,  p r i n c i p a l m e n t e ,  en l a  segunda s u b r e g i ó n  (no- 
r o e s t e )  y e n  l a  c a b e c e r a  m u n i c i p a l .  

En resumen,  podemos d e c i r  que p o r  sus caracter ís t icas  e l  m u n i c i p i o  de 
Val le  de S a n t i a g o  p r e s e n t a  c o n d i c i o n e s  ópt imas .para l a  r e a l i z a c i d n  de 
n u e s t r o  e s t u d i o .  En é l  c o e x i s t e n ,  e n  una complej-a i n t e r a c c i ó n ,  un de 
s a r r o l l a d o  s e c t o r  c a p i t a l i s t a ,  unidades  de p r o d u c c i ó n  no c a p i t a l i s t a s  
con  d i v e r s o s -  g r a d o s  d e  i n t e g r a c i ó n  a l  mercado c a p i t a l i s t a  de p r o d u c t o s  
a g r í c o l a s  e i n d u s t r i a l e s  y c o n  d i v e r s o s  n i v e l e s  de  r e f u n c i o n a l i z a c i ó n  
de s u  a c t i v i d a d  p r o d u c t i v a ,  y un s e c t o r  campesino cuya a c t i v i d a d  p r o -  
d u c t i v a  nos permite d e f i n i r l o  como t r a d i c i o n a l .  

- 

2. D i s t r i b u c i ó n  de l a  t i e r r a  e n  Val le  de S a n t i a g o .  

Dada l a  i m p o r t a n c i a  fundamental  que e s t e  -recurso'prodUCtiVo t i e n e  p a -  
ra l a  p r o d u c c i ó n  a g r í c o l a ,  dedicaremos este  a p a r t a d o  d e l  t r a b a j o  a l  
a n á l i s i ' s  de s u  d i s t r i b u c i ó n  e n t r e  l o s  p r o d u c t o r e s  d e l  m u n i c i p i o .  
Nuestra e x p o s i c i ó n  s e  b a s a  p r i n c i p a l m e n t e  en l a  información c o n t e n i d a  
e n  l o s  c e n s o s  a g r í c o l a s  de  1950, 1960 y 1970, b a j o  l o s  r u b r o s  de super 
f i c i e  t o t a l ,  de l a b o r  y de r i e g o .  No s e  i n c l u y ó  l a  i n f o r m a c i ó n  r e l a t i  
v a  a las  t i e r r a s  de  tempora l  ya que s o l o  p r o l o n g a r í a n  e s t e  a p a r t a d o  s i n  
a p o r t a r  e l e m e n t o s  nuevos ,  es d e c i r ,  s o l o  c o n f i r m a r í a n  l a s  t e n d e n c i a s  se 
ñ a l a d a s -  . - 

I /  

- 1/ Consideramos i n n e c e s a r i o  r e p e t i r  a q u í  una vez  mas t o d a s  l a s  c r l t i -  
c a s ,  p o r  l o  demás c o r r e c t a s ,  a l a  i n f o r m a c i ó n  c o n t e n i d a  en los c e n  
s o s .  La razón  por l a  que son u t i l i z a d o s ,  e s  que no disponemos de- 
una £ u e n t e  de i n f o r m a c i ó n  a l t e r n a t i v a  que nos p e r m i t a  l a  r e a l i z a -  
c i ó n  de a n á l i s i s  y g e n e r a l i z a c i ó n e s  a n i v e l  m u n i c i p a l  o r e g i o n a l  
con más r i q u e z a  o e x a c t i t u d  que l o s  c e n s o s .  En l a  mcdida de l o  
p o s i b l e ,  se c o r r e g i r á  o matizará l a  i n f o r m a c i ó n  c e n s a l  con los d a  
t o s  o b t e n i d o s  en e l  campo. 
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1 a60 de 1950, e l  758  de  l a  superf ic ie  t o t a l  d e l  m u n i c i p i o  es e j i -  

o n t r o l a n ,  r e s p e c t i v a m e n t e ,  e l  2 3 . 8 %  y e l  1.2% de e l l a  (cuadro  
ras q u e  l o s  p r e d i o s  p r i v a d o s  mayores de  5 h a s .  y de 5 h a s .  o 

A l a  v e z  que  e s t a s  c i f r a s  muestran  la  magnitud d e l  r e p a r t o  agra-  
i o ,  p r i n c i p a l m e n t e  d u r a n t e  l a  g e s t i ó n  de L á z a r o  Cárdenas ,  i l u s t r a n  
.a r e d u c i d a  p r e s e n c i a  de m i n i f u n d i s t a s  privados. 

CUADRO No. 6 
1 SUPERFICIE TOTAL 

1 

1960 1970 I950 

( % I  Has. ( % I  Has. (%) Has 
1 O0 7 0 , 3 0 5  100 T a t a 1  66,015 I O0 76,708 

Mayores de 5 has. 15,738 23.8 25,747 ' 33.6 
De 5 has. o menos 

Ej i d o s  4 9 , 4 5 2  7 5 . 0  50, 342 

18,289 26.0. 

65.6 51,198 73.0 
619 0.8 818 1.2 825 1.2 

F u e n t e :  Censos  A g r í c o l a ,  Ganadero y E j i d a l  1950, 1960 y 1970. 

__ 

Durante  l a  década de  l o s  c i n c u e n t a s  s e  v e r i f i c a  un c o n s i d e r a b l e  aumen 

p r i v a d o s  d e  más de 5 has . ,  s i n  embargo, l o s  e j i d o s  aún c o n t r o l a n  e l  
65% de las  t i e r ras  d e l  m u n i c i p i o .  

t o ,  más de 10 ,000  has . ,  e n  l a  s u p e r f i c i e  p e r t e n e c i e n t e  a l o s  p r e d i o s  - 

Para e l  año d e  1970, l as  t i e r r a s  e j i d a l e s  v u e l v e n  .a s i g n i f i c a r  más 
d e l  70% de l a  s u p e r f i c i e  t o t a l  d e l  m u n i c i p i o ,  p e r o  e s t e  r e p u n t e  se 
debe más a l a  d i s m i n u c i 8 n  de l a s  t i e r r a s  d e  l o s  p r e d i o s  p r i v a d o s  m a  
yores de 5 h a s .  que  a l a  r e a l i z a c i ó n  de nuevas d o t a c i o n e s  d e  t i e r ras  
e j i d a l e s ,  No disponemos d e  i n f o r m a c i ó n  que nos  permita expl icar  e s -  
t a  r e d u c c i ó n  de  l a  s u p e r f i c i e  censada. 
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Estas c i f r a s ,  p r e s e n t a d a s  en e l  ordenamiento en que a p a r e c e n  e n  e l  
Censo ,  p a r e c i e r a n  i n d i c a r n o s  que l o s  e j  i d a t a r i o s  se  e n c u e n t r a n  e n  
una s i t u a c i ó n  d e  p r i v i l e g i o ,  r e s p e c t o  a l o s  p r o d u c t o r e s  p r i v a d o s ,  
en l o  que a c o n t r o l  de  t i e r r a  se r e f i e r e .  La r e a l i d a d  es que a q u í  
topamos c o n  una i m p o r t a n t e  d e f i c i e n c i a  en l a  p r e s e n t a c i ó n  de l o s  da - 
t o s  d e l  Censo.  La  c a t e g o r € a  de p r e d i o s  de más d e  5 h a s . ,  o c u l t a  e l  
n i v e l  r e a l  de C o n c e n t r a c i ó n  de l a  t i e r ra  a l  i n c l u i r  p r e d i o s  de ape- 
nas más de 5 h a s .  j u n t o  c o n  o t r o s  que l l e g a n  h a s t a  a más de 1000 has. 
de s u p e r f i c i e  t o t a l .  

E l  panorama cambia r a d i c a l m e n t e  s i  n o s o t r o s  cons ideramos  e l  número de 
unidades  de p r o d u c c i ó n  b a j o  cada forma de tenencia .  Dado que e l  Cen- 
s o  p r e s e n t a  como p r e d i o  a l  e j i d o  en s u  c o n j u n t o  y no a l a  m u l t i t u d  de 
p a r c e l a s  que l o  componen, l o  que c o n s t i t u y e  o t r a  grave d e f i c i e n c i a ,  re  - 
c u r r i m o s  a l  r e c u r s o  de c o n s i d e r a r  que cada e j i d a t a r i o  d e l  m u n i c i p i o  re - 
p r e s e n t a  una unidad de  producc ión .  
mite una d e s c r i p c i ó n  exacta de l a  c o n c e n t r a c i ó n  de l a  t i e r r a  pues no 
nos  m u e s t r a  por e j e m p l o ,  l a  d i f e r e n c i a c i ó n  a l  i n t e r i o r  de l o s  e j i d o s  
mismos,  s í  nos permite una aproximac ión  mayor a l  c o n o c i m i e n t o  d e l  f e -  

S i  b i e n  e s t a  s o l u c i ó n  no nos per-  - 

ndmeno. 
r 

En e l  cuadro  7 podemos o b s e r v a r  que l o s  p r e d i o s  de más de 5 h a s .  c o n s -  
t i t u y e n  apenas e l  6.5% y e l  8.4% d e l  t o t a l  de  l o s  p r e d i o s  en 1950 y 1970 
r e s p e c t i v a m e n t e  l o  que l e s  d a ,  a pesar de l a  enorme h e t e r o g e n e i d a d  d e l  
g r u p o ,  una s u p e r f i c i e  promedio de 41.3 y 34.3 has. 

CUADRO No. 7 
NUMERO DE UNIDADES DE PRODUCCION Y SUPERFICIE TOTAL PROMEDIO 

1 9 5 0  1 9 7 0  

- u. P. (3 1 Has. prom. U.P. (%) Has. prom. 

De S has. o menos 348 6 .0  2.4 510 7.7 1.6 
Mayores de 5 h a s .  381 6.5 41.3 533 8.4 34.3 

E j  i d a t a r i o s  5,088 87.5 9.7 5,510 84.0 9.3 

Tota l  5,817 100 6,553 100 

F u e n t e :  Censos A g r í c o l a ,  Ganadero y E j i d a l  1950 y 1970. 
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En c o n t r a s t e  tenemos a l o s  e j i d a t a r i o s ,  q u i e n e s  c o n s t i t u y e n d o  e l  87.58  
y e l  84% d e l  t o t a l  de  p r o d u c t o r e s  s o l o  c o n t r o l a r o n  (cuadro 6) e l  7 5 %  y 

e l  73% de  l a  s u p e r f i c i e  t o t a l ,  ocupando p r e d i o s  que en promedio a l c a n -  
z a r o n  las 9 . 7  h a s .  en 1950 y 9.3 h a s .  e n  1970. 

Los pequeños p r o p i e t a r i o s  de menos de 5 has. s o n  e l  grupo más d e s f a v o  - 
r e c i d o ,  pues  aún cuando c o n s t i t u y e n  numéricamente un grupo muy semejan  - 
t e  a l  de p r o p i e t a r i o s  d e  más de 5 has . ,  no c o n t r o l a n  n i  l a  v i g é s i m a  
p a r t e  de  l o s  r e c u r s o s  ( v é a m e  cuaclros 6 y -7). 

El cuadro  8 nos m u e s t r a  con t o d a  claridad l a  c o n c e n t r a c i ó n  de  l a  p r o p i e  
dad d e n t r o  d e l  grupo de p r e d i o s  p r i v a d o s .  Los p r o p i e t a r i o s  de más de 
100 h a s . ,  c o n s t i t u y e n d o  apenas  e l  4.3% de l a s  unidades  de p r o d u c c i ó n  e n  
1950, y e l  3.2% en 1970, disponen d e l  3844 de l a  s u p e r f i c i e  e n  e l  primer 
c a s o ,  y e l  32% e n  e l  segundo,  l o  que l es  da un promedio de 196.43 h a s .  
y 21 8.28 h a s .  r e s p e c t i v a m e n t e .  

S i  sumamos estas cifras con las  d e l  grupo i n t e r m e d i o ,  encontramos que 
e n  1 9 5 0 ,  a l r e d e d o r  d e l  2 1 %  de l o s  p r e d i o s  c o n t r o l a n  c e r c a  d e l  80% de 
l a  s u p e r f i c i e  t o t a l ,  m i e n t r a s  q u e ,  en 1970, ese mismo p o r c e n t a j e  de 
l o s  p r e d i o s  c o n t r o l a  a l r e d e d o r  d e l  73% d e l  t o t a l  de e s t e  r e c u r s o  p r o -  
d u c t  ivo . 

2 . 2 .  S u p e r f i c i e  de l a b o r .  

La i n f o r m a c i ó n  r e l a t i v a  a l a  s u p e r f i c i e  de l a b o r  r e f l e j a  una s i t u a c i ó n  
s e m e j a n t e  a la h a s t a  a h o r a  d e s c r i t a .  Los e j i d o s  c o n t r o l a n  l a  mayor 
p a r t e  de las  t i e r r a s  de  l a b o r  a todo l o  l a r g o  d e l  p e r í o d o  c o n s i d e r a d o ,  
aunque c o n  f l u c t u a c i o n e s  importantes de un d e c e n i o  a o t r o ,  en una p r o  
p o r c i ó n  s e m e j a n t e  a l a  de l a  s u p e r f i c i e  t o t a l  ( cuadro  9 ) .  E l  r e p a r t o  
a g r a r i o  no s e  l i m i t ó  a las áreas menos p r o p i c i a s  para l a  a c t i v i d a d  a g r í  
c o l a .  

- 

- 
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S i n  embargo,  también  es c o n s t a t a b l e  una s i g n i f i c a t i v a  c o n c e n t r a -  
c i Q n  de es te  t i p o  de t i e r r a s .  Las d i f e r e n c i a s  e n t r e  l a s  d i s t i n -  
tas  unidades  de  p r o d u c c i ó n ,  según e l  grupo de tenencia a l  que 
p e r t e n e c e n ,  son muy marcadas .  (Cuadro 1 0 ) .  

CUADRO No. 10 

NUMERO DE UNIDADES DE PRODUCCIUN Y SUPERFICIE DE LABOR PROMEDIO 

1 9 5 0  1 9 7 0  
U.P. [%)  Has. Prom. U.P. ( 9 0 )  Has. Prom. 

Mayores de  5 has. 381 6.5 21.75 533 8.4 22.68 
De 5 h a s .  o menos 348 6.0 1.56 510 7.7 . 1.41 
E j i d a t a r i o s  5088 87.5 5.78 5510 84.0 6.35 
Total  5817 100 6533 100 

F u e n t e :  Censos A g r í c o l a ,  Ganadero y E j i d a l  1950 y 1970. 

Los p r o p i e t a r i o s  pr i i rados  de más de 50 has. de l a b o r ,  c o n s t i t u y e n d o  
apenas  e l  .7% de l o s  p r e d i o s  t o t a l e s  en 1970, ocupan e l  12% d e l  t o -  
tal de las t i e r r a s  d e  l a b o r  d e l  m u n i c i p i o  ( v é a s e  cuadros  10 y ll]. 

CUADRO No. 11 
PREDIOS PRIVADOS POR GRUPOS DE SUPERFICIE DE LABOR Y SUPERFICIE DE ’ 
LABOR PROMEDIO POR UNIDAD DE PRODUCCION. 

1 9 5 0  1 9 7 0  
U.P. (%) Has, (%) Has. U.P. ( 9 0 )  Has. ( 9 9 )  Has. 

Prom. Prom. 

0 . 1 -  30 50 2 70.2 1867 17.7 3.71 571 67.1 2439 19.0 4.27 
10.1- .so 166 23.2 4108 39.1 24.74 233 27.4 5785 45.2 24.82 
50.1-400 47 6.6 4542 43.2 96.63 47 5.5 4586 35.8 97.57 

F u e n t e :  Censos A g r í c o l a , G a n a d e r o  y E j i d a l  1950 y 1970 .  
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2.3. S u p e r f i c i e  de riego. 

La c o n c e n t r a c i ó n  de l a  t i e r r a  p r o d u c t i v a  r e s u l t a  más e v i d e n t e  adn a l  
a n a l i z a r  l o s  c u a d r o s  r e l a t i v o s  a l a  d i s t r i b u c i ó n  de las t i e r r a s  irri 
gadas. Los e j i d o s  ocupan una f r a c c i d n  i m p o r t a n t e  de l a  s u p e r f i c i e  
s u s c e p t i b l e  de s e r  regada,  l a  mayor parte d e l  incremento  de l a  s u p e r  
f i c i e  c o n  r i e g o  o c u r r i d a  e n t r e  1960 y 1970, va a benef ic iar  t e r r e n o s  

- 

e j i d a l e s .  Los e j i d o s  l l e g a n  a ocupar  e l  64% de l a  t i e r r a  de r i e g o  
en 1970 ( c u a d r o  12). 

CUADRO No. 12 

SUPERFICIE DE 'RIEGO 

1 9 5 0  1 9 6 0  1 9 7 0  

Has. ( % I  Has. ( 9 0 )  Has. (1) 
~ 

Mayores de 5 h a s .  4302 42.4 5311 48.4 6269 35.1 

De 5 h a s .  o menos - 76 0.7 104 0.9 137 0.8 

E j i d o s  . 5778 56.9 5567 50.7 . 11426 64.1 

T o t a l  10156 100 30982 100 17832 100 

F u e n t e :  Censos A g r í c o l a ,  Ganadero y E j i d a l  1950, 1960  y 1970. 

S i n  embargo,  para ese mismo año ese 64% de l a  t i e r r a  i r r i g a d a  c o r r e s  
ponde a l  84% de l o s  p r e d i o s  m i e n t r a s  que e l  8.4% de l a s  unidades  de 
p r o d u c c i ó n  ocupan e l  35% de l a s  t i e r r a s  regadas ,  c o r r e s p o n d i é n d o l e s  
r e s p e c t i v a m e n t e  un promedio de 2 h a s .  y 11.76 h a s .  (cuadro 13). 
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CUADRO No, 13 

NUMERO DE UNIDADES DE PRODUCCION Y SUPERFICIE DE RIEGO PROMEDIO 

1 9 5 0  1 9 7 0  
U . P .  ( 'b) Has. U.P. (%) Has. 

Mayores de 5 has. 381 6.5 11.29  533 .8.4 1 1,. 76 

De 5 has. o menos 348 6 . 0  0 .21  510 7.7 0.26 
Ej i d a t a r i o s  5088 87.5 1.13 5510 84.0 2.07 
Tota l  5817 100 6553 100 

- 

Fuente :  Censos A g r í c o l a ,  Ganadero y E j i d a l  1950 y 1970. 

Las unidades p r i v a d a s  de más de 25 h a s . ,  siendo e l  1.1% de l o s  p r e -  
d i o s  t o t a l e s ,  ocupan e l  2 5 . 1 %  de l a  s u p e r f i c i e  t o t a l  i r r i g a d a ,  d i s -  
poniendo, en promedio, de más de 60 has. cada  una (cuadro 1 4 ) .  

. .  
CUADRO No. 14 

PREDIOS PRIVADOS POR GRUPOS DE SUPERFICIE DE RIEGO Y SUPERFICIE 
DE RIEGO PROMEDIO POR UNIDAD DE PRODUCCION 

1 9 7 0  

U.P. ( % I  Has. ( 9 0 )  Has. Prom. 

0.1- .5 
5.1-25 

25.1- + 
T o t a l  

~ ~~ 

65  25.1 186 2.9 

120 46.3 3738 27.1 
74 28.6 4481 70.0 

259 100 6406 100 

2.86 

14.48 
60.55 

Fuente  : Censos A g r í c o l a ,  Ganadero y Ej ida1 1970. 
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La s i t u a c i ó n  h a s t a  a h o r a  descr i ta  nos muestra  l a  d i s t r i b u c i d n  f o r -  
mal de l a  t i e r ra .  Tan s o l o  e n  b a s e  a es ta  in formación  podemos c o n  
firmar l a  p r e s e n c i a  de un pequeño grupo de p r o p i e t a r i o s  que c o n t r o  
l a n  una buena parte de la t i e r r a  a g r í c o l a  de V a l l e ,  c o n t r a p u e s t o  
a l a  m a y o r í a  abrumadora de  l o s  p r o d u c t o r e s ,  más d e l  90%, compuesta 
p o r  e j  i d a t a r i o s  y m i n i f u n d i s t a s  p r i v a d o s  cuya d i s p o n i b i l i d a d  de t i e  
r r a  es precaria t a n t o  e n  c a n t i d a d  como e n  cal idad.  

- 
- 

- 

S i n  embargo,  para c o n t a r  con una imagen más r e a l  de l a  magnitud de 
la c o n c e n t r a c i ó n  de l a  t i e r r a  en n u e s t r o  m u n i c i p i o  de e s t u d i o ,  es 
n e c e s a r i o  c o n s i d e r a r  un fenómeno i m p o s i b l e  de s e r  c u a n t i f i c a d o  con  
p r e c i s i ó n  p e r o  ampliamente  c o n s t a t a d o  a l o  l a r g o  de n u e s t r a  e s t a n c i a  
e n  e l  campo: e l  a r r e n d a m i e n t o  de parcelas e j i d a l e s .  

La l e g i s l a c i ó n  agraria v i g e n t e  e s t a b l e c e  que e l  l í m i t e  l e g a l  de l a  
p r o p i e d a d  p r i v a d a  es de 100 h a s .  de r i e g o  o 200 h a s .  de t i e r ras  de 
t e m p o r a l  de primera c l a s e  , o b i e n  combinac iones  e q u i v a l e n t e s  e n t r e  
é s t o s  y o t r o s  t i p o s  de t i e r r a ,  p o r  e j e m p l o . c e r r i 1 e s .  Asimismo, las  
leyes e s t a b l e c e n  l a  i n e n a g e n a b i l i d a d  de l a s  t i e r r a s  e j i d a l e s ,  es de-  
c i r ,  e l  e j i d a t a r i o  que r e c i b e  una parcela e n  u s u f r u c t o  es tá  p r i v a d o  
d e l  d e r e c h o  de r e n t a r  o vender  d i c h a  parce la .  R e s u l t a  c l a r o  que l a  
e s t r i c t a  a p l i c a c i ó n  de ambas d i s p o s i c i o n e s  l imi tar ía  l a  e x p a n s i ó n  
d e l  c a p i t a l i s m o  en l a  a g r i c u l t u r a  ya que d i f i c u l t a n  l a  a p r o p i a c i ó n  
d e l  r e c u r s o  fundamental  para l a  r e a l i z a c i ó n  de es ta  a c t i v i d a d  produc 
t i v a :  l a  t i e r r a .  

