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El trabajo que  aquí  se  presenta, tiene como propósito funda - 

mental  contribuir al estudio de la problemática campesina - 

acerca del proceso de proletarización en la zona  fronteriza 

del  Valle de Jubrez, Chih. 

El estudio ha tenido como  marco  de referencia  una  serie de 

lecturas y documentos  relacionados  con el tema de  investiga 

ción, además de  contar  con  el  trabajo de  campo, lo cual fun - 

damenta el  mismo. 

La investigación  no  trata de ninguna  manera profundizar so-  

bre  el problema investigado, tan sólo  plantea  consideracio- 

nes iniciales sobre el tema en la zona de estudio. 

Desde un principio,  me  percaté  que la zona front-eriza era - 

un 5rea social  compleja y difícil de abordar, se trata de - 

una realidad profundamente  cambiante e imprecisa y que a - -  



. 
partir de mi  marco  de  formación  académica, lo Único que po- 

día ofrecer era una introducción sobre el problema a tratar 

y  que en lo futuro,  mediante  nuevas herramientas teóricas y 

metodol6gicas se  podría profundizar. 

En este sentido estoy consciente de las limitaciones del - -  

trabajo, sin  embargo  me parecib vslido intentar plantear - -  

consideraciones iniciales  sobre el proceso de proletariza" 

ción en  la zona juarense. 

Por otro lado,  quisiera aclarar que la información vertida 

en  el  trabajo sólo  es  válida y enmarca el período de  inves- 

tigacibn; es decir el año que abarcó 1982. Posterior a es- 

te período han acontecido  cambios importantes en  la zona,  - 

no registrados y  analizados  dentro del  marco  de  este traba- 

j o .  



El trabajo se ha dividido  en dos partes, la primera trata - 

principalmente  de  enumerar y describir las principales ca-- 

racteristicas de la  zona y de la  poblacidn  de estudio, ade- 

m4s de abarcar el planteamiento  del  problema a nivel te6ri- 

co fundamentalmente. 

La segunda parte  consta  propiamente del estudio de caso. 
- 

El primer capítulo, aborda la situacidn o marco fisico de la 

zona de  estudio. Se  trata de un  marco  global, que al mismo 

tiempo que  describe las características  de la  zona nos  ayu- 

da a ubicar correctamente el lugar especifico de  investiga- 

cien. Lo importante de este capítulo'es el enfatizar sobre 

los recursos existentes para posteriormente ver como el horn - 

bre los  maneja. 

i 



El segundo capítulo plantea, cual es el punto temstico de - -  

interés en este  trabajo.. Con ello nos  referimos concretanen 

te  al proceso de proletarizacibn,  proceso  que surge como ten - 

dencia b5sica que el sistema capitalista trae  consigo. A - -  

traves de este capítulo trato de explicar  en forma tedrica - 

cdmo se presenta el problema de investigacidn, buscando con 

8 

ello dar explicacidn al mismo en el  contexto fisico y socLal 

que nos ocupa. 

En  este mismo capítulo, ofrecemos un breve bosquejo histbri- 

co, anotando los hechos más significativos  que han ido deter 

minando básicamente el proceso de proletarizacidn  en el país. 

De ninguna..,manera estos hechos están  abordados su  totalidad, 

tan sólo nos ayudarán a seguir en forma general el proceso 

diacrdnico del problema de investigaci6n. - 



El  tercer capítulo  señala el contexto  socioecondmico del - -  

ejido estudiado, la infraestructura con la que  cuenta,  como . 
es manejada y en  general todos los aspectos generales ads-- 

critos, ayudaran al lector  a enmarcar el Qmbito de¡ campesi - 
. 

nado del ejido  de  Praxedis G. Guerrero;  al  mismo tiempo se 

irsin introduciendo elementos importantes en la determina--- 

cidn y comprensidn del problema de investigación. - 

El  cuarto capítulo, bssicamente trata de plantear los efec- 

tos económicos y sociales que se originan en la economfa - -  

campesina, cuando ésta se integra al  capitalismo. 

Siendo que uno de estos efectos trata precisamente del pro- 

ceso de proletarización en el  campo. 

Por lo que ser5  necesario partir del an4lisis del desempefiq 

.,&. ..-. "..*_" . " ... . . - .. 



condiciones y características productivas  de la economía - 

campesina y ver como ésta se integra al capitalismo. 

Mientras tanto  en el capftulo quinto  se  señala la  esfera y 

forma en que se manifiesta el proceso mencionado. Mientras 

en el capítulo IV se declaran  las  condiciones  querativas - -  

del proceso, es precisamente en el mercado donde se mani--- 

fiesta  el mismo.. 

Mediante  el  estudio  de mercado  de productos podemos perca-- 

tarnos de la cruda realidad económica, politica y social a 

la que se enfrentan los campesinos. MBs aún se  podran en-- 

tender que este mercado no se limita tan sólo al campesino 

como productor, sino también como proveedor de fuerza de - -  

trabajo.  El  papel que  juega la economía campesina para la 

reproducci6n de la fuerza de trabajo  se localiza bbsicamen- 

te en el.sector agrícola capitalista, no sóla nacional sino 



tambiQn  extranjero. Todo ello implica, por supuesto,  gran- 

des ventajas por  el hecho  de que.-esta fuerza  de trabajo es 

reproducida al interior de  la economía campesina. 

En  resumen, esta investigaci6n se ha iniciado en la búsque- 

da de  los elementos y factores esenciales que  se  relacionan 

con el proceso de proletarización, el cual  en forma clara - - 

beneficia al sistema  económico, político y  social dominante. 

Antes de terminar quiero hacer  el reconocimiento a las per- 

sonas que en forma directa o indirecta apoyaron esta inves- 

tigación. 

A todos l o s  campesinos  que con su amabilidad y hospitalidad 

me brindaron las condiciones para  hacer  del trabajo de cam- 

PO una actividad placentera  y llena de aprendizajes. 
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A Francisco  Javier  Guerrero,  que  gracias a su inter6s;  dedi - 

cacidn,  a su acertado  tacto  en su acercamiento  pedag6gico - 

logr6  estimular  la  terminacidn  de  este  trabajo, su apoyo - -  

constante  siempre. 
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I .  EL  MEDI.0 'NIBIENTE' EN LA REGION 'FRONTERIZA DEL  VALLE  'DE JUAREZ, 
CHIHUAHUA. t 

A n t e s   d e   i n i c i a r  l a  d e s c r i p c i ó n   g e n e r a l   d e  las  característ icas 

d e l   e j i d o   d e   P r a x e d i s  G .  G u e r r e r o ,   c o m u n i d a d   s o b r e   l a   c u a l  t r a -  

t a  e s t e   t r a b a j o ,  es n e c e s a r i a   r e a l i z a r   u n   s o n d e o   s o b r e  las p r i n  

c ipales  caracterl'sticas de Pa r e g i ó n   e n  l a  ' cua l  se  e n c u e n t r a  - .-- 

s i t u a d o .  

Con e s t o   p r e t e n d e m o s   p r e s e n t a r   u n a   p e r s p e c t i v a   a m p l i a ,   t r a t a n d o  

de precisar c u a l e s   s o n  las caractercsticas p r i n c i p a l e s   d e  l a  r e  - 
g i &  y enseguida  las c a r a c t e r í s t i c a s  a n i v e l   m u n i c i p a l ;   f i n a l - -  

mente l a s  de l a  comunidad  que  nos  ocupa. 
- 

La regign  en  donde se r e a l i z o  l a  i n v e s t i g a c i ó n  .est6 - enc lavada  

en  un p u n t o   g e o g r a f i c o   d e l  pais conoc ido  como Frontera   Norte   de  

México. Es importante   señalar   que  aun  cuando'sdesde un  puntQ  de 

v i s t a  puramente  formal  no e x i s t e  d i f i c u l t a d  para d e l i m i t a r   l o  - 
q u e   s e   e n t i e n d e   p o r   r e g i ó n   f r o n t e r i z a . N o r t e   d e   M e x i c o ,   p u e s  - -  
e'sta s e   e n c u e n t r a   s e ñ a l a d a   e n   d i s p o s i c i o n e s  legales  v i g e n t e s ,  - 
l a  r e g i ó n  como t a l  carece de una a d e c u a d a   c o n c e p t u a l i z a c i ó n ,  - 
Retomando l a  i d e a   q u e  Roque Gonz&ez .nos   br inda   sobre   " f ronte - -  

0 

/ 

/ 

4 

ra" ,  e n c o n t r a m o s   q u e   e n   t é r m i n o s   g e n e r a l e s ,   p o r   r e g i o n   f r o n t e -  

r i z a  se e n t i e n d e   e n  l a  a c t u a l i d a d   u n a  f r a n j a  d e 9   t e r r i t o r . i o   n a -  

/ 

c i o n a l   c u y o s   l í m i t e s   s o n .   p a r a l e l o s  a l a  l i n e a  de l a  f r o n t e r a  ..- 

con  Estados   -Unidos  
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que Ita f r o n t e r a   p o l l / t i c a ,  s i  b i e n   s e ñ a l a  l s s  limites de l a   j u - -  

r i s d i c c i o n   n a c i o n a l ,   e s t o s   e n   l a   r e a l i d a d   s o n   s o b r e p a s a d o s .  No 

es t a n t o   s u   c e r c a n z a   c o n   e l   p a l s   v e c i n o   s i n o  las formas  de r e l a  

cienes y t r a n s a c c i o n e s  que se g e n e r a n  las  'que determinan l a  con  - 

/ 

- 

LI f o r m a c i ó n ' d e  es ta  zona. 

"LA FRONTERA ES UNA REGION  CARACTERIZADA  POR  PROCESOS 

DE INTERACCION  ENTRE INDIVIDUOS'  E INSTITUCIONES CUYA 

D ~ ~ A M I C A  REBASA LA DEMARCACION NACIONAL, TALES PRO- 

CESOS CONFORMAN LA REALIDAD SOCIAL, ECONOMIC0 Y CULTU - 

RAL DE UNA REGION DE  HECHO "BINACIONAL" ." (1) 

P o r   l o   t a n t o ,   s i g u i e n d o   l a   s e c u e n c i a   a n t e r i o r m e n t e   c i t a d a ,  e s te  

c a p f t u l o   t i e n e  como o b j e t o   d e s c r i b i r  e l  medio  ambiente a.1 que. - 
se e n f r e n t a  l a  p o b l a c i o n   r u r a l   d e  es ta  r e g i ó n   f r o n t e r i z a .  To-- 

dos y cada  uno  de los eleme'ntos  agronomicos  que se mencTonaran, 

conforman e l  e n c l a v e   f l s i c o   e n  e l  que se d e s a r r o l l a  l a  v i d a   c o -  

0 

# / 

f 

t i d i a n a  de e s t o s   p u e b l o s .  

P r a x e d i s  G .  G u e r r e r o ,   c o m u n i d a d   e j i d a l   e s c o g i d a   p a r a  l a  r e a l i z a  - 

c i 6 n   d e   e s t e   t r a b a j o ,   p e r t e n e c e  a l  m u n i c i p i o   d e l  mismo nombre 

y f o r m a ,   j u n t o   c o n   o t r o s   d o s   m u n i c i p i o s   c o l i n d a n t e s ,   J u 6 . r e z  y 

(1) Roque Gonz5lez   Sa lazar ,   ( compi la .dor )  "la f r o n t e r a   d e l   n o r t e "  - 
i n t e g r a c i 0 . n  y d e s a r r o l l o .   E d i t o r i a l   C o X e g i o   d e   M é x i c o ,  198'1, 
P =  2 



Gua.d.alupe B r a v o ,  ,el.. Y a l l e  de ,   Ju&r .ez ;  e s t e  ulti'mo se s i ' t u a  en. e l  

d i s t r i t o  de r i e g o  09'  y s e  u b i c a  %.1 n o r t e   d e l   E s t a d o   d e   C h i h u a - -  

h u a   e n t r e   l o s   m e r i d - i a n o s  105.O56' y 10.6O30' . .  d e   l o n g i t u d   . o e s t e  y 

l o s   p a r a l e l o s  30°56' y 31O45' , d e   I a t i ' t u d   n o r t e ,  Ademgs c o n s t i -  

. I  

t u y e  l a  porcio'n  de  margen  derecha  de l a  p l a n i c i e   f l u v i a l  de - -  - 

inundacign  formada  por e l  r i o  Bravo' y se l o c a l i z a   d e n t r o   d e  una, 

fraction de l a   c u e n c a   m e d i a   d e l  r i o  en la u n i d a d   f i s i e g r a f i c a ,  - / 0 

de l a   R e p ú b l i c a  denominada A l t i p l a n i c i e   S e p t e n t r i o n a l .  

c ' 

',' Es i m p o r t a n t e   s e ñ a l a r   q u e  todos y cada   uno   de .   los   e lementos  - -  
agrongmicos  que se mencion.arán a l o  la , rgo  de e s t e   c a p < t u l , o  t i e -  

n e n   p a r t i c u l a r   r e l e v a n c i a ,   e n  la medida  'que s o n   l o s   m e d i o s  con 

l o s  que e l  hombre d e l  campo j u a r e n s e   d i s p o n e ,   l a  manera - en  que 

los   ha   venido  manejando y t ransformando  para  l l e v a r  a c a b o   s u  - 
produccioOn y l a  reproducc io%  cosecuente  de .su unidad familiar y 

econo'mica. 

E n t r e   l a s   t r a n s f o r m a c i o n e s ,   q u e   h a n   t e n i d o  un papel   preponderan  - 

t e  r e s a l t a n  l a s  i n n o v a c i o n e s   t e c n o l o g i c a s ,   q u e   h a n   r e p r e s e 2 t a d o  

u n a   f u e r z a   d i n a m i c a   d e   c a m b i o   s o c i a l ,   p o l i t i c o  y económico  en - 

l a  r e g i o n ;   e n t r e   e l l a s  se e n c u e n t r a n  l a s  obras   de  i r r i g a c i o / n ,  - 

0 

# / 

/ 

como veremos mas a d e l a n t e .  

# 

de 10s campesinos es  muy reciente e n   r e l a c i o n  a l  d e s a r r o l l o  . - - -  

a g r f c o l a   e n   o t r a s  partes d e l  pais., ' S i n  emba. rgo ,   l a .   pr&t ica  - -  
a g r c c o l a  s e  l l e v a  a c a b o   b a j o  un sistema 'muy moderno,  que  en - -  



. ,  . .  . -  
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a g r i c u l t u r a s  mas a n t i g u a s   p r a c t i c a d a s  en o t r a s   z o n a s   . d e l  p a h  - 
no s e   d a ,  m6s aun, '   conservan  . sus  sistemas t r a d i c i o n a l e s .  

Oscar Martíhez, e n   s u   l i b r o   s o b r e   C i u d a d .   J u a ' r e z ,  refere  que a me- 

d i a d o s   d e l   s i g l o  XVII unas  ' cuatro  mil p e r s o n a s   h a b i t a n  es ta  r e -  

gio 'n ,   inc luyendo  indios   de  las t r i b u s   P i r o ,  'Suma. y Ti.gua. La - 
p o b l a c i ó n  vivca  "comodamente" e n - u n  fkrtil. v a l l e ,  que  contaba - 
con  agua  abundante ,   cosechas   de  malz y uvas   'que  crecran  en  abun 

d a n c i a .  Con e l  tiempo esta  regio$ l lamada  Paso  del ,  7 ,  N o r t e ,  hoy 

4 .  ' 

- 

conoc ida  como  Ciudad  Ju-aGez, a d q u i r i ó  fama por .  'sud' excelentes - 
v i n o s  y b r a n d i s  (2). Tambke'n menciona 'que h a c i a  1870 ( 3 ) ,  ex is  - 

t i a n   c o m u n i d a d e s   f r o n t e r i z a s   q u e  tencan u n a   p o b l a c i ó n   d e   q u i z á  

1 3  mil p e r s o n a s   e n  .ambos l a d o s   d e l   r i o ,   q u e   ' s u f r c a n   d e   i n u n d a - -  

cienes r e c u r r e n t e s  y p e s e  a e l l o ,  se e r i g i o   u n a  base a g r l c o l a  - 
que l e s  p e r m i t i o ' s u b s i s t i r .   E s t a s .   i n u n . d a c i o n e s  se deben a que 

e l  Val le  de   Juarez  se encuentra  ubicados en s u   p o s i c i o n   n o r t e  - -  
con  e l  r i o   B r a v o ,  e l  c u a l   e s c u r r e   d e l   n o r o e s t e  a l  s u r o e s t e ,   c a u  - 
ce hoy r e c t i f i c a d o  y .  c u y o   c e n t r o   c o n s t i t u y e  e l  l imi te  i n t e r n a - -  

c i o n a l   c o n   l o s   E s t a d o s   U n i d o s   d e   N o r t e a m é r i c a .  A partir de  en-  

\ 

. -  - 
/ f 
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t o n c e s   ( e n  1937 quedoOtota lmente   contr ,o lado  e l  r i o   B r a v o ,   c o n  - 
l a  construccio/n  de   dos   Presas   que  a lmacenan las a g u a s   d e l   r i o )  

l a s  p o b l a c i o n e s   n o   - v o l v i e r o n  a ' s u f r i r  de   inundaciones  ; s in  em-- 

bargo es ta  n u e v a   s i t u a c i o n .   t r a j o   c o n s i g o   o t r o s   p r o b l e m a s   d e  - - -  
mayor  embergadura, que mas a d e l a n t e -   s e r a n   t r a t a d o s ,   c u a n d o  se  - 
t r a t e  e l .  c o n t r o l .   s o b r e   c i e r t o s  rnedi0.s d e   p r o d u c c i o n ;   e n t r e   e l l o s  

/ 

- ~~ ~~ 

(2) Oscar Martbez,  "Ciudad  Ju&eztr: E l  'auge & una ciudad fronteriza a p a r t i r  
de 1848". . Editor ia l  Fondo  de 'mtura Econ&ca, México, 1978 ,p. 28 

(3) Ya en 1870 se había dado Pa guerra de conquista emprendida por los  Estados 
Unidos en  Contra de Mej;ico en 1847; l a  -1 brjnd0.a este pais l a  p o s i b i l i  



e l  a.gua . 
. .  

, .  ~ x i s t e  o t r a   v e r t i e n t e  en La p a r t e   i u r : . v e r t i e n t e   C e n t r a l  o IP,- 

t e r i o r ,   c u e n c a   c o n s t i t u i d a  por  e l  r l o   d e l  Carmen cuyo  cauce  se 

e n c u e n t r a  l a  presa "Adolfo Lcfpez "a teos" ,   me jor   conoc ida   por  - -  
l o s   l u g a r e ñ o s  como Y a s  .Lajas" donde  actualmente se aXma.cePan - 
e l  t o t a l   d e  l.as aguas  que  anteriormente  desembocaban en l a  Lagu 

na de P a t o s .   E s t a s   a g u a s   n o  son u t i l i z a d a s   p o r  l a  z o n a   d e l   d i s  

t r i t o  09,. p e r o  s i  para o t r a s  partes c s l i n d a n t e s  .con. e l  mismo, - 

- - 
- 

i I 

dentro   de  l a  reg io%.  - 6 .  

A l  n o r o e s t e ,  l o  l imita la b o q u i l l a  forma.da p o r   e l .   c e r r o   d e  Mule 

r o s  y e l  M o n t e   F r a n k l i n   d e l   l a d o   a m e r i c a n o ,   s i t i o  donde e l  Va-- 

l l e  de  Jua%ez se  t r a n s f o r m a  en cañón.  (Mapa -J.) 

\ 

- 

- 
). 

P a r e c e r í a   c o n t r a d i c t o r i o   p e n s a r   q u e   e n   u n a   z o n a ,  donde  abun.daba 

e l  agua ,   que   aun   provocaba   daños 'por   ' su   exceso ,  hoy en  dl'a sea 

es te  e lement-o ,  e l  r e c u r s o  mas p r e c i a d o  y s o l i c i t a d o   p o r  l a  P O - -  

b l a c i ó n ,   p r i n c i p a l m e n t e   r u r a l .  

La f a l t a  de  agua es p o r  l o  t a n t o  uno  de los problemas  que se - -  
viene  acarreando  desde  que se c o n t r o l o  e l  c a u c e   d e l   r i o ,   p o r .  - -  0 

ser e'ste, un  problema  de limitacigh p o l í t i c a   e n t r e  Me/xico' y los 

Estados  Un'idos,  aunado a o t r o s   f a c t o r e s  de' i n d o l e  no s o l o  ppll/- 

t i c a  y e c o n ó m i c a   s i n o  climática, agronGmica,.  e . tc ,  

dad  de extender  su i e r r i t o r i o  impulsando toda. 'su  estructura  econohca;  adeds 
t r a j o  como consecuencia la, formacio'n  de un e o  nacional  explotado, es decir 
l a  minoria  chicana. 



O 

. .  

-. 



Por l o  t a n t o ,   d a d a s .  las. caracterzsticas ecplógicas a c t u a l e s   d e  

l a  r e g i ó n ,  es d e   h a c e r s e  notar  l a  n e c e s i d a d   d e  l a  implantacio/n.  

de   una   . agr icu l tura   basada  en l a  i r i g a c ' i ó n ,  s i n  l a  . cua l  no PO--- 

d r T a   p o s i b i l i t a r s e  l a  a c t i v i d a d   p r o d u c t i v a .  .(las l l u v i a s   a p e n a s  

alcanzan  un  promedio  de 25 cm, d e   p r e c i p i t a c i ó n   p l u v i a l ,   ( v e r  - 
gra'fica 4 ) ;  como hemos v i s t o ,  e l  R io   Bravo  es  l a  Ú n i c a   c o r r i e n -  

t e  de  agua  en e l  municipio  'de P r a x e d i s  G ,  Guerrero  y e n - g e n e r a l  

en l a  zona y abundan l a s  a$eas d e s e O r t i c a s .  Las tierras adem& 

d e   c o n t a r ' c o n  l a  torna.de  agua  del: R i o ,   c u e n t a   c o n   u n  sistema de 

bombeo, de e l e v a d o   c o s t o  (5). 

L a   a g r i c u l t u r a   d e s a r r o l l a d a  t iene como uno  de   sus   rasgos   funda-  ,. 

menta les  e l  desplazamiento  y d e s t r u c c i o h  - d e l   e c o s i s t e m a   n a t u r a . 1  

p r e e x i s t e n t e ;  e l  sistema a g r c c o l a   q u e   s e   i m p l a n t a  es de carác-- 

t e r  mayormente a r t i f i c i a l ,  con  las  p r o p i e d a d e s   i n t e r n a s   d i f e r e n  - 
t e s ;  de ah: que e l  Valle  d e   J u g r e z   t e n g a   u n a   h i s t o r i a   a g r í c o l a  

r e c i e n t e ,   e c o n c o r d e   c o n  e l  d e S a r r o l l o   c a p i t a l i s t a  en Mgxico y - 
s u   t e c n o l o g í a   a s o c i a d a .  

\ 

La a g r i c u l t u r a   t r a d i c i o n a l ,   q u e  se d a   e n  muchas p a r t e s   d e l   p a i s ,  

g e n e r a   e s p a c i o s   d e s p e j a d o s   e n  e l  bosque  mediante l a  t a l a  o l a  - 
quema; u t i l i z a  l a  azada o e l  b a s t ó n   p l a n t a d o r   ( c o a )   d e p e n d e   e n  

su  mayar pa.rte d e l  t r a b a j o   v i v o  y no  del.  in.corporado  en las ma'- 

qu inas  o en materias primas (es' u n a   a . g r i c u l t u r a   q u e  prodl:ce . - - -  

(4) En términos  genera.les la. .mvosidad es escasas ; 'puede afirmarse . q u e  e l  ntime 
mero de dias  con  sol y .lumkosidad  sobrepasa los míhimos requeridos por 1s 
necesidades agropecuarias. 

I 

http://torna.de


L .  

VI U 
O O 

-J. 
O / 

O 

....... - 

z - . . . . . . . . .  I 

I .   I "  

lP 

' P C "  .' 4 

- - -  . , . . , . . . . .  
, 
i 

..* 



esenciaJ.mep.te v.a.ldres  de uso, 'aunque  cada,  vez se m e r c a n t i l i z g  - 
m&s;'' 1.a a g r i c u l t u r a  de. l a  zQrm que  nos  ocupa- es aI.tam.ente CQ.--  

c o m e r c i a l ) ;   u t i l i z a  las c e n i z a s   p r o d u c i d a s   p o r ,  l a  quema-zÓn curno 

f e r t i l i z a n t e ,  carece p o r  l o  comun de r i e g o '   y ' s u s   c u l t i v o s  se - -  
dan  en  forma  cont inua  por   dos  o t res  a ñ o s ;  a e l l o s  debe p r o s e - -  

g u i r  un barbecho  de   10  a 15 a ñ o s   i n c o n c e b i b l e   e n .  l a  a . g r i c u l t u r a  

modernizada,  ( 6 )  en   donde- la   Revoluc i6n"   verde   ha .   t en ido  un. - - -  
e f e c t o   s i n   p r o c e d e n t e s .  

/ 

E s  a s í  como e l  p a s o   d e l   R i o   B r a v o   p o r  t i e r r a s  a g r . l c o l a s   j u a - - -  

r e n s e s   i m p l i c a   p o r  un   lado .   venta jas   para   una   zona  .que t i e n d e  a 

s e r   d e s e r t i c a  y que gracias a l a  u t i l i z a c i o ñ  de S-us aguas  ha 7 -  

logrado  a l  p a s o   d e l   t i e m p o  - i m p l a n t a r  y d e s a r r o l l a r , .   j u n t o   c o n .  - 

fl 

4 

\ 

o t r o s   f a c t o r e s   e s e n c i a l e s   l o   q u e   h o y   c o n o c e m o s  como una  zona - -  
próspera p o r   s u s   p o s i b i l i d a d e s   . a g r i c o l a s .  