- 

P a r a  s a l v a r  e s t a  d i f i c u l t a d ,  los p r o d u c t o r e s  c a p i t a l i s t a s  r e c u r r e n  
a una s e r i e  de artimañas e i l e g a l i d a d e s  que van desde l a  s i m u l a c i ó n  
de l a t i f u n d i o s  m e d i a n t e  l a  d i v i s i ó n  de l a  p opiedad formal  
r i o s  miembros de l a  f a m i l i a ,  h a s t a  e l  a r r e n  amiento de grandes  e x t e n  

entre  va- 
- 

s i o n e s  de t e r r e n o s  e j  i d a l e s ,  

E l * in terés  de l o s  p r o d u c t o r e s  c a p i t a l i s t a s  s e  c e n t r a  e n  a q u e l l a s  t i e  
rras e j i d a l e s  que l es  p e r m i t e n  o b t e n e r  una mayor renta d i f e r e n c i a l ,  
es d e c i r  a q u e l l a s  s u s c e p t i b l e s  de s e r  regadas y que son  de más a l t a  
p r o d u c t i v i d a d .  Disponemos de in formaci6n  o b t e n i d a  en e l  t r a b a j o  de 

- 
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campo r e s p e c t o  a e j i d o s  u b i c a d o s  d e n t r o  d e l  D i s t r i t o  de R i e g o  No. 11 
que t i e n e n  a r r e n d a d a  h a s t a  más d e l  S O $  de s u  s u p e r f i c i e  a e s t o s  cap& 
t a l i s t a s  que e n  o c a s i o n e s  no s o n  p r o p i e t a r i o s  de una sola h e c t á r e a  
de t i e r ra .  Las p e c u l i a r i d a d e s  de l a s  formas de arrendamiento  l a s  a n a  
l i z a r e m o s  p o s t e r i o r m e n t e  con d e t e n i m i e n t o ,  p o r  a h o r a  baste con t e n e r -  
l o  en c u e n t a  e n  l a  r e f l e x i ó n  sobre la c o n c e n t r a c i ó n  de l a  propiedad.  

- 

S i  b i e n  es c i e r t o  que el arrendamiento  de t i e r ras  e j i d a l e s  t i e n e  su  
e x p r e s i ó n  mss n o t o r i a  e n  l a s  áreas con  t ierras  d e , r i e g o ,  es ta  p r á c t i -  
ca t a m b i é n  l a  encontramos en l a s  zonas  t e m p o r a l e r a s .  Una d i f e r e n c i a  
i m p o r t a n t e  es que en e s t o s  c a s u s ,  geheralrnente  se t r a t a  de una r e l a c i ó n  
e n t r e  e j i d a t a r i o s ,  o b i e n  e n t r e  e j i d a t a r i o s  y p r o d u c t o r e s  s i n  t ierras.  
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3. Evolución de la producción agrícola. 

En este.apartado haremos un análisis diacrónico de la agricultura- 
campesina del municipio de Valle de Santiago. Debido a ia reduci - 
da presencia de minifundistas privados, centraremos nuestro estu- 
dio en las transformaciones que se han verificado en la producción 
ejidal del municipio. 
estableciendo un corte cronológico en el-año 1960, pues ambas son 
claramente diferenciables en términos de un conjunto de elementos 
y factores que consideramos centrales en nuestro análisis: patrón 
de uso del suelo, características técnicas dé la producción, caras 
terísticas de los procesos de trabajo, compra y venta de fuerza de 
trabajo por las unidades de producción, orientación y destino de 
la producción y caracteristicas del proceso de diferenciación in- 
terna en los ejidos. 

' 

La exposición la dividimos en dos etapas,. 

3.1 Primera etapa: 1936-1959. 

3.1.1 Uso del suelo. 

La disponibilidad de riego es el elemento que determina las princi 
pales diferencias en los cultivos practicados por los distintos pro 
ductores. 

Tener riego se  traduce en poder hacer siembras en dos ciclos agrf- 
colas: privamera-verano (mayo-octubre) e invierno (noviembre a abril); 
mientras que la producción de temporas está l?mitada, en términos 
generales, a una sola siembra al añ'o y con un riesgo mucho mayor 
por depender enteramente de las condiciones de cada temporada de 
lluvias. 

A lo largo de esta primera etapa, los principales cultivos practi- 
cados en los ejidos de riego eran: maíz, trigo, camote y frijol, 
siendo también importante la superficie ocupada con garbanzo, alfal 
fa, jitomate y cacahuate. 

- 
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Es importante señalar que s610 en muy raras ocasiones algtín ejidg 
tario cubría la totalidad de su parcela con uno solo de estos C U ~  

tivos. La regla general consistía en trabajar varios de ellos s i  
multáneamente y en diferentes combinaciones. 

Las fechas de siembra y cosecha de los diferentes cultivos, segtn 
nuestra información de campo, eran las siguientes: , 

CULTIVO 
Maíz 
Trigo 
Camote 
Frijol 

1 
Frijo5 

SI EMBñA 
Mayo-Julio 
Sept.-Nov. 
Feb.-Marzo 
Febrero 

Mayo-Junio 

COSECHA 
Sept.-Noviembre 
Mayo- Junio 
Agosto-Octubre 

Julio 

Agosto-Sept. 

Garbanzo Nov. -Dic. Abril 
Jitomate Feb.-Abril Junio-Julio 
Cacahuate Abril Noviembre 

En el caso de los ejidos temporaleros, la inmensa mayoría de las 
tierras e.ra dedicada al cultivo de maíz, frijol y calabaza en el 
ciclo de primavera-verano. 
lluvia era abundante, se hacía una siembra de garbanzo en el ci- 
clo de invierno, pero sólo en aquellos terrenos que por sus cara2 
terísticas retenían con efectividad la humedad. 

En aquellos años en que la caída de 

Las fechas de siembra en las tierras de temporal eran, en términos 
generales, las mismas que se practicaban en las áreas irrigada's. 
Sin embargo, una diferencia importante era que el disponer de rie- 
go permitía. o bien adelantar la fecha de cultivo (a estas siembras 
adelantadas se les llama localmente "punteadas"), o sembrar en la 
fecha conveniente aunque se hubieran retrasado las  lluvias. 

3: I .2. Características tec nicas 

El primer-aspecto que tomaremos en consideraci6n en este apartado, 
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es el del tipo de traccidn utilizado en los predios para la prepg 
ración del suelo y las labores de cultivo. 

Tanto en los ejidos con tierras de riego como en los temporaleros, 
era predominante el uso de yuntas de bueyes como animales de tra- 
bajo. El buey tiene como ventaja comparativa respecto a otros ang 
males de tkro', el que al' envejecer y no ser apto para' el trabajo 
puede ser vendido al rastro. 

El mantenimiento de io5 animales implicaba yn trabajo arduo. Ha- 
bía que salir muy temprano en la mañana y llévarlos a pastar, pos 
teriormente se dirigían a la parcela a laborar jornadas de al me- 
nos 7 horas, y después del trabajo había que llevarlos nuevamente 
a comer y beber. No era nada excepcional que el ejidatario salie 
ra con sus bestias a las 5 de la mañana y no volviera a su casa 
sino 13 Ó 14 horas después. 

- 

La preparación del suelo era seguramente la labor más lenta y pe- 
sada. Variando según la'dureza del terreno, el barbechar una hec 
tárea implicaba alrededor de una semana ' ( 6  días) de trabajo. 

- 

A lo largo de toda esta etapa, aproximadamente la mitad de-los ara 
dos utilizados en las distintas labores eran de madera de mezquite 
confeccionados por los mismos agricultores. 
de fierro que permiten arar la tierra a mayor profundidad pero que 
nosiempre eran accesibles, por razones económicas, a los campesinos. 

El resto eran arados 

El uso de tractores es bastante reducido, esto tanto para los pro- 
ductores privadoS como para los ejidatarios. Sin cmbargo, existen 
diferencias evidentes entre un grupo y otro, sobresaliendo los pro 
ductores privados con predios de más de 5 has., como los principa- 
les usuarios y propietarios de este tipo de recursos (cuadros 16 y 
17). 
I 

A lo largo de esta etapa no se usaban insumos químicos (fertili- 
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.. 
zantec, herbicidas, insecticidas) en la producción. .Las semillas 
utilizadas para la siembra eran criollas seleccionadas de cose- 
chas anteriores, muy adaptadas a las condiciones de la región. 
Con frecuencia se practicaba el intercambio de semilla entre pro- 
ductores del mismo ejido o de ejidos vecinos. El uso de semillas 
hibridas mejoradas era mínimo, cuando no inexistente. 

Un Gltimo elemento que deseamos considerar en este apartado, es 
el de la movilizaci6n del producto 0btenid.o en la parcela. 
trabajo del productor no concluía con la cosecha del producto, 
pues aún era necesario invertir una cantidad.de esfuerzo y tiem- 
po para colocarlo en la bodega del comprador o en la propia casa. 
Este traslado del producto se realizaba principalmente en burros 
u otras bestias de carga. Los transportes eran escasos y los ca- 
minos pocos y de mala calidad, Al igual que en el caso de maqui- ’ 

naria agrícola e implementos, la propiedad de camiones se concen- 
tra mayoritariamente en los propietarios privados de más de 5 hec 
táreas (cuadro 17). 

El . 

- 

3.1.3. Procesos de trabajo. 

También en este caso el multicultivo en la parcela ejidal con rie- 
go tenía implicaciones de gran importancia. Como vimos en el cua- 
dro 15, las fechas de sienbra y cosecha de los diversos cultivos 
practicados se distribuyen a l o  largo de casi todo el año. Si a 

esto aunamos el hecho de que cada cultivo requiere de atenciones 
distintas y en diferentes momentos, nos  explicamos el que los eji- 
datarios pudieran distribuir su trabajo, y el de otros miembros de 
su familia, a lo largo de casi todo el año. 

Esta distribución del tral~ajo en el tiempo evitaba que hubiera mo- 
mentos d e  una inmensa demanda de trabajo, imposible de ser satisfe 
cha por l o s  miembros de la unidad de producción, intercalados con 
otros de virtual inactividad.. Esta contradicción peculiar de la 
producción agrícola se debe a l a  presencia en el proceso producti- 
vo de factores en menor o mayor medida fuera de control del hombre 
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tales como: ritmo de desarrollo de los cultivos, crecimiento de 
hierbas nocivas, humedad, aparición de plagas o enfermedades, etc. 

El hecho de que en las tierras de temporal sólo se practique una 
siembra al año significa una presión de tiempo menor para'la rea 
lizacián de algunas labores. 
del suelo para la siembra o la pizca de la cosecha. No existe 
prisa por ejemplo, por desocupar la parcela para la siguiente sieg 
bra ni una gran limitacidn de tiempo para voltear la tierra. 

- 
Este es el caso de la preparación 

3.1.4. Compfa y venta de fuerza de trabajo. 

Pese a ser, en el mejor de los casos, autosuficientes en la pro- 
ducción de los elementos básicos de su alimentación, los ejidata 
rios de Valle de Santiago requerían de dinero para satisfacer un 
importante conjunto de necesidades: ropa, alimentós, muebles; 
medicinas y atención médica, etc. Una importante fuente de ingre- 
sos en efectivo era la venta de fuerza de .trabajo. 

El monto o cantidad de fuerza de trabajo vendida era determinada 
por un conjunto de factores sobre los cuales el ejidatario con 
frecuencia tenla poca influencia. Algunos de estos factores eran: 
la escala de sus recursos productivos, la relación entre productores 
y consumidores en la unidad, el resultado del ciclo agrlcola, el 
precio de sus productos en el mercado y de los bienes y servicios 
que tenía que adquirir, la cantidad y época del año en que se deman_ 
daba fuerza de trabajo y los salarios vigentes, entre otros. Sin 
embargo, nuestra información de campo nos permite establecer algu- 
nas generalizaciones respecto a esta actividad. 

- 

Dado el carácter eminentemente mercantil de l a  prcducción en los 
ejidos con riego y la relativa seguridad en la obtención de las 
cosechas, estos ejidatarios obtenlan una fracción importante de 
sus requerimientos de dinero de la venta de sus productos. Sin 
embargo,.esto no implica que miembros de estas unidades de produc 
ción no vendieran fuerza de trabajo, sino que la magnitud en que 

fl 
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lo hacian no era de carscter masivo. La venta de fuerza de trabajo 
se reducía básicamente a los excedentes que de ella tenía la unidad 
dc producción, orientándose principalmente al mercado local. 

Esta situacibn, que insistimos es una generalización, se rompe cuan 
do se presentan catástrofes naturales como la inundación del Valle 
en 1957 ,  o se matiza con los elementos que se darán posteriormente 
en el apartado referido a la diferenciación en el seno de este gru- 
po de productores. 

El caso de los ejidatarios temporaleros presenta diferencias signi- 
ficativas en io que respecta a la venta de fuerza de trabajo. Los 
recursos obtenidos de la venta de productos agrícolas era muy limi- 
tada, lo que se traducía en la necesidad de vender fuerza de traba- 
jo de manera abundante y constante en la medida de lo posible. Los 

ejidos temporaleros son entonces el depósito fundamental de jornale 
ros que habrán de satisfacer los requerimientos de trabajadores even 
tuales de las empresas agrícolas capitalistas e, incluso, de las pay 
celas ejidales de la zona de riego, aunque en mucha menor medida. 

- - 

Por el carscter irregular del trabajo agrícola, ya mencionado en el 
apartado anterior, las empresas agrícolas capitalistas requerían 
grandes volcimenes de fuerza de trabajo por cortos lapsos,. 

Mantener una planta permanente de trabajadores suficiente para cubrir 
el trabajo en los momentos de mayor demanda sería absolutamente ruing 
so para cualquier empresa. Les era indispensable la presencia de un 
grupo de productores que generara de manera independiente de la em- 
presa, una parte importante de los satisfactores que requería para 
subsistir y reproducirse, pero que a la vez tuviese forzosamente que 
vender su  fuerza de trabajo para completar dicha subsistencia y repro 
ducción. Este papel lo juegan primordial, aunque no exclusivamente, 
l o s  campesinos adscritos a las unidades de producción ejidales tempo- 
raleras. 

- 

En lo relativo a la compra de fuerza de trabajo, ésta se practicaba 



con relativa frecuencia en los ejidos con riego, sobretodo para la 
cosecha. De cualquier manera, la fuerza de trabajo asalariada era 
menos abundante que la invertida por el productor y su familia. 

En las  unidades temporaleras virtualmente no se usan jornaleros. 
El hacer una sola siembra al año y la escasez de recursos, limitan 
esta práctica. 

I 

3 . 1 . 5 .  Destino de la producción. 

La mayor parte del producto obtenido en los ejidos con riego era 
destinada al mercado. Los productores se autoabastecían del maíz 
y el frijol que requerían para su consumo alimenticio o productivo, 
pero incluso en el caso de estos granos, cantidades variables eran 
transformadas en mercancias. 

- 
En el caso de los demás cultivos, el carácter mercantil era todavía 
más claro. Salvo pequeñas cantidades conservadas como "antojo", la 
producción era vendida en Valle de Santiago o a acaparadores que 
iban hasta la parcela misma a comprar la cosecha. 

En el caso de cultivos como jitomate y camote, se hacían arreglos 
entre el ejidatario y el acaparador que trasladaba el producto al 
centro de consumo, principalmente la ciudad de México. El compra 
dor adquiría la cosecha en pie, antes de estar lista para cosechar 
se, fijando un precio por surco con el productorde manera indepen- 
diente del volumen final de la cosecha. 

Para asegurarse la obtención de la cosecha, el comprador daba an- 
ticipos deducibles del pago final. La necesidad de dinero por el 
productor influía de manera importante en el momento y las condi- 
ciones del arreglo. Una gran necesidad de efectivo con frecuencia 
se traducía en una venta prematura y precipitada en la que se mal- 
ba'iataba la cosecha. 

Un aspecto que hay que resaltar por s u  gran importancia, es que con 
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excepción del trigo, los productos vcndidos por estos ejidatarios, 
eran alimentos destinados a su consumo inmediato. No requerían de 
un proceso de transformación agroindustrial antecente a consu- 
mo. Este hecho es importante porque ubica a estos individuos den- 
tro de la división social del trabajo como productores de alimentos 
cuyos excedentes eran apropiados en lo fundamental por el interme- 
diario que le covraba l a  cosecha, es decir, nos indica a donde va a 
parar el excedente campesino para su posterior valorizacibn. 

Insistimos en el hecho de que esta forma de explotación no era la 
única, si bien es de lo más importante, en la epoca que estamos con 
siderando. Generalmente es acompañada por l a  que se origina cuando 
el productor o su familia venden su  fuerza de trabajo, o cuando se 

relaciona con el prestamista usurero, aspectos que se analizan en 
otros apartados y parcialmente en este mismo. 

- 

Por otro lado, una parte muy importante de la producción obtenida 
en las parcelas temporaleras, era destinada al autoconsumo. En la 
medida de lo posible el productor buscaba Su autosuficiencia en el 
abasto de maíz y frijol, objetivo que se veía comprometido por una 
serie de p.roblemas. 

Algunos de estos se derivaban de la escala o calidad de l o s  recur- 
sos productivos de que'disponfa la unidad.' Asimismo, limitantes de 
tipo climático podían impedir alcanzar dicha meta. Nos referimos 
aquí a las nada extrañas pérdida total o merma de l a  producción de- 
rivadas de una inadecuada temporada de lluvias. Sin embargo, quere 
mos llamar la atención sobre un aspecto recurrente y ciertamente vi5 
culado a todo este conjunto de dificultades. 

Como ya dijimos con anterioridad, e l  ejidatario tenía una serie de 
necesidades, para satisfacer las cuales, había de concurrir a l  mer- 
cado. La premura p o r  disponer de dinero, frecuentemente obligaba . 
al campesino a vender no sólo sus excedentes de maíz y frijol, sino 
incluso partes del producto de su parcela que le serán necesarias 
posteriormente. 

f 
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Este déficit era cubierto con recursos obtenidos mediante la venta 
d e  fuerza de trabajo y la postcrior compra de dichos bienes, entre 
otros. Esta situacián significaba un círculo vicioso que consti- 
tuía condición y mecanismo de su explotación. Vender barato al rno 
mento de la cosecha y posteriormente comprar el mismo producto pe- 
ro más caro, y esto acompañado por su explotación como trabajador 
asalariado. 

En el cuadro 18 podemos observar que en 1950 los predios privados 
de más de 5 has. generan el 39% del valor total de la producción 
agrícola disponiendo sólo del 21% de la tierra. En los eiidos, 
en cambio. s'e produce el 5 8 %  del valor total pero en el 7 7 %  de las 
tierras de labor. Puesto de otra manera, el 6 %  de los predios con 
trola las dos quintas partes del producto obtenido. 

- 

Para ese año, mientras que los propietarios privados de más de 5 
has. comercializaron el 84% de su producción, los ejidatarios ven- 
dieron casi el 60% de lo obtenido en sus parcelas, cifra nada des- 
preciable si tenemos en cuenta que aquí se' inclu'ye a l o s  ejidos 
temporaieros. Consideramos que la información censal es concordan 
te con la información de campo ya expuesta. 

- 

El censo de 1960 sólo muestra una pequeña alteración respecto del 
anterior en lo que se refiere a la distribución de l a  produccih 
por tipo de predio correspondiendo el 40% 3 l o s  propietarios y el 
56% a l o s  ejidatarios. 

Otro aspecto interesante de la información contenido en este cua- 
dro es l a  relativa al valor de la producción total por hectárea en 
los diferentes grupos de tenencia (ver cl cuadro 1 8 ) .  Tanto en 1950 

como 1960, la diferencia entre los propietarios de más de 5 has. y 
los eiidatarios es enorme, y en ambos casos son l o s  ejidatarios el 
grupo de tenencia con menor rendimiento por hectárea. Estas cifras. 
expresan, entro otras cosas, lasgrnndes diferencias en la calidad 
de los recursos que manejan los diferentes tipos de predios .  (Ver 
cuadro 18).  
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3.1.6. La diferenciación interna en los eiidos. 

El que hasta ahora hayamos dividido nuestra exposición en-re e idos 

temporaleros y con riego, se hizo con el fin de facilitar la corn- 
prensión y conocimiento de las diferentes formas de practicar l a  
agricultura existentes en el Municipio. Una presentación de estas 
características nos da la impresión de que los ejidatarios están 
divididos en dos grupos claramente diferenciados entre si pero ho- 
mogéneos a su interior. Esta impresión es falsa en su totalidad. 
Desde el momento mismo de la dotación ejidal, el grupo de beneficia 
rios es heterogéneo tanto en la cantidad como la calidad de los re- 
cursos productivos de que dispone cada uno de sus miembros. 

Este proceso de diferenciación interna permanece a todo lo largo de 
la etapa cubierta por este trabajo, sin embargo, las causas que l o  
provocan y las tendencias que asume no son constantes. Los cambios 
sufridos por el funcionamiento de la estructura agraria en su conjun - 
to influyen sobre dicho proceso imprimiéndole Características dis- 
tintas. Más que encontrarnos frente a unidades de producción en 
transición, en un sentido o en otro, lo que observamos es una estruc 
tura agraria que en su conjunto, está en una permanente transición. 

- 

- - - -. - - -_ - - 

En este apartado del trabajo analizaremos las formas que adopta el 
proceso de diferenciación en los ejidos tomando como ejes por un 
lado, el control ejercido sobre el recurso tierra, y por otro, el 
de la posibilidad de las unidades de producción de contar con los 
recursos para hacer producir su parcela. 
pesina es inseparable de l a  reproducción del productor y su familia, 
incluimos estos dos aspectos en el segundo eje de análisis. 

Dado que la producción cam 

Los ejidatarios de Valle de Santiago dispanen en promedio de 4 has. - . 

de riego u 8 has. de tierras de temporal. Como todo promedio, estas 
cifras ocultan las diferencias existentes en la realidad respecto al 
control de este recurso. Algunas de las causas del reparto inequita- 
tivo de la tierra, fueron responsabilidad de l a s  autoridades agrarias 
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por ejemplo, errores no premeditados en la medición de las parcelas; 
sin embargo, al momento de la dotación de l o s  ejidos se presentan 
una serie de hechos, en mayor o medida ajenos a dichas autoridades, 
que se traducen en desigualdades. A continuación mencionaremos a- 
quellos que por su magnitud y recurrencia consideramos los más im- 
portantes. 

>- 

Los hombres que conformaron el primer comisariado ejidal con fre- 
cuencia ap-rovecharon esa circunstancia para disponer, para ellos e 
incluso sus parientes o amigos más cercanos, de parcelas más gran- 
des de lo estipulado y ubicadas en las mejores ti'erras del ejido en 
términos de su ubicación o fertilidad. 8 

Ejemplos de esto los encontraremos tanto en ejidos temporaleros, co - 
mo el de "Hoya de Alvarez", o ubicados en terrenos con riego, como 
el de "Rancho Seco". 

En otros casos, como el de el ejido "Cerro Colorado", la diferencia 
en el tamaño de las parcelas se debe a que l o s  ejidatarios conser- 
varon las tierras que trabajaban como medieros de la hacienda, mi5 
mas que eran de diferentes tamaños. En este caso, como en otros, 
la diferenciación entre los ejidatarios en lo que a tierra se refie 
re, existe antes que el ejido mismo. 

El mismo ejido de "Cerro Colorado" nos sirve para ejemplificar otro 
fenómeno presente, en mayor o menor medida, en todos los ejidos don 
de s e  han perforado pozos para regar l a s  tierras.. Parcelas que fue 
ron dotadas como temporaleras y que por lo mismo tienen una exten- 
sión de 8 has. o incluso más, ai ser transformadas en tierras irri- 
gadas superan con miicho el promedio establecido p o r  el reparto agra 
rio, ubicando a estos productores en esta situación privilegiada--coz+- 
respecto al conjunto de los ejidatarios. 

- 

c 

Otra situación ocurrida con relativa frecuencia, fue la que se deri 
v6 del hecho de que en una s o l a  familia nuclear hubiera varios bene 

._.,- .I <1. , . .. . . . ~ . .. .. . 
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flciados con tierras ejidales. 
tho Seco" un solicitante y tres de sus hijos recibieron tierras. 
Esto posibilitó que uno sola unidad de producción dispusiera de 
una cantidad de tierras superior a la media. 

En la ampliación del ejido de "Ran - 

A estas diferencias surgidas en el momento del reparto se sumaron, 
en algunos casos simultáneamente, las originadas por la imposibili - 
dad de muchos productores de explotar productivamente su parcela 
por no disponer de los recursos necesarios para hacerlo. 

Muchos ejidatarios no tenían animales de trabajo;por lo que tuvig 
ron que alquilarlos comprometiéndose a entregar como pago un deter 
minado poscentaje de la cosecha. Esta forma peculiar de "pasar a 
medias" la tierra, posibilitó que los ejidatarios dueños de yuntas 
de bueyes ampliaran la escala de s u  explotación. 

II 

En los primeros años del ejido esta redistribución informal de sus 
terrenos se limitó'casi en su totalidad a arreglos establecidos en - 
tre ejidatarios ahondándose la diferenciación en el seno de este 
grupo. c 

El arrendamiento de tierras ejidales a gente ajena al ejido,estuvo 
siempre presente a lo largo de esta primera etapa, sin embargo, ad - 
quiere s u  proporción mayor hasta la década de los 60 por lo que es 
te fentimeno lo comentaremos posteriormente. 

Iniciar su actividad como productores independientes imnlicaba que 
los ejidatarios dispusieran, además de animales de trabajo y herra - 
mientas, de recursos para subsistir junto con sus  familias .hasta 
obtener la cosecha. Salvo aquellos ejidatarios que fueron medieros 
y que disponían de animales, herramientas y alguna reserva de alimen 
tos, el conjunto de los ejidatarios se vio en la necesidad o bien 
de "pasar a medias" parte o la totalidad de s u  parcela, o a recurrir 
al credit0 ucurario, ' 

, . . *  
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La posibilidad de desarrollo de este tipo de crédito se fincd par- 
cirtlmcnte en el hecho de que los ejidatarios no eran sujetos de 
crédito por parte de la banca privada y que en la banca oficial 
tenia un funcionamiento muy ineficiente. 

Algunos de los problemas con el Banco Ejidal eran los siguientes: 
además de “venir retrasado”, el dinero prestado no incluía una 
parte para la manutención del ejidatario hasta la obtención de la 
cosecha por lo que, frecuentemente, se pedía dinero tanto al banco 
como al prestamista; otra dificultad, expresada por varios ejidata - 
rios entrevistados, era que los funcionarios del banco eran corruE 
tos: entregaban menos dinero del que cargaban al solicitante, no 
entregaban recibos ai hacer los pagos, etc. 

De cualquier manera, la precariedad de la actividad productiva de 
muchos ejidatarios y el no tener acceso a créditos racionales obli 
gaban a los campesinos a relacionarse con el usurero, canal por el 
que les eran expropiados enermes voltmenes de excedentes imposibles 
de ser cuantificados con exactitud. 

, 

Todos estos aspectos; la cantidad y calidad de tierra, la disponi- 
bilidad de medios de praduccidn ye1 accesoal crédito, tienen un efec 
to determinante sobre la organización de la actividad productiva. 
En este sentido, influyen directamente sobre el uso que se le dará 
a la tierra, las características técnicas de la explotación, la or- 
ganización del trabajo, la compra y venta de fuerza de trabajo y el 
destino de la producción. 

3.2. Segunda etapa: de 1960 en adelante. 
. .  

A partir de los tltimos años de la década de los 50 se va delinean 
do un conjunto de transformaciones sustantivas de las característi 
cas de la producción agrícola en Valle de Santiago. Estos cambios,. 
y; casi totalmente definidos en l o s  años 6 0 ,  afectan al conjunto de 
elementos relacionados con la Producción Y comercializaci6n de los 
productos. del campo: cultivos practicados, organización del trabajo, 
características técnica, uso de fuerza de trabajo y destino final 

- 
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Estas transformaciones son expresión del proceso de refuncionaliza 
ción de la economfa campesina a las características del proceso de 
acumulación del capital, que en esta segunda etapa tiene como una 
de' sus caracterfsticas principales la penetración y consolidación 
del capital agroindustrial. 

3.2.1. Uso del suelo. 

La estructura de cultivos cambia drásticamente con respecto a la 
etapa anterior. Productos tradicionales importantes en el munici- 
pio, como el camote, virtualmente desaparecen, mientras que surgen 
otros nuevos como el sorgo y la cebada. Asimismo, se verifica una 
importante disminucidn relativa de la producción de mafz y frijol. 

Los principales cultivos en términos de la superficie que ocuDan, 
en los ejidos con riego, son maíz y sorgo en el ciclo de primavera- 
vernao, y trigo y cebada en el de invierno. En.los ejidos tempora- 
leros, maíz y frijol siguen siendo los cultígenos más importantes 
pero el sorgo ocupa ya un área importante que además va en expansión. 

Antes de analizar la forma en que ha evolucionado cada uno de estos 
cultivos, en términos de su superficie, es necesario apuntar un ele 
mento de gran importancia: paralelamente con estos cambios en los 
cultivos practicados se abandona paulatinamente, y en escala crecien 
te, la práctica del multicultivo en las parcelas ejidales irrigadas. 
Se establecen dos fechas de siembra al año, correspondiendo a cada 
uno de los ciclos, incorporando simultáneamente la totalidad de la 
tierra disponible a la producción en cada lapso. 
taba directamente a otros aspectos de la produccibn, tales como la 
organización de la fuerza de trabajo familiar y el uso de jornale- 
ros, entre otros. 

- 

Este hecho afec-'f 

# 

En el cuadro 19 incluimos la información de los censos de 1950, 1960 
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WPWICIE DESTINADA A WS PRIhCIPALES CULTIVOS 

1950 
SUP. HAS. 

1960 1970 
SUP . HAS . CUP. HAS. 

ALFALFA 
Mayores de 5 
De 5 6 menos 
E j idos 

317 
298 
1 
18 

805 
787 

3 
15 

486 
336 
15 
134 

CEBADA 
 ayor res de 5 
De 5 6 menos 
E j idos 

FRIJOL 
Mayores de 5 
De 5 6 menos 
Ej idos 

O - 

GARBANZO 944 

De 5 6 menos O 
E j  idos 477 

Mayores de 5 467 

*# 1598 
. 1401 
- 8  
189 

216 
78 
5 

'133 

* 

2667 
184 

9 
2474 

746 
254 

9 
483 

22305 22456 
5170 . 3629 

MA1 z 23591 
Mayores de 5 4785 . 
D e  5 6 menos 509 476 482 
I-, j idos 18297 16657 18345 

SORGO 
Mayores d c  5 
De 5 6 menos 
E j idos 

O * . 14080 . , 5151 

8811 
iia 

TRIGO. 4909 4792 6829 
h1ilyorcs cic 5 1923 2146 2299 
De 5 6 menos 23 49 48 
E j idos 2963 ' 2597 4483 

I_ 

Fuente: CENSOS AGRICOLA, GANADERO Y EJIDAL 1950, 1960 y 1970. 
0 
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L 

y 1970 relativa a la superficie ocupada por los principales culti- 
vos en el municipio. En los tres momentos considerados el maíz es 
el cultivo a l  que se dedica una superficie mavor, sin embareo, su- 
fre una disminución que si bien en términos absolutos no es muy ig 
portante en términos relativos si es significativa. 

En 1950, el maíz ocupa el 62% de la superficie de labor de Valle 
de Santiago, correspondiendo al 58% de las tierras de labor de los 
predios privados de m5s de 5 hectáreas y al 62% de las ejidales. 

En 1970 los porcentajes son 47%,  30% y 52% respectivamente, este 
fenómeno es más relevante atin dado que el maíz es desplazado por 
el sorgo de las tierras privadas y ejidales de más alta Droducti- 
vidad, es decir, aquellas que disponen de agua para riego. 

El cultivo del sorgo es el que caracteriza esta segunda etapa. 
Las cifras contenidas en los censon son por demás elocuentes: en 
1950 no hay una sola hectárea sembrada con sorgo de grano en todo 
el municipio. Todavía en 1960 su importancia es insignificante 
por lo que no hay cifras de la superficie que ocupa. Los datos 
del censo de 1970 ubican ya al sorgo como el segundo cultivo en 
importancia con 14 0 8 0  hectáreas, en cuanto a superficie y como 
primero en el valor de la producción, superando incluso al maíz 
pese a que a este cultivo se dedican más hectáreas. 

- 

El 62.590 de las tierras sembradas con sorgo corresponden a l o s  
ejidos, de lo que se concluye que en términos absolutos la impor- 
tancia de este grupo de productores es primordial en la expansión 
de la producción sorguera; son 8 800 hectáreas ejidaJes y 5 200 
hectáreas de propiedad privada las dedicadas a esta actividad. 

En lo referente al trigo, a lo largo del lapso de tiempo conside 
rado, la suierficie que se le ha dedicado se ha incrementado li- 
geramcnte tanto en términos absolutos como relativos. 
mento se ha verificado en montos semejantes en todos los grupos 
de productores. 

# 

Este incrg 

. . ~ , . . 7.-_ .~ 
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Otro cultivo que se ha expandido de manera notoria es el de la ce - 
bada. De cero hectáreas en 1950 pasa a ocupar 1 , 6 0 0  en 1970 .  Re 
salta el hecho de que la mayor parte de ellas, 1 , 4 0 0  hectáreas, se 
localiza en los predios p?ivados de más de 5 hectáreas. 

3.2.2. Características técnicas. - 
Junto con el nuevo patrón de cultivos se introducen grandes cambios 
en los procesos de trabajo. El marco de estas transformaciones lo 
constituye el proceso global que algunos autores han llamado la mo - 
dernización de la agricultura mexicana . 

Esta modernización , que toca todos los aspectos técnicos de la 
producción agrícola, se desarrolla en mayor medida y más rápidamen - 
te en las tierras que disponen de irrigación artificial, sin embar - 
go, también la producción temporalera s’e transforma en este proceso. 

En lo referente al tipo de tracción utilizada en el predio, tanto 
la información censal como nuestra información de campo muestran 
el masivo desplazamiento de los animales de tiro por tractores. 
En los ejidos con riego virtualmente nadie prepara el suelo con 
animales y solo algunos los utilizan en labores posteriores tales 
como escarda y sobre escarda. 

Los datos censales nos muestran que mientras en 1950 un total de 76 

ejidos de los 83 que existían usaban exclusivamente tracción animal, 
en 1970 solo 4 9  de un total de 94 producen en esas condiciones; los 
restantes 45 ejidos ocupan casi el 44% de las tierras ejidales, 
principalmente aquellas de más alta calidad (cuadro 16). 

En el caso de los predios privados de más de 5 hectáreas el uso de 
tractores es aún más significativo. El 7 7 %  de las tierras ocupa- 
das por este tipo de predios es trabajado parcial o totalmente con 
maquinaria (cuadro 1 6 ) .  

El uso más limitado de tractores, y maquinaria agrícola en general, 
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en las áreas temporaleras se debe principalmente a dos tipos de di - 
ficultades: por un lado, con frecuencia estos terrenos presentan 
características físicas que impiden el uso de las máquinas: entre 
estas limitantes sobresalen la abundancia de piedra y la presencia 
de pendientes pronunciadas; por otro lado, la potencialidad econó- 
mica de estos terrenos no siempre es suficiente para hacer renta- 
ble el uso de estos medios de producción, es decir, el producto 
obtenido en estas tierras con frecuencia es insuficiente para cubrir 
los requerimientos del productor directo y s u  familia después de 
pagar la renta de la maquinaria. 

En estrecho vínculo con estos aspectos está el hecho de que las 
áreas temporaleras carecen de l a  infraestructura básica, principal 
mente una red de caminos en las áreas productivas, necesaria para 
una movilización amplia de maquinaria y mercancías. 

Esta tendencia a la creciente mecanización de l a s  labores atzrícolas 
se presenta no sólo en la preparación de los suelos sino que se 
da en el conjunto de dichas labores: siembra mecanizada, control 
de plagas usando avionetas, cosecha con trilladoras combinadas, etc., 
con las características diferenciales, mencionadas más arriba, de- 
rivadas del tipo y calidad de tierra y de las’características de es 
cala y régimen de tenencia de los predios. 

- 

Es necesario insistir en el hecho de que una cosa es el uso de este 
conjunto de recursos técnicos y otra muy distinta es la propiedad 
de ellos. Si bien es clara la tendencia a la mecanización de la 
producción ejidal s u  ritmo es  mucho mayor que el. de la compra de 
maquinaria por parte de los ejidatarios. 
quinaria es propiedad de capitalistas que lucran con s u  arrendamien 
to (cuadro 12). Las Características y consecuencias de este fenóme 
no serán analizadas al fin de este capítulo. 

- 

La mayor parte de la ma- 
- 
- 

En lo referente a los insumos químicos, su  uso se incrementa drásti 
camente. En l o s  ej.idos de riego se generaliza el uso de fertilizan 
tes que viene a aliviar, en alguna medida, el desgaste del suelo 

- 
- 



provocado por la realizacidn de dos siembras al año y acentuado por 
la práctica del monocultivo. En las 5reas temporaleras tambign se 
incrementa el uso de fertilizantes químicos pero frecuentemente no 
son aplicados en dósis científicamente calculadas, sino en la canti 
dad que'permiten los recursos económicos del productor. 

- 

Nuestra información de campo también indica que en los ejidos irri- 
gados se ha incrementado enormemente el uso de plaguicidas. Ahora 
es necesario aplicarlos, en mayor o menor medida, en todas las 
siembras que se realizan. Esta abundancia de plagas se asocia in- 
timamente, también, con la práctica de monocultivo pues la existen 
cia frecuente de grandes superficies cubiertas con un s6l0 cultivo 
propicia su  desarrollo. En términos generales, las plagas son con 
trolables, siendo excepcionales l o s  casos de pérdidas significati- 
vas por esta causa. 

- 

- 

Asimismo, se ha incrementado significativamente el uso de semillas 
mejoradas. Se utilizan en la inmensa mayoría de las siembras de 
sorgo, triEo y cebada, sin embargo, perdura la costumbre por par- 
te de numerosos productores, principalmente de las áreas tempora- 
leras, de seleccionar la semilla entre el producto de la cosecha 
anterior. 

3.2.3. Procesos de trabajo. 

Debido a los cambios ocurridos tanto en el patrón de cultivos como 
en los procesos de trabajo, los productores de los ejidos con riego 
van perdiendo la capacidad de organizar la producción agrícola de 
un modo que les permita maximizar el uso de fuerza de trabaio fami- 
liar. 

El monocultivo impide la distribución, en el tiempo, del trabajo 
requerido para la explotación de la parcela. 
ticos, principalmente en la preparación del suelo, la limpia de 
yerbas y la cosecha, en los cuales la demanda de trabajo es tal 
que no puede ser cubierta satisfactoriamente por la fuerza de tra 
bajo familiar con sus métodos tradicionales de trabajo. 

Surgen periodos crí 

- 
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Esta contradicción se resuelve mediante la renta de maquinaria agrf 
cola, que viene a sustituir a la fuerza de trabajo familiar en va- 
rias de las labores más agotadoras, tales como la preparación del 
suelo y la cosecha, En las condiciones dadas, el uso de maquinaria 
resulta más conveniente en términos económicos que la contratación 
masiva de fuerza de trabajo, a la vez que constituye la alternativa 
técnica más adecuada. 

- 

Consideramos importante mencionar la opinión generalizada de los 
ejidatarios entrevistados en el sentido de que la disponibilidad de 
maquinaria es un hecho muy positivo pues les ha permitido trabajar 
sus tierras sin tener que realizar manualmente labores altamente 
agotadoras. Es necesario retomar este punto de vista, ya que si 
bien en las condiciones actuales la mecanización de la agricultura 
"moderniza" la explotación de estos productores, incrementando el 
volumen de trabajo excedente que les es expropiado, por otro lado 
"humaniza" las características de la producción agrícola al eximir 
a los productores directos de la realización de prolongadas y ago- 
todadoras jornadas . 

Consideramos que en buena medida son este tipo de factores los que 
nos permiten comprender por qué un número creciente de campesinos 
temporaleros mecaniza algunas labores pese a no tener la presión 
del tiempo e incluso incrementando s u  riesgo de endeudamiento en 
caso de perder la cosecha. 

3 . 2 . 4 .  Compra venta de fuerza de trabajo. 

La situación de las unidades de producción temporaleras, en lo que 
se refiere a compra y venta de fuerza de trabajo, no se altera sig 
nificativamente con respecto a la etapa anterior. Siguen constitu 
yendo el depósito fundamental de fuerza de trabajo de las empresas 
capitalistas y de los ejidos con riego a la vez que contratan jorng 
leros en escala muy reducida. 

- 
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En los ejidos con riego, por el contrario, el esquema de compra y 

venta de fuerza de trabajo se altera drásticamente con respecto 
al vigente en la primera etapa considerada en nuestro estudio. 
Por un lado, si bien la modernización de la producción se tradujo 
en la disminución del volumen total de trabajo requerido para ex- 
plotar la parcela, los cambios mencionados en la organización del 
trabajo han provocado un considerable incremento de la fuerza de 
trabajo asalariada contratada por estas unidades de producción. 
Se puede afirmar que el total de jornadas aportadas por los traba 
jadores asalariados supera con frecuencia el número de días traba 

Esto se ha traducido en una ampliación del mercado de trabajo lo- 
cal. 

- 
- jados en la parcela por el productor o miembros de s u  familia. 

Como contraparte de lo anterior, los miembros de las unidades de 
producción de los ejidos con riego se han visto impelidos a bus- 
car ocupación como trabajadores asalariados. Si bien la migración 
temporal a l o s  Estados Unidos y el jornaleo en la región son al- 
ternativas importantes de ocupación, se nota cierta tendencia a la 
bfisqueda de empleo de carácter más estable fuera del sector agríco 
la. 

3.2.5. Destino de la producci6n. 

En esta segunda etapa se acentúa el carácter mercantil de la produc 
ción ejidal, tanto en las áreas irrigadas como en las temporaleras. 

En l o s  ejidos con riego, el maíz es el Único producto del que los 
productores conservan cantidades significativas para satisfacer, 
total o parcialmente, sus necesidades de consumo. El frijol, que 
tradicionalmente era un importante producto de autoconsumo, deja 
de sembrarse debido a la frecuente pérdida de las cosechas. 

Un nGmero importante de ejidatarios abandona el cultivo del maíz 
debido a la mayor rentabilidad del sorgo. El dinero obtenido de la 

. *. I I . ," . * ^ ~  .< . 
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venta de sorgo producido en una ha. permite comprar más maíz del 
que se obtendría sembrándolo en esa superficie, además de que su 
producción y cosecha es más simple ya que es mecanizable casi en 
su totalidad. Este fenómeno impulsa aún más la mercantilizaci6n 
de la producci6n ejidal. 

A pesar del carácter aparentemente antieconómico de la siembra del 
maíz en las tierras irrigadas, son varios l o s  factores que impul- 
san s u  práctica aunque sea a escala reducida. Uno de ellos es la 
seguridad en el abasto de este producto, de primera importancia 
en la alimentación de la población campesina. Si bien el malz di 
ficilmente llega a escasear, alcanza un precio muy elevado en los 
meses previos a la cosecha, resultando una fuerta erogación de re 
cursos para aquellos que no disponen de una reserva. 

Por otro lado, aquellos ejidatarios que poseen reses o animales de 
trabajo tienen en el rastrojo del maíz una importante fuerte de 
alimentación para sus animales. Esta pastura abarata sensiblemen- 
te el costo de mantenimiento del ganado haciendo atractiva la prác 
tics de este cultivo. 

- 

En cuanto a los otros cultivos trabajados, la producción es ínte- 
gramente llevada al mercado. El grano es llevado directamente de 
la parcela a las bodegas y despachos de los acaparadores quienes a 
su vez los revenden a las plantas agroindustriales de la región. 