(5) En e l  año  de 1937 q u e d ó   t o t a l m e n t e   c o n t r o l a d o  e l  Rio   Bravo e n -  
los   Es tados   Unido ;   de  América p o r  l a  terminacio'n  de l a  p p e s a   E l  
C a b a l l o   o b r a   a u x i l i a r  de l a  presa " E l   E l e f a n t e " ,   q u e   s i r v e   p a r a  

t o t a l   r e g u l a r i z a c i ó n  d e l  r i o   o r i g i n d l a   a p l i c a c i d n ,   n o   l l e v a d a  
a c a b o , h a s t a  esa f e c h a ,   d e l   r e g l a m e n t o   e s p e c i f i c a d o   e n  l a  Con-- 
vencion  de  1 9 0 6 ,  que es,tablece una   entrega  maxima de  agua  de - -  
l o s   E s t a d o s   U n i d o s  a Mexico.  Como c o n s e c u e n c i a   i n m e d i a t a   s e ' h i  
zo p a t e n t e   q u e  e l  volúmen de a g u a   d e s i g n a d o   e n   d i c h o   t r a t a d o  - -  
era i n s u f i c i e n t e  para abastecer a l o s   t e r r e n o s   b a j o   c u l t i v o - y a  
en  esa e*poca,   especia lmente   en Pa segunda y t e r c e r a '   u n i d a d ,  t e -  
f r e n o s   q u e  se a u x i l i a b a n   p r i n c i p a l m e n t e   c o n   d e r i v a c i o n e s   d i r e c -  
t a s  de l a s  a g u a s   s o b r a n t e s   c o n d u c i d a s   p o r  e l  R i o   B r a v o   e n   l o s  - 
s i t i o s  de  aprovechamiento,  Esta b r u s c a   d i s m i n u c i 5 n  d e l  volúmen 
d e l   a g u a   f u e  l a  c a u s a   p r i n c i p a l  de l a  p r o l i f e r a d i o n  de las  o - - -  
b r a s  de alumbramiento de a g u a   s u b t e r r g n e a ,   t r a t a n d o  de c u b r i r  - 
l o s  f a l t a n t e s   r e q u e r i d o s  para l a  e x p l o t a c i ó n   a g r í c o l a ,  Obras de 
p e r f o r a c i o ' n   e x i s t e n t e s  a l o  l a r g o   d e l  Valle :  Primera  Unidad.-  
2 8 0  p o z o s   p a r a   u s o   a g r í c o l a   e n  4 - ,670  Ha. de ' s u p e r f i c i e  regable .  
Segunda  Unidad. - 236  pozos para-  uso a g r í c o l a   e n  13. ,360  Ha, de - -  
s u p e r f i c i e  r e g a b l e ;  Tercera -Unidad.- 9 6  p o z o s   p a r a ' u s o   a g r í c o l a  
en  6 ,470  Ha. de s u p e r f i c i e   r e g a b l e .   [ F u e n t e :  SARH,Oficinas del Dis-- 
f6$Ep de Riego 09, Cd. Juarez.  Estudio de Factibilidad del Distr i to  de fiego* 

- ~. almacenar  y r e g u l a r i z a r  las  a g u a s   s o b r a n t e s  d e ' 6 s t a  u l t i m a .  La 

- 



Por   Otro  lado. esta  . .  s i ' t u a c i 6 n   1 , l e v a   c o n . s i g o   d e s v e n t a j a s   ' c u a n t i t o  - 
~ t i v a . s  y ' c u a l i t a t i v a s   i m p o r t a n t e s ,   d e   i n d o l e   p o l c t i c a ,   e c o n o m i c a  

y c u l t u r a l ,  entre las  que tenemos las 'que. s e  r e l a c i o n a n   c o n  l a  - 
u t i l i z a c i ó n  de las aguas   por  parte d e   n u e s t r o   p a i s  y los E s t a - -  

dos  Unidos,  ame5  de  que e s t a  zona r e p r e s e n t a  l a  l i n e a   p o l l / t i c a  

/ 

~ d i v i s o r i a   e n t r e  'ambos p a i s e s .  

Sobre  es ta  p r o b l e m a t i c a   h a y  mucho 'que p l a n t e a r  y 'que no p r e c - i s a  - 

mente t i e n e  relación c o n  e l  c o n t e n i d o   d e  es te  c a p í t u l o ,   q u e   p o r  

l o  dema2 se  t.'jlatara*mas a d e l a n t e .  S i n  embargo a c o n t i ñ u a c i ó n  - 
daremos  algunos  esbozos  que  nos  iran  dando  ' luz  sobre esta p r o - -  

7 .  

\ 

b l e m g t i c a  y parale lamente   nos   ayudara '   en .  l a  comprens i&  de l   pro  - 
blema d e   i n v e s t i g a c i ó n .  

Como s e   h a b i a   m e n c i o n a d o ,  l a s  p r i n c i p a l e s   f u e n t e s   d e  a.basteci-- 

miento de agua para l a  a g r i c u l t u r a  en l a  r e g i o n   p r o v i e n e n   d e  la 

. d e r i v a c i ó n   d e   c o r r i e n t e s   d e l   R i o   B r a v o  a l  amparo d e l  Tra tado  'In - 

t e r n a c i o n a l  de Aguas ( 7 )  captadas   en   dren  y tomas directas d e l  

r i o ;  ademas se  u t i l i z a n  Pas aguas negras de  Ciudad  Juarez y . .--- 

. a g u a s   d e   p o z o s   p r o f u n d o s   p e r f o r a d o s   p o r ' p a r t i c u l a r e s  y p o r  l a  - 

0 

r, 

S e c r e t a r i a  de R e c u r s o s   H i d r g u l . i c o s ,  

(6) En terminos de Cynthia Hewitt, Y a  modernización indica  simpleante m, pro- 
ceso de reorganizacion  dentro de  grupos o sociedades dedicadas (directa o - 
 indirecta,^ voluntaria o involuntariamente) al. esfuerzo de incrementar e l  .do 
minio sobre e l  medio ambiente físico recur,riendo a'nuevos instrumentos y'& 
todos. . . Cynthia Hewitt , "La Wernizaci,on de la agricultura mexicana .-  1- - 
1940-1970, Edit, s ig lo  XXL, p. 11 - 

- 

( 7 )  Lo referente di tratado de Aguas de 1906 se ampliara  en  p&inas  posteriores. 



4 

Un estudi.0  realizado p o r  l a   S e c r e t a r l a  mencionada,  demostr6 que de 

una s u p e r f i c i e   t o t a l  de 2 7 , 8 1 8  hectareas   suscept ib les  paTa l a   a g r i  - 

cul tura ,  en e l  c ic lo  agr íco la  l 9 8 0 - I 9 8 l ,  fueron  regadas aproximada - 

mente 1 8 , 9 4 0  Has, que const i tuyen ,   e l  6 8 %  de l a s   t i e r r a s   i r r i g a d a s  

en e l   V a l l e  de Ju5rez y 8 , 8 7 0  H.as.  que no se  regaron o permanecie- - 
- 

ron  ociosas   para   e l  c i c l o  correspondlente, l o  que representa   e l  - -  

3 3 . 8 %  de l a s   t l e r r a s  de labor   restante .  ( 8 ) 
,' 

I' - 
'/ 

El  s$.guiente cuadro n o s  indica   e l   f iectarea je   i rr igado  para   e l  c i - -  

clo  agrLcola 1980-3981  en e l   V a l l e  de JuBrez, de acuerdo a l  número - 

de e j idatar ios ,   propletar ios   pr ivados y colonos en l a  zona. E s t e  

cuadro nos proporciona a su yez ,  una idea de l a   d i s t r i b u c i 6 n  de ' l a  

misma. 

(88) S A W  
Direccibn.  General de Di.strl.tos de RlegQ 
Distr$ . to  de Riego 09 ,  y a l l e  de Ju%Tez Informe de labores, c& 
c l o   a g r z c a l a  3 9 8 0 - 1 9 8 1 .  



E J I D A L  PROPIEDAD PRIVADA Y COLONOS 

SUPERFICIE MEDIA' SUPERE1  CTE  MEDIA 
CLASES USUARIOS o /HA) USUARIOS o o 
0.1 a 5.0 315 

7.31 1,390.10. 190 7 . 4  2 ,/ 4,, 076.29 5.1 a 10 .0  660 

2.75  829.11 301 I 4.15 1,309.53'  

- 1 0 . 1  a 20.0  358 4,214.09 11.77 129 1,000.00 

13.78  9,293.. 2 734.  , .  7.84 9,646 T o t a l  1,335 

107..08 3,683.50 35 Mgs de 50. O 

30.26 2,390.72 79 23.08 ' 46.16 20 .1  a 50.0 2 

13.64 

1 

I 

. 

4 
I 

* 

Fuente :   SAW 
Direcc iBn  General   de  D i s t r i t o s   d e   R i e g o  
Valle de  Ju5rez (09) C i c l o   A g r í c o l a  1980-1981 

t ' I  



/ 
La d i s t r i b u c i o n .  del. agua  en el. Valle de  Jua .rez   esta 'controlada 

y l l e v a d a  a .  cabo  en  'su  direccio;?  .por.  la Secretaria 'de Recursos  

' H i d a ; l i c o s ,  a trave's d e l   d i s t r i t o  de r i e g o  O9 (9),  e l  c u a l  se - 
d i v i d e  para su  operacicfn  en t res '  u n i d a d e s   d e   r i e g o  a l o  l a r g o  - 
d e l  Val le ;  su  manejo se r e a l i z a  de l a  s i g u i e n t e  manera: 

/ 

La - primera u n i d a d ,  e s t á  to ta lmente   comprendida   en  é l  'munic ipio  

d e   J u á r e z ,   e s t a n d o   c o n s t i ' t u i d a   p o r  los e j i d o s   Z a r a g o z a ,   ( Z a u z a l )  

Senec; y Salvador   Jua$ez ,  a s i  c.omo p o r  623 a g r i c u l t o r e s  que se 

encuentran  agrupados  en l a   A s o c i a c i ó n   d e   p e q u e ñ d s   p r o p i e t a r i o s .  

de l a  p r 5 m e r a - u n i d a d .   E s t a  es o p e r a d a   p o r  l a  A s o c i a c i o n   a n t e s  
J 

mencionada y es d i r e c t a m e n t e   s u p e r v i s a d a   p o r  l a  a d m i n i s t r a c i ó n  

d e l   d i s t r i t o   d e   r i e g o .   E s t a   u n i d a d  se r i e g a   p r i n c i p a l m e n t e   c o n  

a g u a s   d e l   R i o   B r a v o ;   e n   b a s e   a l   t r a t a d o   I n t e r n a c i o n a l  de L i m i - -  

tes  y Aguas  de 1 9 0 6 ,  a Mzxico l e  c o r r e s p o n d e   a c t u a l m e n t e  un vo- 

lumen d e  74 m i l l o n e s   d e '  m3 d e   a g u a   p r o v e n i e n t e   d e l   R i o   B r a v o ,  - 
d e   l o s   c u a l e s  e l  67% se d i s t r i b u y ?  a l o   l a r g o   d e   e s t a   p r i m e r a  - 

unidad;  adem6s l o s   a g r i c u l t o r e s  se a u x i l i a n   c o n   a l r e d e d o r   d e  - -  

'\ 

- 

/ 

2 8 0  p o z o s   p r o f u n d o s ,   s i e n d o   e s t o s ,   e n   g e n e r a l ,   p r o p i e d a d  de p a r  

t i c u l a r e s ,   s i n   q u e  e x i s t a  m a y o r x o n t r o l   d e  estos  p o r   p a r t e   d e  - 
l a  SARH. 

La  segunda  Unidad ,se u b i c a   e n  par te  de l o s  t r e s  municipios   que 

conforman e l  Valle ,  e s t a n . d o   f o r m a d a   p o r   l o s - e j   i d o s   d e  San I s i -  - 

(9) E l  '\la.lle de   Juarez   corresponde  .al d i ' s t r i t o  O9 q u e   s e   e s t a b l e c e  
y limita e l  2 de  enero  de   1934.  



Reforma  D.B.  Guadalupe, D.B. y Ahogadero en e l  municipio   de  h a -  

dalupe y l o s   e j i d o s   d e   P r a x e d i s  G ,  Guerrero.  y Colonia   Esperanza 

en e l  munic ip io   de   Praxedis  G, Guerrero ,   Ex is ten   adem6s ,   149  - 
pequeños  propietar ios   que se l o c a l i z a n   e n  e l  municipio  de Guada - 

lupe  y 39  e n  e l  de   Praxedis .  En e s t a  unidad l a  d i r e c c i ó m   d e l  

d i s t r i t o   d e   r i z g o   d i s t r i b u y e  e l  3 3 %  I ,  r e s t a n t e   d e  l a s  a g u a s   d e l  - 
R i o   B r a v o ;  además  de c o n t a r   c o n   a g u a s   n e g r a s  y pozos  profundos 

'bropiedad  de l a  SARH. 

En l a  t e r c e r a  unidad se e n c u e n t r a n   s i t u a d o s   l o s   e j i d o s  Guadallu- 

pe V i c t o r i a ,  San  Josk  Paredes y P r o v e n i r   p e r t e n e c i e n t e s , a l  Mu- 

n i c i p i o   d e   P r a x e d i s  G .  Guerrero ,  a s i  como los e j i d o s  Vado de - -  

C e d i l l o s  y C a j o n c i t o s  y l a s  c o l o n i a s   a g r c c o l a s   B a l d e r a s ,  D,8. 

Luis  León y E l  Cuervo del   munic ipio   de   Guadalupe. '   Esta   unidad 

d i f i e r e   e n   g r a n  medida  de l a s  d o s   a n t e r i o r e s ;  aqu'i l a   e s c a s e z  - 
de  agua e s  n o t o r i a .  En e s t a  unidad se  r i e g a  e l  campo cop  agua.s 

d e l   s u b s u e l o ,   c o n   d e r i v a c i o n e ' s   e s p o r a d i c a s   d e l   R i o   B r a v o  y con  

aguas   broncas   provenientes   de   a r royos  y que  en forma. i r r e g u l a r  

e s c u r r e n   d e  l a s  s e r r a n i a s   d e  l a  p a r t e   s u r   d e l   d i s t r i t o ;  J . O S . . - - -  

/ 

propie tar ios   pr ivados   cuentan ,   con   pozos   .propios   para   regar  sus 

t i e r r a s .  
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VOLUMEN'DE AGUA DISTRIBUIDA POR UNIDADES DE RIEGO EN 
E L  VALLE DE JUAREZ, CHIHUAHUA 

Fuente: SAW S u b s e c r e t a r í a  de O p e r a c i b n ,   D i s t r i t o s  de  Riego, 
. C a r a c t e r í s t i c a s  de l o s   d i s t r i t o s  de R i e g o ,  Tomo I ,  

1968-1976  

Informe  de  labores 1980-81,  S A M ,  O f i c i n a s   d e l   D i s - -  
t r i t o  en Ciudad  Juárez,  Chihuahua. 

Este   cuadro  nos   indica  de  manera c l a r a ,  aunque no en  forma t o - -  

t a l m e n t e   v e r í d i c a   p o r   l a   p o c a   c o n f i a b i l i d a d  de l a   i n f o r m a c i ó n ,  

l a   d e s i g u a l   d e s t r i b u c i o 5   d e l  agua  para  cada  una de l a s   u n i d a d e s  

d e l   d i s t r i t o  en  proporcion a l a  Cant idad. .de   t i e r ra   dedicada  a - 

l a   a g r i c u l t u r a .   E s t e   h e c h o   s e   p l a n t e a r a .  más ampliamente  en  pá- 

g i n a s   p o s t e r i o r e s .  (Mapa 3) 

A trave:  de l a   d e s c r i p c i g n   d e l   m a n e j o   d e l   e l e m e n t o   h i d r a d l i c o  

para   e l   aprovechamiento  de l a   a g r i c u l t u r a ,  anotabamos e l   h e c t a -  

r e a j e  aproximado  en  explotación;  sin. embargo e s   p r e c i s o   e x t e n - -  

der   nuestro   conocimiento sobre  e l   c o n t o r n o   f í s i c o ,  n.o s ó l o  de - 
l a s   c a r a c t e r c s t i c a s  de. l a - t i e r r a   e x p l o t a d a   p o r   e l  hombre,   s ino 

tambien de .su vegetac io%,   geo logía ;   ca1 , idad  de sus . s u e l o s ,   e t c .  

los   ' cua les   son   e lementos  que' i n i c i d e n   d i r e c t a m e n t e  e.n l a  produc - 

http://Cantidad..de
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c i ó n   q u e  e l  hombre o b t i e n e .  * 

E l  Valle d e   ' J u a k e z   c u e n t a   c o n   u n a   ' s u p e r f i c i e   d e   1 8 0 , 2 4 2   h e c t 6 - -  

reas,  de 1a.s c u a l e s  a l  municipio  de. ' Jua>ez.  l e  corresponden - - - -  

1 2 , 2 9 8   h e c t a / r e a s   s u s c e p t i b l e s   p a r a  l a  a g r i c u l t r a ;  Guadalupe Dis - 

j. t r i t o   B r a v o   c u e n t a  COP 7 , 3 6 9  hectá ' reas  y a l  munic ip io   de   Praxe-  

d i s  G. Guerrero  l e  corresponden 8,152 h e c t i r e a s .   * E l   c u a d r o " -  

que  enseguida se presenta  n o s   b r i n d a  l a  d i s t r i b u c i o / n  en h e c t ; - -  

r e a s , .  l a  t i e r r a   s u s c e p t i b l e   d e  . cul t ivar  y l a  que  no es p r o p i a  - 
p a r a  -t:sto, para c a d a   m u n i c i p i o   d e l  v a l l e .  

E s t a   s u p e r f i c i e   d e  l a  regio5  de  .Jua/rez  comprende extensa.s por.--  \ 

cienes de t i e r r a  con  mayor o menor c a n t i d a d   d e   D a s t o s .  limita-- 

d a s   D o r   c o r d i l l e r a s  Y s e r r a n i a s   d e  escasa a l t u r a  Y P o c a  vegeta- 

c i ó n   p r o p i a   d e l  clima d e s e 5 t i c o   q u e   P o s e e .  (MaDa 2 ) .  En e l  va- 

l l e  de   Juárez  se d i s t i n g u e n   c u a t r o   u n i d a d e s   n e o m o r f o l o 2 i c a s   d e -  

f i n i d a s  : 

a)  Las montañas  de  plegamiento,   b)  l a s  l l a n u r a s  o t e r r a z a s   d e  

piedemonte ,  c) l a s  l lanuras   de   dunas  y d) l a  l l a n u r a   f l u v i a . 1 .  

Las  montañas de p legamiento   corresponden a cuerpos  montañosos - 

a i s l a d o s  y separados   por   L lanura .   Es tgn   formadas  p o r  r o c a s  'ca 

l i z a s  y s e d i m e n t a r i a s  marinas c o n   r u d i t a s  y c a l i z a s   c o n   o r b i t a -  

1in.a t e x a n a   r o e m e r ,  - c o r r e s p o n c i i e n t e s  al. a l b i a n o   d e l   o r e t á c i e o  - 
medio, Las, Alapuras  de  'dunas  .que  'c.ubre en par te  a Las d e   g i e d e  

monte, e s t a  Eorm.ad-a. p o r .  l a  a c u m u l a c i c h   d e   s e d i m e n t o   e d l i c o s .  

- 

- 
- 
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, f r u t e s c e n t e , .   e l   c u a l .   s e   e n c u e n t r a   e n   e l  mismo s u e l o  que e l  des- 

c r i t o   a n t e r i o r m e n t e  o bien  en  1.op.erias  'suaves  con las mismas. - -  

gramineas  pero  con l a  presenc ia .  de a r b u s t o s  de los generos .  - . - . - -  

Prosopis,   .Larrea,   'Yucca,"Opurit ia ,  e t c ,  P o r   o t r o   l a d o   s e   h a l l a n  ; 

t i p o s  de m a t o r r a l e s  de t i p o  Mi'crofi'lo q u e   s e   e n c u e n t r a n - e n  lome - 

r i o s  y f a l d a s  de l a s   s i e r r a s   e n  donde s e   d e s a r r o l l a n , l o s   g e n e . = -  

TOS 'Lar l 'ea ,   'Prosopis  ,' "Yucca' y- -0puriiia  con mayor i n c i d e n c i a  ( l a ) ,  

, .  

Encontramos  matorrales de  medanos,  en l a   r e g i ó n  de  Sa-malayuca - 
en  dunas y mont ículos  de  suel-o  arenoso  con  especies  , : :altamente - 

I' 

. t o l e r a n t e s  a l a   s e g u i a ,   e n t r e .   l a s   p r i n c i p a l . e s   l a s  de los   ge 'ne--  

ros   Yucca .   Ar temis ia .   EDhedra ,   Prosopis ,   Ast r ip lex ,   ent re   o t ras .  

" 

\ 

- 
LOS p a s t i z a l e s   e x i s t e n t e s  en l a   r e g i ó n  no son   prec i samente   los  

adecuados  para l a   a l i m e n t a c i ó n  y c r í a  de   animales   para   carne;  - 
p o r   l o  que s e  ha r e c u r r i d o  a l a   u t i l i z a c i ó n  de e s t o s   t e r r e n o s  - 

' a  c o n   p a s t i z a l e s   e s p o n t á n e o s ,   d e s t r u y e n P o   e s t o s  y en  su  lugar  i n -  

t r o d u c i e n d o   l a   s i e m b r a . d e   d i v e r s o s   p a s t o s   a r t i f i c i a l e s ,   p a r a  - -  
formar  praderas   para   la   engorda de  ganado  bovino, E l  e 'x i to  en 

- e l   n a c i m i e n t o  y c r e c i m i e n t o  de l a s   p r a d e r a s   a r t i f i c i a l e s  en l a  

regioen  depende  en  gran  medida de l a s   c o n - d i c i o n e s   e s t a c i o n a l e s  y 

e n   g e n e r a l   c l i m á t i c a s  de c a d a   c i c l o   a g r i c o l a ,  La producción  ga - 
nadera  (engorda)  esta  determin.a.da  en gran,  p a r t e   p o r   e s t a  c o n d i -  

. 
c i Ó n ,  adema2 de o t r o s  f a c t o r e s  como e l  mercado, 

(111) ' Feder ico   Garc ia  Riva.s, "El .  Val le   de ,   Juarez" ,   Es ' tud. is   socioeco 
ndmico,  Tesis  1i .ceneia.Eura  en  AgrOnomía,  Escuela.  "Hermanos - 
Escobar- ,  1975, Cd,-  JudFe'z;<+; . .. . . ..; * .. . .  

- 

http://siembra.de
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, . .  i 
La l l a n u r a   f l u v i a l  es u n   V a l l e   S i n c l i n a l   d e   e d a d   m o d e r n a  y l a .  - . 
c o n s t i t u y e n   a r e n a s .  y' g r a v a s   e n   e s t r a t i f i c a c i k n  muy v a r i a d a  y a l  - 

" t e r n a d a ,   c u b i e r t a   p o r   u n a  capa .de .   l imos   orggnicos  y a r e n o s o s .  

Asi tenemos,  que  en la, p a r t e   n o r t e   d e l  area  se encuentra   una - -  # 

v a s t a   z o n a   a r i d a   d e   t i p o   d e s é r t i c o   c o n o c i d a  como l o s  medanos  de 

Samalayuca; mas a l  n o r t e ,   c o l i n d a n d o   c o n   l o s   E s t a d o s   U n i d o s ,  se 

l o c a l i z a  e l  V a l l e .  A ' su   a l rededor  se a l z a n  l a s  c o n o c i d a s  serra - 
n i a s .  d e   P o r v e n i r ,  S' ierra de  Samalayuca y S i e r r a  d e   P r e s i d i o ,  - 
q u e   l i m i t a n   e x t e n s a s   l l a n u r a s   s u s c e p t i b l e s   d e   a p r o v e c h a m i e n t o  - 
en l a  a g r i c . u l t u r a  y l a  g a n a d e r f a ,  .que p o r  f a l t a  de   agua,   por  l a  

p o c a  o b a j a   c o m p o s i c i Ó n   o r g á n i c a   ' d e   l o s   s u e l o s  y o t r o s   f a c t o r e s  

no   son   explotadas .  

e 

- 

'\, 

P o r   o t r o   l a d o ,  habia.mos mencionado  que l a  v e g e t a c i o n   e s p o n t a n e a  
fl P 

e x i s t e n t e   e n  e l  á r e a  es escasa y p r o p i a   d e  clima d e s e * r t i c o .  

E x i s t e n   v a r i o s   t i p o s   d e   v e g e t a c i ó n   p r e d o m i n a n t e ,  entre l o s  que 

se e n c u e n t r a n   l o s  p a s t i z a l e s  mediano a b i e r t o s ;   l o s   c u a l e s   s e  - -  

e n c u e n t r a n   e n   t e r r e n o s   c o n   t o p o g r a f í a   p l a n a   h a s t a   l o m e r i o s   m e - -  

d i o s ,  donde l a s  gramineas dominantes   per tenecen  a Pos géneros  - 
Boute   Loua ,   Bromus ,   Ar is t ida  y S e t a r i a .   O t r o   t i p o  de p a s t i z a l  

q u e   s e   e n c u e n t r a   e n   e l  Valle es e l   H a l o f i t o   a b i e r t o ,   q u e   s e   e n -  

c u e n t r a   e n  l o s  b a j i o s  y m i c r o c u e n c a s   c e r r a d a s   e n  l a  p a r t e  cen--  

t r a l  y e s t e   d e l  auca en s u e l , o s   c o n  altas c o n c e n t r a c i o n e s  de sa-  
, P 

- 

l.es donde. l a s  g r a m i n e a s   p r i n c i p a l e s   s o n   d e l   g e n e r o  'HiIaria,. . - - -  

S p o r b o l a s  y A t r i p l e x ,  T a m b i h  h a y - p a s t ' i z a l e s   H a l o f i t o   A r b o s u -  



La s u p e r f i c i e  de terrem.  'cuI.tiua,.da en e l .  V a l l e ,   p r e s e n t a   v a r i o s  

t i p d s  de ' suelos .   Los  'que s e  ubican  en e l  área que abarca el' Mu - 

n i c i p i o  -de, ' Juarez,  comprende  suelos de t e x t u r a   - s e m i p e s a d a ,  des- 

cansando  en  ' subsuelo   a . rc i l loso  que  puede  profundizar   hasta  90 - 
ems. y' que a 'su v e z   d e s c a n s a n   s o b r e   u n   e s t r a t o   a r e n o s o ,   d e   d r e -  

n a j e  y regular   cuando l a  a r c i l l a  l l e g a  h a s t a   l o s  90  crns. de pro  - 

/ 

. 

fundiad;  La s u p e r f i c i e  que  comprende los b a j i o s  de l a  p l a n i c i e  

de  inundación (a l a  a l t u r a  de l a  p o b l a c i ó n   c o n o c i d a  como C a s e - -  

t a ) ,  comprende s u e l o s  de tex tura   pesada ,   descansando en un e s - -  

t r a t o  arenoso ;  s u   d r e n a j 6   e s   r e s t r i n g i d o  y por lo g e n e r a l   e s t o s  

sue los   i s s tan   aCectados   por   concentrac iones   a l tas  de sa les  s o l u -  

, .  - 

b l e s .  
\ 

/ 
La ul t ima  a . rea   todavTa  a lcanza e l  D i s t r i t o  de r i e g o ,   c o r r e s p o n -  

I 

de a l a  segunda  mitad de la.  segunda  unida.d y l a  t e r c e r a   u n i d a d  

se c a r a c t e r i z a   p o r   p o s e e r   s u e l o s  de  uno a d o s   h o r i z o n t e s  in ter -  

medios   'de   . t ex tura   pesada ,   a l ternados   con   o t ros   de   t ex tura ,  l . i g e -  ; I 

r a ,  con   drena je   in terno   medianamente   res t r ing ido .  

Los  suelos  que  posee e l  municipio de P r a x e d i s  G .  Guerrero e s t h  

comprendidos-en es tas  t r e s  ser ies  y e s t o   s i g n i f i c a   q u e   e n   g e n e -  

r a l   s e   t r a t a  de sue los   pobres   en   mater ia   orgahica   debido  a l  c l i  - 

ma de t i p o   d e s e > t i c o , ,   l o  que  hace  necesario  que aun  cuando s u  - 
ca1ida.d agranómica sea r e g u l a r  se r e q u i e r a  de , b u e n   c o n t r o 1 . y  - -  
a p l i c a c i ó n - d e   f e r t i l i z a n t e s  a.si como d e l  algua de r i e g o ,  - 

Esto  expl ica   de   a l 'guna.   forma  porque  en-un  pr incipio   argumentaba - 



i 

t 

mos 'que sin. la p r b s e n c i a  de un sistema de i r r i g a c i o n  en esta  re  1 

* .  
- 

' giÓn  se  hacia. cas i  & p o s i b l e  l a  e x p l o t a c i ó n  agrícola4 y de a h í  - 
- l a  i m p o r t a n c i a   d e l   e l e m e n t o   h i d r a ú l i c o .  

Las d í f i c u l t a . d e s   q u e  se p r e s e n t a n  a los campesinos  de e s t a  r e - -  

- giÓn se debe a que  .cuentan  con 'suelos pesados o semipesados ,  - -  

- c o n   d r e n a i e s  en a l g u n a s   á r e a s   r e s t r i n g i d o '  Y p o r   l o  general  e s - - '  

t o s   s u e l o s  e s t a n  a f e c t a d o s   p o r   p r o b l e m a s   d e   s a l i n i d a d .   E s t e .  - -  
ú l t i m o   c a s o ,  e l  r e f e r e n t , e  a' l a  s a l i n i d a d ,  es r e s u e l t o   p o r   a l ' g u -  

nos  campesinos (60 es una p r á c t i c a .   g e n e r a l i z a d a . )   a n e g a n d o -   c o n .  - 
agua  de r i e z o  e l  t e r r e n o ,   l o g r a n d o   c o n  e s t o  que l a  s a l  b a j e  a l -  

g u n o s   c e n t í m e t r o s   e n   p r o f u n d i d a d ;  l o  c u a l  a 'su vez implica que 

s e  tendra'que u t i l i z a r  agua  en  grandes   cant idades  y que l a  r e - -  

g i o n  no c u e n t a ;   p o r  10 que s e   p r e s e n t a n   c o n   g r a n   i n c i d e n c i a   c o n  - 

f l i c t o s   s o c i a l e s   p o r  l a  u t i l i z a c i ó n   d e l   a g u a   e n   e x c e s o   p o r  p a r -  

.c. 

I' ' 

\~ 

P 

t e  de  a lgunos  campesinos  y a g r i c u l t o r e s   p r i v a d o s .  

Las c o n d i c i o n e s  climafticas para  l a  r e g i o %   d e l  Val le  s o n :  

Clima d e s é r t i c o - t - x s p l a d o ,   c o n   v e r a n o s   c a l u r o s o s ,   t e m p e r a t u r a  me - 

' d i a   a n u a l   e n t r e  los 18' y 30'; l a  d e l  mes mas f r i o   e n t r e  -3' y 

1 8 ' ; - l a   d e l  mes mas c a l i e n t e ;  l l e g a  a t e m p e r a t u r a s  mas a l t a s  de 

l o s  35' c e n t c g r a d o s ,   c o n   r é g i m e n   d e   l l u v i a s   e n t r e   v e r a n o  e i n - -  

v i e r n o  muy ext remoso .  

Ademas e x . i s t e n   Q t r o s   d o s   f a c t Q r e s   c l i m . a t , o l o g i c o s   i m p o r t a n t e s  en, 

re lac ión  a,, !,as siembras:. Pos v i e n t o s '  y las  h e l a d a s .  

# / 
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'En, la. reg i& los .  i r ientos   dominantes .  se dan, en in.viern.0'  y provie '  _ -  ' i 

. o nen d e l .   & o r o e s t e ;  en el,. verano  .s .oplan d,eX 'Sur .este ,  . Son  f recuen i 
. 

- i 
t e s  en  Marzo y Abki l .or ig in ,ando  t ,o lva .neras  muy de.nsas,   cuando l a  

temporada  de vientos p r i m a v e r a l e s -  se p r o l o n g a ,   l l e g a n  a c a u s a r  

s e r i o s   t r a s t o r n o s  a las  p l a n t a s  en p r o c e s o   d e   ' c u l t i v o , '  ya 'que - 
l o s   v i e n t o s   h a n   r e g i s t r a d a   v e l o c i d a d e s  'que va.r ían  de  29 a 80 KPH. 

Las h e l a d a s  comunmente se presentan   desde   pr inc ip ios   de   Noviem-  

b r e   h a s t a   m e d i a d o s   d e   a b r i l ;  cua.ndo se presentan  tempranamente ,  

dañando  considerablemente  los i u l , t i v o s  -en e x p l o t a c i g n  mermando 'f 

-< 

f 

los r e n d i m i e n t o s   e s p e r a d o s .  

\ 

Hasta ahora   hemos  intentado  presentar   una.  s e r i e  de  el .ementos .f{ - - 
s i c o s  q u e   c a r a c t e r i z a n  e l  panorama  agronómico  de l a  zona;  s i n  - 
embargo  debemos  tomar  en  cuenta   otros   aspectos   de  e s t e  panorama 

y q u e   t r a t a n   p r e c i s a m e n t e   d e l   a m b i e n t e   q u e  e l  hombre ha monta.do 

a l r e d e d o r   d e  e'ste; como l o  ha   modi f i cado ,  como se X e l a c i o n a   c o n  

é l ,  e t c . ;   p u e s  como n o s   p l a n t e a   P u i g  "e l  panorama  actual:  de . - - -  

n u e s t r o   h a b i t a t  es e l   r e s u l t a d o  no s6lo d e l  clima, de l o s   s u e - -  

l o s  y de l   pasado   de  l a  f l o r a ,   s i n o   t a m b i é n  . de 1 a . h i s t o r i a  de - 
l o s   p u e b l o s   q u e  los han  modificado" y en es te  s e n t i d o , e s  tam.--- 

. . .  

b i e n   i m p o r t a n t e   s e ñ a l a r   a l g u n a s   d e  las  mas importantes  caracte-  

r ís t icas  de l a  p o b l a c i o h  del. V a l l e ,  poblacio'n  que esta conforma 

da p o r  19s principaLes .agentes de La f ransforrnac ick  y del a c - - -  

e 

- 

- tua.1  pan.orama  de la zona. 

De los t r e s  m u n i c i p i o s  .'que conforman e l  Valle  d e ,   J u i r e z ,  es  p r e  - 
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I 

ciskmente  Giuda.d,   Juárez e l  cevtro urbano mas importan-te  d e '  l a  - 
r e g i o n ,  u0.0 de  los mas i m p o r t a n t e s  d e l  e s t a d o  de Chihuahua. Es 

l a  6 n i c a   c o n c e n t r a c i ó n   u r b a n a   d e l   e s t a d o   - ' q u e   s o b r e p a s a  los - - - -  
1 0 0 , 0 0 0  H a b i t a n t e s '  y que  s igue  manteniendo un r i t m o   r á p i d o   d e  - . 

M .  

c r e c i m i e n t o  por  e l  prob1.ern.a. o fenómeno  de  migracion. De l o s  - -  

o t r o s   d o s   m u n i c i p i o s   d e l  V a l l e ,  Guadalupe  Bravo  presenta  una - 
p o b l a c i g n  wbana  de 3,280 h a b i t a n t e s '  y' 6-. 226 e n  e l  medio  ' rural  , 
Dara e l  c a s o  de P r a x e d i s  G .  .Guerrero.  se.eun e l  c e n s o  de 1980, - 
e l  mu.nicipio  contaba  con  una  población  de  aproximadamente 8,675 

h a b i t a n t e s ,   e s e n c i a l m e n t e   . r u r a l ,   c o n  m a  d e n s i d a d   d e   p o b l ' i c i ó n  

de 10.7 h a b i t a n t e s   p o r  Km . (11.) 

ESTIAACION DE LA POBLACION ECONOMIWNTE ACTIVA POR MUNICIPIOS 

4 

. .  

2 

Y SECTORES ECONOMICOS C1975) 
n .- t '  

S e c t o r  S e c t o r  S e c t o r  
hluni'cipio T e r c i a r i o  S e c u n d a r i o  P r i m a r i o  T o t a l  

' Juarez  130,046 83;  880 54,331 11 ,'835 

Guadalupe iD.B, 

85,115 I 136,179 34,633 16,431 T o t a l  

2,405 430 96 1,879 Guerrero 
Praxedis G .  

3,728 805 206 2,717 

FUENTE: T e s o r e r í a   G e n e r a l  d e l  E s t a d o  
Censo  de   Población d e l  E s t a d o  para 1975.  

(11) Censo  de P o b l a c i h  y v i v i e n d a  1970, 



hechos   que   han   acontec ido  en la h i s t o r i a   d e l   d e s a r r o l l o   d e   C i u -  

d a d   ' J u á r e z   q u e   h a   t e n i d o   u n a   i n f l u e n c i a   d i r e c t a  o i n d i r e c t a  so-  

b r e  l a  dina/mica de la .  v i d a   e c o n g m i c a ,   p o l l l t i c a '  y s o c i a l  de l o s  

p u e b l o s   d e l   V a l l e   d e   J u a / r e z ,  

6 

I 

i 
- 

Uno d e   e s t o s   h e c h o s ,   e n   q u e   h a   t e n i d o   r e p e r c u s i ó n   d i r e c t a   s o b r e  

e l  Va l le  ha sido e l  fenómeno de m:igraciÓn,   . fenokeno  vinculado - 
con'ha  dina'mica  de l a  ecopomia  norteamericana y por   ' supuesto ,  - 
p o r   f a c t o r e s   e s t r u c t u r a l e s   e n  l a  economl/a n a c i o n a l ,  

Es a p a r t i r   d e  l a  segunda  guerra  mundial ,   cuando se p r e s e n t a - u n  - 

r'a/pido c r e c i m i e n t o  y u n a   i n t e n s a   m i g r a c i o 5   i n t e r n a  e i n t e r n a d i o  - 
n a l  y e s   e n t o n c e s   q u e   a l g u n a s   c i u d a d e s   f r o n t e r i z a s   d e l ,   n o r t e   d e  

JIe'xico adquieren  mayor importanc ia   dentro   de  l a  j e rarqol 'a   urba-  

na  y con e l l a  e l  increme'nto  de l a  p o b l a c i ó n   d e   l o s   p f i n c i p a l e s  

a s e n t a m i e n t O s   d e l   V a l l e   d e   J u á r e z .  Asi es como l a  c iudad  (Ciu-  

dad  Juárez)   br inda l a  o p o r t u n i d a d   d e   a d q u i r i r   c i e r t o s   s e r v i c i o s  

y de u t i l i z a r  a l a  misma como ' t r a m p o l i n   p a r a  pasarse f i n a l m e n t e  

a l  o t ro   l ado   en   busca   de   emnleo .  E l  camDo V a l l e - J u a r e n s e  tam-- 

b i é n   r e n r e s e n t a  un medio f a v o r a b l e  para asentarse mientras se - 
l o g r a  pasar a l  o t r o   l a d o  a t r a . b a j a r ,   p u e s   e s t e   m e d i o  es i d e n t i -  

f i c a d o   p o r  e l  migrante c o n  su fQrma. d e . v i d a  del. l u g a r  de o r i g e n , .  

pues  l a  mayaria de l a  poblacign  m. igran, te  es. ba-sicamente  de o r i  - 

g e n   ' r u r a l ,  



n o s   c i t a ,  'que p a r a   l a   d e c a d a  de. Ros años ' .40  C i l  za 9 

'/ 

vida frwteri - 
ldad.  'Juiírez. .- - . , 

t i e n e  un. enorme c r e c i m i e n t o  .. , , l a   m i g r a c i ó n   i n t e r n a   ' c o n t r i b u y e  

E s t o   l e   c o n f i e r e  a  Ciudad ‘Jus-rez ' s e r .  1.a p r i n c i p a l  ciuda.d  de 1.a 

' f r o n t e r a   N o r t e .  Hoy en d i a   l a   m i g r a c i ó n   c o n t i n u a   c o n t r i b u y e n d o  

en mayor proporción al crec imiento   demograf i co  de l a  c i u d a d . . - - -  

(61% que el c r e c i m i e n t o   n a t u r a l  ( 3 9 % ) ) .  ( 1 2 )  

0 
- 

7 ,  

E l  or igen  de e s t a   m i g r a c i o n  y de acuerdo a A l i c i a   C a s t e l l a n o s ,  

t i e n e   s u s   r a i c e s   e n   e s t o s   a ñ o s   ( c i n c u e n t a s )  y se debe,  a la in- 

t e n s i f i c a c i k   d e l   d e s e q u i l i b r i o   r e g i o n a l  en e l  d e s a r r o l l o   i n d u s  - 

t r i a l  y agropecuario   en  nuestro   pal ' s ,   la   disminucign  del   repar-  

t - o   a g r a r i o ,   l a   m a x i m i z a c i o n  de l a   t i e r r a   p o r   e l  ra/pido c r e c i - - -  

miento de l a  DoblaciÓn Y p o r   o t r o   l a d o   l a   d i s m i n u c i &  de l o s   ' i n  - 

d i c e s  de n a t a l i d a d  ( 1 3 ) .  Este   movimiento  se   presenta  p r i n c i - -  

palmente  en e l   c e n t r o  y s u r   d e l   p a i s  y s e   o r i e n t a   f u n d a m e n t a l - -  

mente  a - l a   r e g i ó n  de c o n c e n t r a c i o ;   i n d u s t r i a l  (Ciuda'd  de  Mgxico, 

/ 

- 
P 

Monterrey y Guadala jara)  y h a c i a   e l   n o r t e  donde s e   p r e s e n t a  un 

auge  en l a   p r o d u c c i c n  de c u l t i v o s  de e x p o r t a c i o s   ( e n t r e   e l l . o s  - 
e l  algodo%); l a   m i g r a c i o 5   t a m b i é n   s e   o r i e n t a   h a c i a   l o s   c e n t r o s  

a g r í c o l a s  de los Estados  Unidos. (El ,  programa  de b r a c e r o s   s e  - 
h a . l l a   v i g e n t e ) .  

( 1 2 )  A l i c i a   C a s t e l l a n s s ,  "Ciudad  'Juárez",, la' v i d a  f r o n t e r . i z a ,   di- 
t o r i a l   N u e s t r o  Tiempo, 1981 ,  p, 1.08 - 

(13)  Al ic ia   Ca . s t . e l lanos ,   Loc .  C i t .  pp.  108~109 
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La. expansión demográf ica  de, las c i u d a d e s ,   f r o n t e r i z a s   e n   g e n e r a l  

ha   es tado   de terminada  en gran.  medida por e l  d e s a r r o l l o   a g r l / c o l a  

regíonaX y ' s u   u b i c a c i c n  estrete2ica  r e s p e c t o  a l  mercado  de 10s 

Estados   Unidos .  Los f a c t o r e s  'que  hemos c i t a d o   h a n   i n f l u i d o   e n  

l a  e s p e c i a l i z a c i 6 n   e c o n o h c a  d.e las c i u d a d e s  as: como en  e l  d i -  

namismo de 'sus economl/as. Sus p r i n c i p a l e s   a c t i v i d a d e s .   s o n  e l .  - 
comerc io  y 10s s e r v i c i o s  que se o r i e n t a n  a. sa. t isfacer a l  ' t u r i s -  

mo americano y a l  s e c t o r   a g r í c o l a  moderno  .que se d e s a r r o l l a  en 

las  a ' reas   de   in f luenc ia .   de   d ichos  centras' u r b a n o s ,  
..? 

'r 
l.. 

P o r   u n . l a d o ,   b a j o  el. marco  de e s t e   p r o g r a m a  se i n t e n s i f i c a  con- 

SideraL-Iernente -'la m p v i l l z a c i d n   d e   t r a b a j a d o r e s   m e x i c a n o s   h a c i a  

/ 

:p - ~ -  .. 

\ 

--los Estados   Unidos  entre 1942 y 1965  y p o r   o t r o   l a d o  e l  éxodo - 
de miles d e   t r a b a j a d o r e s  no documentados  infl .uyd en f o r m a   d e c i -  

s i v a   e n  e l  c r e c i m i e n t o   d e  l as  c i u d a d e s   f r o n t e r i z a s .  

B a j o  es te  programa, l a  p o b l a c i ó n   d e   l o s   d i s t i n t o s   e s t a d o s   d e  l a  

R e p ú b l i c a ,   b g s i c a m e n t e   r u r a l   e n c u e n t r a  l a  opor tunidad  de   t raba  - 
j a r  e n   l o s   E s t a d o s   U n i d o s  y v e   c o n   e l l o   u n a   s a l i d a   v i a b l e  a s u  

es tado   de   pobreza .   Para  los c a m p e s i n o s   d e l  V a l l e  d e .   J u á r e z ,   e s  - 
t e  programa  co inc ide   con   un  momento d i f g c i l   p a r a  l a  economl/a :- 

campesina  en l a  z o n a .   E s t a ,   p a s a b a   p o r   u n a   f u e r t e   s e g u í a ,  en. .. 
e l   p e r i o d o  l o  cua l .   hab&  provocado   una   depres i6n   cons idera .b le   de  . 

l a  ecanom.Ca. a n - l r c o l a  DOT l o  aue e l  Dr0gram.a v i e n e  a ser  en estos 

momentas,.  una. r e a l  y d e f i n i t i v a .   a l t e r n a t i v a .  para. l o s  campesinQs 

. v a l l e  ' jua .rense .  A l  r e s p e c t o  A l i c i a  C a s t e l l a . n o s   n o s   p r o p o r c i o n a  

' un d a t o   i m p o r t a n t e   p u e s  nos c i t a  que   'durante  l a  de'cada de l o s  - -  
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años  c incuenta . ,  e l   c o n t i n g e n t e  -.de braceros '   proveniente .   de l  mu0.i - 
c i p i o  de  'Juárez fue!un.o de l o s  ma.s a l tos  del  Estado  de C h i h u a - -  o 

hua "entre  1 9 5 4 - 5 8 ,  de 8000 a 9000  b r a c e r o s  de e s t a s   a r e a s  ( E l  

V a l l e  de  Juafrez)  han s ido  anualmente   t ransportados   directamente  , 

a R i o   V i s t a " ,  (14) I I 

I 

1 

. I  
I 

i 
C a s t e l l a n o s -   n o s   s e ñ a l a  que e l   f a c t o r   d e  cercan.l/a e r a  el,' p r i n c i -  

pal   motor   de   esta   migracio ; :   s in   embargo  cabe  señalar   que  dadas  

l a s   d i f í c i l e s   c o n d i c i o n e s   p o r  las  que  pasaba l a  economl/a a g r i c o .  

l a  en e¡ V a l l e - d e b i d o  a l a   s e q u f a s ' p u d i e r a   p e n s a r s e  que e l  motor 

que  movia a,los campesinos  . juarenses a m i g r a r   e r a   s u   s i t u a c i 6 n ,  

. E  
3 '  

. " .  rnss que l a   c e r c a n í a  . .  a l a s  aireas de t r a b a j o .  
4 - _  - . -  t e  

.- " . "" . 
" - ". " "  . -  

r- 
-. - - 

" _ _  . .  
.. " 

_ . -  .. La migración 'a l a   f r o n t e r a  de Ciudad Jua/rez,   por  factores de - -  
a t r a c c i ó n  y/o expuls ic& como se ha  mencionado,  ha  traido consi-  

go e l   c r e c i m i e n t o  de t o d a s   l a s   z o n a s   c e r c a n a s  a e s t a   f r o n t e r a ;  

también  hay que t o q a r   e n ' c u e n t a  que e s t e  aumento no sglo ha. s i -  

do cuant i tat ivo  s ino  que-   cual i tat ivamente   ha   generado  cambios  - 
s o c i a l e s ,   p o l í t i c o s  y económicos  de  gran  importancia.  

La fisonomia de l a s   p o b l a c i o n e s   r u r a l e s   d e l   V a l l e   f u e r o n   p e r - -  

d i e n d o   s u   t r a . d i c i o n a 1   c a r a c t e r i s t i c a  de a i s l a m i e n t o  y d i s p e r - - -  

-' s i o " n   p a r a   o r i e n t a r s e   h a c í a   c e n t r o s  de   asentamiento  con  caracte-  

tenecen  gen.eralmente. a , .  las cabeceras   'munic ipaLes ,   ( lo   . cual .  - - - -  - 



t a m b i e n - i m p l i c a   a t r a   e s t r u c t u r a   p o l í t . i c a   a n t e s  no e x i s t e n t e )  - -  
l a s  cuales   ' cuentan  con un pequeño  zo;alo o p l a z a ;   a l r e d e d o r   d e  

l a  misma se encuentra .  la. p r e s i d e n c i a   m u p i c i p a l ,  l a  o f i c i n a   d e .  - 

c o r r e o s ,   a l g u n   b a n c o   ( c r é d i t o  Rural d.et Norte o Bancomer, e t c , )  

a l g u n   r e s t a u r a n t e  o fonda . ,   var ias   cant inas ,   a l 'gun   comerc io   de  - 

a b a r r o t e s   e t c ,  

La población,   rural .   nat iva   de  l a  zona. contaba  (antes de l .   desarro  - 

' . I10 de asentamiento  urba.nos)   con  ' su   casa   habi tac ión  generalmen-  

t e  en ¡a p a r c e l a  y s o l í a  i r  a Cd. Juarez  o a l g u n a   p o b l a c i o k   d e l  

- l a d o   n o r t e a m e r i c a n o   d e l   V a l l e   d e l  P a s o  D a r a   a b a s t e c e r s e  de c i e r  

tos   Droductos  de p r i m e r a   n e c e s i d a d ,   M i e n t r a s   t a n t o , e n  l a s  cabe  

c e r a s   m u n i c i p a l e s  l a  concentrac ión   de  l a  poblac io5   va   en  aumen- 
\ 
\ 

- 

- 

t o   g r a c i a s  a la   cons tante   migrac io :   de   t raba jadores   agr l ' co las  - 
. .  .. q u e   d e c i d e n   i n s t a l a r s e   e n   e l   V a l l e  y e s t o   h a   t r a i d o   c o n s i g o  e l  

. ,  .:' e s t a b l e c i m i e n t o   d e   u n a  s e r i e  de s e r v i c i o s  que l a  c r e c i e n t e  P O - -  

b lac iÓn  va   ex ig iendo.  

E s t o s   s e r v i c i o s   e r a n   e n   a l g u n a s   o c a s i o n e s   o t o r g a d o s   p o r  e l  E s t a  - 

do:   luz ,   agua  potable  e t c . ,  y o t r o s   s e r v i c i o s   t a l e s  como comer- 

c i o s  de d i v . e r s o s   a r t í c u l o s ,   e n t r e   e l l o s   l o s   p r o d u c t o s  de pr ime-  

r a   n e c e s i d a d  que e r a n   a b a s t e c i d o s   p o r   e s t o s   p e q u e ñ o s   c o m e r c i o s  

c o n t r o l a d o s  aún hoy e n   d i a  p o r  p a r t i c u l a r e s ,  

Con, el  t iempo,   l a   poblac ión   campes ina   ha  empezado a emigrar  y - 
cambia 'SU c a s - a   h a b i t a c i ó n   c e r c a   d e  1.0s c e n t r o s   u r b a n o s ,  :;:I:i;gunos 

de   e l l .os ,   cabeceras   'munic ipa les .  
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. .  

_ .  . . .  
. .  