Es importante notar que estos ejidatarios pasan a ser productores 
de alimentos de consumo directo a producir materias primas para 
las industrias harineras y de alimentos balanceados. En tanto que 
anteriormente el excedente campesino era apropiado por los comer- 
ciantes que llevan el producto hasta el consumidor de las ciudades, 
ahora se añade otro eslabón constituido por las industrias donde el 
producto será procesado valorizándose el trabajo excedente que con- 
tiene. 
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En cuanto a la producción de las áreas temporaleras, el maíz y el 
frijol obtenidos siguen destinándose en lo posible a la satisfacci6n 
de las necesidades de la unidad de producción. Las limitaciones y 
dificultades para la consecuci6n de este objetivo son las ya mencio- 
nadas para la etapa anterior, sin embargo, el cultivo del sorgo aca - 
rrea transformaciones de importancia. 

Si bien el sorgo desplaza al maíz y al frijol en superficie cada vez 
mayores, este cultivo constituye una fuerte importante de ingresos 
en dinero, indispensables para la reproducción de las unidades cam- 
pesinas. El sorgo, segfín dicen estos ejidatarios, sirve para "pa- 
gar las drogas" ya que deja más dinero por ha. que el maíz y el frí 
jol, De esta manera, los ejidatarios temporaleros buscan mantener 
en un nivel satisfactorio su producción de alimentos y a la vez in- 
crementar sus ingresos en dinero derivados de la explotación de s u  

parcela. 

Estas transformaciones expresan el esfuerzo realizado por estos pro 
ductores por lograr la reproducc:ión de su  unidad de producción me- 
diante la refuncionalización de su actividad. La influencia de las 

- 

agroindustrias se extiende hasta los terrenos menos favorecidos para 
la práctica de la agricultura. 

El grado de inmersión de los ejidatarios de Valle de Santiago en las 
relaciones mercantiles queda evidenciado en las cifras contenidas 
en el cuadro 13 para 1970. El 979, de la producción ejidal del muni- 
cipio es comercializada, consevándose solo el 3% de ella para el au- 
toconsumo en las unidades campesinas. Este porcentaje es incluso 
mayor que el de los predios privados de más de 5 has., mismos que 
llevaron al mercado el 95% de su producto. 

La comercialización de los distintos productos presenta diferencias 
de importancia. 
la producción es vendida directamente a o t r o s  campesinos que, o 

bien no lo produjeron, o lo hicieron en un volumen insuficiente 

En el caso del mafz, una fraccien importante de 
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para satisfacer sus necesidades. Estos intercambios se realizan 
usualmente con dinero. 

Otro comprador importante de maíz es la CONASUPO. . La compañia dis - 
pone de 14 bodegas rurales en el municipio en las que en el ciclo 
1977-1978 concentró 1600 toneladas de este grano. Una parte del 
producto captado es revendido en el mismo municipio y el resto llg 
vado a otros centros de consumo (Ver cuadro 2 0 ) .  

Asimismo, volúmenes importantes del maíz producido en los ejidos es 
vendido a comerciantes privados, ya sean pequeños comerciantes que 
lo compran en pequeñas cantidades y lo revenden localmente, o gran 
des acaparadores que lo comercializan fuera del municipio. 

En el caso del sorgo y el trigo el mercado es controlado por un re 
ducido grupo de acaparadores que concentran casi toda la producción 
de estos granos. Si bien estos grandes comerciantes no conforman 
un grupo homogéneo, se puede afirmar que disponen de grandes recux 
sos para el desemneño de su actividad, tanto en la forma de capital 
f i j o :  bodegas, camiones, etc. como en capital-dinero para la compra 
ágil de grandes voldmenes de granos. 

Estos comerciantes surgen junto con la expansión de la producción 
de sorgo, la mayorla de ellos empiezan a operar hace menos de 20 
años. Desde entonces establecen vínculos con las industrias hari- 
neras y de alimentos balanceados y con las grandes granjas porcinas 
de la región que son sus principales clientes. 

El papel de CONASUPO como comprador de sorgo es insignificante, en 
el ciclo 1977-1978 apenas captd 188 toneladas, lo que es el equiva- 
lente aproximado a la producción total de 27 has. de terreno con .. 
riego (Ver cuadro 20).  

meno está el funcionamiento burocrático de l a  CONASUPO y el hecho 
de que l o s  acaparadores ofrecen precios por arriba del de garantía, 
al que est5 limitada la compañia oficial. 
precio de garantía funciona como precio mínimo. 

Entre las principales causas de este fen6- 

En el caso del sorgo el 



CUADRO 20 

*RELACION DE BODEGAS RURALES CONASUPO, MUNICIPIO DE VALLE 
DE SANTIAGO. RECEPCION DE MAIZ Y 

SORGO 77/78. 

Ubicación Maíz (kg) 

1. El Brazo 135 234 

2. Cerro Colorado 52  006 

3. La Compañía 495 728 
4. Copales - - .  

5. Charco de Pantoja 151 094 

6. Guarapo 26 493 

7. Coma Tendida 110 525 
8. Mogotes de San José 

Parragueo 22 465 
9. San Andrés Rancho Nuevo 101 281 

10. San Fco. Chihuindo 143 956 

1 1 .  San Jerónimo Araceo 100 677 

12. San Vicente 157 491 
13. Terán 66 199 

14. Zapotiilo de Mogotes 33 541 
TOTAL 1 596 690 

764 

38 933 

16 775 
- 

31 491 

69 174 

30 921 

- 
- 
c 

- 
- 
- 
- 

188 058 

F u e n t e :  O f i c i n a  de CONASUPO ubicada  en  Valle de S a n t i a g o .  - 
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Con frecuencia estos acaparadores son a la vez prestamistas, acapa- 
radores de tierra, maquiladores de maquinaria agrícola, etc. 

3 . 2 . 6 .  La diferenciación interna en l o s  ejidos. 

Como explicamos en la primera parte de este capítulo, la diferencia 
ción interna en los ejidos es un proceso que se inicia con el surgi 
miento del ejido e incluso tiene su  origen antes de que la tierra 
fuera repartida. Las caracterlsticas que asume este proceso están 
íntimamente ligadas al conjunto de transformaciones ocurridas en el 
funcionamiento de la totalidad de la-estructura agraria. De tal mo 
do que sus causas concretas y las tendencias que asume sufren cam- 
bios a lo largo del tiempo. 

- 

- 

El indicador mds claro de la diferenciación entre los ejidatarios 
es la magnitud de los recursos productivos de que disponen y el grado 
de control que tienen sobre ellos, en este sentido consideramos cen- 
tral para nuestro análisis en este aparato observar los fenómenos de 
arrendamiento de tierras ejidales y de adquisicidn de maquinaria por 
ejidatarios. 

El arrendamiento de tierras ejidales es una práctica castigada por la 
ley agraria, misma que proscribe cualquier forma de enagenación de los 
terrenos dotados como ejidos. Sin eabargo, varios factores de hdole 
económica tales como la precariedad de los recursos productivos de 
que disponen las unidades de producción ejidales, así como s u  crecien 
te y frecuente endeudamiento más allá de su  capacidad de pago, entre 
otros factores derivados del proceso de desarrollo del capitalismo en 
el campo, han obligado y obligan a numerosos ejidatarios a rentar sus 

tierras a personas que disponen de recursos para explotarlas. 

- 

En el caso de los ejidos temporaleros, el arrendamiento de tierras es 
un fenómeno que se realiza principalmente entre ejidatarios, o bien 
entre ejidatarios y campesinos sin tierra. 

El arrendamiento se  practica principalmente cuando el legítimo usu- 

<,<, I* .~ * _J _.m ,, I. . . . . I ^  I .""_ .. ,. .. , . , . . 
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fructuario de la tierra abandona temDoralmente el eiido Dara dedi- 
carse a otra actividad. por eiemplo vender s u  fuerza de trabaio en 
los Estados Unidos. o bien cuando por edad, o viudez en el caso de 
las mujeres. la persona poseedora de los derechos agrarios está im - 
posibilitada total o parcialmente para explotar s u  parcela. 

El pago por concepto de renta de la tierra se realiza en especie 
consistiendo en una parte de la cosecha obtenida. Cuando e'l "due- 
ño" de la tierra solamente aporta este recurso recibe como pago 
una tercera parte de la cosecha, a este arreglo se le conoce loca& 
mente como "ir al tercio", en este caso todos los gastos en insumos 
y trabajo corren por cuenta del arrendatario. 

Cuando el arrendador además de aportar la tierra cubre la mitad de 
los gastos en efectivo necesarios para la producción. recibe como 
Dano la mitad de la cosecha obtenida, es decir, "va a medias" con 
el arrendatario. El trabajo, obviamente, va por cuenta de este 61- 
timo. 

El arrendamiento de parcelas en los ejidos con riego presenta caras 
terísticas completamiente distintas a las mencionadas para los eji- 
dos temporaleros, en ellos el proceso que hemos llamado de moderni- 
zación de la agricultura transformó tanto cualitativa como cuantitg 
tivamente este fenómeno. 

Si bien en la primera etapa considerada la renta de parcelas en los 
ejidos con riego presentó características semejantes a lo que ahora 
ocurre en las áreas temporaleras, en tanto que los arrendatarios 
eran principalmente otros campesinos-ejidatarios y dado también 
que la-escala de esta práctica era relativamente reducida, los cam- 
bios en el patrón y los sistemas de cultivo abrieron definitivamen- 
te las puertas de los ejidos al capital. 

La posibilidad de obtener grandes utilidades dada la rentabilidad 
de los nuevos cultivos, asi como la mecanización de las labores 



agrícolas, atrajo a los ejidos a capitalistas que en las décadas de 
los sesentas y los setentas llegaron a tener bajo s u  control a eji 
dos completos, dando plenitud de existencia al fenómeno del neola- 
tifundi'smo. 

- 

La principal causa del arrendamiento de sus tierras por parte de 
los ejidatarios de "las tablas", es la escasez de recursos económi 
cos, ya sea para echar a andar el proceso productivo o bien Dara 
satisfacer una necesidad imperi'osa. Si bien esta carencia de recur 
sos siempre aparace como resultado de un acontecimiento circunstan- 
cial: una enfermedad, la pérdida de una cosecha por fenómenos natu 
rales, un accidente de tránsito o, inclusive, la pérdida del dinero 
obtenido como Dag0 por la cosecha durante una borrachera,. en reali- 
$ad expresa la precariedad y vulnerabilidad de la actividad de es- 
tos productores. 

- 

- 

Consideramos importante subrayar el hecho de que la práctica de la 
agricultura, en las condiciones predominantes en esta sub-región 
del municipio, exige una significativa disponibilidad de dinero 
por parte del productor. Esto quiere decir que para poder mante- 
nerse como tales. como Droductores. estos eiidatarios dependen de 
la disponibilidad 
cil dada la escala de s u  explotación. 
este fenómeno fue hecha por uno de estos ejidatarios, quien al ex- 
plicar porque habría "pasado a medias" su  parcela dijo que antes, 
para ser campesino bastaba con tener tierras y ganas de trabajarlas 
mientras que ahora hace-falta, además, disponer de una suma impor- 
tante de dinero para poder serlo. 

de recursos monetarios, lo que no siempre es fá- 
Una nitida descripci6n de 

El mecanismo det'pasar a medias" la parcela consiste básicamente en 
lo siguiente: el ejidatario aporta su tierra y su  trabajo. El arren 
datario se encarga de las labores de preparación del suelo y siem- 
bra,  mismas que son realizadas con maquinaria de su  propiedad. LOS 
demás gastos se reparten a partes iguales pero el dinero es adelan- 
tado por el arrendatario. 

- 

El producto de la venta de la cosecha 
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es dividida en dos parte, de la suya el ejidatario paga su parte de 
l o s  gastos y el dinero recibido en préstamo. En todos los casos e2 
tudiados el ejidatario recibió prestamos de dinero por parte del a- 
rrendatario, siendo esta una de sus principales motivaciones para la 
realización del contrato. 

Es importante señalar que la práctica de la usura casi siempre está 
asociada con la bGsqueda del control de los recursos de los campe- 
sinos. Por lo común, l o s  prestamistas son arrendadores de tierra o 

acaparadores de grano que prestan dinero a cambio de recibirjtierras 
a medias o de asegurarse la compra, en condiciones favorables, del 
producto obtenido por l o s  productores. Virtualmente no existen per- 
sonas dedicadas exclusivamente al agiotismo. Llama la atención el 
hecho de que los productores entrevistados manifestaron desconocer 
la tasa de interés a las que les fue prestado el dinero, l o  que re- 
dundó en una seria deficiencia de nuestra informacibn, pues nos im- 
pide cuantificar en alguna medida el monto de los recursos extraidos 
a los campesinos por esta vía. 

Es posible diferenciar a dos ''típos" de arrendadores de estos terre 
nos ejidales. Por un lado, están l o s  capitalistas que tienen a trg 
vés de esta práctica una posibilidad de valorización de s u  capital. 
Como ya apuntamos anteriormente, estos capitalistas son pequeños 
pronietaríos que buscan ampliar su superficie en exDlotaciÓn. o 

bien proDietarios de maquinaria agrícola, usureros o grandes acapa- 
radores de granos que incluso sin ser propietarios de una sola hec- 
tárea de tierra participan,. 
eiidales, en la producción agrícola directa, aprovechando su dispo- 
nibilidad de recursos ~onómicos Y privilegiada ubicación en diver 
sas fases de la producción y la circulación de estas mercancías. 
Pese a no disponer de una cuantificación precisa es posible afirmar 
que estos capitalistas controlan la mayor parte de las tierras eji- 
dales irrigadas que son arrendadas. 

- 

mediante el arrendamiento de tierras 

- 

Por otro lado, esta el grupo conformado por ejidatarios que habien- 
do podido acumular toman en arriendo otras parcelas ejidales para 
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ampliar su explotaci6n. Estos ejidatarios son propietarios de 
maquinaria agricola, usualmente tractores con sus implementos y ca- 
mionetas que, además de ser utilizada en la explotación de sus par- 
celas y las que tienen arrendadas, es alquilada ("maquilada") cons- 
tituyendo una importante fuente de ingresos en dinero de estos pro- 
ductores. 

Si bien en términos absolutos este tipo de productores 
grupo poco numeroso, virtualmente no hay ningún ejido en donde no 
haya varios de ellos. Constituyen el sector favorecido en el proce- 
so de diferenciación del campesinado en la medida en que la amplia- 
ción de la superficie bajo su explotación, mediante el arrendamien- 
to de otras parcelas ejidales, y la "maquila" de s u  maquinaria les 
permite la obtención de ingresos muy superiores a los del resto de 
los ej idatarios de 'las tablas'!. 

conforma un 

Las formas concretas mediante las  cuales estos ejidatarios lograron 
acumular para ampliar sus explotaciones y adquirir maquinaria agrl 
cola son muy variadas lo que dificulta la realización de generali- 
zaciones. Algunos ejemplos derivados de nuestras entrevistas son 
los siguientes: en uno de los casos varios miembros de una familia 
nuclear recibieron tierras al ser dotado el ejido, lo que les per- 
mitió acumular excedentes que invirtieron en camiones de carga, los 
cuales les reportan significativos ingresos. Mientras que el padre 
y uno de los hijos se encargan de todo lo relativo a la explotación 
de la tiera, misma que se realiza fundamentalmente en base a trabaja 
dores asalariados, otros tres hijos se dedican al manejo de los ca- 
miones; otro ejemplo es el de una familia tres de cuyos miembros emi 
graron por varios meses a los Estados Unidos. Con el dinero que ah9 
rraron pudieron dar el enganche de un tractor y algunos implementos, 
mismos que acabaron de pagar con los ingresos obtenidos del alquiler 
de la misma maquinaria. Pam después empezaron a tomar tierras a me 
dias, otras dos o tres parcelas de 4 has., y siguieron maquilando 
el tractor hasta que llegaron a ahorrar lo suficiente para comprar 
un camión de carga. La principal actividad de los miembros de la 

- 

- 
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unidad es el manejo del cami6n y del tractor, también en este caso 
la producción agricola se realiza fundamentalmente con fuerza de 
trabajo asalariada; un último ejemplo es del hijo de un ejidatario 
cuyo suegro es dueño de un tractor, quien además de darle trabajo 
como operario de la máquina, se la prestaba para trabajar la par- 
cela de su padre. Los ingresos derivados de la obrención de un buen 
sueldo más o menos constante, y del abaratamiento de los costos de 
producción en su  explotación, le permitieron ahorrar para adquirir 
un tractor y sus implementos, mismo que también maquiló y le sir- 
vió de base para tomar tierras en arriendo. El también opera per- 
sonalmente su tractor y contrata jornaleros para trabajar la parce 
la de su padre y las otras dos que por lo comGn toma a medias. 

- 

Los elementos expuestos hasta aquí nos permiten comparar algunos 
rasgos de la actividad productiva de estos ejidatarios con la de 
otros productores. La superioridad de tamaño de sus explotaciones 
así como la disponibilidad de maquinaria les permiten un ingreso va 
rias veces superior al del común de los ejidatarios de "las tablas" 
que conservan el control, al menos formal, de sus procesos produc- 
tivos. Esto se traduce en un mejor nivel de vida (vivienda. acceso . 
a servicios, educación, alimentación, etc.) y una mayor seguridad 
en su actividad productiva. S i n  embargo, si bien estas unidades de 
producción verifican un proceso de reproducción ampliada, existen 
varios elementos que nos permiten diferenciarlas de las agroempresas 
típicamente caDitalistas de la región. Un primer elemento de con- 
traste es el de la mayor escala de estas últimas, tanto en términos 
del recurso de tierra que controlan como de l o s  medios.de producción 
que poseen. Por otro lado. está el hecho de que estos ejidatarios 
continuan participando intensamente en el trabajo productivo direc- 
to mientras que el trabajo del productor propiamente capitalista se 
limita a labores adminsitrativas. Asimismo, y consideramos que es- 
ta es una diferencia fundamental, estas unidades de producción de 
ejidatarios son más vulnerables que las empresas capitalistas a l  
conjunto de contingencias que rodean la producción agrícola. Son 
mGltiples los factores que pueden interrumpir, e incluso revertir, 
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su proceso de reproducción ampliada provocando su "recampesiniza- 
ción". Por contraste, las agroempresas capitalistas disponen de 
l o s  recursos suficientes para hacer frente a estos problemas sin 
tener que modificar el carácter de su explotación. 
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CAPITULO IV: FUNCIONAMIENTO ECONOMIC0 DE LAS UNIDADES DE PRODUCCION. 

En el capítulo anterior presentamos una visión diacrónica de la cog 
formación de la estructura agraria de Valle de Santiago. En este 
apartado del trabajo pretendemos complementar esa visión con el an& 
lisis sincrónico del funcionamiento económico de las diversas for- 
mas productivas identificadas. 

Los rasgos generales del funcionamiento de las unidades de produc- 
ción y de las interrelaciones entre ellas. estaicontenidos en la in- 
formación ya presentada: cantidad y calidad de los recursos produc- 
tivos y su distribución; características técnicas de los procesos 
de trabajo; uso de fuerza de trabajo familiar y contratación de 
jornaleros; el destino de la producción y en general el grado de in - 
serción en el mercado como resultado E.e su  actividad como producto- 
res agrícolas; etc. En dicha información nos basamos para la defi- 
nición de las cuatro formas productivas en que consideramos necesa- 
rio agrupar a l o s  productores. 

Somos concientes de que cualquier "tipología" de productores oculta 
en alguna medida la enorme diversidad de situaciones que se presen- 
tan en la realidad, sin embargo, consideramos que nuestra aproxima- 
ción metodológica nos permite profundizar en la comprensión del 
funcionamiento y las tendencias de la estructura agraria en su con- 
junto. 

Nuestro análisis se centrará en el balance económico de la produc- 
ción agrícola de las unidades de producción. No pretendemos expli 
car el proceso de producci6n-reproducción global de dichas unida- 
des de producción, ya que Esto implicaría tener en cuenta múltiples 
factores teles como la realización de otras actividades productivas 
(pecuarias por ejemplo) y los ingresos derivados de la venta de fuer 
za de trabajo, sino que nos limitaremos a analizar el resultado eco 
nómico de la producción agrícola. 

~ 

- 
- 



Nos apoyaremos fundamentalmente en la información derivada de una 
serie de estudios de caso que corresponden a los ciclos agrícolas 
primavera-verano de 1977 y al de invierno de 1977-1978. Es- 
ta información la complementamos con la obtenida del conjunto de 
entrevistas realizadas con productores alrededer de esta temáti- 
ca. Cabe hacer la aclaración de que las contingencias de los ci- 
clos agrícolas considerados,. contingencias climatológicas, por eje% 
ploy afectan directamente los resultados cuantitativos. 

I 

Las variables que serán utilizadas para los cálculos y las compara- 
ciones son las siguientes: 

a) Superficie sembrada. Es la superficie dedicada al cultivo consi 
derado sin incluir las tierras dedicadas a otro(s) cultivos, o 

aquellas que no hayan sido explotadas en ese ciclo agrícola. 

- 

b) Maquila. Se incluyen las erogaciones en dinero realizadas por el 
productor por concepto de alquiler de maquinaria o animales de 
trabajo. El precio incluye el pago al operador. En este rubro se 
incluyen principalmente los gastos en los que se incurre desde la 
preparación del suelo hasta la siembra (barbecho, rastreo, cua- 
dreo, primera abonada y siembra), y los gastos de cosecha mecá- 
nica y fletes a la ciudad de Valle de Santiago (principalmente 
en los casos de trigo, cebada. y sorgo). 

c )  Insumos. Incluye los gastos realizados por el productor en la a& 
quisición de artículos tales como fertilizantes, herbicidas, in- 
secticidas, semillas mejoradas, etc. En el caso de productores 
que trabajan con maquinaria de s u  propiedad se incluyen en este 
rubro los gastos de operación de ésta, tales como combustibles y 
lubricantes. 

d) Jornales. Consiste en la suma pagada por el productor por concep- 
to de salarios (jornales). En todos los casos registrados el pa- 
go por jornal fue de $ 5 0 . 0 0  con la excepción del pago de operado- 
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res  d e  m a q u i n a r i a  p r o p i e d a d  d e l  p r o d u c t o r  y e l  pago de r e g a d o r e s  

(que t r a b a j a n  d o b l e  j o r n a l )  e n  que se  p a g a r o n  $ 1 0 0 . 0 0  p o r  j o r n a -  
da de t r a b a j o .  

e )  T o t a l  de  g a s t o s  en d i n e r o .  C o n s i s t e  en  l a  suma d e  t o d o s  l o s  g a s -  
t o s  en  e f e c t i v o  r e a l i z a d o s  p o r  e l  p r o d u c t o r  (maqui la  más insumos 
más j o r n a l e s )  . 

f) Días-hombre  i n v e r t i d o s .  Son l o s  d í a s  de t r a b a j o  i n v e r t i d o s  en  e l  
p r o c e s o  p r o d u c t i v o  p o r  e l  p r o d u c t o r  o miembros de  su  f a m i l i a  p o r  
l o s  c u a l e s  no se  r e a l i z ó  un pago d e  d i n e r o .  

g )  Jornadas  t o t a l e s .  S e  o b t i e n e  con  l a  suma d e  l o s  d í a s - h o m b r e  i n -  
v e r t i d o s  más e l  número d e  j o r n a l e s  a p o r t a d o  p o r  t r a b a j a d o r e s  asa 
l a r i a d o s .  E x p r e s a  e l  t o t a l  d e  t r a b a j o  v i v o  a p l i c a d o  a l a  produc  - 
c i ó n .  