En esta.s pob1ac ione . s  - .  'mupic ipales-  se . p r e s e n t a  como  uno  de l o s  , - -  , 

. .- * problemas mas e v i d e n t e s  la c a r e n c i a '  y e l e v a d o  cos tq  de la vi--- 

v i e n d a .   E s t e   p r o b l e m a   e s t a / d a d o   d i r e c t a m e n t e  por e l  c r e c i m i e n -  

t o   n o ' p l a n i f i c a d o   d e  es te  t ipo   de   pobl .ac iÓn.  La e x i s t e n c i a   d e  

u n a   p o b l a c i ó n   f l o t a n t e .  y temporal .   agudiza e s t a  p r o b l e m i t i c a ,  - 
\.., 

- La r e n t a   d e   a l ' g u n   c u a r t o  e s  u n a  común e n t r e   l o s   m i g r a n  - 

t e s  en un primer momento; s i  d,espue@s de   un   t i empo  dec iden   asen . -  

t a r s e   d e f i n i t i v a m e n t e ,  como e s  f r e c u e n t e ,   e n t o n c e s  s i  buscan  - -  
c o n s t r u i r   s u   p r o p i a   v i v i e n d a  CIS), '. f. 

,t.. 

/ 

E s t e   c r e c i m i e n t o   u r b a n o  es  e v i d e n t e  a *lo. l a r g o   d e l   V a l l e   d e  'Jug 

r e z ;   s i n  embargo es Ciudad  .Juare/z ' l a  p o b l a c i o h   q u e   e n  forma n o -  

t a b l e   p r e s e n t a  e s t e  c r e c i m i e n t o ,  e l  ' c u a l ,  en forma  desbordante  

a c e c h a   s o b r e  l a s  t i e r r a s   l a b o r a l e s  mas cercanas,  

\ .  

." - - - .- 

E l   c r e c i m i e n t o   d e  l a s  zonas   urbanas   de   Ciudad  Juárez   sobre  e l .  - 

. Campo i g r í c o l a   t i e n e   u n a  c a r a c t e r í s t i c a  muy i n t e r e s a n t e ,  Por. - ;. 
un l a d o ,  mientras la p o b l a c i ó n   d e   i n g r e s o s  mas b a j o s  se o r i e n t a  

h a c i a  e l  o e s t e   d e  l a  f ' rontera  l a  p o b l a c i o k   m e d i a  y los c o m e r - - -  

. - c i o s   s e   l o c a l i z a n   p r i n c i p a l m e n t e   d e n t r o   d e   d i c h a   p o b l a c i o Í n  y f i  - 

nalmente l a  c l a s e  mas acomodada y l a  i n d u s t r i a   m a q u i l a d o r a   s e  - 

han  ido   desplazando  hac ia  e l  e s t e  de l a  c i u d a d ,  es d e c i r ,  hacía  

l a  e x p a n s i ó n   d e ' l a   c i u d a d   s 9 b ; e  e l  campo,  amenaza r e a l   s o b r e  la 

- 
&S) Eh el, Yal1.e de .Juarez.,. la. mayoria'de 1a.s was habitacioh estan. cowtruidas 

con  materia1,es comunmente empleados, como .el adobe (cada  vez menos usados), 
.el, l adr i l lo  y e l .b lock  de  cemento con techos a base de terrados,  diferentes 
tipos de l,áimi& y de concreto a m d o  . .  
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l i m i t a d a ,   s u p e r f i c i e  .. . , p o s i b l e   p a r a  la. a g r i c u l . t u r a ,  La a b s o r c i 6 n  

de t i e r r a s   e j i d a l e s   t i e n . e  com.0 p r o p 6 s i t o   u t i l i z a r  e'stas p a r a   e l  ~ 

e s t a b l e c i m i e n t o  de  parques   ind.ustr ia l .es ,   comOen e l  c a s o  de l a s  

maquiladoras y l a  c o n s t ' r u c c i c k  de z0na.s ' r e s i d e n c i a l e s   p a r a  ca.--  

P 

s a s   h a b i t a c i o ;  que se   encuentran   asentadas   en   zonas   des t inadas  

a l a  siembra d e n t r o   d e l   t e r r i t o r i o . . j u a r e n s e ,  Asi,  e l  c a s o  de - 
- l a s  poblac iones   de   "Par t ido   Ig les ia . s t l '  . .  y . .  "La .Fuente" . .  que s iendo . - '  . ,  

- 
á r e a s   a g r c c o l a s   d e s a p a x e c i e r o n  a l  p a s o   d e l   t i e m p o , .  son  'muestra 

de que   pronto   ocurr i ra .   con   o t ras  a"reas ' c u l t i v a b l e s ,  como 1.3 PO- 

b l a c i o h   d e  "Se'hecÚi", 

E n t r e  l as  z o n a s   r e s i d e n c i a l e s   e s t a b l e c i d a s   a c t u a l m e n t e   e n  t i e - -  

rras  , l a b o r a l e s  se pueden  mencionar  "Las  ArboledaslI,  "Pradera Do - 
rada",  ".Flientes d e l  V a l l e " ,  "Hipódromo" y más rec ientemente  "La 

_.. Herradura". 
" 

. 

O t r o - p r o b l e m a   a l  que se e n f r e n t a   l a   c r e c i e n t e   p o b l a c i ó n   t a n t o .  

de  Ciudad  Juárez como d e l   V a l l e  de Jua'?ez es  e l  problema  del  - -  
agua. La c a r e n c i a  de e s t e   r e c u r s o   e x p l i c a   ( p a r a   e l   c a s o  d e l  - -  
V a l l e )   e n   c i e r t a  medida l a   o b l i g a d a   r e t i r a d a   d e   c a m p e s i n o s  d e l  

t r a b a j o   a g r í c o l a ,   p r i n c i p a l m e n t e   e n   l o s   a ñ o s   c i n c u e n t a .  Esto - 
por   o t ro   l ado ,   ha   t enc l ido  a c o n c e n t r a r  aún mas los asentarnien" 

t o s  de l a s   p o b l a c i o n e s   d e l   V a l l e   p u e s  de  e s t a   f o r m a  se l e s  - - - -  
atien.de  d'entro de l a s   p o s i b i l i d a d e s  de   o torgamiento   de   es te  ser  - 

v i c i o  que de  Qtra.  forma,  manteniéndose  aislados en sus p a r c e l a s ,  

no.pod.r : ían  obtener ,  . ... 

- 
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- 2 9  - .  

Otra de las s i tuac iones   que   ha   t ra ido .   ca .mbios   soc ia les   en  e l  'ya - 
L l l e  por l a   p r e s e n c i a  de l a  c i u d a d ,   h a   s i d o ,   l a   r e c i e n t e   a b s o r - - -  

c i o n  de fuerza '   d .e - t raba jo   f emenina   en  la industr ia .   maqui ladora  

i n s t a l a d a  en C'iudad ' Jugrez ,  

La i n s t a u r a c i ó n  de la industr ia   maqui ladora   en  C ' iuda.d, ' Juirez , .  

se  pre ,senta  como - p a r t e   d e l   p r o g r a m a   d e   I n d u s t i - i a l i z a c i ó n   F r o n t e  

r i z a  a p a r t i r  del  año  de 1 9 6 6 .  Dicho  programa  marca e l  e s t a b l e  

c i m i e n t o   d e   e m p r e s a s   n o r t e a m e r i c a n a s   e n   l a   f r o n t e r a   n o r t e   d e l  - 

p a i s  y t i e n e n  como p r o p ó s i t o  e3. abosrber  la.'mano de obra  desemi'  

- 

- 

p l e a d a ,   l a   c u a l   s e   e n c o n t r a b a   r e z a g a d a .   d e s d e   l a   t e r m i n a c i ó n .  d e l  

Programa  de Braceros   en   1964 .  

La implantación y e l   d e s a r r o l l o   d e l   p r o g r a m a   i n d u s t r i a l ,  ha -: - 

presentado'  uno de los f a c t o r e s  que  han incl .uido  en forma. d i r e c -  

t a  en e l   c r e c i m i e n t o   u r b a n o  de  Ciudad  Juárez.  Respecto a l a  'PO 

b l a c i c & . d e  las ,  d i f e r e n t e s   p o b l a c i o n e s '   v a l l e   J u a y e n s e s '   l a   i n s t a -  

l a c i ó n  de l a  industr ia   maqui ladora  ha representado  un f a c t o r  de  

a t r a c c i o h   a l   a b s o r b e r  mano de  obra  femenina,  Esta mano de  obra 

t e n í a  como carac ter l/sTica  e l  que era  empleada .en e l   s e c t o r  ser -  

v i c i o   ( t r a b a j o  dome'stico) en e l  lado  norteamericano de l a  f r o n -  

t e r a ,   p r i n c i p a l m e n t e ,  Hoy e n   d í a ,   e s t a  mano de obra   es   emplea-  

da ba'sicamente por l a  industr ia   m.a ,qui ladora ,  "En 1977 ,  en l a  - 

- 

zona O 9  CcQmprende e l   M u n i c i p i o  de.  Jugrez y l o s   m u n i c i p i o s  de - 
Guadalupe, Distri to Bravo y Praxedis  G. Guerrero)  l a s  23 .014  - -  

t r a b a . j a d o r a s   d e   1 a . s   m a q u i l a d o r a s   r e p r e s e n t a b a n   e l   l 2 , 9 %  de l  t o -  

t a l  de l a   p o b l a c i o h '   e c o n ó m i c a m e n t e   a c t i v a ,  ( 1 6 )  

I 

(l6) Alicia  Castellanos, op. cit . ,  p. 139 
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Lq presencia de 13 industria  nwpiladora. en  Cd,,  Juáxez constituye, hoy uno - 
de los viricu1os ma's d i r e c t o s  d e l  campo j u a r e n s e   r e s p e c t o   a . d i 7 -  

cha  ciudad,   Sin  embargo l a   r e l a c i o 5   q u e  se p r e s e n t a   d e   p a r t e  - 

de los municipios  'que  conforman e l  V a l l e   r e s p e c t o  a Ciudad Jus'- 

r e z ,  no e s t $ .  dado  Únicamente  por La s e r i e  de s i t u a c i o n e s   h a s t a -  

ahora   mencionadas ,   s ino .que ha.br ia  .que an0ta.r  a.lgunos strss ere  - 
mentos. - 

I 

1 
1 
f 

i 

Por  un  lado  Cd,.   Juakez es  el c e n t r o  de  operacioh  de  toda  una ' s e  - 
r i e  de i n s t i t u c i o n e s   e s t a t a l - e s  que i n t e r v i e n e n   d i r e c t a & n t e  e - 
i n d i r e c t a m e n t e   s o b r e  Pa o r g a n i z a c i ó n   a g r i c o l a .   d e l .  V a l l e ,  La - -  

'Y 

SARH a su vez  maneja   una  ser ie   de   dependencias  como son  Sanidad 

V e g e t a l   ( e n t r e   l o s   s e r v i c i o s   q u e ' f l p r e s t a f l   e s t á ,   a s i s t e n c i a  - 
t e k n i c a ,   e n t o m o l o g í a ,   e s t i m a c i ó n  de c o s e c h a s  y c o n t r o l  de  impor - 

tac iÓn de productos   agropecuar ios )  , e l   I n s t i t u t o   N a c i o n a l   d e  - -  
I n v e s t i g a c i o n e s   A g r í c o l a s  d e l  Noroes- te ,   eP. ' cual   cuenta   con un - 

\ 

- 

campo e x p e r i m e n t a l   u b i c a d 6   e n   e l   M u n i c i p i o  -de P r a x e d i s  G, Gue - 

r r e r o , '  l a  d e l e g a c i o h  de E x t e n s i o h   A g r í c o l a   ( A s e s o r j a  T e h i c a )  y 

l a  Fundación  Mexicana  para e l   d e s a r r o l l o   r u r a l   c u y a   f i n a l i d a d  - 

es o t o r g a r   a s i s t e n c i a   t é c n i c a  y c r g d i t o s .  Toda e s t a  s e r i e  de - 

dependencias ,  como muchas o t r a s  no  mencionadas,  conforman  toda 

una r e d   b u r o c r á t i c a   c o n   l a  que e l  c a m p e s i n o   j u a r e n s e ,   p r i n c i p a l  

m e n t e ,   s e   t i e n e   q u e   e n f r e n t a r ,  y s u   r e l a c i ó n   c o n   e s t a s .   c o n l l e v a  

i m p l i c a c i o n e s   i m p o r t a i t e s  que - s e  ana. l iz .arán.   poster iormente ,  



.. . 

0.83368 
.I . . ..b . .  

- .  
l a  e l e c t r i c i d a d ,  Toda -.la zona del.  yalie c u e n t a - c o n .  e lec t r i c i - . - .  

dad y c o n   u n a   o f i c i n a '   d e  1a ~ o m . i s i 6 n   F e d e r a l  en. Ciudad,  Jua$ez, 
. .  . .  ". 

la c u a l   c o n t r o l a   t o d o  lo r e l a c i s n q d o   c o n  e'sta, La demanda de - - 

la zona e s   d e '  m& de 8 0 , 0 0 0  Kv de los ' c u a l e s   e l  20%, es d e c i r .  - 
1 6 , 0 0 0  Kv., .son  importados  de 1s Estadss   Unidos   desde  l .932 , (3 .7)  

- Además e x i s t e n   s e r v i c i o s   - p o s t a l e s ,   t e € e g r á f i c o s  y t e X e f o h i c o s  - 
en   todos  los poblados   de   importancia  t a l e s  com.0 C d , , ' J u á r e z ,  Gpe, 

Bravo, P r a x e d i s  G. G u e r r e r o ,   s i e n d o  estas tras. 61timas pobl ,ac io  - 

n e s   c a b e c e r a s   m u n i c i p a l e s ;   t a m b i e h  en o t r d s   p o b l a d o s  de menor. - . 

r a n g o   p o l í t i c o  se dan e s t o s   s e r v i c i o s ,  como en  Zara'goza, EI Por  - 

v e n i r ,  Caseta, etc , - ,  t o d o s   e s t o s   s e r v i c i o s  son c o n t r o l a d o s  por  

' .  

- l a s  o f i c i n a s   c e n t r a l e s   e n  Cd. J u á r e z ,  

E x i s t e   u n a   Ú n i c a  v i a  de  comunicación l a  c u a l  une a l  Val le  con - 
Cd. Jus-rez p o r  l a  carretera  Cd.' Jua . rez -Porvenir ,   que   t i ene   una  

longi tud   de  8 1  Km. y que  comunica la. mayor p a r t e   d e l  V a l l e  con  

Cd. Jua'rez, e x i s t e n  además  aproximadamente  unos 600  Kms, de ca-  

minos  de t e r r a c e r i a  que  enlazan a los c e n t r o s   d e   p o b l a c i ó n   e j i -  

d a l ,  comunidades y ranchos   ganaderos   con  l a s  s i e r r a s .  (18) 

Los m e d i o s   d e   t r a n s p o r t e   p e r t e n e c e n  a compaíícas p a r t i c u l g r e s   d e  

cd*  Juai-ez,   Existen.   dos  ! . ip.eas,  las  : c u a l e s   c i r c u l a n ,   d i a r i a m e n F  

t e  h a c i a  e l  Y a l k e ,   T e n i e n , d o   c s r r i d a s   c a d a   h o r a ,   d e s d e  l.as 5 de 
. . .  

(17) Federico Garcia %vas, op, c i t ,  p,20 
(18) Entre 1a.s vias de c o m i c a c i 6 n  a 1~ lqrga d e l  Valle existen ramales 'que 10 

cowpican en -varios púntos con. .el Estitdo de Texa.s, de la Union Americana y 
a t r a f e s  de puentes  'mternacionales: Puente  Zaragoza.-Isl.eta,  Tex, ; Puente 
Caseta-Fabens,  Tex,; Puente Porvenir-Fmth Hancock, Tex, 

. .  
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l a  maña.na hast -a  1a.s 8 de l a  noche .. 

Respecto a l o s  s e r v i c i o s  de sa ' lud,   se   . cuenta   con un h o s p i t a l  ge 

n e r a l  de t i p o  a s i s t e n c i a 1  (no e s  to ta lmente   gra tu i to ) '   ub icado  - 
en.Cd.  Jua';-ez, a.demás de c l h i c a s  . r u r a l e s   d e l  TMSS y d e   S a l u b r i  

dad y A s i s t e n c i a .  y me'dicos part i .cu$,ares   en 1a.s p r i n c i p a J e s  P O - -  

b l a c i o n e s  d e l  V a l l e  * 

E l  s e c t o r   e d u c a t i v o  a l o  l a r g o  deX V a l l e  s e  ve a s i s t i d o   p o r  l a s  

16 primarias y u n a   s e c u n d a r i a   t 6 c n i c a   a g r o p e c u a r i a   p a r a  e l  muni - 

c i p i o  de Guadalupe;  en  Ciudad  Juárez, se d e s t i n a n  19  e s c u e l a s  - 

, .  

p a r a  e l  n i v e l   p r e e s c o l a r ,   1 9 7 , p r i m a r i a s ,  2 8  s e c u n d a r i a s ,  5 2  de 

é s t a s   s e   o r i e n t a n   h a c i a  Pa c a p a c i t a c i o c n   e n   e l   t r a b a j o ,  ademas - 

de t res  e s c u e l a s   t é c n i c a s   m e d i a s  y c i n c o   t é c n i c a s   s u b - p r o f . ,  9 

b a c h i l l e r a t o s  y 4 e s c u e l a s  a n i v e l   l i c e n c i a t u r a ;   p a r a  e l  c a s o  - 
de   Praxedis   se   cuenta   con  9 p r i m a r i a s  y dos   secundarias  en e l  - 
municipio.  ( 3 9 ) .  

D e s p u e s   d e   h a b e r   d e s c r i t o   e n   f o r m a   g e n e r a l   l a s   p r i n c i p a l e s   C a - -  

r a c t e r i s t i c a s  de' l a  z 'ona,   cabe  preguntarse ¿ c u á l  e s  l a  a c t i v i - -  

dad  que  ha generado , -  no s o l o  e l  c r e c i m i e n t o ,   s i n o   e l   d e s a r r o l l o  

de e s t a s   p o b l a c i o n e s ?  En e l   V a l l e   l a   a c t i v i d a d .   e c o n o f n i c a  que - 

r i g e  l a  v i d a  de las p o b l a c i o n e s  a l a s  'que hemos estado  haciendo 

r e f e r e n c i a ,   e s t a ' b a s a d a  en.. 1.a a . g r i c u l t u r a ,  El .  algodón es e l  - -  

p r i n c i p a l   c u l t i v o   q u e   s e   p r a c t i c a   e n   l a   r e g i o n .  
. .  

Tambien c a b r i a   p r e g u n t a r s e   p o r  que e l   a l g o d ó n , .  E l  o r i g e n  de - -  / 

(io) Censo  de p o b l a c i g n  y v i v i e n d a  1 9 7 0 .  
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' l a  práctica. en, 'la s.iembra d e l  algodón e n  la zona se remonta  ha-  

c i a  l o s  años  Cfeinta . ,  E l  'auge' y: predcminio  d e - e s t e  ' c u l t i v o  se 

debe . e n  gran medida a un grupo de c d i o p i z a d o r e s   p r o v e n i e n t e s   d e  

T lahual i lo ,   Rurango   'qu ienes   in t rddujeron ,  el ,  &Ztivo  en.  la z.0n.a.; 

s i n  embargo  hay  otra  versiGn. ,  'que s e ñ a l a  'que e s t e  glrupo de c o l o  

nizadores  formaban  una  comisión,  l a  ' cua l  era  d i r i g i d a  p o r   e l  Go - - 

b i e r n o   d e l   E s t a d o  y que t e n í a  como -encargo e l  sembrar e impul--  ~ 

s a r   d i c h o   c u l t i v o   e n  l a  z o n a ;   p a r a   e l l o   s e . 1 . e s   p r o p o r c i o n ó t i e -  

r r a s  y ' l o s   r e c u r s o s   n e c e s a r i o s   p a r a  l l e v a r  a cabo l a  campaña. - -  

propuesta .  

E s t e   h e c h o   e s t a  aunado a o t r o s   f a c t o r e s  que  en forma d i rec ta  \ - -  
coadyuvaron  en l a  c r e c i e n t e  p r á c t i c a  - d e   e s t e   c u l . t i . v o   e n .   l a  zona. 

\ 

E l  V a l l e  de  Texas para   entonces   contaba   con   una   agrccul tura  d e -  

s a r r o l l a d a ,   s i e n d o   e l   c u l t i v o  d e l  algodón l a  producción básica 

. del'  mismo. La c e r c a n í a  de 'este V a l l e , a l  V a l l e  de Juárez  tuvo y. . 
s i g u e   t e n i e n d o   i n f l u e n c i a   s o b r e  e s t e  Ú l t i m o ,  La renovacion t e c  

nolo'gica c o n s t a n t e  ha representado   para   los   campes inos   Juaren- -  

s e s  una  preocupación y r e t o   c o n s t a n t e .  Es ta  t e c n o l o g i a   l e s   p r o  - . 

porciona  mayores   n iveles   de   product ividad y ahorro  en  tiempo - -  

hombre/invertido y e s t o  a su  vez  l e s  p e r m i t e  e l  competir   con - 
e l  mercado  mundial de l  a.lgodÓn. 

/ 

- 

E l  V a l l e  de-Texas r e p r e s e n t a   e n   e s t o s   t g r m i n o s  un pa-raímetro a - 
s e g u i r  por  p a r t e  de los campesinos 'juarenses; s i n  embargo las - 
pos ib i l idades   economicas   son   proporc ionalmente   menores ,   por .10  

/ 

. 



que se .retornan l a  mAquinaria' y . o t r o s  recursOs de. segunda m.a.po. - 
que e l  a g r i c u l t o r   n o r t e a m e r i c a n a . d e j a '   p a r a   d a r   p a s o  a: nuevis  re - 

c u r s o s   t e c n o l i g i c o s  

. -  . . .  

Por  otro   l .ado,  ,el auge  al.godon.ero a n. ive1 mundia.1 'tuvo  tambign 

r e p e r c u s i o ?   s i g n i f i c a t i v a   e n  l a  a c e p t a c i ó n ,   p o r  un. l .ado, 'de   par  

t e  de l a s   e m p r e s a s   p r i v a d a s -   e n t r e  l a s  .que se encontraba  Ander-  - 
son  and  Clytan l a s  cua les   proporc ionaban   e l .   c rédi to   para .  l a .  - - -  

'siembra  de e s t e  c u l t i v o  y Pa d i s p o s i c i ó n   d e  los campesinos y - -  
a g r i c u l t o r e s   j u a r e n s e s   p r i n c i p a l m e n t e ,   e s t o s   Ú l t i m o s   l o s  mas - -  
r i c o s .  

E l  c u l t i v o   d e l   a l g o d ó n ,   c o c s e r v a   s u   p r e d o m i n i o   e n   l a   z o n a ,   a c - -  

tualmente ,   por   su   importancia   económica y número de h e c t á r e a s  - 
dedicadas  a e s t e  c u l t i v o .  

O t r o s   c u l t i v o s  de  minor  importancia,   que  tambieh se p r a c t i c a n  - 

en l a  zona,  son l a  a l f a l f a ,  e l  t r i g o ,   s o r g o   g r a n o ,   s o r g o   f o r r a -  

j e r o .  Tambien s e   p r e s e n t a n   l a s   s i e m b r a s  a un n i v e l  muy ba jo . ,  - 

de  maiz y f r i j o l ,   e n t r e   l o s  mas importantes .  

/ 

La poca  s iembra d e l  maiz,  a comparacion con o t r a s  partes de l a  - 

Replbl ica ,   responde  pr incipa j ,men. te  a p r á c t i c a s   c u l . . t u r a l e s ,  Uno 

de 10s  productos ba/sicos d e n t r d  d.e. l a  d i e t a   d i a r i a .   d e .   l a   p a b l a -  

cio/n'.el yal ' le,  cQmo de muchas Otras zmas d e l  n Q r t e  d e l   p a . í s ,  

e s  e l  consumo d e   T o r t i l l a .  de  Trigo'  y .PO de maiz. Por  ot ro .  lado, 

tampoco e x i s t e  la. p r á c t i c a   e n  l a  c r i a n z a  de animales  domésticos,  

- .  

. .  

1 
. .. 
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como ,e l  c e r d Q  Q .  1a.s g a l l i n a s ,  los  'que podrcan  consumir: parte de 

l a  produccio% d e l  mismo como sucede  en 'muchas par tes  de  México. 

La v i d a   c o t i d i a n a   d e  l a s  pueblos d e l  V a l l e  de  Jua5ez g i r a  a l r e -  

dedor de las act ividades   product ivas   m.encionadas  y va  cambiando 

en   a lgunos   aspec tos   segun l a  a c t i v i d a d   p r o d u c t i v a  que se vaya - 
l l evando a cabo.  - 

Hemos v i s t o  a l o   l a r g o   d e  e s t e  c a p í t u l o  como la. actuaci<n  de  l a  

pobIad5ok  sobre   su medio e s t a  determ.inada  finalmente, por f a c t 2  

res  e x t e r n o s  y mediat izada  en  gran  medida  por   e lementos   inter- -  

n o s   n a c i o n a l e s  y r e g i o n a l e s ,  como serga e l  c a s o   d e   i n s t i . t u c i o . - -  

nes   burocra t i cas ,   medios   de   v ida   que  se c r e a n  y difunden  por  - -  

los s e c t o r e s   d o m i n a n t e s   n a c i o n a l e s  e i n t e r n a c i o n a l e s ,   q u e   i n v o -  

/ 

- 

l u c r a n  l a  d i n á m i c a   s o c i a l  de las  p o b l a c i o n e s  d e l  VaJ , l e .  
.L 

Lo a n t e r i o r ,  es un tema v a s t o  y aun b a s t a n t e   c o m p l e j o ,  .e l  c u a l  

d i f i c i l m e n t e  sera abordado  en  forma d i r e c t a  en e s t e  t r a b a j o , ' - -  

por   cues t iones   de   t i empo y e s p a c i o ,   s i n  embargo a l o   l a r g o   d e l  

mismo se i r a  d e s c r i b i e n d o  p a r t e  -de e s t e .  

. _ _ / ,  , .  , ...." 



PROBLEMA DE IWESTIGACION 



Al plantearme como problema  de   iwes t igac ion ,   una   de  l as  t e n d e n c i a s  

b á s i c a s  que e l  sistema c a p i t a l i s t a  t rae  c o n s i g o ,  . .  es d e c i r  l a  separa  - 
c i ó n  de l  productor  de  sus  medios de p r o d u c c i ó n ;   h a b í a   q u e   t r a t a r  - -  

primeramente  sobre como e l  c a p i t a l i s m o   p e n e t r a ,  que c a r a c t e r í s t i c a s  

y c o n d i c i o n e s   c o n l l e v a  - y sobre   que   formaci6n-   soc ia l  impone las mis- 

mas. Pues e l   c a p i t a l i s m o  no domina. y profpndiza  en  forma  vacía s i -  

no  que lo r e a l i z a   f r e n t e  a d i f e r e n t e s   f o r m a c i o n e s   s o c i a l e s ,  1a.s  cua - 

- l e s   e n c i e r r a n   d i v e r s a s   f o r m a s  y modos de produccign  que  ante ,i.a p r e  - 

s e n c i a  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 , - s e   l e   e n f r e n t a n .  y antag0n.i" 

za.   Por  ende,  es c o n d i c i ó n   n e c e s a r i a   l a   r e a d a p t a c i ó n  o e l i m i n a r - -  

c iÓn  de   l as  mismas. 

4 

P a r a l e l a m e n t e ,   e l   c a p i t a l i s m o   a l   p e n e t r a r ,   s u f r e   m o d i f i c a c i o n e s   e n  

su   propio   proceso  de  dominación. En e s t e   s e n t i d o ' l o s   d i v e r s o s   p r o -  

c e s o s  de t r a b a j o  que  conforman l a s  d i f e r e n t e s  formas'  de  producción, 

s i  no s o n   e r r a d i c a d a s   d e b e n   s e r   r e a d a p t a d a s ,   p o n i é n d o s e   a l   s e r v i c i o  

de o t r o s   p r o c e s o s ,  es  d e c i r   l o s   p r o c e s o s  de  valorizacio/n,  asenta/ndo - 

se de e s t a  manera l a s  v e r d a d e r a s   b a s e s   d e   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 .  

Para.  que e l   p r o c e s o   d e   v a l o r i z a c i ó n   s e   d e ,   e s   n e c e s a r i o   c o p , t a r   c o n  

l a  combinacio/n  de ,. fuerzq.  de t r a b a j o '  y medios  de  produccio%  para 'ob - 
t e n e r   m e r c a n c i a - s   ( e s t a s   p o s e e n . v a l s r   e x p r e s a d o  en e l  l l amado  va lor  

fl 

. de  cambio) 'y con. l a  reqliza,cio ' ; l   de,  l a  p l u s v a l i a   c o n t e n i d a   e n  és tas ,  

se llevara'a  cabo el p r o c e s o  de a c u m u l a c i ó n   c a p i t a l i s t a .  y c o n   e l l o  



-,* 

s e  e s t á  dando l o s  fundamentos  para l a  r e p r o d u c c i ó n   d e   l o s   p r o c e - -  

sos de valorizaci6n a esGala empleada, Para gue estos procesos& $e valoriza--- 

ción se lleven a cabo existen dos- condiciones fundamentales: l a  existencia de 

l a  propiedad privada de los medios de producción y l a  presencia de productores 

li’bres,  es  decir  sin l a  posesi6n de  ningún  medio  de producción, por l o  cual, - 

Cuentan única y exclusivamente con su  fuerza de trabajo  para  venderla en e l  - -  

mercado,   precisamente  a l o s   p r o p i e t a r i o s   d e   l o s   m e d i o s   c i t a d o s .  . 

A l o   l a r g o   d e  l a  h i s t o r t a  podemos darnos   cuenta  como e l  c a p i t a l i s  - 

mo ha  de’spojado  a jmil lones  de  productores  dueños  de  medios-   de  pro - 
_’ 

ducción  [principalmente  campesinos y a r t e s a n o s )  a e f e c t o   d e   d i s - -  

poner  de t r a b a j a d o r e s   l i b r e s   e n  e l  marco  de  10  que s e  ha  denomina - 

do “acumulac i6n   or ig inar ia” .  
, 

Para que e l  c a p i t a l i s m o  imponga S-u dominación, e s  n e c e s a r i o  que - 

c u e n t e   c o n   g r a n d e s   c o n t i n g e n t e s   d e   t r a b a j d o r e s   l i b r e s   ( q u e   s ó l o  - 

.posean su f u e r z a   d e   t r a b a j o   p a r a   v e n d e r )   q u e   l o s   m e d i o s   d e   y r o d u c  . 
c i ó n  ( . t i e r r a ,  elementos  de l a  p r o d u c c i ó n   e t c . )  se  concentren  en - 

una c l a s e  de l a  sociedad,   apropiándose  de  los mismo en  forma p r i -  

vada. De e s t a  manera los p r o p i e t a r i o s ,   a h o r a  c a p i t a l i s t a s ,  P O - - -  

d!-án d i s p o n e r   d e   s u f i c i e n t e   f u e r z a   d e   t r a b a j o  de los productores  

y.’ despo jados  y que en comblnaci6n  con los medios  usurpados y - - -  

ahora  apropiados  privadamente s e  pondrsn  en  marcha para  l l e v a r  a 

cabo e l  p r o c e s o  de  producción de m e r c a n c í a s .  Es d e c i r  Se  t r a t a  - 
de   b ienes   con   de terminados   va lores  de u s o ,  los cualez   podrán s e r  

intercamhiados  en e l  mercado  por- su valor   [expresado  en e l  v a l o r  

de  cambio] el c u a l   s e  mide por  medio de l a  fórmula   c+v+P;   en e l  - 
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que c '  represep , ta  'el, ca.pita.1 constante   ( cQsto   de .  l a  maquinaria., de 

l a s   m a t e r i a s   p r i m a s  y ' a u x i l i a r e s ,  e t c ,  a l  r&especto  hay q u e   r e c o r -  

d a r   q u e   a l g u n o s   d e .   l o s   e l e m e n t o s ,   c i t a d o s   s o l o   t r a n s f i e r e n   u n a  p a r - - '  
4 

t e  d e l   v a l o r  a l  pro'ducto  terminado,   mientras que  o t r o s .  l o  t rmsf ie  - 
ren  integramente)   .cual .  es medido por s u   p r o p i o   v a l o r ;  v r e p r e -  

sen.ta e l   c a p i t a l   v a . r i a b l e ,  es d e c i r  el c o s t o  de l a  . fuerza   de   t raba  

j o  [ e l  c u a l  se mide generalmente  por,  los sa lar ios  pa.gados) y f i n a l  

- 

- 
mente P ,  e l  c u a l   s i g n i f i c a   p l u s v a l i a ,  . E s t a  e s  c r e a d a   e n   e l   p r o c e -  

. so  por  l a  f u e r z a  de t r a b a j o .  La. p l u s v a r i a   s e   g e n e r a   g r a c i a s  a que 

l a   f u e r z d '  de t r a b a j o   t i e n e  como c a r a c t e r í s t i c a   s u s t a n c i a l   p r o ' d u c i r  

v a l o r e s   p o r   e n c i m a   d e l   s u y o   p r o p i o ;   p o r   l o   t a n t o ;  l a  p l u s v a l i a  cq- 

mo t a l  es  l a  base  de l a  g a n a n c i a .   d e   l o s   c a p i t a l i s t a s ,   l a ,   c u a l   c o n -  

f i g u r a  una  forma  de  excedente  monetario. 

- 

H a s t a   l o  que  ahora se ha  enunciado se puede  deducir que e l  i.van.ce 

. .  d e l  c a p i t a l i s m o   i m p l i c a  l a  c r e c i e n t e   m e r c a n t i l i z a c i ó n  y monetariza - 

' c i Ó n   d e   l a s   r e l a c i o n e s   s o c i a l e s .  

Asi l o s   v a l o r e s  de uso  s e   c o n v i e r t e n   e n   v a l o r e s  de cambio ,   es   de - -  

c i r  en  mercancias  y l a   l ó g i c a  de e/stas es l a .  que se impone, A l  - -  
r e s p e c t o  Armando B a r t r a   s e ñ a l a   p r e c i s a m e n t e  que ! I . , . ,  e l   p r o c e s o  - 
de v a l o r i z a c i ó n  supone u n  proceso  de t r a b a j o  en, e l  que e s t o s  ua1.o- 

res d e b e n   p r e s e n t a r  una organización  adecuada a l a  producci6n.  de. 

o t r o s  v a i o r e s  de uso, E s t a  p r o p o r c i o n a l i d a d   t l c n i c a  es  cond.iciÓn 

de p o s i b i l i d a d  de todo  proceso de v a k o r i z a c i d n   d e l   c a p i t a l ,  es ne-  

c e s a r i o  'que. 1.0s v a l o r e s -   d e  uso que i n t e r v i e n e n   e n  e'l se desdoblen 

como t a l e s   v a l o r e s   d e  Uso, d e  modo .q,ue a l a   v e z  que  son  apropiados 
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p a r a s p r o d u c i r   o t r o s   v a l o r e s  de' uso  adopten. l a  forma adecuada. a la 

ma/xima, v a l o r i z a c i ó p   d e l . . c a p i t a l .  De es ta  manera. l o s .   v a l o r e s  de - 
uso  adquie ' ren.un  doble   valor  d e   u s o ;  p o r  u n a   p a r t e   t i e n . e n  que res - . . - 

ponder a la. lógica. d e l   p r o c e s o  de . t r a b a j o ;   p e r o   p o r   o t r a   t i e n e n   q u e  " 

a d a p t a r s e  a l a s  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 ,  es d e c i r ,  

t i e n e n  que s e r   v a l o r e s   d e  uso  p a r a   e l   c a p i t a l , ,   E s t o  se  logra '  mer- 

d i a n t e  un t ipo   de   ' fuerzas   pro 'duct ivas  y de o r g a n i z a c i o r n   d e l   t r a b a -  

j o  que Marx i d e n t i f i c a   c o n   l a   g r a n   i d u s t r i a   c a p i t a l i s t a "  (Armando 

B a r t r a ,  "La e x p l o t a r i c h  d e l  t raba jo   campes ino   por  e l  Capita l"p.53)  
3 -  

,i . 

De e s t a   s e r i e  de   p lanteamientos   se   der iva   una   de  l a s  t e s i s   m a r x i s -  

t a s  s o b r e   l a   a g r i c u l t u r a  y l o s   c a m p e s i n o s   b a j o   l a   p r e s e s c i a .   d e   r e -  

l a c i o n e s   c a p i t a l i s t a s :   l o s   p r o c e s o s  de t r a b a j o   l l e v a d o s  a cabo  por  

los campesinos  en sus t i e r r a s  se subordinan a los p r o c e s o s   d e . v a l o  - 

r i z a c i o ? ;   e n   e s t e   s e n t i d o   l o s   c a m p e s i n o s  se transforman en o b r e r o s  

y l a  a g r i c u l t u r a  pasa a ser  una  rama de l a  i n d u s t r i a ;   j u n t o  a l a  - 
capitalization en e l  campo a g r l ' c a l a   s e  manifiesta'paralelamente 7 -  

una p r o l e t a r i z a c i o c n  de los campesinos. 

'\, 

- 

I 

Siguiendo 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   , z a r i s t a   b a j o - e l   a v a n c e  - 

d e l  c a p i t a l i s m o  se puede dec i r  que e'sta iba  cumpliendo  caba.lmente 

t o d a s   e s t a s   c o n d i c i o n e s ,  y en es te  sent ido  Lenin  argumentaba que - 

era   impos ib le   seguir   a ludiendo a una,  "permanencia" o "superviven--  

c ia"   del .   ca .mpesin,ado  en  este   pais ,  y anotaba:  "e l  medi'o econ6mico- 

s o c i a l   e n   q u e  se h a l l a  e l  campesino  'ruso d,e .nues t ros  d i a s  (Lenin - 
e s c r i b i a  a f i n e s  d e l  s i g l o  XIX) e s  e l  d e  una  economfa  merca.nti l ,  

I n c l u s o   e n   l a ,   z o n a   a g r c c o l a   c e n t r a l  ( l a  mag a t r a s a d a  a e s t e  respec 

- 

- 
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. fl t o  COP. la r .elacian a 1a.s regiones  sudorientales o a l a s  p r o v i n c i a s  

industr ia les ) ,   ' e l  campesino s'e halla  totalmente  supeditado  ,al mer- 

cado,  del que depende tanto en el.. c o n s u ~ ~ ~ o  personal como en. SU ha- -  

c ienda. , . .  

, 

. . . . EI rekimen  de las relaciones  económico-sociales en e l  ca.mpesi - 
nade (agxl*cola y comuña.l).'nos muestra l a  e x i s t e n c i a  de todas las - 
contradicciones  propias de cualquier ecopomía mercantil .  y de c u a l -  

quier  capitalismo:  concurrencia,   ' lucha P Q T  l a  independencia ec0p.Ó 

mica,  acaparamiento de l a  t i e r r a  (comprada- y tamaha en arr ienda) ,  

concentraciok de l a  p r o d u c c i o n  en manos  de una m i n o r i a ,  desplaza--  

miento de l a  mayorca a las , f i las  del   proletariado'  y 'su explotacio5 

por, l a  minorca a trave2  de$  capital  m.ercanti1 y de l a   c o n t r a t a  d.e 

braceros. No hay n i  un sdlo  fen6meno económico entre-  l o s  campesi- 

n o s  que no tenga  esa forma contradictoria,   propiedad  especTfica - -  
del regimen c a p i t a l i s t a ,   e s   d e c i r ,  que no exprese  la  lucha y l a  - -  
disparidad de i n t e r e s e s ,  que no represente una ma's para uno y uno 

menos para o t r o s "  (Lenin, " E l  desarrollo  del  Capitalismo en Rusia 

p .  1 6 9 ) .  

, .  

i . 

, /  

/ 

/ 

S i n  embargo, l a  penetracion de las re lac icmes   capi ta l i s tas  en d i s  

t intas  formaciones  sociales  durante  el  siglo XX s e   a l e j a  de l a  - - -  

plena  aplicaciQIn como pos IO c i t a  Lesin,  pues en e s t a s  formaciones 

no se  h a  llevadg a cabo l a  r<pida erra.dicacidn de 10s ''rer{!apep,tes 

campesinas"  y.especialmente en, l o s  Daises denominados del  Tercer. - 
bl.unda. La impQsiciQdn del .   capital ismo no pareciera-  tep,er rasgos - -  
deScamPeSiniS%as, ya. que, p o r  e l  c o n t r a r i o ,  depende, a l   p a r e c e r ,  - - .  

- 

. .  . .  

. .  
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"d.e l a   e x p . l o t a c i o n .  y d e   l a   o p r e s i ó n ' q u e   e j e r z a   s o b r e   l o s . ' c a m p e s i . - - -  
4 

nos. 9 

, 

A l  r e s p e c t o  10s e s t u d i o s o s   s o c i a l e s  denominados  "ca.mpesin.istas~r - -  
. .  . _ .  

consideran 'que e l   d e s a r r o l l o  del: capita.1ismo  en  .el  campo mexicano 

e x p l o t a  y a r r u i n a   p a r c i a l m e n t e  l a  econ.omia  campesina,  pero no +e-  

de sust i ' tuir la   radicalmente   por   una  agr . i ' cui ' tura .   empresa-r ia l '  y una 

p r o l e t a r i z a c i o / n   i n t e g r a l  y masiva de 1.0s t r a b a j a d o r e s ,  de modo que 

. no s ó l o   . s e   ' r e p r o d u c e ,   s i n o  'que l a  mayoría d e   l o s   e x p l o t a d o s   ' i u r a . - -  

l e s ,  con o s i n   t i e r r a ,   s e  ven objet ivamente   forzados a. d e s a r r o l l a r  

una lucha en defensa  y r e c o n q u i s t a  de  'su condic ión  campesina,  (A. 

B a r t r a   " S o b r e   l a s   C l a s e s   S o c i a l e s  en e l  campo Mexicano,  Cuadernos 

A g r a r i o s ,  Año 1 ,  No. 1 ,  Mgxico 1 9 7 6 ) .  En e s t e   s e n t i d o ,  - l a   e c o n o - -  

. mía campesina.  por l o   t a n t o ,   s u b s i s t e   d e b i d o  a l a   ' ' r e s i s t e n c i a "  de 

*' . 

. .  . .  

l o s   t r a b 3 j a d o r e s   d e l  campo,  a l a  mayor e f i c i e n c i a  que posee  en  de-  

t e r m i n a d o s   c o n t e x t o s   s o b r e   l a   p r o p i a   e c o n o m í a   c a p i t a l i s t a .  De h e -  

c h o   e s t o s   a n a l i s t a s   a l e g a n  que  permanece e s t a  economfa  campesina - 

debido a  que l a   s o c i e d a d  moderna l e  ha   re func ional izado  en  su  pro- 

vecho ;   es   dec i r   e l   campes inado   ha   de jado  de ser   un, .e lemento  "exoge - 
no" o extraño  para   devenir   en  un componente c o n s t i t u t i v o   d e   l a   r e -  

p r o d u c c i ó n   d e l   c a p i t a l ,   y a  que e l   i n t e r c a m b i o   d e s i g u a l  que l a  s o - -  

ciedad  "glpba2't   real iza  con-  la   economía  campesina e s  p a r t e   n e c e s a -  

r ia .   para   e l ,  prQceso de acumulacio'n  de c a p i t a l ,   E s t o   s e   e x p l i c a  en, 

l a  medid.a en que . e l  camngesinq provee alimentos. y ma.teria.s  p.rimas - 

necesar ias   para  el P r Q c e s o  d e  i r idust r ia l izac i ;n ,   porque .  'su e x i s t e n  

c i a   p e w i t e  l a  rea. l izacio/n.   de  gan.a.cias  extraordinarias a otTos s e c -  

. . .  . 

. .  

" 
- 

t o r e s   e t c - .  de t a l   f o r m a l  que  s iguiendo e s t a s  concepc iones ,  los - - -  
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. .  

campesinos d.ejan de s e r  una. c l a s e  ."resi.du,al',' para.   devenir   en  un.  

conjunto  de cla.ses que se en.Xazan  org&icarnente  con .el  capita¡ismo. 

Para   Gustavo  Esteva,  la misma p r o l e t a r i z a c i o 5 ;  'aunque impel ida por 

e l  c a p i t a l ,  es tlcon.troladaq' por. Pa,  comunidad  campesin.a' y h a s t a  t i e  - 
n e   e f e c t o s   r e p r o d u c t o r e s   e n   l a   m i s m a ;   E s t e v a  escr ibe  'que: "La p r o  

l e t a r i z a c i o q ,  , , . ( , . , * )  se r e a l i z a   d e s d e   a d e n t r o  de 9as  .comunidades, 

como s u   d e c i s i ó n   i n t e r n a  (.- - . "  - 1. y en los  te&.iws 

de sus pautas  de r e l a c i ó n   s o c i a . 1 ,  aunque sea e l  re'su1,tado  de. l a  .de - 
t e r m i n a c i ó n   e x t e r n a  que las  pres iona   g loba lmente ,  A l  bloquear   su  

proceso  de acumulación ( e l  c a p i t a l  no p e r m i t e  a l a s  comunidades i- 

acumular,  dado,  que l e s  e x p r o p i a   i u s   e x c e d e n t e s )   s e   i n d u c e   e n   p r i - -  

mer t e r m i n o   u n a   i n t e n s i f i c a c i ó n   d e l   p r o c e s o   p r o d u c t i v o ,   h a s t a  1Le- 

g a r  a l  l imite  de l a  c a p a c i d a d   f i s i c a   d e   h o m b r e s  y r e c u r s o s   n a t u r a -  

l e s  o medios de  p r o d u c c i ó n   c u y o   d e t e r i o r o   p r o g r e s i v o   c a u s a   i n c a p a -  

c i d a d  de s a t i s f a c e r   l a s   n e c e s i d a d e s   s o c i a l e s .  Una primer forma - -  

d e   r e s p u e s t a   a n t e  e s t a  s i t u a c i ó n  s e  encuentra   en l a  busqueda  de i n  

gresos   complementar ios ,   fuera  de l a  comunidad,  mediante l a  emigra-  

c i o ' n   p a r c i a l  o temporal  a o t r a s   e x p l o t a c i o n e s   a g r o p e c u a r i a s  a l a s  

c iudades   dentro  o fuera   del   pal ' s .  Mas a d e l a n t e ,  l a  emigrac ion   par  

c i a 1   t i e n d e   a ' v o l v e r s e   p e r m a n e n t e ,  aunque i n c l u s o   e n   e s t e   c a s o  los 

emigrantes   conservan   lazos  muy estrechos   con  ' sus   comunidades ;   cuan 

do l a s   c o n d i c i o n e s  l o  permiten ,  e l  p r o c e s o  se r e v i e r t e  y l o s   e m i - -  

grados   retornan,  a sus comun,idades,   decenios  despues  de  haberse - - -  

. .  

0 

- 

I 

- 

f 

- 

- 

11 descampesiniz.a.do'.' y se dan casQs en  .que as i  "carnpesinizant1 a ' sus 
. . .  . .  

hijos "urban.os"  ,('Gustavo E s t e v a ,  "Lo indigena  y. lo ca.mpesino:  su- 

perv ivenc ia .   de l   pasado .  y s imiente   de   proyecto   ' fu . turot1 ,  en "INII1 30 

años d e s p u e s , .   R e v i s i ó n  cri t ica" ,  en México  Indigena,  No. e s p e c i a l  

. .  
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de a n i v e r s a r i 9 , .   d i c i e m b r e   d e  1978,' Mekico,  D.F.) 

. . .  

, 
P o r  o t r o  lado Y parale lamente   a l ,   surgimiento  de  estas con.cePcion,es 

c a m p e s i n i s t a s ,   a p a r e c e   l a   t e n d e n c i a '   p r o l e t a r i s t a  como c o n t r a p a r t i -  

da  a las concepciones  a .nt-es  mewionadas,   'esta  tendencia  sefia1.a.   que 

l o s  campesinos  estan  en  vl 'as   de  desaparecer,  La e l i m i n a c i g n  o ex: 

t i n c i Ó n  e n   a s a l a r i a d o s   s i n   t i e r r a ,  es d e c i r  es' un p r o l e t a r i a d o   r u -  

r a l  en s e n t i d o  e s t r i c t o .  Consideran  que  ,el   proceso  descampesiniza - 

cio'n y . p r o l e t a r i z a c i Ó n   d e l  campo mexicano   se   va   desarro l lando a .  -1 

t a l  extremo  que la   Única   tendencia .   v ' iable   de ,  los t r a b a j a d o r e s  i-ura - 
r'. 

l e s   e s   l a   l u c h a   p r o l e t a r i a .  

, 

S i n  embargo, e l  hecho de  que l a   p r o l e t a r i z d c i 6 n  de los   campes inas  - 

en   México   d i s ta  de s e r   c a b a l  y completa -y de  que los   campesinos .  - -  

p r o l e t a r i z a d o s   s i g a n   s i e n d o   t r a b a j a d o r e s  de l a   t i e r r a  que  tengan - 
p a r c e l a s ,  que  tengan  conciencia  "campesina"'  y no " p r o l e t a r i a "  indu - 

c e  a  muchos  a p e n s a r   q u e   l a   p r o l e t a r i z a c i o n   t i e n e   e f e c t o s   s e c u n d a -  
/ 

r ios  f r e n t e  a  una fuer te   f f reca .mpes in izac ionl l  o recras . ión  de l a  s o -  

c iedad y l a  economl/a campesinas.  En e s t e   m a r c o ,   l a s   p r e v i s i o n e s  - 
de Marx y sus .   seguidores  no parecen  'cumplirse, p o r  l o  que e s t o s  - -  
Ú l t i m o s  t i e n e n  que l l a m w   l a   a t e n c i g n   s o b r e   e s t e   p r o b l e m a ,  Asi . - -  

Grac y A r d l i n g   i n d i c a n   q u e : " e n   e l   s e c t o r   a g r l ' c o i a  no s e  ha produci  - 

do nada p a r e c i d o  (a. l a s   p r e v i . s i o n . e s   s e ñ a l a d a s ) :   e l   s a l a r i a d o   r e t r o  - 

c e d e , .   l a   c o n c e n t r a c i ó n   d e  10s rnediQs  de pr.oduccio(n se d a , ,  s i n  duda, 

a e s c a l a  de  l a r g o s   p e r i o d o s ,   p e r o   p r o g r e s a  a un r i t m g  extrem.ada.m.en - 

t e  d g b i l  e n  r e l a c i g n  a l a  t a s a -  de c o n c e n t r a c i o n  en  ramas i n d u s t - r i a  

l e s .  y %a c e n t r a l i z a c i o n  de. c a p i t a l  no se  produce" . ( P , G r a c ,  G ,  - -  

. .  . .  - 
0 

. .  . 

4 
. .  - 

. .  