- 

h) P r o d u c c i ó n  e n  t o n e l a d a s .  Es e l  volumen t o t a l  d e  p r o d u c t o  o b t e n i -  

do.  

i) V a l o r  de  l a  p r o d u c c i ó n .  Es l a  e x p r e s i d n  m o n e t a r i a  d e l  v a l o r  t o -  
t a l  d e  l a  p r o d u c c i ó n .  En e l  c a s o  d e  l a  p r o d u c c i ó n  v e n d i d a  c o n -  
s i s t e  en e l  p r e c i o  u n i t a r i o  d e  v e n t a  p o r  l a s  u n i d a d e s  d e  p r o d u c  
t o ;  en e l  c a s o  de que se  h a y a  d e s t i n a d o  una p a r t e  a l a  v e n t a  y 

o t r a  a l  autoconsumo,  a l a  p r o d u c c i ó n  no v e n d i d a  se l e  i m p u t a r á  
un v a l o r  p o r  unidad i g u a l  a l  d e  l a  v e n d i d a .  

- 

j )  E x c e d e n t e  b r u t o .  R e s u l t a  d e  l a  d i f e r e n c i a  e n t r e  e l  v a l o r  d e  l a  
p r o d u c c i ó n  y e l  t o t a l  de  g a s t o s  en d i n e r o  ( J = I - E ) .  

k) E x c e d e n t e  n e t o .  R e s u l t a  de  l a  d i f e r e n c i a  e n t r e  e l  v a l o r  de l a  
p r o d u c c i ó n  y l a  suma d e l  t o t a l  d e  g a s t o s  en  d i n e r o  más e l  p r e c i o  
imputado a l o s  dZas/hombre i n v e r t i d o s ,  E l  p r e c i o  de l o s  d í a s /  
hombre i n v e r t i d o s  r e s u l t a  de l a  m u l t i p l i c a c i ó n  de l o s  d í a s  t raba  

j a d o s  p o r  e l  p r e c i o  d e l  j o r n a l  medio pagado e n  e l  á r e a ,  es  d e c i r ,  
$ 5 0 . 0 0 .  
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Para efecto de hacer más detallada la comparación entre los resulta 
dos económicos de la actividad agrícola de las diversas formas pro- 
ductivas, estableceremos la relación entre las diversas variables 
expuestas con la unidad de superficie (1 hectárea) y la unidad de 
producto (1 tonelada). 

Las relaciones que se establecerán son las siguientes: 

Por hectárea: 
Gasto en maquila 
Gasto en insumos 
Gasto en jornales 
Gasto total en dinero . 

Dias/hombre invertidos 
Jornadas totales 
Producción de los distintos productores 
Valor de la producción 
Excedente bruto 
Excedente neto 

ii) Por tonelada: 
Precio por tonelada 
Total de gasto en dinero 
Excedente bruto 
Excedente neto 

Finalmente estableceremos la relación entre el excedente bruto to- 
tal y los días de trabajo invez-didos por el productor u otros miem 
bros de su familia, es decir, el excedente bruto por día/hombre. 
Consideramos que esta cifra expresa el ingreso por jornada trabaja 
da del productor directo. 

7 
4 

Somos conscientes de las limitaciones que entrañan este tipo de 
cálculos, amEn de las imprecisiones derivadas de la obtención de 
la información. Entre las principales podemos subrayar las s i -  
guientes: no existe una definición precisa de la longitud de un 
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día de trabajo, por lo que no se contabilizan actividades tales co- 
mo la vigilancia de la parcela, el tiempo invertido en la adquisi- 
ción de insumos o la tramitacidn de créditos, el tiempo implicado 
en la transportación del producto, el derivado del cuidado y la ali - 
mentación de los animales de trabajo, etc.; asimismo, la imputación 
de un precio al trabajo del productor y su familia se deriva de un 
criterio externo a la propia unidad productiva, probablemente es- 
tablecido en base a elementos o consideraciones distintas de las 
realizadas por sus miembros al definir la asignación de s u  capacidad 
de trabajo. 

Otro problema de importancia se deriva del establecimiento del valor 
total delaproduccióp, cálculo que se enfrenta principalmente a dos 
tipos de problemas. En primer lugar, se debe considerar que la im- 
putación de un valor a la producción autoconsumida oculta considera 
cienes de tipo cualitativo como es, por ejemplo, la seguridad en el 
abasto de l o s  requerimientos de la unidad de determinado producto. 
Asimismo, el establecer el precio imputado en base al precio del 
producto en el momento de la cosecha implica un sesgo en el cálculo 
debido a las fluctuaciones de los precios de l o s  productos a lo lar- 
go del año,sesgo que generalmente significará una subvaloración de 
la cosecha. 

- 

En segundo lugar, el cálculo del valor de la producción en la forma 
que lo hemos realizado pasa por alto los subproductos obtenidos, que 
además de ser dificiles de cuantificar en tér'minos de volumen son 
usualmente destinados al autoconsumo y ,  por lo tanto, s u  valoración 
acarrea las dificultades expuestas en el parrafo anterior. Probable 
mente el ejemplo más importante de esta omisión l o  constituyan los 
restos vegetales de la cosecha, utilizados o utilizables como forra 
jes. La importancia de estos subproductos se resalta, por ejemplo, 
en el hecho de que la decisión de sembrar maíz en vez de sorgo usual 
mente se fundaments en l o s  requerimientos de forrajes de la unidad 
de producción, 

- 
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A pesar de las limitaciones que entrañan este tipo de c%lculos, cog 
sideramos que son muy Útiles en tanto que reflejan con fidelidad 
las tendencias de la producción en el caso de cada, forma productiva, 
a la vez que facilitan la comparación entre las diversas formas. 

1 .  Forma productiva # 1. 

Esta forma productiva la constituyen los productores de las 5reas 
temporaleras del municipio. Sus tierras las dedican principalmente 
a la producción de maíz y frijol, pero el sorgo ocupa ya una exten- 
sión importante que además tiende a crecer. Esta forma productiva 
la ilustraremos con 4 estudios de caso; tres de ellos dedicados al 
cultivo de maíz-frijol y otro al de sorgo. 

La energía utilizada para la producción de maíz-frijol es de ori- 
gen animal y humana. La existencia de gastos en efectivo para la 
preparación del suelo, la siembra y las labores de cultivo depende 
de si la unidad de producción e s  propietaria de animales de traba- 
jo (ejemplos 1-1 y 1-2) o no (ejemplo 1-3). En este Último caso 
la unidad de producción se ve en la necesidad de maquilar l o s  ser 
vicios de un tronquero a razdn de $200 por día. 

- 

Sólo un número muy reducido de estas unidades de producción utili- 
zan maquinaria agrícola para la realización de alguna de las labo- 
res. Por lo general la mecanización se asocia con el cultivo de 
sorgo. En nuestro estudio de caso (ejemplo 1-4 )  el productor de? 
tinó estas tres hectáreas al cultivo de sorgo ya que la escasa 
pendiente del suelo, la ausencia de piedra y las condiciones de 
l o s  caminos de acceso a su parcela permiten el uso de maquinaria. 
Los gastos realizados en maquila corresponden al alquiler del trac.- 
tor, para la labores de preparación del suelo, y de la cosechadora- 
trilladora. 

El costo por hectárea de la preparación del suelo y la cosecha del 
sorgo, alquilando maquinaria, es menor que el monto del pago a un 
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tronquero para la sola preparación y siembra de una superficie del 
mismo tamaño (1 -4, 1-3). 

Por la escala y las condiciones en que se realiza la producción, pa 
ra estas unidades es virtualmente imposible adquirir en propiedad 1 

maquinaria agrícola por la acumulación previa que implica. I 

El uso de insumos manufacturados para la producción es, en términos , 

cias significativas entre los diversos cultivos. En dos de nuestros 
estudios de caso de maíz-frijol (1-1 y 1-2) se utilizaron fertilizaz 
tes, pero en ambos casos la dosis aplicada se determinó en base a 
la disponibilidad de dinero por la unidad y no a partir de la can- 
tidad técnicamente Óptima. En el otro caso (I-3), dado que las 
tierras explotadas fueron recientemente abiertas al cultivo, el 
productor consider6 innecesaria la aplicación de fertilizantes. Por 
otro lado, en ninguno de estos casos se  aplicaron insecticidas o 

herbicidas. 
la cosecha anterior. 

generales, muy limitado. Sin embargo, también aqu5 existen difereg I 

La semilla utilizada fue seleccionada del producto de 

En el caso de la siembra del sorgo, por el contrario, es muy fre- 
cuente el uso de fertilizantes y semillas mejoradas; en especial 
estas últimas elevan sensiblemente l o s  gastos en incumos. Este in 
cremento de los costos en efectivo de la producción sumerge a los 
productores en las relaciones mercantiles. En términos generales, 

- 

l o s  gastos en dinero necesarios para sembrar una hectárea de sorgo 
son alrededor de cuatro veces mayores que los requeridos para tra- 
bajar una superficie igual de maíz-frijol, suponiendo que en ambos 
casos no se contrate fuerza de trabajo asalariada (comparar los 
casos 1-1 y 1-2 con el 3 - 4 ) .  Los gastos en efectivo virtualmente 
se igualan si comparamos la siembra de maíz-frijol contratando 
jornaleros y animales de trabajo (1-3) con la de soa-go alquilando 
maquinaria para la preparación del suelo, la siembra y la cosecha 
y utilizando fertilizantes y semillas mejoradas pero sin contratar 
jornaleros (1 - 4) . 
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En cuanto a la fuerza de trabajo utilizada, la de orden familiar, 
no asalariada, es la base principal del proceso productivo. La 
contratacidn de jornaleros se limita a aquellas unidades de pro- 
ducción que no disponen de trabajadores .aptos (ejemplo 1-3), ya 
sea que estén ausentes temporal o definitivamente. Los jornale- 
ros contratados son por lo común hijos de otros miembros del ejl 
do. 

El volumen total de trabajo requerido para la producción de los 
diversos cultivos, independientemente de s u  origen, presenta di- 
ferencias significativas. Mientras que para la producción de 
maíz-frijol se requieren, según nuestros estudios de caso, entre 
30 y 40  días-hombre de trabajo por hectárea, el cultivo del sor- 
go apenas reclama más de 10 días-hombre. Independientemente de 
l a s  posibles diferencias en las caracterfsticas del terreno, es 
indudable que la mecanización de las labores reduce sensiblemen 
te la cantidad de trabajo vivo necesaria para la producción. En 
cualquier caso, debido a la escasez de lluvias en el ciclo agrí- 
cola considerado el número de Jornadas requerido para la elimina 
ción de malezas fue muy reducido, con la consecuente disminución 
del número de jornadas totales. 

- 

El volumen de la producción obtenida por las unidades estudiadas 
muestra con nitidez la aleatoriedad de la agricultura practicada 
por esta forma productiva. La escasez de lluvias provocó la re- 
ducción de las cosechas de maíz levantadas, los rendimientos com 
parativamente mejores del ejemplo 1-3 se deben a que sus tierras 
conservan mejor la humedad debido a la abundancia de piedras pe- 
queñas y la ausencia de pendientes pronunciadas. 
frijol, los resultados fueron peores aGn, traduciéndose en dos 5 

de los casos en la perdida total de la cosecha. 

- 

En cuanto al 

As im ismo,  la producción de sorgo sufrió una merma considerable, 
de tal modo que el grano cosechado representa apenas una tercera 
parte de la producción media que se obtiene en un año con llu- 
vias adecuadas. 

- . . - . .< ._ ",  " q___"* .- 
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El balance monetario de las unidades que cultivaron mafz-frijol 
refleja el impacto del uso de .fuerza de trabajoden la producción: * 

los excedentes brutos en los casos 1-1 y 1-2 alcanzan casi el do- 
ble de la correspondiente al caso 1-3, tanto por unidad de super- 
ficie como por unidad de producto; sin embargo, al sumar el valor 
imputado al trabajo familiar la relaci6n se invierte tornándose 
favorable el caso 1-3. Esta inversión resulta especialmente cla- 
ra en el caso 1-1 que pasa a ser el más alto en excedente bruto 
por hectárea al más bajo en excedente neto. El cambio resulta 
menos claro en lo que se refiere al excedente por tonelada debido 
a lasdiferenciasen el precio de la unidad de producto. 

r.,*. , , I -  

En cuanto a los excedentes, nuestro estudio de caso de la produc- 
ción de sorgo de temporal i1,Ústra el riesgo que implica para este 
tipo de unidades de producción el “modernizar” o refuncionalizar 
s u  actividad productiva: los gastos en dinero invertidos en la 
producción superaron en monto el valor total de la cosecha obte- 
nida, de modo tal que la unidad de producción operó con pérdidas 
en lo que se refiere al balance monetario de s u  actividad. 
sultado negativo se acenttia al considerar el trabajo invertido por 
el productor y sus familiares en la producción. 

’ 

El re 

Si traducimos los excedentes brutos obtenidos en el ingreso por 
jornada del trabajo propio invertido en la producción (excedente 
bruto por día-hombre) tenemos 10 siguiente: en el caso 1-1 el in- 

r greso de cada día trabajado fue igual a 1.14 veces el jornal medio 
pagado en la región; en el caso 1-2, el ingreso fue equivalente 
a 1.44 jornales; en el caso 1-3 fue de 2.66 jornales; y en el caso 
1 - 4  el saldo fue negativo, es decir, el trabajo invertido no reci- 
bió ingreso alguno. 

En lo que se refiere al destino de la producción, 
importante de ella es destinada al autoconsumo lo 
con el escaso volumen de la produccidn se traduce 
serción en el mercado de productos agrícolas. La 

una fracci6n muy 
que, vinculado 
en una débil in - 
incorporación de 
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la producción de sorgo, destinada en su mayoría al mercado, tiende 
a modificar, en cierta medida, esta situación. 

La principal fuente de ingresos en ainero de estas unidades de pro 
ducción es la venta de fuerza de trabajo, actividad 
deriva una parte sustancial de los recursos requeridos para la pro 
ducción y reproducción. La dependencia del mercado de fuerza de 
trabajo se acentúa cuando la cosecha es insuficiente como en el ca 
so del ciclo agrícola en que se realizaron l o s  estudios de caso. 

- 
de la que se 

- 

- 

Ejemplo 1-1 
Mal z - f ri j o1 
Superficie Sembrada 7 h a s .  
Maquila - 
Insumos $3400 
Jornales - 
Total gastos $3400 

D / H  invertidos 293 
Prod. tons.: maíz 6.3 frijol .240 

Excedente bruto: $16,790 

Excedente neto: $2,140 

Val. prod.: maíz $18,270 frijol $1920 $20,190 

Precio por ton. maíz $2900 

frijol $8000 
. Excedente bruto por D / H  $57 

Gasto en $/ha. : $486 

Maquila por ha. - 
Insumos por ha. $486 
Jornales por ha. - 
D / H  por ha. 42 
Jornadas totales por ha.: 42 

Prod.por ha. malz .9  frijol .O34 
Val. prod. por ha. $2,884 

Excedente bruto por ha. $2,396 

Excedente neto por ha. $306 
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4 

Mal z - f ri j o1 
Superficie sembrada 4 has 
Maquila - 
Insumos $2055 

Jornales - 
Total gastos $2055 

D / H  invertidos 115 

Prod. ton. m a í z  3.5 frijol O 
Val. prod. $10350 

Excedente bruto $8295 

Excedente neto $2545 

Gasto por ha. $514 

Maquila por ha. - 
Insumos por ha. $514 
Jornales por ha. - 
D/H por ha. $28.75 

Jornadas totales por ha. 29 

Prod. por ha. 0.875 
Val. prod. por ha. $2,587 
Excedente bruto por ha. $2,704 
Excedente neto por ha. $ 6 3 6  

Ejemplo 1-2 , 

I 

Precio por ton.$2,957 
Total gastos por ton .  $587 

Excedente bruto por ton. $2,370 

Excedente neto p o r  ton. $727 

Excedente bruto por D/H $72 
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Ejemplo 1-3 

Maíz - f ri j o1 

Superficie sembrada 1 ha. 
Maquila $1,200 (6) 
Ins umos 

Jornales $750 (15) 
Jornadas totales por ha. 26 
Total gastos $1,950 
D/H Invertidos 
Prod. tons. maíz 1.05 frijol O 

Val. prod. $3,150 

Excedente neto $750 

- 

9 

Excedente bruto $1,200 

Precio por ton. maíz $2,900 
Total gastos por ton. $1,857 
Excedente bruto por ton. $1,043 

Excedente neto por ton. $671 
Excedente bruto por D/H $1 33 



Sorgo 
S u p e r f i c i e  sembrada 
Maqui l a  
Insumos 
J o r n a l e s  
T o t a l  g a s t o s  
D / H  i n v e r t i d o s  
Prod. t o n s .  
V a l .  prod.  
Excedente  b r u t o  
Excedente  n e t o  

Gasto  p o r  ha. 

Maquila p o r  ha.  
Insumos p o r  ha.  
J o r n a l e s  p o r  ha .  
3 / H  p o r  ha.  
Joraadas  t o t a l e s  p o r  ha.  
Prod. p o r  ha. 
Val. prod.  
Excedente  b r u t o  p o r  h a .  
Excedente  n e t o  p o r  ha .  

3 h a s .  
$1,860 
$4,041 

.. 

$5,901 

36 
3 

$5 , 300 

$600 

$ 2 , 4 0 0  

$ 1 , 9 6 7  
$620 

$1,347 
- 
12 

12 

1 

$ 1  , 767 

$800 

$200 

Ejemplo 1-4 

P r e c i o  p o r  t o n .  $1 , 767 

T o t a l  g a s t o s  p o r  t o n .  $1,967 
Excedente  b r u t o  p o r  t o n .  $200  

Excedente  n e t o  p o r  t o n .  $800 

Excedente  b r u t o  p o r  D / H  $ 1 7  



2. Forma productiva # 2. 

Incluye a la generalidad de l o s  ejidatarios que disponen de tierras 
con riego, mismos que se dedican principalmente a la producción 
de materias primas agroindustriales tales como sorgo,  trigo y ce- 
bada, pero que frecuentemente destinan pequeñas superficies (no 
más de una hectárea) el cultivo del maíz. 

Su actividad productiva se caracteriza por la mecanización de vir- 
tualmente todas las labores en que es técnicamente posible el uso 
de maquinaria. Sin embargo, estos productores no son propietarios 
de dichos medios de producción. Sus parcelas, entonces, son tra- 
bajadas con maquinaria rentada ("maquilada") . 
En el caso del maíz, las labores de preparación del terreno y siem 
bra se realizan mecánicamente. 
lo que los gastos en maquila para este cultivo son menores que l os  
requeridos para el sorgo, que es cosechado y trillado mecánicamen- 
te. Las labores de preparaci6n del suelo y siembra de estos dos 
cultivos son iguales. En cuanto a los cultivos del ciclo otoño- 
invierno, cebada y trigo, todas las labores están mecanizadas, pero 
los gastos en maquila son menores que en el cultivo del sorgo, 
que la preparación del terreno requiere de menos labores.. 

- 
La cosecha se hace manualmente, por 

ya 

En estas unidades de producción es generalizado el uso de insumos 
qulmicos tales como fertilizantes, herbicidas, insecticidas, fungi- 
cidas y semillas mejoradas. En términos Fenerales, los gastos en 
insumos para l o s  cultivos de maíz y sorgo son muy parecidos, mien- 
tras que los de trigo y cebada son superiores debido al mayor uso 

de herbicidas y funnicidas. Las variaciones pronunciadas respecto 
al gasto medio de insumos (casos 2-2 y 2-9) se deben a que estos 
productores no disponían de una suma monetaria suficiente para cog 
prarlos. 

El uso de fuerza de trabajo asalariada presenta variaciones signi- 
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ficativas por cultivo y por ciclo agrícola. El maíz es el culti- 
vo que requiere de una cantidad mayor de trabajo vivo para s u  pro- 
ducción, concentrado en su  mayor parte en dos labores: la limpia 
de malezas y la cosecha. Del total de alrededor de 60 dias-'hombre 
requeridos por hectárea para su producción, en un caso (2-1) el 
59% correspondió a trabajo asalariado, mientras que en- 
alcanzó el 34% , 

' otro (2-2) 

El sorgo requiere la mitad de trabajo vivo que el maíz, la diferen 1 

cia se debe, como ya apuntarnos anteriormente, a qye la cosecha de 
este cultivo es mecanizada. Las dos labores que consumen una ma- 
yor cantidad de trabajo vivo son la eliminación de malas hierbas 
y la "pajareada" (ésta consiste en asustar a los pájaros 'de la par 
cela cuando el grano ya est% formado). En los casos estudiados, 
el trabajo asalariado cubrió el 42% del total (2-3), el 66% (2-4) 
y el 42% (2-5). 

- 

Es conveniente destacar, como ya se había expresado y a diferencia 
de las unidades de producción temporaleras, la importante presencia 
de trabajo asalariado en el praceso de producción en estas tierras. 