A,rdl ing, . ' J . .   Cavaihes  La ' c u e s t i &  Agra.ria, y campe.sina,  e'd,  Fontama - 

r a ,   B a r c e l o n . a ,   1 9 7 9 ,  p, 4 9 ) ,  

En M é x i c o ,   p o r ,   l o   d e m á s ,   l a   p r o l e t a r i z a c i g n .  y, l a  descampesinizav--  

c iÓn  parecen  avanzar   notor iamente ,  y. segun  Gui l lermo  Foladori ,  .que 

se b a s a   e n   e s t a d í s t i c a s  de. l a  Direccio'n General  de P o l í t i c a  e I n - -  

v e r s i o n e s   I n d u s t r i a l e s  de. l a - S e c r e t a r i a  de  Patr-imonio. y Fomento ' I n  - 
dustr ia l ,   e laboradas   en   sept iembre   de  1 9 7 9 ,  e l  p r o l e t a r i a d o   a g r 2 c o  

l a  aumento de un m i l l ó n   c u a t r o c i e n t o s  m i l  en  1950 a dos   mi l lones  - 
- 

s e i s c i e n t o s  mil en  1975;   en ese l a p s o  e l  t o t a l  d-e 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  i n c r e m e n t o   c a s i  t r e s  v e c e s   ( c a s i  siempre e l  aumento 

de los p r o l e t a r i o s   a g r i c o l a s  es  proporcionalmente   menor)   (Gui l ler -  

mo F o l a d o r i ,  Pole(mica  en  torno a l a s  t e o r i a s   d e l   c a m p e s i n a d o ,  Es- -  

c u e l a   N a c i o n a l  de Atropologia  e H i s t o r i a ,  INAH, 1 9 8 1 ,  M e x i c o ,   p , 4 7 ) ,  

\ 
\ 

- 

La g r a n   p a r t e  de l o s   n u e v o s   t r a b a j a d o r e s   i n d u s t r i a l e s  s e ' r e c l u t a - -  

r o n   e n   l a s  f i l a s  d e . l o s   l a b o r a n t e s   a g r a r i o s  y m i l e s  de  "marginales" 

en   d iversas   c iudades  de Me$ico t ienen  su  or igen  en  comunidades  . - - -  

a g r a r i a s ;  y p o r   o t r o   l a d o ,   m i l e s  de t raba jadores   emigran  a los Es-  

tados  Unidos  en  busca de p u e s t o s   l a b o r a l e s ,   c o n f o r m a n d o   t o d o   e l l o  

un cuadro de a m p l i a   m o v i l i z a c i o n  y de m i g r a c i o n e s ,  de a l e j a m i e n t o  

y acercamie.nto a l as  comunidades   campesinas ,   las   cuales ,  más que - 

r e p r o d u c i r s e ,  se d e s i n t e g r a n .  Es te  fepÓmen.0 se   hace   patente   en  e l  

c a s o  de MexicO,  en  dond,e.la casi. i r r a c i o n a l   e x p l o t a c i o n   p e t r o l e r a  

a r r a . s a   c o n   a ñ e j a s  y g r a n d e s   p a b l a c i c m e s ,   p r o v o c a   d e s p o j o s   A e . t i e - -  

r r a s ,   p r o l e t a r i z a c i ó n  y p a u p e r i z a c i o n   a . c e l e r a d a s ,  e t c ,  

/ 

I 0 

/ 
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r i z a d o s , ,   c a r a c t e r i z a d a .   p o r  el,  hecho de. 'que  no ha.n s i d o   t o t a l m e n t e  

descampes in izados ,   de termina   es ta   s i tuac iok  .. a l .  t r a n s i t o   h a c i a .  la  
0 

p r o l e t a r i z a c i o n  o a l o  que o t r o s  denominan l lmarginal izaciÓnl i ,   Re-  

f i r i e 5 d o s e  a e s t e  fenómeno,  Lenin e s c r i b i o   q u e :  "Cabe agregar  que 

/ 

-en  nuestras   obras  se comprende  a menudo con   exces iva   r ig idez   la . .  7 -  

/ - t e s i s   t e o r i c a  de  que e l   c a p i t a l i s m o   r e q u i e r e  un o b r e r o  l i b r e ,  s i n .  

t i e r r a .  Es n e c e s a r i o   t o m a r l o  en cuenta  en l a  medida  en 'que s e   t r a  - 
t a  de  una t e n d e n c i a   f u n d a m e n t a l ,   p e r o   e n   l a   a g r i . c u 2 t u r a   e l -   c a p i t a -  

l i s m o   p e n e t r a   c o d . e s p e c i a 1   l e n t i t u d  y a t r a v e s  de formas  e-xtraordi  

nar iamente   d iversas .  La a s i g n a c i ó n  de t i e r r a s   a l   o b r e r o  de2 campo 

s e   e f e c t ú a  muy a menudo en  intere's  de l o s   p r o p i o s   p r o p i e t a r i o s   r u -  

r a l e s ,  y por   eso  e l  t i p o  de o b r e r o   r u r a l   c o n   N a d i e l ,   e s   p r o p i o  de 

t o d o s .   l o s   p a i s e s   c a p i t a l i s t a s .  En l o s   d i s t i n t o s   E s t a d o s   a d q u i e r e  

? .  

/ 

- 

-\ 

- 

formas   d iveras :  e l  Cot tager  inglgs no e s   l o  mismo que e l  campesin.0 

con   parce la  de F r a n c i a  o de l a s   P r o v i n c i a s   R e n a n a s ,  y e s t o   u l t i m o  

tampoco  'es l o  mismo que e l  "Hauslel'' y e l  "Knechtl' de P r u s i a .  Ca-. 

da  uno  de e l l o s   o s t e n t a   l a s   h u e l l a s  de un rggimen  agrar io   pecul iar ,  

de  una h i s t o r i a   p a r t i c u l a r  de r e l a c i o n e s   a g r a r i a s ,   p e r o   e s o  no e s  

o b s t á c u l o   p a r a  que e l  economis ta   los   inc luya  en un sólo t i p o  de - -  
prole-tariado  agrl/cola"   (Lenin,   op.  c i t .  , p .  1 7 5 - 1 7 6 ) .  

I 
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. ne  .que operar:  sobre las. b a s e s   d e ' . - u p   p r a c e ' s o .   l a b o r a l -   p . r e e x i s t e n . t e ,  

que i r a  m o d i f , i c a n d o ,   l o   ' c u a l .  s i g n i f i c a r ;  l a  paulat ina-   ' sub.suncion - 

d e   d e t e r m i n a d o s   p r o c e s o s   l a b o r a l e s ,   t r a d i c i o n a l e s ,   e n  e l  c a p i t a l , .  

I 

En un primer momento, l a  r e l a c i g n   c a p i t a l i s t a   f r e n t e  a up, p r o c e s o  

l a b o r a l ,   p r e e x . i s t e n t e ,   i m p l i c a r a ' q u e   e l   t r a b a j o  se haga mas i n t e n s o  

O q u e - s e   p r o l o n g u e  l a  d u r a c i o n   d e l   p r o c e s o   l a b o r a l ,  'que e l  ' t rab? . jo  
0 

- 
se vuelva  mas cont inuo,   ordenado,   superv. isado e tc .  S i n  embargo - -  
estas  modi f i c .ac iones  no a l t e r a n   e n  s i  y para s i  e l   c a r c c t e r   d e l  - -  

proceso   de   t 'kaba jo ,  como se v e r l ' a   e n   c o n t r a s t e   c o n  el-  modo d e   p r Q -  

d t i c s l < n   e s p e c f f i c a m e n t e   c a p i t a l i s t a .  La u n i c a   v i a   p o s i b l e   e n  e s t e  

momento de e x t r a c c i o n   d e   p l u s v a l i a   p o r   p a r t e   d e l   c a p i t a l ,  se produ 

ce p o r   e n d e ,   r e c u r r i e n d o  a l a  p r o l o n g a c i o n   d e l   t i e m p o   d e   t r a b a j o  - 

es d e c i r ,   b a j o  l a  forma  de l a  p l u s v a l i a   a b s o l u t a  y a e s t a .   m o d a l i - -  

dad como forma  Única   de   produci r   p lusva l ia   corresponde  a l a  Subsun. - 

c i d n  formal  d e l  t r a b a j o   e n   e l  c a p i t a l  .. . . (Marx, e l  c a p i t a l ,   l i b r o  

" . 1 c a p i t u l o  \/I ( i n e d i t o )  , E d i t .   s . i g l o  XXI E d i t o r e s ,   M e x i c o ,   1 9 8 0 ,  - 

i .  

/ 

0 
- 

8 

- 

c 

." p.  5 6 ) .  La s u b s u n c i o ' n   f o r m a l   p o r   l o   t a n t o ,   e n c i e r r a   e s e n c i a l m e n t e  ' ' 

l o   s i g u i e n t e :  

Se p r e s e n t a   u n a   r e l a c i o n   p u r a m e n t e   m o n e t a r i a   e n t r e  e l  que s e  - I 

apropia  e l  p l u s t r a b a j o  y e l  que l o   s u m i n i s t r a . . . .   s o l a m e n t e   e n  

su   condic ion   de   poseedor  de las c o n d i c i o n e s  de t r a b a j o   e s  como 

e l  cowprad.or  hace  que e l  vendedor c a i g a  ba jo   su   depen ,denc ia  - 7  

econ.omica, n~ e x i s t i e n . &   p i n g h n a   r e l , a . c i & - p o l l t i c a .   f i j a d a .  s o - -  

cia. lmen.te, ,   de hegemon:a: y s u b o r d i n a c i a n ,  ( M a x , ,  I o c , c i t , , ' p , 6 1 ) ,  

/ 

8 / 

- 
/ 



t 

Lo 'que. es  i n h e r e n t e  a l a  primera . r , e l a c i o n  es. que  'sus ccrndic.io-. 
0 

n e s   o b . j e t i v a s   d e   t r a b a j o   ( m e d i o s   d e   p r o d u c c i o n ) '  y c o n d i c i o n e s '  
4 

s u b j e t i v a s  (me 'd ios   de   subs is tenc ia )  'se l e .   e n f r e n t a n  como c a p i -  

t a l ,  como monopol izas   por  e l  a d q u i r i e n . t e   d e   s u   c a p a c i d a d   d e . . - -  
I 

t r a b a j o .   ( M a r x . l o c . c i t . ,   P . 6 . 1 ) .  

Cuanto mas plenamente  se  l e  enfredtan .  esas cóndic iones   de   t ra .ba . jo  

como p r o p i e c l a d   a j e n a ,   t a n t o  mas p l e n a  y formalmente se es ta .b j , ece  - 

l a  r e l a c i c h   e n t r e  e l  c a p i t a l  y e l   t r a b a j o   a s a 1 a r i a : d o .  y e s t o  a 'su T i  - 
v e z   e s   c o n d i c i g n  y premisa de l a  s u b s u n c i o n   r e a l  (I) Con' es& m -  

Última se efect6a  u n a   r e v o l u c i o n   t o t a l   e n  e l  modo de  produccio/n - -  

mismo,  en 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   e n  l a  r e l a c - i g n   e n t r e  e l  - 
c a p i t a l i s t a  y e l  - o b r e r o .   E l   p r . o c e s o   d e   t r a b a j o   p o r   l o   t a n t o   c o n - -  

l l e v a   c a m b i o s  como son  e l  d e s a r r o l l o   d e  l a s  f u e r z a s   p r o d u c t i v a s  .so - 

c i a l e s   d e l   t r a b a j o  y p o r   o t r o   l a d o   e l   t r a b a j o   s e   d e s a r r o l l a  a grap. 

- /- 

# 

\, 

escala  (2). 

(1) La prolongacio/n  de l a  jorn-ada  labor.a.1 mas a l l a  d e l   p u n t o   e n   q u e  
e l   o b r e r o   h a b r í a   p r o d u c i d o   t a n t o   s o l o  un e q u i v a l e n t e   p o r  e l  v a -  
l o r  d e   s u   f u e r z a   d e   t r a b a j o ,  y l a  a p r o p , i a c i Ó n   d e   e s t e   p l u s t r a b a  
j o   p o r  e l  c a p i t a l ;   e s t o  es l a  produccion  de  l a  p l u s v a l i a   a b s o l ü  
t a .  La misma c o n s t i t u y e  l a  b a s e   g e n e r a l   d e l  sistema c a p i t a l i s -  
t a  y e l   p u n t o   d e   p a r t i 3 a   d e  l a  producc ión  de l a  p l u s v a l i a  r e l a -  
t i v a . . . .  La produccl;on  de la p l u s v a l i a   a b s o l u t a  g i r a  tan s 6 l o  
en  torno a Pa durac ion   de  l a  j o r n a d a   l a b o r a l ;   l a   p r o d u c c i o i i .  de 
la. p l u 2 v a l i a   r e l a t i v a   r e v a 1 , u c i o n a   d e   a r r i b a  a a b a . j o   l o s   p r o c e - -  
sos t e c p i c o s   d e l   t r a . b a j o  y 80s a g r u p a m i e n t o s   s o c i a l e s ,  " C i -  
tadQ ep. e t e x t o . d e  Marx " E l   C a p i t a l "   L i b r o  I Cap.ftulo V I  [ iné-  
d?.to] p. 53 

(2) LO cua.1 implica que  '!revoluciona  no  -so*lo, l as  r e l a c i o n e s  entre r 

L Q S  divers .os   agentes '   de .  l a  producción,   s in ,o   ~s imult&~ea.rnente ,  la 
ind.o&e  de, e s e   t r a b a . j o  y. l a  mod.a.l..ida.d real .   d .e l   proceso.   laboral . .  - 
e n   s u   c o n j u n t o  "Marx, E1 C a p i t a l   l i b r o  1 ca.pitul .0  VI ( i n e d i t o )  
p .  56) * 

- .  

http://texto.de
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* 
Asi vemos-  .que. es te  d:esa,rroll.o esta da.d.0 por ,  .la. .a.p,l.icac.i&  de. l a  

. .  

q u i n a r i a  y e n ' g e n e r a l   p o r .  l a  transformacion d e l  proceio.  pro'duct 
r 

ma 

i v o  

- 

e n   a p l i c a c i c h   c o n s c i e n t e  de las  ciencias ( n a t u r a l e s ,   m e c a n i c a ,  q u i  

mica, matemáticas etc . )  y de Pa tecnologl/a;   con  determinados  ob je-  

a- 

, 

t i v o s ,   t o d o   e s t o   d e s a r r o l l g n d o s e  como ' f u e r z a s   p r o d u c t i v a s   d e l   c a p i  - 

t a l  (no como fuerza   product iva .   de l   t ra .ba jo ) .  y p a r a  e l  ca ,pi ta$ . ,  . - -  

C o n - e l l o  e l  r e s u l t a d o - m a . t e r i a 1  dé l a  p r o d u c c i o n   c a p i t a - l i s t a  e s t ;  - 
c o n s t i t u i d o   p o r  e l  aumento de l a  masa  de l a  pro'duccion. y e l  acrecen 

tamientoy d i v e r s i f i c a c i o n   d e  las  e s f e r a s   p r o d u c t i v a s '  y de sus   rami-  

f i c a c i o n e s ;   s o l o   d e s p u e s  de e s t o  se d e s a r r o l l a   c o t r e s p o n d i e n t e m e n -  

t e  e l  v a l o r  de cambio de los p r o d u c t o s :   l a   i s f e r a  donde operan o - 

/ 

f 

- 
/ 

*: ' 

se r e a l i z a n  como v a l o r   d e  c.ambio. 

- 
I 

En e s t e   s e n t i d o  el,   papel  que  juega e l  p r o d u c t o r   r e a l   s e r a  e l  de - -  
simple medio  de  producción y l a   r i q u e z a   m a t e r i a l   s e r a  f i n  . en s i  - 
misma y p o r   t a n t o  e l  d e s a r r o l l o  de e s t a   e n t r a   e n   c o n t r a d i c c i 6 n   c o n  

Y a expensas d e l  individuo humano.:. "product iv idad  de l .   t raba jo ,  - 
cn suma,  sera' i g u a l   a l  maximo de productos  con mlnimo  de t r a b a j o  - 
( e l  o b j e t i v o  es  que  cada  producto  contenga e l  mgximo posib1.e de - -  

t r a b a j o  impago). . . I 1  (Marx, l o c .  c i t .  5 4 - 7 4 ) .  

/ 

P o r   o t r o   l a d o , .   l a   t e n d e n c i a   g e n e r a l   a l   p e n e t r a r  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  en, Pa a g r i c u l t u r a  es  l a  de p r o l e t a r i z a r  una  gran  can-t i -  

dad dé p r o d u c t o r e s  con medios de pr.oducciÓn; s i n  embargo, dadas . - -  

1a.s c Q n d . i c i o n e s   e s t r u c t u r a l e s  de, las r e l a c i o n e s   p r o d u c t i v a s   p r e : r . -  

e x i s t e n t e s ,   e s t a   . t e n d e n c i a .  p,o se  desa.rrpl1a.   ra.pida.mente,   s ino que 
c . -  

encuentra   en ella,s' una s e r i e  de o b s t a . c u l o s ,  dado 'que la agriculI tu-  
c 
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. ra esta.  'su#e.ta. a .  d.eterm.iq.adps Xa,ct,.o.r.es pa: tura . les  t a l e s  ~ ~ m . 0 .  los ' c i  

c l o s   a g r - i c g l a s ,  clima e t c ,  , p o r  $ 0  t a n t o  .lo 'que h a c e  e l  c a p i t a l .  es  

s u b o r d i n a r   t o d o s   e s t o s - p r o c e s o s   d e   t r a b a j o   p r e e x i s t e n , t e s  en. c a p i - -  

t a l  y de es ta  manera. o b t i e n e ,  l a  p l u s v a l i a .  'que l e  va. generapdo 1.a. 5 

c r e c i e n t e   a c u m u l a c i o ;   d e   q u e   e s  victims., l a  a g r i c u l ' t u r a  campesina. 7 

f r e n t e  la p r e s e n c i a   d e l   c a p i t a l .  S u   e x p l o t a c i o n  se p r e s e n t a   f o r . - -  

malmente   ( ex t racc ign   de   p lusva l ia   abspluta )   aunque   en   forma r e s - - -  

t r i n g i d a ,  dado l o s   f a c t o r e s  antes  mencionado,  y l a  forma en   que  - -  

l e s  expo- l ia  l a  g a n a n c i a  a e s t o s   p r o c e s o s   ~ d e   t r a b a j o  es a t r a v e ;   d e  

l a  c i r c u l a c i o n .  

/ 

'1 
, .  

/ 

E l   p r o c e s o   l a b o r a l   q u e   l l e v a  a cabo  e l  campesino  da como r e s u l t a d o  

l a  producc ion   de   va lores   de  uso,  t e n i e n d o  como o b j e t o   l a - r e p r o d u c -  - 

c i &  d e l   p r o p i o   p r o d u c t o r .  Para l o g r a r   d i c h a   r e p r o d u c c i c k  e l  cam- 

p e s i n o  t i e n e  q u e   i n c o r p o r a r   v a l o r e s   d e  uso que e'l no  produce y p o r  

o t r o   l a d o ,  p a r t e  de l o  que  produce  no es autoconsumido,  La i n c o r -  

p o r a c i ó n   d e   e s t o s   v a l o r e s   d e   u s o  se  da a t r a v e s   d e   i n t e r c a . m b i o s  - -  
m e r c a n t i l e s ,   d a n d o s e   e s t o s   e n  e l  mercado c a p i t a l i s t a ,  p o r   t a n t o ,  - 
e s t o s   V a l o r e s   d e  uso se c o n v i e r t e n   e n   v a l o r e s   d e   c a m b i o   e n .  l a  e s f e  - 

ra de l a  c i r c u l a c i o n .  

/ 

/ 

# 

LOS productos  9 v a l o r e s   d e   u s o   p u e s t o s   e n   e l   m e r c a d o , . l l e g a n  a t e -  

n e r   e n  su t o t a l i d a d   v a l o r e s   i g u a l e s ( 3 ) , .   i n d e p e n d i e n t e m e n t e   d e .  la.~ 

(3) "el va&Qr de la fuerza. de trabajo,  am el, .de toda .otra mercawia, '19 deter 
. inina .el tiempo de traba 'o pecesariQ par3 l.a producciÓn, .El valor social. - 

Ccomercia.1. Q de mercasbj é s  .e& .ygXOr medio d? las mercancia.s prdducidas en 
una .esfera de 1.a producción,, . .Este Jíltimo .valor  es  .el  Fesulsta,do de lg,'Xu-- 
&a en e l  mercado' entre va.rios  productores de determinada. rama. de produc-- 
cion.. * . ' I  @larguilis op, ci t ,  p'* 30):,' 

. .  

- 



condic iones .  en. las 'que se haya. '.Llevado a cabo  'su prdducción.; es  de- 

c i r  l o s   v a l o r e s   d e  u s o  'que prmrienen,  del, ,   capita.1 y. los 'que produce 

e l  campesino  son  di ferentes  , pero e l  in,tercambio'  se '.rige. exc lus iva . -  

mente  por  sus.   valores.  

Por  ende, sera: n e c e s a r i o   s e ñ a , l a r  en. 'que re . s ide  l a  d i f e r e n c i a '  y cOmo 

es l a  n a t u r a l e z a  de las  dos   mercancias   puesta   en l a  circulacio/n pQr - 

d i f e r e n t e s   t i p o s  de productores .  Deciamos entonces ,   que  es en. l a  - 
c i r c u l a c i ó n  donde s e   e n f r e n t a n   d o s   m e r c a n c i a s   d i f e r e n t e s ,  l a  mercan 

c i a  dada por e l  campesino,   portadora de  un v a l o r  de cambio y la.  mer 

c a n c i a   c a p i t a l i s t a   p o r t a d o r a   d e  una p l u s v a l i a .  Con e l l o   n o s  esta- - .  

mos r e f i r i e n d o  a que l a  mercancia que produce e l  campesino no se .r- 
\ 

produce como por tadora  de  una p l u s v a l i a  (aunque l a -  - conten.ga) y ' s u ,  - 

v a l o r  no s e  ha desdoblado   en   t raba jo   necesar io  y t r a b a j o   e x c e d e n t e .  

En e s t a  G l t i m a   d e f i c i e n c i a   r a d i c a   s u   i m p o s i b i l i d a d  de imponerse  'au- . 
tomaticamente  en e l  mercado  de  productos.  Ahora  bien  en e l  mercado 

l o  que r i g e  no son l o s  va lores ,   s . ino  que se .  intercambia ,   en  termi-- .  

nos de p r e c i o s  de producci6n ("Los p r e c i o s  de  produccioh son aque-- .  

110s  que, en v i r t u d  de l a  c o m p e t e n c i a   e n t r e   l o s   c a p i t a l e s  y l a ,   con-  

s igQiente   perecaución de l a s  t a s a s  de ganancia ,   aseguran a t o d o s   l o s  

c a p i t a l e s  una re t r ibuc idn   equiva lente   en  un per iodo d e  tiempo dado". 
0 

(Margulis . ,   Contradicciones  en l a  e s t r u c t u r a   a g r a r i a  y t r a n s f e r e n c i a s  

necesar io '  y pLusval,ia.). 'y  cobra.,.   con - los  precios  de pr-oduccion como 
/ 

reguladores  de l  mercado,' un c a r a c t e r   s o c i a l .  Aunque i a s  mercancia.s 
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c a p i t a l i s t a s   s e  .venden pa.ra r e a A i . z a r .   p ' h s v a f i a ,  ~. -esta: se .trtzn.s.fie.re 

para   cada .   capi ta l .   indiv . idua .1   .ba jo .  1.a ,forma  de  una  'cuota  media de ga - 

n a n c i a .  

I 

Tomando en  cuenta  lo a n t e r i o r ,   r e s u l t a  . .  que  el. c a p i t a l i s t a   t r a n s f i e -  

r e   t a m b i e n   v a l o r  a o t r a s  ramas  de l a  produccio/n,   pero  obt iene '  una. - -  

cuota  media de gananc- ia ,   en   la   medida  ep 'que  puso  a t r a b a j a . r   p l u s v a .  - 

l i a  y no v a l o r e s  de uso  por  s i  mismos  (d-m-d) y en e l   c a s o   d e l ,  ca.m- 

p e s i n o   e s t e  no p u e d e   o b t e n e r   g a n a n c i a s   p u e s  s u  proceso   l . abora1  es - 
l a   c o n d i c i ó n  de SÜ s u b s i s t e n c i a :   i n t e r c a m b i d ' v a l o r e s   d e  uso  por s i  

mismos  (m-d-m). Con \ e l l o ,   s e   e s t a  tomando  en  cuenta   tan  solo   e l  - 3  

8 

e f e c t o  o r e s u l t a d o  de un i n t e r c a m b i o   d e s i g u a l ,   e l   c u a l . l e   e x t r a e   a l  

campesino s u  . e x c e d e n t e ;   s i n  embargo e s   p r e c i s a m e n t e   e n   l a s   c o n d i c i o  

n e s   b a j o   l a s   c u a l e s   s e   r e a l i z a   e l   p r o c e s o   l a b o r a l   c a m p e s i n o ,  donde 

s e   o r i g i n a   e s t e   e x c e d e n t e ,  donde s e   p r e s e n t a   l a   e x p l o t a c i o c n   d e l  cam - 

p e s i n o  y s e   e x p r e s a  y consuma e n . - l a   e s f e r a  de l a   c i r c u l a c i o n .  

- - 

/ 

S 

A h o r a   b i e n ,   e s t e   e x c e d e n t e ,   l e   e s   e x t r a i d o   a l   c a m p e s i n o   v i a   i n t e r - -  

cambio   des igual   en   e l   mercado  de p r o d u c t o s ;   s i n  embargo c a b e   s e ñ a - -  

l a r  que e s t e   i n t e r c a m b i o   t a m b i e n   s e   m a n i f i e s t a  en o t r a   e s f e r a :   e l  - 

mercado de t r a b a j o .  

Da.das  1,a.s con.dic iones  de d e s v e n t a j a   b a . j o ,  l a s  c u a l e s   s e   p r e s e n t a  la 

producclop.  ag.rl'cola d e l   s e c t g ' r   c a . m p e s i n o ,   e s t e   s e   v e  ori l , la .da a corn. 

p lementar  'su i n g r e s o   c o n  .el tr.abg:jo asa1 ,ar iado   fuera .  de. l a   p a . r c e l a  

para. l l e v a r  a: ca.bo l a   r e p r o d u c c . i o n ,   d e  su unidad  econimica'  y - f a m i - - -  
l i a r .  Es p o r   e l l o  'que con  f recuencia .  e l  campesino no sólo vende. 7 -  

. /  
- 

. -  . . .  . .  

.# 

.~ 



t r a b a j o .  A s i .  e l -   s e c t o r   c a m p s i n o  provee de 'fuerza  de  trabq.jo al, -' 
s e c t o r  c a p i t a l i s t a  'que l.?. adquiere   por   deba. jo   de   ' su .   va .10~;  dan.& r 

l u g a r  a un i n t e r q a m b i o   d e s i g u a l ,  como ta.mbi& se p r e s e n t o   e n  e l  7 -  

c a s o  del  mercad.0 de productos .  

E l  Sornaiero-   (campesino  que  se   emplea como asa.la.riad.0)  ' .rinde  de ma 

n e r a   s i s t e m a t i c a  y permanente  una  plusva1,ia.   absoluta  "la  'superex:- 
# 

" 

p l o t a c i q n   d e l   t r a b a j o   a s a l a r i a d q p r o v e n i e n t e   d e l  sectQr ca.mpksin.0, 

es propia  de l a  s u b s u n c i o n   g e n e r a l   d e l   t r a b a j o   c a m p e s i n o   e n  e l  ca -  

p i t a 1  ... 11 l a   c u a l   t i e n e   u n a   b a s e   e s t r u c t u r a l   p e r m a n e n t e  y no  depen . -  

de ,   por   $ tanto ,   de   s i tuac iones   coyuntura les  o c o r r e l a c i o n e s  de f u e r  - 

/ < '  

za .   Es ta   superexplotac ion   permanente  no es mas que l a  manifests" 
8 

c i 6 n  en e l  mercado  de t r a b a j o  de los mecanismos  de t r a n s f e r e n c i a , - -  

e x p l o t a c i o 5  que operan  de  manera  semejante  en e l  mercado  de  produc - 

t o s "  (A. B a r t r a ,  La e x p l o t a c i o n   d e l   t r a b a j o   c a m p e s i n o   p o r  e l  c a p i -  
/ 

t a l ,  p.  110) .  

La  forma  que r e v i s t e   e s t a   f u e r z a  de t r a b a j o  es muy d i v e r s a :  Puede 

t r a t a r s e ,  como'hemos  venido  planteando,  de  campesinos  que  dado sus 

b a j o s  o a veces   nul -os   ingresos   se   ven   en   la   neces idad de r e c u r r i r  

:11 t raba. jo   asa . lar iado  en  a lgunas   .epocas  d e l  año,  O b ien  puede tr;i - 

t a r s e  de tra .ba ja .dares  que conservan  viv .culos   con l a  economl(;i  campe , -  

sins., contr ibuyendo ya s e a  C Q ~  s u   f u e r z a  de t r a . b a j o  o c ~ p , . . : : o p t r i b u  

cienes monetar ias  a la. economia. 'c i tad.a. ,   Se  presentan tambiep, t r a  

b a j a d o r e s  'que venden .su ' fuerza   de   t raba. jQ en. determin,q.das . .  :pocas 

. .  - 
/ 

. -  - 

del  año,  dependiendo  de la demanda de ma.no de  obra  en e l  s e c t o r  - 



. .  - .  . .  ,. 
agrcc0l.a. o n,Q 3,grlcQIa. ; .  estos , . t rab+ jadQres  n.o. sost iepeyi ,  gep,erg..lmen. 

t e ,  nin.gun.8, r e l a c i o n   d i r e c t a  con. los medios  de  pro'ducc'ion.  agr$cpn- 

las  como en- l o s  dos  pr imeros  casos.' 

/ 
- 

8 / 

. I  

E s t a  mano d e   o b r a ,   ( p r i n c i p a l m . e n t e   l o s -   d o s   p r i m e r o s   c a s o s   q u e  men.?.. 

c i o n a b a m o s   a n t e r i o r m e n t e ) ,   t i e n e  com.0 c a r a c t e r i s t i c a  que   durante  -.-. 
l a r g o s   p e r i o d o s   d e l   a ñ o   n o   e n c u e n t r a   o c u p a c i o n .   n i   r e c i b e   . r e m u n e r a - - -  

c i o n   e l   s e c t o r   a g r c c o l a ,   d a d a s  las  condic iones   que   de termina ,  l a  n.o 

u t i l i z a c i o n   d e  mano d e   o b r a   e n   c i e r t o s   p e r i o d o s   d e l  ciclo agrl 'cola.  

Regresa e n t o n c e s   e l   s e c t o r   c a m p e s i n o   d o n d e   e n c u e n t r a   m e d r o s   d e . . s ü b  - 

s i s t e n c i a .  De modo que e l   c o s t o  de   producc ion  y p a r t e  de. l o s  me-- 

d i o s   d e   r e p r o d u c c i ó n   d e   e s t a   f u e r z a   d e   t r a b a j o   c a m p e s i n a   s o p  trans - 
f e r i d o s   e n   f o r m a   g r a t u i t a  a l  s e c t o r   c a p i t a l i s t a .  

/ 

- 

/ 

8 

a .  1 -  

\ 
\ 

- 

"Los b a j o s   s a l a r i o s   i m p e r a n t e s   e n  e l  m e d i o   c a p i t a l i s t a .   a . g r a . r i o  sop. 

p o s i b l e s   p o r q u e  l a  mayor par te  de l a  s u b s i s t e n c i a   d e  la ,  familia. -n 

d e l   a s a l a r i a d o  es  c o s t e a d a   p o r  l a  unidad  campesina"   (Margul is ,  LOC, 

C i t . ,  p .  9 6 ) .  

P o r   l o '   t a n t o ,  e.s a t r a v g s   d e   l o s   b a j o s .   s a l a r i o s   p a g a . d s s  a,  los t r a -  

b a j a d o r e s   r u r a l e s ,  donde s e  puede   encontrar  la .  e x p l i c a c i o n ,   d e ' . u n  - 
i n t e r c a m b i o   d e s i g u a l , ,  es d e c i r .  La. t r a n s f e r e n c i a .  de v a l o r   d e s d e  e l  

1 

s e c t o r   c a m p e s i n o  a l  s e c t o r  c a p i . t a l i s t a , .  ( 4 )  
. 
(4) Esta- situg?cic?n. se presevta c~aaT)er?te C Q ~  kpobla.ci6n  trabajadora mexic;4la. 

en los  Esta.dos thjdos. A ,  la. polatica ncigraXoria,  estadouniden,se,. l e  cogvie; 
ne .el  pgso ilTega.1 de 1 . w  tr&,aja.dores  megicaws ,, porque  de IQ covtraxio im- 
.pl icaría la. carga,  oficia.>, de este pais  .para. :con los trabajadores.  legaJ.iza-.- 
dos y natiyos en 'cuestiones de .mejoras. en las condiciones  generqles -de tra- 
bajo:saiarios,  asistencia.  medica,vivien&.,etc. L a  venta, de mano de .obra p 

mexicana en los Estados Unido2 adem% de estar mal r e m e r a d a ,  no .costea de 
ninguna  manera la  reproduccion  tanto de trabajador como la  del fami-- 

/ 
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con e l l o   l a   d i n á m i c a   p a r a  e i  de'sarrgl3.o d e l   c a p i t a l .  en  'su t o t , a l i . r -  

dad. En e s t e   s e n t i d o ,  es e l  mercad.0 el. pun.to  de  a.,f'luencia.' y c~n,-- 
. .  

centracio 'h de l a  gananc ia . ,   l a   cua l   fue   generada  en. l o s   d i v e r s o s  7 -  

procesos  de t r a b a j o  que han s ido  puestos a l .   s e r v i c i o   d e l   c a . p i t q , l ,  

s i t u a c i ó n   e s t a  que   .va   acrecentando  la   d iv . i . s ion   soc ia l .  del,. : t r a b a j o  

y con e l l o   l a   m a n i f e s t a c i o n  de una  profunda p r o l e t a r i z a c i o n  en el .  

i n t e r i o r  de l a  economia  campesina.. 

/ ./ 

- 
P / 

: De t o d a   e s t a   s e r i e  de planteamientos  que s e  han ido  presen.ta.ndo  se 

,ha  generado un c l - i t e r i o   p r o p i o   s o b r e   e l   p r o b l e m a  de investiga.cio$, ,  

Por   10   tanto ,   p ienso que l a   t e n d e n c i a  fundamental  que  con.11,eva. la 

- c -  

\ 

penetration 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  en e l   a g r o ,   l o g r a  de he 

tho romper y descomponer  blsicamente las  r e l a c i o n e s   p r e e x i s t e p . t e s  

de l a s  economl/as campes inas   imponiekdoles   l as   prac t i cas  que n e c e s i  

ta   para   lograr   su   dominacion.   Por   ende,  e ident i f icandome  con.   la  

idea   p lanteada   por   t en in ,   l a   t endenc ia   genera l  de descomposicion - 

/ 

- 

/ 

- 
/ 

- 
I 

r a r  que no p a r t o  de l a   i d e a  de que l a  e l iminacion  del   campesino - -  
o c u r r e  de panera  rapida y mecanica.   Resulta  necesa,rio  tomar en - -  
cuenta  que l a  expulsiorn de los  campesinos  pobres y la,  "margin,acion" 

de !,os asala.ria.dos V.O es'  uygep,&nen.o  'nuevq,' sipo que h,a. t e n i d o  mu- 

cho  tiempo a.tra's. y tgd.a.vla. bay  .m.ilJopes  de e ~ ~ o s ,  a,. 1.0s. 'que 70 s e  

Y 

/ # 

/ 

/ 

I 

I 



. .  
; u _.. s . * .  ' . S5  

c 

, .  
r 

- .  

estricto y mbs que  en una categorza, en una pr3ct2ca de rnqnera d$- 

recta o- lineal. o 

Por ello  es necesario ' y  conven3,ente  definir y expllcar .lo que se 7% 

entiende p o r  proletarización y' descampesinizacih, puesto que son 

conceptos centrales en el analisis de .esta invest2gaci6n. 
1- 

Por proletarizacidn entendemos, el proceso  Cglobal de los sectores 

sociales- al penetrar e$ capital] de separacr\bn de l o s  trabajadores 

de sus medios de produccidn y' que constguen sus medios  de y$.da a -. 

través  de  la venta de su ferza de  trabajo, 

'' . 
'/ 

Respecto  al proceso de proletarrzacl6n en el medio rural,  adopta-- 

remos el concepto de  "des~ampesiniza,ci8n~~, al cual entenderenos co - 
mo el proceso [y tendencia)  de  desconposición de  un grupo social - 
determinado como es el  caso  del campesinado, Esta descomposici6n 

conlleca  una mayor diferenciaci6n  interna dentro del sector de la 

economla campesina; "el campesinado  va  perdiendo sus rasgos !'pu--- 

ros", su diversificaci6n  en las sociedades modernas es mayor, se - 
presentan oscilaciones  de los  campesinos  dentro de su propl.0  $ec-.- 

tor ( su  conversión en campesinos medios, pobres etc,) su  pase a - -  
otra clase, son  todos estos, fenómenos correlacionados con la des 

integraci6n que en distintos lugares  cobra diferentes rjltmos y cay. 

racterísticas dependiendo del  grado  de  profundidad de las rel,acio- 

nes capitalistas en la formacidn de que se  trate", C.aV$.er, Guerre - 
ro, "La diferenciacien interna  del campesihado Elexicano", en  Pole- 

mica sobre las clases sociales. en el campo mexicano Edft. Macehual, 

! 
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, 
Cabe señalar que  de ninguna manera el  proceso de descampeslnjza--- 

ciBn implica necesariamente una p~oletarizacibn, Es decir que aun 
~. 

presentándose el proceso de diferenclacidn sockal al  inteXior del 

- campesinado, esto'no pasa a ser  proletariado de una manem djrecta, 
1 

- Participa en  un proceso  de transician que lo puede llevar a ser 7 , -  ~ - 

proletario o no  serlo, 1 

', . .  
EI sector campe'sino, principalmente pobFe, se  encuentra -i.njr\ergo - P  

dentro  de  una economfa dominada p o r  e i  capltallsmo, el cual creq - 

c_~\n~:'~:iones desventajosas para dicho  sector, La posibilidad de  in - 

L%rporar nuevas tierras al cult2,vo se  torna casi imposible; los - -  
precios  de mercado.relacionados  con la mayor  eficiencia  del  sector 

- 

capitalista, no reflejan sus costos de produccih y por  consigui.en 

te no pueden acumular, además de los diversos mecanrsmos a nivel - 
.de la circulación que configuran transferencias de  valor e inteyr- 

cambio desigual, Toda esta serie de elementos tienden a que se  - -  

presente  en un mayor grado  el proceso de proletarizaci8n en gene-- 

~ 5 1  y una tendencia con altas y bajas hacia la descampesinizacidn, 

En base a los  planteamientos anteriormente citados, 1a.s si,gujentes 

hipótesis tratan de buscar relaciones entre  los  planteamlentos te6 -. 

r icos  y la reaiidad empzrica  investigada. 

- A. medida que  se moderniza la agricultura, coqo manifes.tacidn de 

la introducci6n de las relaciones caprtalistas, se aeelern  el - -  
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ritmo  del proceso de descampesinizacj,8n, a, trads . .  de la tecnolol - 1 

gía, el manejo comercial.  de  los  productqs  de exportaclan, f a h r i -  

cación y venia de maquinaria e Implementos, el financianiento p g  

blico y privado y el  control de la producci8n por coqpaxas y em- 

presas nacionales y extranjeras, 

- De e,sta situaci8n emanan mecanismos que .arrutnan, pero no d i s u e l  
- 

ven totalmente la produccidn campesha, 

Los mecanismos de los que se tratan son: a) el  intercambio des?- 

- igual-entre mercancias campesinas -y los productos que el campesi - 

no  adquiere y b) el precio de l o s  productos agrfcolas  se fijan - 

por  el  tiempo promedio de  trabajo socialmente necesayio 'para s u  

produccidn que por  lo  general  est% pordebajo de los gaStos del 

campesino. Por ende el campeslno  gana menos o no gana. 

- Por  otro lado, la estrechez de meTcado de trabajo frena el proce - 

so  de,descampesinización, Los campesinos se aferran a sus tie-- 

rras  puesto que les  da  seguridad frente a un mercado de trabajo 

que  no l o s  integra regular, sistem8tica ni permanentemente, Al 

tratarse  del Valle de  Juzrez este estrecho mercado se amplfa p a -  

ra el  subempleo y desempleo en  la frontera norte  de Mextco, pero 

también adolece de ser  un mercado de trabajo temporal que no in- 

tegra  totalmente. 
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2. DETERMINACIONES  HISTORICAS  SOBRE EL PROCESO  DE  PROLETARIZACrQN 

EN EL CAMPO  AGRTCOLA  MEXICANO. 



La  realidad mexicana estg liena de. pasajes importantep que no$ Se. 

ñalan el  camino que la estructura agraria ha segujdo a lo largo de 

su historia, A dicha realidad pertenece la  comunidad  sobre .la - - - .  

cual se  realizó este trabajo, Por ende, es de  suma iqp0rtanci.a $2. 

ñalar aunque en fprma breve, l o s  acontecimientos pol?ticos y econó - 

micos  sucedidos -y que han repercutido dtrecta o indirectamente s o -  

bre  el  problema que nos ataiie en este trabajo, 

Sin embargo, no es menester mencionar la historia  de la estructura 

agraria de¡. pafs, sino  la de enmdcar a la  comunidad  estudiada y - 

al  problema  de investigaci6n.como pertenecientes a una sociedad de 

l a  cual  son  participes y agentes activos de la misma.  Ademgs  el - 

plantear  este contexto, nos ayuda a aclarar en gran medida el ori- 

gen y la  trayectoria del problema a tratar. 

,_ 

. S  

\ 
\ 

Antes  del Porfiriato,'MGxico contaba con una industria,. si es que 

se le podfa  llamar,  como  'ta.1, esencialmente artesanal,.  Se  trataba 

de  centros  de producción aislados, los  cuales contaban con defi--- 

cientes  vías de comunicación y su influencia  era muy debil, Conta - 

ba también, con una industria extractiya (.oro y plata pri.nci.palmen - 

te) la  cual había tenido progresos sustanciales  desde  tiempos  de - 

la colonia, pero  que  por  su escesiva e irracional  explotaci8n era 

evidente el progresivo agotamiento de que eran vzctimas estos yaci - 

mientos. 

La agricultura  se caracterizaba por  contar  con un sistema  producti - 

vo basado  en un conjunto de relaciones sociales  estrechamente de-- 
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ductor  tenza dezecho a los,Erutos de la parcela que culthaba ind& 

vidualmente, pero esta pertenecfa  sometida  al dominio de 14 comuni - 

dad.  El campesino no ten€a derecho  al uso llbre y arbltraxio de - 

la tierra, mucho menos a la apropiaci8n de la misma, su uso entra- 

daba una serie de obligaciones tecnicas: divisidn para la siembra, 

la producción y el nivel  de  la poblacibn, Sin olvidar qüe la ha-- 

cienda existía como  una  de  las bases de la estructura de la .sacie- 

dad agricola de aquel  entonces. 

Este equilibrio de la  agricultura  tradicional  se  desmórond  bajo  el 

régimen del general Porfirio Dia,z, el  cual promovl8 el  desarrollo 

de  la agricultura privada  al  promulgar una  serie de  leyes que modi - 

ficarian completamente la  estructura agraria y de clases  en M6xico. 

Estas  leyes favorecerlan la privatizacih de la  tierra y la  coloni - 

zación de  tierras vilrgenes. La concentracidn de la  tierra  se  hizo 

evidente, numerosas superficies  declaradas  "baldías" y que perten5 

cían a comunidades indígenas fueron declaradas deslindadas, pasan- 

do legalmente a man-os de las  grandes compañilas deslindadoras o de 

los grandes hacendados, con ello  se desposeía a indígenas  de sus - 

tierras provocando rebeliones  por  esta causa, C1) 

- 

(1) Mucho antes del  gobierno  de DPaz,  ya  eran frecuentes las rebe- 
liones de indlgenas que eran despojados de  sus tierras. 

. . . . . . .. . 
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de produccidn y con ello la descomposicidn de. sus comunidades era , '  

consecuencia  lbgica. Esta.poblaci8n eTa  a,bsorbida por los gran-- i 

des hacendados que se iban constituyendo por un lado y los. grandes 

latifundios  por  el o t r o ,  

. .  

I 

I 

4 
i 

i 
i 
i Sin embargo, en  el.porfirlato, la sltuacfdn econamlca de las ha-.-? 

tiendas, se transforma completamente bajo el  impulso de¡ desarro-- 

I 

- 

110  capitalista.' Anteriormente el  poder de esta  clase social (-ha- 

cendados) se-fundaba  en la posesi8n monop8lica de grandes extensio - 

nes de tierra; no era preocupacidn del  hacendado  modificar  el sis- 

tema de producción existente, innovar o ampliar la  extensjdn culti - 

vable etc. , sino que le interesaba la  regularidad de'sus rentas, ' 

La  presencia de las relaciones capitalistas hizo  que estas hacien- 

das entraran masivamente en-el circuito comercial  de  bienes  entre 

ellos el más importante: la  tierra.  Con  ello: 

"La rápida induptrializaci6n y la aparicidn de la especula--.- 

cidn sobre  la  tierra. modificarían el  comportamiento  de l a s  - 

diferentes  clases  sociales" [Gutelman; Capitalismo y reforma 

agraria en México, Edit.  Era  p. 39) 

Bajo  estas nuevas condiciones, el  hacendado  se v i ó  obligado a - - - -  

transformarse en explotador capitalista y por  otro  lado l o s  peones 

representarían al proletariado agricola, Estos, no eran  en la ma- 

yor parte  de l o s  casos un proletariado  en  sentido  estri.cto  de la - 
palabra, es decir obreros libres  que  no disponen de ningun med2.o - 
de produccidn  propia y viven de la sola  venta de su  fuerza ctr tra- 
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. .  ".  

munidades cornunales que ahora se en-contraban en yli7qs de proletari- 

zación o de siervos que de vez en. cuando vendían.su fuerza de  tra- 

bajo, Existian varios tipos de peones; los que se  empleaban en la 

hacienda y vivfan  en sus tierras agregados a las mismas haciendas 

y los  peones libres, quienes viv?an fuera de la hacienda, Esta SA 
tuación de proletarización o en  vfas  de la mf;sma, en  que Yiyfan - -  
muchos de estos campesinos y / o  peones, al estallar  la revoluci6n - 
se  agudizó grande mente.^ _- cobra mayor desarrollo, El cuadro que - -  

nos  brinda Gutelman nos señala como el  aumento de la poblacitjn- pro 

letarizada hacia 1910 en el campo es mss que proporcional al  de  la 

c .  

--,población total y sobre todo  al  .de  la  poblacidn activa, 

POBLACION  TOTAL Y POBLACION  PROLETARIZADA 

Población Población  Act 
Total Peones va  Total 

1895 2 595  165 4 761 914 12 632  425 

1900 

3 123  975 S 337  889 15 160 377 191 o 

2 549  659 5 131 OS1 13 607 257 

I 9 

Fuente:  Gutelman  "Capitalismo y Reforma  Agraria  en  México" 
p .  46 

La destrucción masiva  de la  propiedad  comunal  dió como resultado - 

la  apropiaci6n de  1a.tierra despojada a los  indfgenas y pequeños - 
propietarios privados por hacendados y latifundistas y-dió origen 

a la proletarizaci6n de gran cantidad de campesinos, Estos, aun-- 

que  contaban muchas veces con un pedazo  de tierra, se vefan obliga - 

- 

dos por falta de recursos a emplearse como peones en las  haciendas, 
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O como obreros. asalariados en  las'.mina$, las compafifas  feSFocarrj.-, 

, leras o las f5brlcas textiles, Por otro lado, se fue formando una 

clase de obreros libres  total o parcialm,en.te despojqdos de sus  me- . .  . . 

dios de produccibn, la  cual  proporcionaba una  de 14s condiciones - 
esenciales para la creaci.6n de la acumulacidn capitalista, 

I 

- En términos generales, la  polftica Porfirista, ,.."se adaptaba per - - 
fectamente a las  condiciones  nece'sarias para el  desarrollo del ca- 

pitalismo.. . . el  proceso  de expropiacidn de las  tierras de los - -  
pueblos, funclamento de  esta  pol?tica, puede compararse- con el novi - 

,' I 
.I 

micsnto de inclosures of commons [cercado de bienes comunales) que 

marc6 ?1 inicio del capitalismo en Tnglaterra, a fines  del siglo - 
XVII. ... La  política  agraria en Mgxico bajo el  porfirismo apuntaba 
a crear  las condiciones socilaes, y tamblsn  técnicas, necesarias - 
para el desarrollo del capitalismo, obligando  a los latifundios 'a 

convertirse en explotaciones capitalistas y al  campesinado comuni- 

. tario a transformarse en  semipro1.etariado o proletariado,,,,"'.CGu- 

- 

telman, op.  cit.  p. 47-52), 

. Al inicio de la  Revolución  de 1910, en .lI2xico se  mostraban, dos - -  
situaciones  que se presentaban incompatibles y antagbnicas, pero a 

la vez necesarias al  desarrollo  del capitalismo en  nuestro pals; 

por un lado, las  relaciones capitalistas empezaban  a cobrar fuerza 

y reflejo de ello era  el  creciente .harnero de proletaTizados, los - 

cuales manifestaban su  descontento  por el despDjo de  que eran Y E C -  

timas, y por  el  bajo  nivel  de  vida  en  el que v i v f a ,  y por otro la- 

do, 1.0s latifundistas crecPan  bajo  el auspicio legalista  del Esta- 
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do que las creaba y estimulaba, 

Estas dos fuerzas -antag6nicas representadas $or dos clases socia-- 
. .  

les, serían el pivote del molrimi.ento rev'olucionario, 

A l o  largo del levantamiento revolucionario se formularon vargas -, 

fueron los proyectos de Luis Cabrera en 1912, l o s  planes de Guada- 

iupe y de Veracruz bajo Carranza y finalmente  las leyes de 191 %''y 
,' , 

el  Artículo 27 de la  constituci6n. Todos estos proyectos fueron - 
concesiones realizadas por la gran Burguesfa  al proletariado, a - -  
los indígenas  que viv2an en las .comunidades, a la pequeña burgue-- 

sía y al  campesinado. Lo anterior  significa  que la historta poli- 

tics de  la revoluci6n no  es mils que la historia de  las concesiones 

de una clase social a otras clases en sublevación y :no  como se ha 

creído..;.  "La  de la transferencia  de  las palancas de mando poli- 

\ .  
\ 

- 

ticas y sociales de  una fraccirjn de  la  burguesia  al  pequeño campe- 

sinado..,, por l o  tanto l o  que caracteriza fundamentalqente a la 

revolución mexicana es  ante todo  el  paso de l o s  instrumentos del - 

poder  politico  de manos de la  aristocracia terrateniente a manos - 
de la gran burguesla, surgida en parte  de  dicha  aristocracia", 

(Gutelman  op.  cit.  p. 72). 

(2) Los planteamientos  encerrados  en  estos  proyectos  recapitulahan  las  propues- 
tas  campesinas,  m%s  no  eran  formulados  por  los  campesinos,  eran  elaborados 

- por  representantes  burgueses  que  no  estaban  de  acuerdo  con seguRk bajo  la - 
dictadura  de  Porfirio  DiIaz y que  se  unieron  al  movimiento  campesino  para -- 
utilizarlo y -finalmente  'adquirir las riendas  polfticas  del  pa?.s, 
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Efectivamente la constituci6n inscr.ibi.8. las conquistas $O(&deS i - -  
del  campesinado, pero tomando, por otro lado, medidas  de conserva- 

ción para l'a gran burguesia.  Lejos de atacar  el principio mismo - 

de  la  apropiación  privada de la tierra, ataca Qnicamente su  exCeSi - 

vo grado Ue concentraci6ny y aQn asf, las superficies restituzdas 

a los  miembros de las comunidades eran muchisirno menores  que las - 

. .  