El total de trabajo vivo requerido por los cultivos del ciclo oto- 
ño-invierno es notoriamente menor debido a que todas las labores 
se realizan con máquinas y no es necesario limpiar el terreno ya 
que la cantidad de malezas es muy reducida debido a la ausencia 
de lluvias. 
la "pa j areada" . 

En estos cultivos la labor que consume más trabajo es 

En promedio, el trigo y la cebada requieren de 16 dias-hombre de 
trabajo vivo por hectárea, cantidad fácilmente realizable en base 
al trabajo familiar, máxime que la "pajareada" es una labor que se 
realiza a lo largo de mes y medio, es decir, el trabajo se distribu 
ye a lo largo de un lapso prolongado de tiempo. En el caso 2-6 la 
cantidad de jornadas es mayor que en los otros ejemplos, casi 20 
por hectárea, debido a que, pese a trabajar una superficie menor, 

- 
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el tiempo que debe dedicar a proteger s u  cosecha de los pájaros es 
el mismo que en los otros casos. Esto es, que independientemente 
del tamaño de la superficie cultivada, el productor tiene que cui- 
dar sus granos durante aproximadamente 4 5  días, l o  que representa 
45 jornadas. Este tiempo de labor, al ser dividido por el número 
de hectáreas en las que se trabaja, incrementa el número de jorna 
das de trabajo por hectárea en aquellas unigades con una superficie 
menor (45/2 es mayor que 4 5 / 4 1 .  

- 
I 

La renta de maquinaria, la compra de insumos químicos y la contrata 
ción de voltimenes importantes de fuerza de trabajo asalariada en 
el ciclo primavera-verano, hacen que los gastos en efectivo a lo 
largo del proceso productivo sean elevados, l o  que, aunado a la con 
secuente mercantilización de la producción, se traduce en una fuer- 
te inserción de estos productores en el mercado. 

- 

- 

En cuanto al resultado económico de la producción, los datos nos 
muestran que el cultivo más rentable, tanto en términos del valor 
total de la producción como de los excedentes brutos y netos, es el 
sorgo. Este hecho explica en buena medida el desplazamiento del 
maíz de muchas de las tierras irrigadas, hecho más comprensible aGn 
si tenemos en cuenta que el sorgo requiere de menos trabajo que el 
maíz. 

Los datos relativos a los cultivos de invierno son poco homogéneos 
debido a que en el caso 2 - 6  el precio del producto fue castigado 
por exceso de humedad, fue cosechado antes de tiempo, y en el caso 
2-8 el volumen de la producción está muy por debajo de la medida de 
la región. Si para nuestra comparación tomamos en cuenta.las cifras 
de los otros dos casos (2-7 y 2-9),  mismos que consideramos más re- 
presentativos, l a  tedituabilidad del trigo y la cebada resultan 
bastante semejantes a los del maíz. 

En cuanto al ingreso por jornada del trabajo no asalariado invertido 
en la producción, los datos son bastante irregulares, pero en térmi- 



nos generales expresan las mismas tendencias apuntadas en los pá- 

rrafos anteriores: el mayor ingreso corresponde al trabajo dedica 
do al cultivo del sorgo, mientras que el del asignado al maíz y 
los cultivos de invierno no presentan mayores diferencias, si 
bien estos últimos muestran alguna ventaja, muy evidente si sólo ' 

tomamos en cuenta los casos 2-7 y 2.9. 

- 

La producción agrfcola reporta a estas unidades de producción im- 
portantes recursos económicos, pese a 10 cual persiste la necesi- 
dad de vender fuerza de trabajo, debido principalmente a la impo- 
sibilidad de ocupar a la fuerza de trabajo familiar, dadas las cg 
racterísticas de la producción del monocultivo, ya que, de cual- 
quier modo, el equilibrio entre l o s  ingresos agrícolas y sus re- 
querimientos para subsistir y reproducirse es muy precario. 
pérdida de una cosecha o un fuerte gasto imprevisto pueden provo- 
car el endeudamiento de la unidad y la consecuente necesidad de 
>'pasar a medias" la parcela, cosa que sucede- con frecuencia. 

La 

Ejemplo 2-1  

Maiz 
Superficie sembrada 
Maquila 
Insumos 
Jornales 
Jornadas totales por ha. 
Gastos totales 
D/H invertidos 
Prod. tons. 
Val. prod. 
Excedente bruto 
Excedente neto 
Precio por ton. 
Gasto por ton. 
Excedente bruto por ton. 
Excedente neto por ton. 
Excedente bruto por D/H 

1 ha. 
$2,595 

$1,710 

$1,700 (34) 

58 

$6,005 

24 
4,875 

$14,625 

$8,610 

$7,410 

$2,900 

$1,234 

$1,766 
$1,520 

$358.75 



Maíz 
Superficie sembrada 
Maquila 
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Ejemplo 2-2 

Insumos 
Jornales 
Gastos totales 
D / H  invertidos 
Prod. tons. 
Val. prod. 
Excedente bruto 
Excedente neto 
Gasto por ha. 
Maquila por ha. 
Insumos por ha. 
Jornales por ha. 
D / H  por ha. 
Jornadas totales por ha. 
Producción por ha. 
Val. prod. por ha. 
Excedente bruto por ha. 
Excedente neto por ha. 

Precio por ton. 
Gasto por ton. 
Excedente bruto 
Excedente neto 
Excedente bruto por D / H  

75 has 
$1,608 

$3@ O 
$800 (16) 

$2,708 

1,550 (31) 

3.75 

$1 1,600 

$8,892 

$7,342 

$3,611 

$2,144 

$400 

$1,067 (21) 

4 1  

6 2  

5 

$14,500 

$1 1,856 

$9,789 

$2,900 
$722 

$2,371 

$1,958 

$289 



E j e m p l o  2-3 

134 , 
I 
I 

S o r g o  
S u p e r f i c i e  sembrada 
M a q u i l a  
Insumos 
J o r n a l e s  
G a s t o s  t o t a l e s  
D/H i n v e r t i d o s  
Prod.  t o n s .  
V a l .  prod.  
E x c e d e n t e  b r u t o  
E x c e d e n t e  n e t o  
G a s t o  p o r  ha.  
M a q u i l a  p o r  ha.  
Insumos p o r  ha.  
J o r n a l e s  p o r  ha.  
D/H p o r  ha.  
Jornadas  t o t a l e s  p o r  ha .  
P r o d u c c i ó n  p o r  ha. 
Val. prod.  p o r  ha .  
E x c e d e n t e  b r u t o  p o r  ha.  
E x c e d e n t e  n e t o  p o r  ha.  
P r e c i o  p o r  t o n .  
G a s t o  p o r  t o n .  
E x c e d e n t e  b r u t o  p o r  t o n .  
E x c e d e n t e  n e t o  p o r  t o n .  
E x c e d e n t e  b r u t o  p o r  D/H 

4 h a s .  

$ 1  4 , 2 8 0  
$ 7 , 8 8 0  
$ 2 , 0 0 0  (40)  

$ 2 4 , 1 6 0  
9 6  
36  

$ 6 8 , 4 0 0  
$ 4 4 , 2 4 0  
$ 3 9 , 4 4 0  

$ 6 , 0 4 0  
$ 3 , 5 7 0  
$ 1  , 970  

$500 
24 
34 

9 
$ 1 7 , 1 0 0  
$ 1 1 , 0 6 0  

$ 9 , 8 6 0  

$671 
$1 , 229  

$1 , 900  

$1  , o95 
$46 1 

I 

i 



Sorgo 
S u p e r f i c i e  s emb r a d a  
Maqui la  
Insumos 
J o r n a l e s  
Gastos  t o t a l e s  
D/H i n v e r t i d o s  
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Ejemplo  2-4 

Prod. t o n s .  
V a l .  prod.  
Excedente  b r u t o  
Excedente  n e t o  
Gasto  p o r  ha.  
Maqui la  p o r  ha .  
Insumos p o r  ha.  
J o r n a l e s  p o r  ha .  
D/H p o r  h a .  
Jornadas  t o t a l e s  p o r  ha .  
Val.  prod.  p o r  h a .  
Excedente  b r u t o  p o r  ha .  
Excedente  n e t o  p o r  h a .  
P r e c i o  p o r  t o n .  
Gas to  p o r  t o n .  
Excedente  b r u t o  p o r  t o n .  
Excedente  n e t o  p o r  t o n .  
Excedente  b r u t o  p o r  D/H 

3.25 h a s .  
$10,812 
$3,473 
$3,000 (60) 

$17,285 
31 
29 

$SS,lOO 
$37,815 
$36 , 265 
$5,318 
$3,327 
$1 , 068 

$923 
10 
28 

$16,954 
$11,635 
$ ‘ I  1 , 1 58 
$1,900 

$596 
$1,304 
$1,250 
$1,220 

I 



E j e m p l o  2-5 

S o r g o  
S u p e r f i c i e  sembrada 
M a q u i l a  
Insumos 
J o r n a l e s  
G a s t o s  t o t a l e s  
D / H  i n v e r t i d o s  
Prod.  t o n .  
V a l .  p r o d .  
E x c e d e n t e  b r u t o  
E x c e d e n t e  n e t o  
G a s t o  p o r  h a .  
M a q u i l a  p o r  ha .  
J o r n a l e s  p o r  h a .  
D / H  p o r  ha .  
J o r n a d a s  t o t a l e s  p o r  ha .  
P r o d u c c i ó n  p o r  ha.  
E x c e d e n t e  b r u t o  p o r  h a .  
E x c e d e n t e  n e t o  p o r  h a .  
P r e c i o  p o r  t o n .  
G a s t o  p o r  t o n .  
E x c e d e n t e  b r u t o  p o r  t o n .  
E x c e d e n t e  n e t o  p o r  t o n .  
E x c e d e n t e  b r u t o  p o r  D/H 

3 h a s .  
$10,685 

$6,690 

$1,900 (38) 

$19,275 

50 

29 

$55,100 

$35,825 

$33,325 

$6,425 

$3,562 

$633 

16.6 

30 

$1 8,367 

$1 1,942 

$11,108 

$1,900 

$665 

$1,235 

$1,149 

$716.50 



Ejemplo 2-6 

T r i g o  

S u p e r f i c i e  sembrada 
Maqui la  
Insumos 
J o r n a l e s  
G a s t o s  t o t a l e s  
D/H i n v e r t i d o s  
Prod.  t o n s .  
V a l .  prod.  
E x c e d e n t e  b r u t o  
E x c e d e n t e  n e t o  
Gasto  p o r  ha.  
Maqui la  p o r  ha. 
Insumos p o r  ha.  
J o r n a l e s  p o r  ha .  

D/H p o r  ha.  
Producción p o r  ha. 
Jornadas  t o t a l e s  por  ha. 
V a l .  prod.  p o r  h a .  
E x c e d e n t e  b r u t o  p o r  ha .  
Excedente  n e t o  p o r  ha .  

P r e c i o  p o r  t o n .  
Gas to  p o r  t o n .  
E x c e d e n t e  b r u t o  p o r  t o n .  
Excedente  n e t o  p o r  t o n .  
Excedente  b r u t o  por  D / H  

2.5 h a s .  
$6,750 

$6,179 

$1 2,929 

49 

12.5 

$26,877 

$13,945 

$11,495 

$5,172 

$2 , 700 

$2,472 
- 

20 

5 
20 

$10,751 

$5,578 

$4 , 598 

$2,150 

$1 , 034 

$1,116 

$920 

$285 
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1 

Ejemplo 2 - 7  

Trigo 
Superficie sembrada 
Maquila 
Insumos 
Jornales 
Gastos totales 
D / H  invertidos 
Prod. tons. 
Val. prod. 
Excedente bruto 
Excedente neto 
Gasto por ha. 
Maquila por ha. 
Insumos por ha. 
Jornales por ha. 
D / H  por ha. 
Jornadas totales por ha. 
Producción por ha. 
Val. prod. por ha. 
Excedente bruto por ha. 

Excedente neto por ha. 
Precio por ton. 
Gasto por ton. 
Excedente bruto por ton. 
Excedente neto por ton. 
Excedente bruto pot D / H  

3.5 has. 
$10,035 

$9,015 
- 

$19,050 

58 

18 

$50,400 

$31,500 

$28,600 

$5,443 

$2,867 

$2,576 
- 

17 

17 

5.1 

$14,400 

$9,000 

$8,171 

$2,800 

$1,058 

$1,750 

$1,589 
$543 



Ejemplo 2 - 8  

Trigo 
Superficie sembrada 
Maquila 
Ins umo s 

Jornales 
Gastos totales 
D/H invertidos 
Prod. tons. , 

Val. prod. 
Excedente bruto 
Excedente neto 
Gasto por ha. 
Maquila por ha. 
Insumos por ha. 
Jornales por ha. 
D/H por ha. 
Jornadas totales por ha. 
Producción por ha. 
Excedente bruto por ha. 
Excedente neto por ha. 
Precio por ton. 
Gasto por ton. 
Excedente bruto por ton. 
Excedente neto por ton. 
Excedente bruto por D/H 

4 has. 
$9,500 

$9 , 200 

$18,800 
58 

15 

$41,250 

$22,450 

$19,550 

$4,700 

$2,375 

$2 , 300 

$25 

$100 (2) 

15 

15 

$10,312 

$5,612 

$4,887 

$2,750 

$1,253 

$1,496 

$1,303 

$387 



Cebada 

Superficie sembrada 
Maquila 
Insumos 
Jornales 
Gastos totales 
D/H invertidos 
Prod. tons. 
Val. prod. 
Excedente bruto 
Excedente neto 
Gasto por ha. 
Maquila 
Insumos por ha. 
Jornales por ha. 
D/H por ha. 
Jornadas totales por ha. 
Val. prod. por ha. 
Excedente bruto por ha. 
Excedente neto por ha. 
Precio por ton. 
Gasto por ton. 
Excedente bruto por ton. 
Excedente neto por ton. 
Excedente bruto por D/H 

\ 

Ejemplo 2-9 

4 has. 
$10,040 

$-3,410 

$13,450 

61 

20 

$S4,000 

$40,550 

$37,500 

$3,362 

$2,510 

$852 

15 

15 

$13,500 

$10,137 

$8,625 

$2.700 

$672 

$2,027 

$1,875 

$665 
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3. Forma productiva # 3 * ,  

La constituyen unidades de producción,ejidales de las zonas de 
riego que, como resultado de su actividad productiva agrícola, 
han obtenido con cierta regulalidad excedentes acumulables que 
les han permitido ampliar su superficie de cultivo y comprar 
maquinaria agrícola. Se dedican, también, a la producción de 
sorgo, trigo, cebada y ,  en mucho menor medida, de maíz. 

La propiedad de tractores con sus implementos camionetas o ca- 
miones, les permite una importante disminución de sus costos 
de producción al no tener que pagar la ganancia de un arrenda- 
dor de maquinaria, a la vez que la maquila de sus medios de pro 
ducción les proporciona ingresos considerables. 

- 

La disponibilidad de recursos económicos y medios de producción 
les permite ampliar s u  superficie de cultivo mediante el arren- 
damiento de tierras en sus ejicios bajo el mecanismo de "tomarlas 
a medias". La superficie total controlada por estas unidades 
rara vez excede las 12 has. de terreno con riego, 4 propias y el 
resto rentadas. 

Las características técnicas de s u  actividad productiva son vir- 
tualmente identicas a las de la forma productiva # 2, sin embargo, 
la propiedad de los medios de producción y la escala de la explo- 
tación hacen que sus ingresos sean considerablemente superiores. 

* Las peculiaridades del funcionamiento de estas unidades de pro 
ducción, tales como: no llevar una contabilidad de sus activi- 
dades; trabajar tierras ejidales arrendadas, l o  cual es ilegal; 
cambiar con frecuencia la ubicación territorial de su actividad 
debido al establecimiento de relaciones con diferentes arrenda- 
dores de un ciclo a otro; etc. imposibilitaron la realización 
de estudios de caso detallados por lo que nos limitaremos a ex- 
poner los rasgos generales de esta forma productiva basándonos 
en la información obtenida en entrevistas abiertas sostenidas 
con los productores. 

...... , .* _._-.-,. ~. ." .~. . .I I ._""<_^^ , I ... . _' - . 
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Los miembros de estas unidades de producción no abandonan la acti- 
vidad productiva directa. Continúan realizando labores agrícolas 
en su parcela y operando la maquinaria agrícola de su propiedad. 
La principal actividad productiva fuera de la parcela consiste en 
el manejo de la maquinaria al ser ésta "maquilada". 

Pese a lo anterior, estas unidades contratan volúmenes importantes 
de fuerza de trabajo asalariada, mismos que superan con amplitud 
el aporte de trabajo realizado por los miembros de la unidad. 

Pese a las ventajas relativas de estas unidades de producción, su 
proceso de acumulación no es irreversible. Su capacidad de resis 
tencia ante contingencias tales como la pérdida de cosechas, la 
destrucción o robo de sus medios de producción, un fuerte gasto 
imprevisto, etc. es mucho menor que el de las unidades propiamente 
capitalistas. Estos "accidentes", en varios casos registrados, 
han significado el retorno de estas unidades de producción a condi 
cienes enmarcables dentro de la forma productiva # 2. 

- 

- 

4 .  Forma productiva # 4 .  

La constituyen las unidades de producción capitalistas, mismas que 
se ubican mayoritariamente en los terrenos de mejor calidad, tanto 
en términos de su ubicación como de s u  acceso a agua para riego. 
Su actividad productiva se orienta primordialmente a la producción 
de cereales, sorgo, trigo y cebada, y en mucho menor medida a la 
de alfalfa. 

Ilustraremos esta forma productiva con el estudio de caso de una 
unidad de producción a lo largo de dos-ciclos agricolas. Se in- 
cluyen una cosecha de sorgo ( 4 - 1 )  y otra de cebada (4-2)-.  El ca 
so delcultivo de sorgo presenta algunas diferencias con respecto 
a los ejemplos presentados hasta ahora pues se trata de una pro- 
ducción orientada a la obtención del material biológico para la 

- 
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Ejemplo 4 - 1 

Sorgo : 
Superficie sembrada 33 has. 
Maquila $18,840 
Insumos 52,145 
Jornales 68,900 (1053) 
Gastos totales $139,885 
Prod. tons Macho f)O Hembra 97  
Val. prod. Macho $120,000 Hembra $582,000 J 

Val. total prod. $702,000 
Utilidad $562,115 

Gasto por ha. 
Maquila por ha. 
Insumos por ha. 
Jornales por ha. 
Jornadas totales por ha 
Producción por ha. 
Val. prod. por ha. 
Utilidad por ha. 
Precio por ton. 
Gasto por ton. 
Utilidad por ton. 

$4,239 
$571 

$1,580 
$2,088 

41 
Macho 1.8 Hembra 2.9 
$21,273 
$17,034 
Macho $2,000 Hembra $6,000 
$ 891 
Macho $l,lQ9 Hembra $5,109 

I 

. . . . . . . _- I I .___. ' , . 



Ejemplo 4 - 2 

Cebada: 
S u p e r f i c i e  sembrada 
Maqui la  
Insumos 
J o r n a l  es 
G a s t o s  t o t a l e s  
Prod.  t o n s .  
V a l .  prod.  
U t i l i d a d  

Gasto  p o r  ha .  
Maqui la  p o r  h a .  
Insumos p o r  ha .  
J o r n a l e s  p o r  ha .  
Jornadas  t o t a l e s  p o r  ha .  
Producc ión  p o r  ha.  
V a l .  prod.  p o r  ha .  
U t i l i d a d  p o r  ha.  

P r e c i o  p o r  t o n .  
Gasto  p o r  t o n .  
U t i l i d a d  p o r  t o n .  

3 3  h a s  
$ 1 9 , 2 0 0  
$ 6 9 , 3 3 8  

$ 1 3 , 4 0 0  (126)  
$ 1 0 1 , 9 3 8  
1 6 0  

$ 4 1 6 , 0 0 0  
$ 3 1 4 , 0 6 2  

$ 3 , 0 8 9  
$582 
$2,101 
$406 
8 
4 . 8  

$ 1 2 , 6 0 6  
$ 9 , 5 1 7  

$ 2 , 6 0 0  
$ 6 3 7  
$ i r 1 9 3  
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,el cultivo de semilla para reproducción requiere un terreno muy lig 
pi0 para desarrollarse adecuadamente. 

Debido a la gran diferencia existente en el monto de los salarios 
pagados para cada cultivo, los gastos totales en efectivo realiza- 
dos en el cultivo del sorgo son superiores a los de la cebada, pese 
a que esta última requiere una inversión mayor en insumos. 

El grano obtenido en la siembra de sorgo para reproducción es de 
dos tipos: el producto de las plantas hembras, que es el útil pa- 
ra la producción de semillas, fue comercializado a un precio de 
$6,000 por toneladas, mientras que el de las plantas machos, que 
es destinado a la elaboración de alimento para animales, tiene el 
mismo precio que el sorgo común. Pese a que en términos de volu- 
men la producción es reducida, comparándola con la del sorgo común, 
su valor es bastante elevado y supera al de la producción de ceba- 
da. Asimismo, las utilizades del cultivo de sorgo, a pesar de te- 
ner costos de producción más elevados, son superiores que las del 
cultivo de invierno. 

A continuación realizaremos una comparación de los datos arrojados 
por l o s  indicadores para las diversas formas productivas. Para fa 
cilitarla haremos uso de un cuadro resumen. 

a) Maquila. Las cifras contenidas en el cuadro nos muestran que 
los mayores gastos por este concepto corresponden a las unida- 
des de la forma productiva #2, y especialmente las relativas 
al cultivo del sorgo. Esto se debe a la mecanización de las 
labores haciendo uso de maquinaria rentada. Con la excepción 
de las dos unidades de la forma productiva #1 que realizaron 
su producción con animales de trabajo de su propiedad,los gas- 
tos más reducidos corrie$ran por cuenta de la empresa capitaliz 
ta, que solo contrató l o s  servicios de maquinaria ajena para la 
cosecha. Dado que sus volúmenes de producción de sorgo y ce- 

, bada fueron virtualmente iguales, los gastos de cosecha fueron 
muy semejantes para los dos cultivos. 

' 
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Los gastos en maquila de las unidades de la forma productiva # 3  son 
muy semejantes a l o s  de las empresas capitalistas por disponer 
de maquinaria agrícola de su propiedad. 

b) Insumos. Aqu€ resulta evidente el contraste entre las unidades 
de producción temporaleras dedicadas a la producción de maíz- 
frijol, y también, pero en menor medida, de la dedicada al sor- 
g o ,  y aquellas que disponen de tierras irrigadas. Dentro de es 
tas últimas, las mayores erogaciones corresponden a los culti- 
vos del ciclo otoño-invierno. 
caso del sorgo temporalero es de gran importancia pues implica 
la demanda de productos manufacturados por productores que tra- 
dicionalmente estaban al margen de este mercado, en otras pala- 
bras, la introducción del cultivo del sorgo a estas áreas sig- 
nifica una importante ampliación del mercado interno. 

- 

La tendencia ilustrada por el 

Contratación de jornaleros, Los gastos más elevados por este 
concepto corresponden a la siembra de sorgo de la empresa capi- 
talista, debido tanto a su total dependencia del trabajo asala- 
riado como a las peculiaridades de la producciBn de sorgo para 
reproducción; en segundo término est% el cultivo de maíz por 
unidades de la forma productiva it 2, esto se debe a sus mayores 
requerimientos de trabajo vivo debidos a la imposibilidad de me 
canizar la cosecha. La menor contratación de trabajadores asa- 
lariados corresponde a las unidades temporaleras y a los culti- 
vos del ciclo otoño-invierno. En estos dos casos la contrata- 
ción se limitó a la unidad de la forma productiva #1 que dispo- 
ne de fuerza de trabajio familiar en cantidad muy limitada y a 
la empresa capitalista que depende totalmente del trabaio asa- 
lariado para realizar su producción. 

- 

\ 

d) Dlas-hombre invertidos. Mientras que en la empresa capitalista 
el trabajo productivo invertido por el dueño del predio y su fa 
milia fue inexistente, el cultivo del maíz, tanto de riego como 
de temporal, fue, en términos generales, el que demandó más tra 
bajo no pagado. Aunque con irregularidades en los datos, se 

- 

- 

.."..".._.U_. - ,-. , I -I . .. ,., .,. _*.I. -__,.. , . . . . . . . 



puede a f i rma r  que l a  cantidad de trabajo f a m i l i a r  asignado a l o s  
demas cu l t i v os  fue bastante semejante. 

e) Jornadas to ta l es .  E l  cu l t i v o  que requ i r i ó  de una mayor cantidad 
de jornadas para su producción fue e l  má íz  de r i ego ,  llegando en 
promedio a l a s  60 por hectárea. En segundo término consideramos 
r e a l i s t a  colocar a l  cu l t i v o  de m a í z - f r i j o l  de temporal pese a que 
l a s  c i f r a s  no son del todo c laras  en es te  sentido. La  razón de 
e l l o  es que l a  escasez de l l u v i a s  en e l  c i c l o  agr íco la  considera- 
do redujo notoriamente 1 ñ  cantidad de trabajo necesaria para  l a  
limpia de l  terreno y l a  cosecha de l  producto. Por sus pecu l ia r i  

dades, e l  cu l t i v o  de l  sorgo de l a  empresa c ap i t a l i s t a  requ i r i ó  
de una cantidad de jornadas por hectárea mayor que e l  de l a s  ex- 
plotaciones de l a  forma productiva #2. Por l a s  razones expues- 
tas anteriormente respecto de l a  producción de m a í z - f r i j o l  de 
temporal, consideramos correcto  ubicar a q u í  l a  producción de sor 
go de temporal, que s i  bien en nuestro estudio de caso apenas 
ocupó 1 2  jornadas por hectárea, en condiciones de l l u v i a  norma- 
l e s  demanda una cantidad de trabajo semejante a l a  de l  sorgo de 
r i ego .  Los  cu l t i vos  que demandaron una cantidad menor de traba 
j o  fueron e l  t r i g o  y l a  cebada. En es te  caso resultan evidentes 
las  ventajas de l a  empresa c ap i t a l i s t a  que, debido a su escala,  
apenas requiriti de 8 jornadas de trabajo por hectárea para l a  

producción. 

- 

- 

- 

f )  Gastos t o ta l e s  en dinero. Los gastos t o t a l e s  en e f e c t i v o  más 
elevados corresponden a l  sorgo cult ivado por l a s  unidades de 
l a  forma productiva #2. Resalta e l  hecho de que l a  empresayca 
p i t a l i s t a ,  pese a neces i tar  una cantidad mayor de trabajo y de 
pender de l a  fuerza de trabajo asalariada, gastó menos dinero 
que e l l a s  en es te  cu l t i v o .  Los gastos derivados de l a  produc- 
ción de maíz  de r i e go  y de l o s  cu l t i v os  de invierno son muy 
semejantes. También en e l  caso de estos Últimos l a  unidad ca- 
p i t a l i s t a  operó con costos de producción más bajos a pesar de 
contratar jornaleros. Las unidades de producción temporaleras 

- 
- 
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fueron, con mucho, las que gastaron menos dinero en su proceso 
de producción. 

g) Producción. Nuevamente aquí resultan evidentes las ventajas de 
las unidades de producción con riego, que además de realizar 
dos cosechas al año, obtienen volúmenes de producción en el ci- 
clo primavera-verano muy superiores a los obtenidos en las tie- 
rras de temporal. En el caso del cultivo de maíz, las unidades 
de la forma productiva # 2  quintuplicaron los rendimientos obte- 
nidos por las de la forma productiva #1. En el caso del sorgo, 
la diferencia fue casi die;: a uno; en lo que respecta a los cul 
tivos de invierno, no son apreciables diferencias significati- 
vas entre las diversas unidades de producción. 

- 

h) Valor de la produccih. El. valor de la producción más elevado 
corresponde al cultivo del sorgo de riego encabezado, con una 
marcada diferencia, por la producción de la empresa capitalista; 
enseguida está la producción de maíz de riego, si bien con poca 
diferencia sobre l o s  cultivos de invierno. Muy por debajo está 
el valor de la produccidn obtenida por las unidades de la forma 
productiva #1, alcanzando su expresión mínima en el caso del 
cultivo del sorgo. 

La comparación del valor total de la producción obtenida por 
las unidades de producción nos permite tener una imagen más 
cabal de las diferencias entre ellas. Para calcular este valor 
hay que multiplicar el valor de la producción por hectárea por 
la superficie disponible. Si tomamos como Sase la extensión 
media de las parcelas ejidales en el municipio tenemos que el 
valor de la producción de maíz de un ejidatario temporalero es 
de alrededor de $23,000 ( 8  has. por el valor promedio de la 
producción por hectárea en nuestros estudios de caso). Siguien 
do el mismo procedimiento, y suponiendo el cultivo de 3 hectá- 
reas de sorgo y una de maTz, una unidad perteneciente a la for - 
ma productiva # 2  obtiene en el ciclo primavera-verano una pro- 
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ducción 
invierno otra de $48,500, lo que significa un total anual de 
$99,000. La empresa capitalista estudiada, con 33 hectáreas de 
tierras de labor, obtuvo una producción total de un valor de 
$702,000 en el ciclo primavera-verano, y otra de $416,000 en el 
de otoño-invierno, lo que cia un total anual de $1,118,000. Es 
posible realizar cálculos Semejantes de l o s  excedentes obtenidos 
por las diversas unidades cle producción pero consideramos que no 

es necesario ya que las tendencias observables serían virtual- 
mente idénticas: la empresa capitalista opera con claras venta- 
jas tanto en términos relativos como absolutos. 

de un valor de alrededor de $50,500, y en el ciclo de 

i) Excedente bruto y Excedente neto. Las dos variables siguen un 
comportamiento bastante semejante: la unidad de producción capi 
talista obtuvo mayores utilidades por unidad de superficie que 
el resto de las explotaciones. Por cultivo, el sorgo de riego 
es el que reporta mejores resultados para los productores, se- 
guido por el malz de riego y el trigo y la cebada que presentan 
cifras nuy semejantes entre sí; en este caso, la desventaja de 
las unidades temporaleras es aún más evidente, llegando en el 
caso del sorgo incluso a alcanzar valores negativos. 

Excedente bruto por día-hombre. El cultivo más remunerador es 
el sorgo, seguido por l os  cultivos de invierno y el maíz de rie 
go, en ese orden. El trabajo invertido por las unidades de la 
.forma productiva #1 es el peor remunerado por los resultados de 
la producción e incluso, en el caso del cultivo del sorgo, no 
recibid remuneración alguna. 

- 

* .. . , 
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I. CONCLUSIONES 

En este apartado final, además de resumir los puntos fundamentales 
desarrollados a lo largo del trabajo, intentaremos discutir hasta 
que punto los elementos expuestos en los dos primeros capítulos - 
son convalidados por l o s  fendmenos referidos a los productores - -  
campesinos en Valle de Santiago. Asimismo, también se expondrán al 
gunas consideraciones al respecto a la información obtenida en el ' 

trabajo de campo, señalando aquella que hubiera sido necesaria pa- 
ra la realización de un análisis que contemplara con mayor presi- 
ción el complejo espectro de relaciones en los que se desenvuelve 
el campesino. 

- - 

Hemos dicho que las caracterlstícas del proceso de penetración y 
desarrollo del capitalismo en la agricultura son el resultado de 
un proceso de lucha de claSes en el que el campesinado se ve su- 

jeto a los tendencias complementarias: su  reproducción como pecu- 
liar explotado por el capitalismo y su  transformación en explotado 
t€pico del modo de producción capitalista(trabajad0r asalariado); 
Frente a este proceso el productor tiene la posibilidad de adoptar 
una serie de medidas que puedan permitirle garantizar su  reprodu- 
cción como productor. Sin embargo, estas medidas no logran frenar 
la tendencia a que un grupo de productores se vean forzados a orien 
tar sus unidades de producción a la producción para ellautoconsumo 
e intensifiquen su actividad como trabajadores asalariados ante la 
imposibilidad de reproducirse como vendedores de productos agríco- 
las. Es conveniente resaltar, en este sentido, que si bien la repro 
ducción de la economla campesina es necesaria para la reproducción 
del capital en su conjunto, tanto por motivos político-sociales co 
mo económicos, existe una lucha constante por parte de los capita- 
les individuales por apropiarse de recursos valorizables, enfrenta- 
miento que se expresa en la lucha por la tierra. 

- 

- 

- 

Al analizar la relación entre el campesinado y el sistema capitalis 
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ta es importante comprender que la lógica de la subsuncibn genera3 I 

del trabajo agrícola por el capital se impone bajo la forma parti- 
cular de una subsuncibn formal restringida, lo que permite que el 
capital no agricola se ahorre parte o toda la renta de la tierra 
y cuente con mayores excedentes disponibles para acumular. 

Pero a la vez que esta forma particular de subsuncibn favorece la 
acumulación del capital no agrScola, impide la subsunción real del 
trabajo agrícola por el capital,lo que, dado el qtraso de la rama 
y los consecuentes altos costos relativos de la producción,estable- 
cerSa limites a la reproducción ampliado del capital global. Esta 
contradicci6n puede ser superada en la medida en que a través de 
diversos mecanismos se eleve la productividad del trabajo en las 
unidades de producción formalmente no capitalistas, refuncionali- 
zando su actividad en términos de la acumulación capitalista. 

Se propone que el campesinado se ve sujeto a dos tendencias en el 
proceso de penetración del capitalismo en la agricultura. Una de 
ellas es la de s u  reproducción como un peculiar explotado por el 
capital. ¿Cómo se realiza esta explotación particular? Al entrar 
al mecado capitalista, hacia donde el campesino destina al menos 
una parte de su producto con el fin de obtener el dinero necesa- 
rio para compar 
cia y reproducción como productor, se enfrenta sistemáticamente a 
un intercambio desigual. As€, encontramos en la esfera de la circu- 
lacdn no sólo los agentes que intervienen en la refuncionalización 
de la actividad campesina en términos del capital (control del pro- 
ceso de trabajo en busca de una mayor productividad), sino también 
el espacio en que estos mismos agentes concretan el proceso de ex- 
plotacidn del campesinado por el capital. (Mercado de bienes, dine- 
ro y fuerza de trabajo). 

una serie de bienes necesarios para su subsisten- 

Por otro lado, se desarrolló un análisis a dos niveles de l a  situa- 
ciín del campesinado en el municipio del Valle de Santiago. En el 



153 

primero se trató el proceso de transición capitalista de la agri- 
cultura en el municipio a partir de los años treinta, y el segun- 
do se centró en un estudio sincrónico del funcionamiento económi- 
co de las diferentes formas productivas identificadas entre los - 
agentes sociales que conforman la estructura agraria en Valle de 
Santiago, En este segundo nivel, el análisis consistió primordial - 
mente en un esfuerzo por cuantificar diferentes indicadores que 
permitieran hacer un balance económico de la producción agricola, 
con el fin de evaluar el funcionamiento económico de las formas 
productivas. Cabe destacar que esto sólo consistió en un avance 
para lograr dicho objetivo, ya que no se incorporó el estudio com- 
pleto del proceso de producción-reproducción. A continuación se 
presentarán los diferentes puntos desarrollados en el marco teóri- 
co vinculándolos a los procesos observados en la zona de estudio. 

1 El proceso de subsuncidn formal restringida como forma general 
de subsunción del trabajo agrícola por el capital. 

El hecho de que en el municipio el 73.29, de las tierras de labor 
sean de tenencia ejidal es un claro reflejo de este proceso. A 
través del reparto agrario se pretendid limitar la expansión de em 
presas capitalistas en la agricultura en el municipio ya que las 
disposiciones legales respecto a estas tierras dificultaba la apro- 
piación del recurso productivo fundamental del proceso de produc-- 
r idn  en el agro. Baste recordar que las tierras ejidales son ine- 
nagenables, con lo que el productor que las recibe en usufructo no 
puede rentarlas o venderlas. Asf ,  si bien los ejidatarios de las 
mejores tierras y poseedores de medios de producción pueden desarro 
llar un proceso continuo de reproducción ampliada, esta especial c.a 
racterística de sus tierras les impide convertirse completamente - -  
en empresarios capitalistas. 

- 

- 
- 

Esta situación ha provocado que,el desarrollo de la agricultura en 
nuestro pais se caracterize por l a  acentuada presencia del fenómeno de 

. - 
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arrendamiento de tierras. Sin embargo, si bien este es fácilmente 
constatable, su cuantificación resulta muy dificil dada la magnitud 
y el cafacter ilegal de esta práctica. Esto se analizará detalla- 
damente más adelante. . 
Hemos expuesto como una de las razones de la subsunción formal res 
tringida en la agricultura el que la presencia exclusiva de empre- 
sas capitalistas en esta rama significaría para el capital en su 
conjunto el pago de un llfalso valor social", expresado como renta 
de la tierra, que significarla una limitación al proceso de repro- 
ducción ampliada del capital global. Sin embargo, representar el 
pago de la renta, o el ahorro que le significa a los capitalistas 
de los otros sectores la presencia de unidades productivas que no 
la exijan, es una tarea muy compleja y que hasta ahora ningún cien 
tifico social ha logrado. Esta es una de las principales crfticas 
al marco teórico que se ha presentado; la limitante mencionada im- 
pide su cimpleta operacionalización, con lo que uno de los argumen 
tos centrales no puede ser analizado con cifras reales. 

- 

- 

- 

En todo caso, lo que nos importa destacar es que la utilizacidn del 
concepto de subsunción formal restringida como forma de desarrollo 
de la subsunción general del trabajo por el capital en la agricul- 
tura, y en Gltima instancia el uso mismo del concepto de subsun-- 
ción, permite superar los límites a los que se había llegado en los 
estudios sobre el campesinado en nuestro pafs. El marco teórico 
expuesto posibilita el análisis de las tendencias del desarrollo 
del capitalismo junto con el proceso de conformación de clases en 
en agro. A q u í  no se trata de decir que los productores directos 
en la agricultura se están proletarizando o campesinizando median- 
te la presentación de la sumatorla de los rasgos que los definirían; 
así, si el ingreso obtenido por la venta de fuerza de traba- 
jo es mayor que el que se obtiene por la producción parcela- - 
ria se estarla hablando de un asalariado. O, usando otro ejemplo, 
el campesino se define como aquel productor agrícola que utiliza 



en su proceso productivo fuerza de trabajo familiar. 

Si se sigue esta forma de análisis se puede llegar, retomando el - 
último argumento, a inconsistenciac y situaciones "inexplicablestt 
como las que se presentan en el estudio de la CEPAL cuando se tra- 
ta a la categoría definida como "productores transicionales", al - 
establecer como criterio de diferenciación de l o s  productores agrí- 
colas las jornadas contratadas I! Desde nuestro punto de vista, el 
contratar o no fuerza de trabajo asalariada es un hecho que respon- 
de al proceso de refuncionalización del trabajo campesino y no an - 
rasgo'definitorio de la condicitjn de clase del productor.As1, si 
observamos nuestros ejemplos, veremos que las unidades 2-1  y 2-2 

contratan montos significativos de fuerza de trabajo asalariada - 
(de hecho en la unidad 2-1 ésta representa el 5 9 %  del total del - 
trabajo empleado); sin embargo, al observar l o s  resultados de la 
produccidn no se podría afirmar que estos productores estén en - 
posibilidades de llevar a cabo un proceso de reproducción amplia- 
da capitalista, o sea, que no fueran productores campesinos. 

2 La refuncionalización de la actividad agrícola. 

La subsunci6n formal restringida de la agricultura tiene una conse- 
cuencia contradictoria para el desarrollo del capital, pues si bien 
favorece la acumulación del capital no agrlcola en tanto que li- 
mita o elimina la renta de la tierra, a largo plazo, en tanto que 
restinge la subsunción real del trabajo agrícola por el capital,-- 
significa un obstáculo para la reproducción ampliada del capital 
global. 

La superación de esta contradicción implica que através de diversos 
mecanismos se eleve la productividad del trabajo en las unidades de 

- 
1/ Vease CEPAL,o cit. pp. 103-208. Especialmente confróntese ¡os - cuadros 6 , 9 ,  + 3,17,18 y 23 aplicando nuestro analisis sobre la refun- 

cionalización. 



producción formalmente no capitalistas. Hemos denominado este pro- 
ceso como la refuncionalización de la actividad del campesinado en 
terminos de la acumulación del capital. Entre esos mecanismos están 
el otorgamiento de créditos condicionados a un plan económico y al 
uso de ciertos insumos o el control ejercido por las compañias a- 
groindustriales sobre le proceso productivo de - sus abastecedores. 

En el municipio de estudio la presencia de agroindustrias de los 
sistemas de alimentos balanceados, enlatadoras de alimentos,harine- 
ras y productoras de semillas mejoradas- ha sido un elemento que 
dinamiza profundas transformacibnes en las condiciones de producción. 
Así, en base a los datos censales, a partir de los años cincuenta 
se observa una serie de importantes cambios en la agricultura de - 
Valle de Santiago. 

En primer lugar, se da el crecimiento explosivo de nuevos eultivos 
como el sorgo y la cebada en detrimento de cultivos tradicionales 
que sufren una disminución relativa en su producción o su  virtual 
desaparición (como en el caso del camote)-. Un dato a desatacar es 
el hecho de que sean tierras ejldales las que representan más de1 
60% de la superficie en la que se cultiva el sorgo, producto que 
es la principal materia prima de? muchas agroindustrias, lo que re- 
fleja la refuncionalización a la que hemos hecho mención. 

Esta transformación en los cultivos implicó el establecimiento del 
monocultivo. Así, existen, en las tierras de riego, dos fechas de 
siembra! al año, correspondiendo a cada uno de los ciclos agrícolas, 
en los que toda la tierra disponible se incorpora a la producción 
de un sólo cultivo. Esto refleja el proceso capitalista de especia- 
lización de la producc5ón . Las consecuencias que-esto tiene para 
la organización de la unidad productiva las veremos más adelante. 

En tercer lugar, se presencia una creciente utilización de maquina- 
tia agrícola e insumos químicos en las parcelas ejidales, aunque es 
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posible captar una diferencia a favor de los productores con tierras 
de riego. El uso de la maquinaria y los insumos está ligado a las - 
características de los cultivos; ejemplo de esto es el sorgo, produc- 
to que presenta condiciones optimas para s u  mecanización. Otra mues- 
tra de lo dicho serfa el uso de fertilizantes, pues el abandono de - 
la práctica del multicultivo hace necesario la aplicación de estos . 

para aliviar, en alguna medida, el desgaste del suelo (antes, la mul- 
tiplicidad de cultivos permitia la remineralización sin necesidad de' 
fertilizantes.). 

Todo el proceso de refuncionalizacibn hasta qquíl-expuesto podría - -  
presentarse como parte de Blgunos de l o s  procesos globales del desa- . 
rrollo del capitalismo en la agricultura, a saber,el de la intensífi- 
cación, el del incremento en la producción de mercanczas y el de la' 
agroindustrialización . Conviene entonces retomar estos procesos glo- 
bales para comprender mejor de que manera se da la refuncionalización 
en Valle de Santiago. Sin embargo, antes quisieramos dejar sentado 
que hubiera sido muy títil para el análisis de las formas en que el 
capital utiliza para la eievacidn de la productividad.de l a s  unidades 
no capitalistas el contar con una descripción más precisa, y ejemplos, 
de la manera concreta en que esto se lleva a cabo (por ejemplo, con- 
dicionantes del crédito y la administraci6n de éste; la manera en que 
una agroindastria implanta un "paquetett de producción, etc.) . 

3 Los procesos globales del desarrollo del capitalismo en el agro 
c en Valle de Santiago. 

En el punto anterior se han mencionado algunos aspectos de la inten- 
sificación y la agroindustrialización, por lo que aquí se desarrolla- 
rán con más amplitud los otros tres procesos y se harán algunas acla- 
raciones sobre los dos ya tratados., 

3.1 Concentración. 



Si bien, el hecho de que l o s  ejidos posean el 73% de la superficie 
total y el 73.2% de la labor pudiera hacernos pensar que no se pre- 
senta este proceso en el municipio, ai análizar las superficies pro- 
medio por tipo de productor se disiparia esta duda, pues mientras 
que el ejidatario tiene, en promedio 6.23 has, el productor privado 
poseedor de más de 5 has. tiene 22.68. Esta diferencia se profundiza 
cuando, desglozando a.los últimos, se observa que el 5.5% de estas 
unidades cuenta con el 35.8% de la superficie de este grupo, con un 
número promedio de hectáreas, de 97.57. 

Pero se debe considerar que la concentración no implica Gnicamente 
la concentración de tierra, sino una concentracíón de las mejores 
tierras, esto es, aquellas que son irrigadas y estan libres de las 
contingencias que significa el cultivo de temporal. De forma que,un 
28.6% de los productores privados posee 60.55has. de riego promedio 
mientras que los ejidatarios tienen sólo 2.07 has. de riego prome- 
dio. 

A lo largo del trabajo se ha mencionado la importacia del arrenda- 
miento 
del desarrollo agrícola en nuestro pars. Los capitales individuales 
no pueden dejar de luchar por apropiarse de un recurso valorizable, 
en este caso la tierra. Así, si antes el arrendamiento se realizaba 
primordialmente entre los mismos ejidatarios, ahora las tierras son 
rentadas a los empresarios agrícolas, que se interesan por aquellas 
parcelas ejidales que les permiten obtener una mayor renta diferen- 
cial, ofsea, las de riego, Ejemplo de esto es que en algún momento 
los ejidos del Distrito de Riego No. 11 tuvieron arrendada.más del 
5 0 %  de su  tierra. Además, muchas veces, la superficie rentada por 
el empresario es mayor que la que él mismo posee (veáse la forma - 
productiva No. 3 en el capítulo IV). 

de la tierra como e1ement.o para comprender la especifidad 

Cabria aclarar que el arrendamiento de tierras no es exclusivo de 
los empresarios capitalistas, ya que entre los mismos campesinos se 
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da, reflejando el proceso de diferenciación que tiene lugar entre 
estos productores. 

3.2 Centralización. 

En la diferenciación entre los productores a nivel de toda la agri- 
cultura toma creciente importancia la magnitud de los recursos pro- 
ductivos y el grado de control que sobre 
búsqueda por elevar la productividad en la agricultura. Esta última 
se expresa en las obras de irrigación y en la utilización de maqui- 
nafia agrlcola en los proceso de cultivo, que ha dedplazado a los 
animales de tiro y a la fuerza de trabajo humana. 

ellos se tenga, dada la 

El hecho de que sean los predios de mayor tamaño los que concentren 
las mayores proporciones de maquinaria e implementos, por ejmplo 
el 63.6% de los tractores, nos lleva a plantear: que existe una uni- 
dad entre el proceso de concentración de la tierra y la centraliza- 
cidn de los recursos técnicos. Ademss, el hecho de poseer estos me- 
dios de producción representa para los empresarios no sólo la posi- 
bilidad de elevar su productividad sino también la de obtener un in- 
greso por su  renta a otros productores,que no los poseen pero las 
necesitan en sus procesos productivos. 

Yéanse, para ejemplificar lo anterior, las formas productivas 2y4, 
Sin considerar los ingresos por alquiler, que serían significativos 
como se dijo en la forma productiva No. 3, el ahorro que implica la 
propiedad de los medios de producción es muy importante, pues per- 
mite una produccion más rentable al mantener un costo de producción 
bajo en este rubro. As1, si se observa el gasto en la columna "mapui- 
la" del Cuadro Resumen en el capitulo IV ,  se puede concluir que el 
propietario de maquinaria de la forma productiva 4 gasta por lo me- 
nos cinco veces menos que los productores de la forma productiva 2 

que tienen que alquilar la maquinaria, elevando sus costos en ese 
rubro. 



3 . 3  Intensificación. 

Para corroborra algunas de las cosas que se han dicho sobre este 
proceso volvamos al tíltimo cuadro que hemos considerado. Al tomar- 
se la columna "insumo" se comprueba que en las unidades productivas 
con riego se ha generalizado el uso de fertilizantes, herbicidas, 
insecticidas, fungicidas y semillas mejoradas, a diferencia de las 
unidades de temporal, donde el gasto en este rubro es muy bajo. 
Sin embargo, todavfia habría que destacar dos puntos: en primer lu- 
gar, que se presentan dos unidades de la forma productiva 2 que 
gastan poco en insumos. Esto se debe a que no contaban con el di- 
nero suficiente para s u  compra, de lo que se deriva que aún cuando 
los campesinos estén dispuestos a incorporar estos insumos a su 

producción están limitados por el monto de sus recursos monetarios; 
en segundo lugar, que atín en las tierras de temporal, cuando se ha 
un cambio en el uso del suelo, se requiere del uso de estos insu-- 
mos aunque esto implique contraer deudas (como serla el ejemplo de 
la forma productiva 1). 

3 . 4  El incremento Ein la producción de mercancías. 

A partir de 1950 se acentúa el carácter mercantil de la producción 
campesina, lo que está ligado a 1.a creciente necesidad de ingresos 
monetarios por parte del productor para hacer frente a las necesi- 
dades de la reproducción de s u  unidad. Un primer signo de esto es 
que el 97% de la producción ejidal de Valle de Santiago es comer-- 
cializada, guardándose una pequeña cantidad cuando se trata del 
malz para el autoconsumo de la familia campesina. 

Otro rasgo que se debe destacar es que el cambio del cultivo del - 
maíz por sorgo ha significado que estos ejidatarios pasen de ser 
productores de alimentos de consumo directo a productores de mate- 
rias primas para las agroindustrias. Además de que el dinero ob-- 

tenido de la venta del sorgo producido en una hectárea permite 

. . _- ., .. .. - . . 
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comprar más maiz del que se obtendría sembrándolo en esa superfi- 
cie, su producción y cosecha es más simple ya que es mecanizable 
casi en su totalidad, lo que libera al productor de largas y agota 
doras jornadas. 

- 

Sin embargo, no todos los productores pueden transformar su proce- 
so de cultivo. El sorgo implica fuertes gastos monetarios, lo que 
para algunos productores temporaleros puede implicar un riesgo muy 
alto que no ect5n dispuestos, o no tienen la posibilidaa, de correr. 
Ejemplo de esto,la forma productiva 1, en la que la unidad 4 busco 
realizar una producción de sorgo, lo que le significó elevados gas- 
tos para la obtencien. de excedentes negativos. 

Por otro lado, esta mayor mercantilización de la producción ha traí 
do consigo cambios importantes en las formas de comercialización y, 
por lo tanto, en los agentes sociales que llevan a cabo la explota- 
ción del trabajo campesino. Pero antes de abordar esto nos intere- 
sa tratar la respuesta del campesino al desarrollo del capitalismo 
en el agro. 

- 

4 La búsqueda del campesino por reproducirse como productor. 

A l  principio del trabajo se propuso que como resultado de la intro- 
duccibn y desarrollo del' capitalismo en la agricultura el campesino 
se ve sujeto a dos tendenci-as: su reproducción como peculiar explo- 
tado por el capitalismo y su  transformación en explotado t€pico del 
modo de produccidn capitalista, esto es, en trabajador asalariado. 
Para alcanzar lo primero, o sea, para poderse reproducir como pro-- 
ductor, el campesino tiene que adoptar una serie de medidas que le 
permitan seguir obteniendo al menos un producto de reposición de su 
unidad productiva, frente a las nuevas características que impone 
el capitalismo al mercado y las condiciones que exige al proceso - 
productivo en la bcsqueda por elevar la productividad del trabajo 
en la agricultura. Porque si el capital global requiere que la - -  I 
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producción agrlcola se adapte a las necesidades de acumulación - -  
ampliada, también es cierto que los resultados dependen en cierta 
medida de la respuesta que dé el campesino, respuesta que el capi- 
tal busca "forzar" a través de las condiciones que establece en el 
mercado. 

Ya arriba se ha dicho que el campesino requiere una creciente su- 

ma monetaria, tanto para comprar los bienes necesarios para el con 
sumo no productivo de s u  familia, as€ como las mercancías indispen 
sables para la reproducción de s u  unidad económica. Pero aGn más, 
el campesino debe buscar una mayor competividad de sus productos 
en el mercado que le permitan enfrentar de "mejor manera" las con- 
diciones del intercambio mercantil. 

- 
- 

Hemos señalado en el capitulo primero algunas de las medidas que 
el campesino puede adoptar en la búsqueda por garantizar s u  reproi 
ducción; entre otras están: la sustitución de cultivos tradiciona- 
les por otros más rentables en t.érminos de intercambio (como sería 
el sorgo o la cebada); un proceso de acumulación forzada para in- 
tensificar su proceso productivo a fin de lograr aumentos en su  - 
producción y productividad (sin embargo esto implica también el 
crecimiento de su  grado de endeudamiento, 10 que limita esta manio- 
bra); y el establecimiento de contratos de integración con empre-- 
sas agrScolas capitalistas o con sistemas agroindustriales. Sobre 
esta Gltima medida no-se cuenta con información detallada, pero sa- 
bemos qise es te  tipo de contratos han sido reslizado por ejidatarios 
del municipio, por ejemplo entre productores del ejido Rancho Nue- 

J 

vo y la empresa Canbells. I 

4 . 1  La sustitución de cultivos y la acumulación forzada. 
! 

Este tema ha sido tratado ya, sin embargo consideramos conveniente 
hacer algunas especificaciones. Nuestros ejemplos de las distin- 
tas formas productivas muestran que la sustitución se ha dado prin- 



cipalmente en las tierras ejidales con riego, es decir, por produc- 
tores que tienen tierras que por sus caracteristicas reducen el 
riesgo de una mala cosecha. Esto se debe a que l o s  cultivos comer- 
ciales obligan a fuertes desembolsos monetarios, tanto en maquina- 
ria como en insumos qufmicos. Debemos recordar, en este sentido, 
que una cosa es la utilización de la maquinaria y otra muy distin- 
ta su posesión. Todo esto resulta en la adquisición de una deuda, 
mayor o menor dependiendo de los recursos disponibles al iniciar - 
la producción, que ser5 catastrófica en el caso de una mala cosecha. 

Este peligro es mayor para l o s  productores temporaleros, que depen- 
den de una serie de factores fuera de s u  control para llevar a buen 
término su proceso de producci6n. Los resultados de una temporada 
de lluvias inadecuada  sobre^ un cultivo comercial en tierras de tem- 
poral está ejemplificado por la unidad 4 de la forma productiva 1. 

Aqui, al productor, una vez obtenidos l o s  resultados de su  produc- 
ción (los que en s u  caso son negativos), le hubiera convenido más 
vender s u  fuerza de trabajo que dedicarse al cultivo. Sin embargo, 
esta "incongruencia" solamente refleja la búsqueda del campesino, 
aGn con un riesgo muy alto, por reproducirse como productor. 

El otro punto al que hemos hecho alución es la utiliz.aci6n de insu- 
mos químicos. Puede decirse que s u  aplicación depende más del mon- 
to de recursos económicos del productor que de cálculos científicos 
en cuanto a las dbsis requeridas por el suelo. Esto repercute no 
sólo en el nivel del producto, sino en su  competitividad en el mer- 
cado y, por 10 tanto, en el ingreso que permite obtener al produc- 
tor, lo que acentúa las diferencias ya existentes en cuanto a la 
utilización de recursos técnicos. 

En nuestros ejemplos, esta situación estaría señalada por las uní- 
dades 1-1, 1-2, frente a la 2-1. En este caso, se observa cómo, 
tratándose del cultivo de malz, la aplicación de insumos esbá de-- 
pendiendo de la posesión de un monto monetario para su compra, lo 



que no logran las unidades de la forma productiva 1 y la unidad 
2-2. Sin embargo, aán en estas unidades existe un gasto en insu- 
mos, lo que indica la búsqueda de estos productores, dentro de los 
límites impuestos. 

4 . 2  Los cambios en los procesos de trabajo. 

Dos elementos de especial importancia en los cambios que tiene que 
enfrentar la unidad campesina en s u  proceso de refuncionalización 
son, la utilización de maquinaria y el monocultivo. Los dos tienen 
repercusiones sobre la organización del proceso productivo en la - 
parcela y la distribución del trabajo de l o s  miembros de la familia. 

El monocultivo limita la distribución,en el tiempo, del trabajo ne- 
cesario para la explotación de la parcela, dando lugar a la acen-- 
tuación de "momentos críticos" en el cultivo, en los que se deman- 
da un monto de fuerza de trabajo que no puede se\ cubierto emplean- 
do exclusivamente fuerza de trabajo familiar. Esta situacidn se 
resuelve parcialmente mediante el uso de maquinaria que viene a 
sustituir el uso de fuerza de trabajo familiar, pero también se da 
el empleo creciente de fuerza de trabajo asalariado en ciertos 
"momentos críticos". Esto Último puede observarse en el Cuadro Re- 
sumen del capítulo IV en las unidades de la forma productiva 2. 

Esto ha implicado que estas unidades refuncionalizadas muestren un 
incremento en la contratación de fuerza de trabajo asalariada,a la 
vez que venden parte de su  fuerza de trabajo familiar en la medida 
en que le es imposible ocuparla en la parcela. Destacamos esto pa- 
ra señalar otra vez las ventajas del marco te6rico que se utiliza 
en el trabajo, pues esto nos permite explicar un proceso que desde 
el punto de vista de la ''sumatoria de rasgos" sería difícil compren - 
der, como es esta compra-venta de fuerza de trabajo simultánea que 
muestran estos campesinos. 

- 



4.3 Los campesinos no refuncionalizados. 

La principal fuente de ingresos de estas unidades productivas es la 
venta de fuerza de trabajo, actividad de la que obtienen una parte 
sustancial de los recursos necesarios para la reproduccidn de la uni - 
dad, tanto como unidad de consumo como unidad de producci6n. La de- 
pendencia del mercado de fuerza de trabajo que estos productores tie - 
nen para su  reproducción se acentúa en aquellos ciclos en los que la 
cosecha es insuficiente. Este sería el caso de las unidades de la 
forma productiva 1 en el ciclo agrícola estudiado, donde la inadecua - 
da temporada de lluvias afectó al nivel de producto obtenido. 

Otro fenómeno que es significativo respecto a estas unidades es el 
que se observó en campo en el caso de los productores huamileros, 
y que puede proponerse de la siguiente manera: cuando existen condi- 
ciones favorables para la contratación en el mercado de fuerza de 
trabajo este tipo de productores abandona por completo el huamil; 
por el contrario, cuando las condiciones del mercado de fuerza de 
trabajo muestran una contracción en la demanda, las parcelas huami- 
leras vuelven a ser cultivadas. 

De igual manera, durante la estancia en el municipio fue posible 
identificar que en estas unidades de producción el trabajo parcela- 
rio tiene una aportación fundamental de la fuerza de trabajo fami- 
liar de mujeres, ancianos y niños, asignándoles a la fuerza de tra - 
bajo masculina la tarea de emplearse asalariadamente. Esto parece 
plantear el establecimiento de determinadas estrategias relaciona- 
das con el sexo y la edad de los miembros de la familia para la 
obtención de un ingreso que permita la reproducción de la unidad 
mediante la intensificación y diversificación de sus actividades. 

En todo caso, podría señalarse que son estas unidades las que en- 
frentan en mayor medida la posibilidad de la ruina del productor, 

. I_ ~. I. , . . . . .. . 
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que implica s u  transformación en un explotado típico del capitalis- 
mo. Las parcelas dejan de ser cultivadas en la medida en que el - -  
producir en ellas no sólo no resulta rentable en términos de la - -  
reproducción, si no que provoca constantes deudas que ya no pueden 
ser solventadas.. 

4.4 La diferenciación de los productores. 

Los procesos globales del desarrollo del capitalismo en el agro,así 
como la refuncionalización de los campesinos, dan como resultado - -  
una diferenciación entre los productores no s ó l o  a nivel de toda 
la agricultura, sino también entre los mismos productores campesi- 
nos. 

Esto quedaria ilustrado por las distintas formas productivas pre- 
sentadas en el capitulo IV.  

- Respecto a la forma productiva 1 se podrla señalar que , aún tenien 
do todas las unidades la característica común de cultivar tierras 
de temporal y tener una exigua dotación de medios de producción, es 
posible identificar dos tipos de productores. Por un lado estarian 
aquellos dedicados a la producción de cultivos tradicionales (ejem- 
plos 1-1, 1-2  y 1-3) y por otro lado aquellos que intentan cambiar 
s u  proceso productivo, refuncionalizandolo a l o s  cultivos comercia- 
les y utilizando insumos químicos y maquinaria (ejemplo 1-4 ) .  

La diferenciación entre estos productores se deriva- de la dispo- 
nibilidad de una suma en efectivo suficiente para hacer frente a - -  
l o s  elevados gastos que conlleva la refuncionalización y, quizas 
más importante, de las diferentes calidades de las tierras, donde 
las de “temporal de primera” tendrían ventajas en los rendimientos 
obtenibles y la posibilidad de modificar los procesos de trabajo- 
mediante la introducción de maquinaria frente a los huamiles. 

I 
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Cabe destacar que en mucho est.e esfuerzo por refuncionalizarce - 
responde a la necesidad de contar con una mayor cantidad de dine- 
ro no só lo  para hacer frente a l o s  gastos de la reproducción sino 
también, y esto fue señalado por diferentes productores entrevis- 
tados, para el pago de deudas contraidas y eventualmente, como una 
expectativa, contar con un fondo que les evite endeudarse de nueva 
cuenta. Aquf se observa una faceta del papel que han jugado la 
usura y l o s  sistemas de crédito bancario en la promosión del pro- 
ceso de refuncionalización del campesino. 

Las unidades de la forma productiva 2 se distinguen de las anterio- 
res en que sus tierras de cultivo son irrigadas, lo que las libe- 
ra de las contigencias del cultivo temporal. Estas unidades, cuen- . 
tan , en general, con mayores recursos que las unidades temporale- 
ras, lo que se refleja en la amplia refuncionalización de estos 
productores. Además, el-tipo de terreno que poseen facilita el us0 

de maquinaria y es más adecuado para la producción de ciertos cul- 
tivos comerciales. Sin embargo, la totalidad de dichas unidades fun- 
ciona en base a maquinaria alquilada (compárese el gasto por este 
concepto en la columna maquila tiel cuadro resumen del capltulo an- 
terior respecto a la forma prosiictiva 4 ) ,  lo que indica que a pesaE 
de sus mejores condiciones de producción en relación a la forma 
productiva 1 todavia no logran alcanzar un nivel de producción que 
les permite llevar a cabo un proceso de acumulación tal como para 
poseer maquinaria. En todo casa, el haberse refuncionalizado no a- 
segura a estos campesinos que nal puedan tener una mala cosecha o- 

que por otros motivos (enfermedades u otro tipo de gasto imprevisto) 
tengan que endeudarse o no puedan reiniciar su  proceso productivo. 

Ahora bien, a diferencia de estas unidades, las de la forma producEi 
va 3 poseen maquinarias, o sea que han logrado un proceso de repro- 
ducción ampliada que les permite una mayor seguridad en su  repro- 
ducción como productores y más firmes posibilidades de continuar - -  

- 

I 
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acumulando, no obstante lo cual situaciones análogas a las descri- 
tas arriba los podrían hacer perder sus medios de producción y pa- 
sar a formar parte de la forma productiva 2. Podría identificarse 
a estos productores como la expresión más favorable del proceso - -  
de diferenciación, o sea, aquellos productores que están inmersos 
en un proceso de aburguesamiento(proceso que debe entenderse, se- 
ñalamos de nuevo,como no irreversible). 

5 Los procesos de explotacián del trabajo campesino por el-capital 

En varias partes del trabajo se ha señalado que es en el mercado 
capitalista donde se cumple la explotación del trabajo campesino - 
a través de la realización de un intercambio desigual. Al finali- 
zar el apartado 5.3 habiamos adelantado ya que como resultado de 
la expansión de los procesos globales del desarrollo del capitalis- 
mo en el agro se producen importantes fenómenos en los mecanismos 
de la explotacibn. Nos interesa resaltar tres de ellos. 

Eti primer lugar, la refuncionalización de los productores campe- 
sinos ha significado mayores posibilidades de explotación vía el 
mercado de dinero. La mayor necesidad de efectivo necesaria para 
la realizacian de un proceso productivo que implica elevados gastos 
ha favorecido la usura. 

En segundo lugar, el mercado de trabajo ha experimientado un cre- 
cimiento en la oferta relativamente mayor al de la demanda, lo que 
repercute en las condiciones de contratación del asalariado en fa- 
voer del capital. Este hecho es resultado de dos fenómenos: por un 
lado, los campesinos que no han conseguido refuncionalizarse y en- 
frentan serios obstáculos para alcanzar su  producto de reposición 
exclusivamente con el producto yarcelario, dado s u  atraso producti- 
vo que los coloca en’una situación de mayor desventaja en el merca- 
do, dependen cada vez más del ingreso que obtienen por la venta de 
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la fuerza de trabajo de los mienbros de la familiar para lograr su  
reproducci6n;por otro lado, los campesinos refuncionalizados lan- 
zan más fuerza de trabajo familiar al mercado en la medida en que 
ya no les es posible emplearla en la unidad como resultado de la 
introducción del monocultivo y la utilización de maquinaria. 

Estos dos últimos elementos, el monocultivo y la maquinización del 
proceso productivo, le han impuesto nuevas condiciones al mercado 
de fuerza de trabajo, haciendo que la necesidad de trabajadores s6- 
lo sea temporal, lo que provoca una mayor inseguridad para-lograr 
ser empleado. 

Finalmente, el cambio án los cultivos, de la producción de bienes 
de consumo inmediato a la produccidn de materias primas de los sis- 
temas agroindustriales, ha implicado que el excedente campesino - -  
que antes iba a dar a manos de un intermediario, que compraba la 
cosecha por lo regular en la parcela, para su posterior valoriza- 
ción, ahora es concentrado por un reducido grupo de acaparadores 
que disponen de grandes recursos para el desarrollo de s u  activi- 
dad (bodegas, camiones y grandes cantidades de dinero para la com- 
pra de elevados volíimenes de producto), y que están vinculados a 
las agroindustrias y las granjas procinas, que es donde va a valo- 
rizarse este excedente. 

También habrla que precisar que el hecho de que todas l a s  unidade 
campesinas, independientemente del tipo de tierra que posean,des- 
tinen casi la totalidad de su produccidn al mercado, mientras que 
antes de los años 50 buena parte de la producción de las tierras - 
de temporal se destina al autoahasto, expresa el reforzamiento de 
los mecanismos de explotación del trabajo campesino por el capital. 
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