. .  

aut'orizadas para la pequefia propiedad, Es50 Qltimo puede ser una 

de  las  razones de la reaparicidn de clases "sociales diferenciadas 

en  el  campo. Las superficies tan-pequeñas como las que cuenta el 

campesinado  le imposibilitan la incorpor-acidn simgtrica en (ondi-- 

ciones  de  igualdad con el resto del- sector productivo agrícola, - 
Bajo  esta CTondiciÓn primordial  no  se puede dar una acumulación co.- 

mo condición para el desarrollo  de una explotaci6ny por lo  tanto a 

este  pequeño productor se convertirla en una reserva de mano de. - -  

obra  para  las  "pequeñas  propiedades" inafectables segiln las nuevas 

leyes. De esta situación surgid  la gran mayorfa de  lo que hoy se 

identifica como el  proletariado agrícola e industr'ial necesario pa - 
ra  el  desarrollo capitalista en nuestro paPs, 

I 

'\ 

- 

Toda una serie'de medidas inscritas  en la constitución y llevadas 

a cabo  por  la reforma agraria  no impedían de ninguna manera el de- 

sarrollo  del capitalismo en México, tan solo  le  imponía modalida-- 

des  que al frenarlo lo hacían social y políticamente m5.s  tolerable 

para  las  masas. 

Todos los gobiernos que se sucedieron después de la revoluci6ny - - .  

hacian  de  la Reforma Agraria tan  salo un medio para mantener el - -  

I 

. 
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-orden;  Realizaban  concesion.e.s. que no di,storslonabqn ni molestahan 

el  de'sarrollo de las propiedades privadas capitalistas Cal contra- . , 

rio, la  mayoría de los gobiernos anteriores a Cardenas eran.parti- 

darios de  la pequeña propiedad privada) ( 3 ) .  La  reforma agraria 

por  tanto, evolucionó con altas y' bajas dependiendo de la agudiza 

ción'de la  lucha de clases en el campo agrlcola, 

- 
Como contrapartida a estos planteamientos 1,lega  al poder Girdenas, 

quien tiene como visidn orlentar al ejido no como una fuent.e corn-.- 

piementaria de ingresos del campesinado o como una mera tenencia - 
transitoria, sino que éste pasarfa a ser el  pilar  del desarrollo 

ngríc-ola. No se  plantea  en ningiln momento la  desaparicidn  de la - 
pequeña propiedad, aunque se espera de ella un papel  menos Impor-- 

tante-que el del ejido,  Sin embargo Gutelman  nos cita que en  esta 

misma época,  la  "pequeña propiedad inalineable"  se  désarro118 Vigo - 

- 

rosamente:  de 610  O00 unidades de 1930 pas8 a 1 211 000  en 1 9 4 0 ,  

Buen número  de latifundistas, inquietos por el  clima  de violencia 

en que se  llevaba a efecto  la reforma agraria, fraccionaron por si 

mismo  sus  dominios y l o s  vendieron en forma de "pequeñas propjeda- 

des inalineables", efectivamente o a prestanombres.  (Gutelman, - -  

op. cit. p. 109). 

Los sucesores de Cárdenas, abandonaron por  completo  la  linea pole- 

tica y social seguida por Sste y favorecieron abiertamente 1a.expan - 

sión de la agricultura capitalista,- apoyados por la propiedad pri- 

(3) "El  carácter  transitorio  del  ejido y la  biisqueda  de  una estructum  generay- 
1izada.de  pequeños  propietarios habrhn de  ser  postulados  de  estos  gobier- 
nos  en  nuestro  pafs  en  ese  entonces". 

http://1izada.de
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. vada y en el  r,esto de las explatacgones agrvXcolas redituables, - -  
S Estos  gobiernos crefan 'firmempte que el ejido no podr2.a elevqr el 

nivel  de  vida  de. los,campesinos; ello ~6.10 se lograrxa a base de - 
alcanzar un alto nivel tscnico, de  ahf que hayan frenado el proce-. 

so de  distribuci6n  de tierras y por otro la,do proporci,onaron  los - 
elementos necesarios para intensificar la agricultura; en este sen 

tido  la  irrigaci6n  y  la industrializaci6n fueron los dos raqos m& - 

significativos. 

La  política alemanista,  fue quizgs-la que mayormente afect6 el PO- - 

der  campesino ej'idal. Las medidas tomadas, que afectaron grande- 

mente al sector ejidal, pueden considerarse contrareformistas en - 
. comparaci6n a la vía seguida por  Cgrdenas. Con Alemgn, el número 

de  campesinos sin tierra, el  cual  habfa bajado, durante el período 1 

presidencial  de Cárdenas, se elevarfa  enormemente; Por otro - 

- 

lado, Alemán no solamente fortalecid  el sector capitalista de la - 
agricultura sino que adem5s abrid  las puertas al  capital extranje- 

ro. 

Los capitales, principalmente norteamericanos, comenzaron a inver- 

tir  en el norte  del país, siendo  esta  zona precisamente, por ser - 
la que se  habla empleado la rnayor parte de la  inversi6n en obras - 
de infraestructura  hidráulica. La empresa  Anderson  and Clayton e$ 

clara  muestra de esta situacibn, ella  aprovechd  la coyuntura polf- 

tica que le abría las puert-as  al capital  extranjero  y  ademds en-.-- 



. .  

cuentra una  de  las condiciones que le  favorecerh grandemente 41 - 
-h. 

proporcionarle  superganancias: la utflizaczón $e mano  de obr4 agrz 

. . cola despojada  de sus medios de producci8n  a la que se  utilizd en 

cultivos como  el algodón, henequen, cafe etc, 

A mediados de  los sesentas, se plantea un resurgimiento y fortale- 

cimiento del  sector campesino, dado por  problemas polfticos ata--- 

rreados desde  tiempos  anteriores como por el  estancamiento o lento 
- 

crecimiento de la agricultura. Sin embargo todos.los proyectos - =  

que tenian y siguen teniendo el propdslto 44’ revitalrzar a la eco- 

nomía campesina son fan solo parches  a una economia que por otro L 

1 .  

lado es  desvastada  sexenio  tran sexenio, 
\. 

- 
Además, esta  revitalización  establecia una serle  de  mecanismos de 

control económico sobre los  ejidatarios.  El  banco  de  crsdito ru-.- 

ral al  hacer  al campesino depend%iente financieramente, toma  las d e  

cisiones sobre su economía, Además del banco hay otras institucio - 

nes de Estado.como  la SARH, Tabamex, Xnmecafs etc,, que se  encar-- 

gan -de llevar a cabo la  subordinación del campesino y le impiden - 
el  control del proceso productivo que ellos realizan, 

Esta situaci6n agudiza la  diferenciaci6n’ social en el campo,  pues 

el campesino antes  independiente queda -bajo esta  nueva relaci8n - 
de dependen.cia-  de hecho un proletario’, 

t 

Es  así, que toda esta serie de pasajes que henos estado planteando 

hasta ahora nos demuestran como se  ha.n ido lnternallzando y domi-- 
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nando las  rel.acjones  capital'istqs - en el-agro, situacidn que deter- 
mina la  imperiosa  necesidad de desarrollar..las mismas  por medio de 

la concentracidn de los medios de producciSn, Paralelamente a es -  

te  movimiento  de concentraci6n se desarrolla un proceso de  descom- 

posicidn del sector campesino, que -aunque  se  haya visto reyttaljza - 

do por  la aplicacidn de proyectos polf.tico9,  e$tos se estrucuran 

para la-economXa c'ampesina, s?no que  son utilizados como medios, - 

* .  

L 

aun frente a este hecho, la tendencia de descomposici6n aunque fre 
nada, en un hecho irreversible. 

I ,  

,/ ' 

De  fodo lo anterior se desprende, la  existencia  de varias'vfas  de 

proletarización ante la presencia de descomposici6n  de  la economfa 
\ 
\ 

campesina.  La primera se presenta por el  desplazamiento  de la tie - 

rra como mercancia, ya sea por despojo,. venta, renta, aparecerfa - 
etc. El campesino se desprende de su medio de producci6n en oca-- 

siones forzosas e'n forma.defin.itiva y en otras tan solo se trata - 
de una situación temporal.' A l  entrar la  tierra  al  circuito del - v .  

mercado, los mecanismos de descomposici8n social se manifiestan en 

el  sector agrario, Otra forma de proletarizarse serza por la vfa 

institucional, es-decir, el campesino, la  tierra y el  proceso pro- 

ductivo  del mismo,  son controlados por instituciones de Estado co- 

mo la SARH,  BCR,   CNC,   SRA,  etc. En este sentido, el  campesino de- 

pende absolutamente de  un  "patrónrf [que en este  caso  estarfa repre - 

sentado por  la serie de instituciones que lo  controlan] y de esto 

(en gran medida) se puede hablar de "jornaleros  agrfcolas" o asala - - 

riadas, 
- 



El  crecimiento  demogrgfico, la pulverizaci8n  de la t2erra, son -,-.? 

muestra  de la imposibilidad  de  incorporar  'nuevas  tierras y en  gene 

ral  las  condiciones  socioecon6micos  desfavorables  conducen a una 

acelerada  proletarizaci8n o a una  pauperizácldn, 





I .  ESTRUCTURA DE i A  TIERRA 
. I. 

c 

. 1-1 - USO DE LA TIERRAL. i. 

La  vida e'conómica y social. en el ejido de Praxe,dis G, Guer<ero gi- 

ra alrededor de  las actividades agrfcolas, Su agricultura se  ca-- 

racteriza  por el predominio comercial de  sus cultivos; el. princi-- 

pal de ellos  es  el algodón, siguisndole en orden de importancia la 

alfalfa, el trigo  y el sorgo, La mayorfa de los productores, tan- 

to  por l o s  grandes,  medianos y pequeños propietarios privados como 

por los ejidatarios y colonos, siembran algoddn como cultivo funda , 

mental  de  su vida econ6mica, recurriendo a la sfembra de los otros 

cultivos mencionados como alternativa cuando e,l año ha ido ma1,Cl) 

. .  

- 

. ( '  

Aquí  cabría  preguntarse,ipor qu@ el predominio de culti\roS comer-- 

ciales en esta  zona?  la contestaci6n nos remite a ciertos antece-- 

dentes  del contexto general de  la  economfa  nacional. Hacia 1920, 

México  se halla en  franca recuperación econdmica despugs  de la lu- 

cha revolucionaria, y la agricultura, era  uno de  los sectores a - -  

los que 6abía  que  darle maywr impulso. En este sentido, el  .Valle 

de Juárez representaba un polo importante para  el desarrollo de - -  
una agricultura eficiente en términos  comerciales. En  primer lu-- 

gar, su ubicación geográf.ica  representaba una buena alternativa pa 

ra  la  exportación de productos comerciales (vía  divisas), La cer- 

canla  con  los Estados Unidos, le confería esta posibilidad de  co--. 

- 

merciar a bajos costos por  conceptos de transportes, impuestos - - -  

aduanales etc, y por otra parte, la facilidad de importac36n de - -  

(1) Cuando  decimos  "el año ha  ido  mal"  nos  refermos  precisamente a uno de los - 
- 

elementos  que  caracteriza  al  producto  comercial  del  algodón, La sobreproduc 
ción  de  esta  materia  prima a nivel  mundial  produce  efectos  sobre  las  leyes 
del  mercado  que  rigen,  variando  los  precios  en  forma  radical. 

- r 

I 



i 
maquinaria  e.i.n$umos a bajo  costo  en relwión al centro y sur del 

r '  V 

-Es también importante señalar  la 2mportancia a nivel mundial que - 
tenía  la fibra de algoddn  en  la competencia de productos comercia- 

les  de  exportación. Estados Unidos era y si.gu.e siendo  el  mayor - -  

comprador  de est6'fibra en  el mercado internacional, 
. I .  

Esta  situaci6n coincide pre-cisamente con la creacien de la  "Direc- 

ción de  irrigacidn" (1921-1923) la cual lleva a  cabo la ya inicia- 

da obra de operaci6n.que se  finaliza en 1932 bajo  la  Comisisn Na- 

cional de  Irrigación. 

Ezto nos demu.estra  como  la  zona  del Valle de JuZirez se denotaba co 

mo un punto  de gran importancia  para la economila de estos afios; - -  

por  lo que las  inversiones  para  obras de irrigaciBn, as?  como  de c 

& 

inversión para la modernizacidn tEcnica de.la agricultura se  daban 

para- este fin, 

Paralelamente  al  cultivo  del algodgn, se  ha incrementado el area - 
cultivable  de otros product.os  agrícolas  como la alfalfa, sorgo y - 
trigo; este Gltimo como el mas atractivo; ellos representan una - -  

También el aumento sustancial  en  la producción de fibras sintéti--. 
cas a partir  del  auge y predominio  económico  del  petróleo,  ha  repercutivo'sobre 
la  ley  de  oferta y la  demanda  de  este  producto. 



C 

alternativa viable ante la..polfti:ca- rigurosa de prec%os-.en- ea.mer- . 

cado  internacional de¡ algod$n, mientras que actualmente el precio' 

de garantTa del trigo ha  aumentado, lo cual  le  brinda  al productor 

una opción a corto plazo. El trigo ha ido ocupando tierras que an - 
teriormente se dedicaban al cultivo del.algodbn,  como  lo demuestra 

el cuadro que se presenta a continuacibn, situación esta,  que  re-; 

presenta un  muy importante cambio en  la estruitura de cultivos en 

el  ejido  y a nivel del municipio en. general, con su consecuente - -  

aIteraciSn  en la estructura de clases. 
. ,  

CULTIVOS SEMBRADOS EN EL DISTRITO o9 DE-LOS 603s A LOS 801$ '  

I 

ANIMALES 

- 
Alfalfa 

I 17 ,540  1 8 , 594  1 4 , 526  Total 
3 , 749  2,250 800  

PE  RENE S 4 

I 

Fuente: a) 1960  SARH 
Estudio de Factibilidad, Distrito de riego 009, Va- 
lle de  Juárez, 1965 .  

b) 1 9 7 0  Direccih  de Distritos de riego de la Sria,  de Re--. 
cursos Hidráulicos, Asocia.ciBn de Productores de - -  
Semilla de Algodan del Distrito de Combate No, 1 

Dirección general de Distritos y unidades de  riego, 
Informe 'de labores 1980-1 983.  

c) 1980  SARH 

El- algodón, a pesar de  su disminucibn, ha representado para el Va-- 

lle  en  general en l o s  ültimos años cas3 el 9 0 %  de la superficie tul. 
.:. 

I 
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1 ." . - 
t i v a d a  en e l .   e j i d o ,  po:r , l o  cual.  la s i t u a ; - c l 8 n .   e c o n b q k q .  de, 3.a m+yo7. 

r í a  de los a g r i c u l t o r e s   d e p e n d e  d e  los. rendi ,mientos   obtenidos  con 
* " ! *  

e s t e   c u l t i v o   y ' p r i n c i p a l m e n t e  de las condlc iones  de  su  mercado, - 
Además d e l   a l g o d 6 n   s a 1 0   l a  alfalfa y e l   t r i g o   s e  han c u l t i v a d o  con 

c i e r t a   r e g u l a r i d a d  y en  una s u p e r f i c i e  que muestra   tendencia  al au 

mento, como l o  demuestra e l  cuadro  que  enseguida  presentanos ;  

PRINCI-PALES CULTIVOS W EL I'vKNICIPIO DE PRAXEDIS 
G. GUERRERO 

C u l t i v o s  

Fuente :   Tesorerra ,   del   Municipio ,  

L a s   c o n d i c i o n e s   g e o g r a f i c a s  y t o p o g r g f i c a s  de l a  zona  en  donde  Se 

encuentra   s i tuado  e l  e j i d o  de Praxedis  determina en gran  medida e l  

d e s t i n o  y uso de l a   t i e r r a .  Los s u e l o s   s a l i t r o s o s  de S s t e  no p e r -  

m i t e n   e l   c u l t i v o   d e   o t r o s , p r o d u c t o s   a g r í c o l a s  que no s e a n   r e s i s t e n  - 
t e s  a l a   s a l i n i d a d   d e  sus s u e l o s ;  es  p o r  e s t a   r a z ó n   e n t r e   o t r a s  - -  

que  ha s i d o   e l   a l g o d ó n   e l   c u l t i v o  que me jor   se  ha adaptado a e s t a  

zona, ademas de l a   a l f a l f a  ,y  e l   t r i g o ,  aunque  con  rend,jmientos mas 

b a j o s .  Cabe a c l a r a r ,  que e s t e   f a c t o r   t o p o g r g f i c o  no e s   l a   r a z ó n  - 

Gnica  del  predominio  en e l   c u l t i v o   d e l   a l g o d ó n , . c o m o  se menciona - 
en l i n e a s   a n t e r i o r e s ,  



~.-  

_. . . A .  * .  
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.La.p$f.alfa ha' t e n i d o  un g,ran inc 'r 'eqen.to  los altimos qños pri.ncii 

p a l m e n t e '   e n t r e   l o s   p r o p i e t a r i o s   p r i v a d o s o  ya que cuentan   con   los  7 -  

p r i n c i p a l e s   e l e m e n t o s   p a r a   l a   p r o d u c c ' i d n   d e   l a  misma, E n t r e '   e S t o s  

! 
- . .  " .  . 

cuentan  con e l   a g u a ,   r e c u r s o   i n d i s p e n s a b l e ;  ademas SU c o q e r c i a l i  - . .  
zación  es   desahogada a p e s a r  de  que l o s   p r e c i o s   v a r e a n ,  pues l o s  - 
l e c h e r o s  no r e s p e t a n   l o s   p r e c i o s   f i j a d o s   o f i c i a l m e n t e  para e s t e  - =  

producto.  Aun a s f ,   l a   s a l i d a   a l  mer'cado  de es te   producto   es   segu-  

r a y  pues e s   a b s o r b i d a   p o r   l o s   p r i n c i p a l e s   e s t a b l o s   l e c h e r o s   d e  l a  

zona  que  precs'isamente  adolecen  de  .escasez  de  forrajes,   sobre  todo 

en  aZgunos  meses d e l   a ñ o ,   v i e n d o s e   o r i l l a d o s  en mds de  una ocas idn  

- 

a importar   forra je   de l   l ado .   nor teamer icano ,   Es ta  medida  tomada - -  

f r e c u e n t e m e n t e   p o r   l a s   l e c h e r ? a s   l o c a l e s   a f e c t a  a l o s   p r o d u c t o r e s  

n a c i o n a l e s   d e   f o r r a j e s   y a  que e l   p r e c i o  en l a  compra  de e s t e   p r o - -  

d u c t o ,  en c i e r t a s   é p o c a s   d e l  año e s  muy ba jo ,   deb ido  a l a   g r a n  - - -  

o f e r t a   d e l  mismo, tanto   de l   l ado   amer icano  como del   lado  mexicano,  

además  de l o s   d e s a j u s t e s  en c u e s t i 6 n  de p r e c i o s  como e f e c t o  inme-.- 

d i a t o .  

- 

La e s t r u c t u r a   d e   c u l t i v o s , r e s p o n d e   e n   g r a n  medida  a  una e s t r u c t u r a  

de c l a s e s  en l a  zona, E l  caso-   de l a  siembra de l a   a l f a l f a  y d e l  - 
sorgo  por  e jemplo  nos  dice mucho a c e r c a  de e s t a   s i t u a c i ó n ,   L a s  PO - 

s i b i l i d a d e s  de obtener  y c o n t r o l a r   c i e r t o s   e l e m e n t o s   e s e n c i a l e s  de 

l a   p r o d u c c i ó n  a t r a v é s   d e l   c a p i t a l ,   l e   c o n f i e r e   a l   p r o p i e t a r i o  p r i  - 

vado  mantener  una  relaci6n de p o d e r   r e s p e c t o  a los e j i d a t a r i o s ,  - -  
l o s   c u a l e s   s i e m b r a n   t a n  solo, s a l v o   a l g u n a   e x c e p c i ó n ,   e l   c u l t i v o  - 

que l e s   e s   f i n a n c i a d o  a t r a v E s   d e l   b a n c o   o f i c i a l ,  podemos apre- - . -  

c i a r  que l a  mayor :parte  de l a   t i e r r a  sembr-ada  de a l f a l f a   p e r t e n e - c e  
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'D. I , a- los' grandes y 
1 

En el municipio 

tante  limitada, 

dera: (2) 

Ganado 

Ganado 

Canado 

Ganado 
,: . 
'7 

. .  
- . 7 5  

.. ' .., 

medianos propietar2os, 

c 

de Praxedis G'. Guerrero, la rama ganade.ra es basT.- 

contgndose a la fecha lq siguiente población gana- 

Bovino 

Porcino 

2 750 CaGezas 

3 81 .-Cabezas 

Caprino 3 0 0  Cabezas 

Lechero 1 205 Cabezas 

Respecto  al ganado leche.ro,  se cuenta en el municipio con  una cuen 

ca lechera perteneciente a una cooperativa formada por los ejidata 

rios de Praxedis, ocupando las  tierras  laborales de  una parcela - -  

- 
- 

- 
escolar, La producción de leche es entregada a las lecherfas de - 
mayor importancia  en  la poblaciBn de  Cd. Juslrez. También existen 

, 
algunas  unidades que se manejan  a nivel familiar que cuentan con 3 

o 4 vacas  cuyo  producto es para consumo domgstico. 

El ganado  de engorda ha aumentado en l o s  últimos años, siendo su - 
principal canal de comercializacidn el rastro existente en las - - -  
afueras  de  la  cabecera municipal de Praxedis o a Corredores de  Cd, 

Jluárez que van a l o  largo  del Valle en busca  de ganado, Los pas-- 

tos y el  suministro de  agua son l o s  principales problemas obs" 

táculos al incremento y desarrollo de esta rama. 

(2) Censo  Agrícola y ejidal 3970 para  el municipio de Praxedf3, 



. En  el  pob1ad.o de Praxedis G ,  Guerrero se  presentan tres  tipos de - 
tenencia  de la tierra; la prop'iedad ejldal, la propiedad  privada Y 

la  prop.iedad de c9lonos. ( 3 )  

La forma de tenencia ejidal se implant6 en  el año de 3920 en  el >- 

ejido, formándose así el actual Ejido de Praxedls. El establecl:.- 

miento  de esta forma de tenencia  se  llev6 a cabo a partir? de la ex - 
propiaci6n de dos propiedades, pertenecientes a;,los  señores Juan - 

'1 
,' . 

Moreno y Manuel M. Ponce. / 

El reparto de estas tieyas se llev8.a cabo en forma pacffica; di- 

x h o s  propietarios no opusleron resistencia, aunque se respetaron n 

,las propiedades privadas existentes, dentro de la nueva, ley agra-- 

ria y tambiEn  se  respet6 la forma de tenencla de colonos. Esta, -- 
Gltima forma se di6 en Praxedts de  la siguiente manera, El  pueblo 

1 de Praxedis se fund6 a partir  del asentamiento de una colonia mili - 
tar, cuyos habitantes eran colonos emigrados principalvente  de  los 

Estados Americanos de Texas y Nuevo  Mexico y cuya misidn  era brin.. 

dar protección a los  campesinos  de  las insurrecciones llevadas a -. 

cabo por los apaches  que  cominaban'la zona, Hacia 1860 el  Gobieri 

no Federal Mexicano dotó  de tierras a l o s  colonos y les  extendid - 
títulos definitivos de.propiedad bajo esta forma  de tenencia que - 

1 3 )  La propiedad  de  colonos,  fn  realidad  es  una  extensian  de  la  proptedad  priva ' 
da,  Sin  embargo  la  señalo  para  efectos  explicativo$  sobre  cieyto?  antece7.- 
dentes  de  las  casacteristicas  de  la  propiedad  en  el  Valle  de  JuATez, : 

- 
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- ,i. hastq . . .  la fechri.,s.e. ''i-esp.eta y se Lleva. . . ..-* atcabo!como . . una forma de  pro- 

piedad  privadá. ' Respecto  a la.propiehad ejidal, una  vez que se  de:;-> 

cretó oficialmente  el reparto, se entregaron y se hicieron los'des 

lindes correspondientes de la dotaci6n  por 2 698 hectareas de-tje- 

rra, siendo en  su gran mayoría tieTra de temporal,  excepto  las paT 

I - .  

- 

celas colindantes  al Rjlo Bravo y que- lograban obtener agua del mis- 

mo para sus. cultivos. +. 

Las  tierras fueron repartidas entre 157 campesinos oriundos de la I 

zona y de gente que-emigraba de difereqees Estados del pafs hacia 

el  norte. Ellos-se asentaron en el ejido obteniendo  su parcela, - 

* I  

correspondiéndoles una dotaci6n de I O  hectsreas a cada ejidatario; 

contando  el  ejido también con tierra de agostadero  no susceptible 

para la agricultura. 

\ 
\ 

El ejido de  Praxedis, cuenta actualmente con la misma cantidad de.. 

tierra que cuando se dotó  originalmente, El niimero de ejidatarios 

tampoco  ha variado desde 1920. 

.. 

Esto  puede responder por un lado, a la falta de  tierra suscepti-- 

ble de expropiaci6n en  terrenos privados suscritas  bajo ley de  in- 

factibilidad  y por otro lado, esto nos  dice mucho  acerca de la per - 

dida de expectativas que la tierra  da a los  ejidatari.os y sus des- 

cendientes,.  incidiendo esto en  la  tende.ncia  descampesinizadora. 

En efecto, los ejidatarios tienen  derecho. a 1 0  hectsreas de tierra, 

pero en  realidad  la mayor parte de  eIlos cuenta con menos d e  esta 



dos de l o s   s e t e n t a s   s e   l l e v 8  a cabo un proyec ' to   de   in f raes t ruc tura  

h i d r á u l i c a ,  corno p a r t e  de l a  r e h a t i l f t a c i a n   d e l '   d l s t r f t o  de r j e g o ,  

subsidiado y d i r i g i d o   p o r   e l   g o b t e r n o ,  Uno de l o s   a s p e c t o s   d e l  -- 
p r o y e c t o   c o n s i s t i . 6  en l a   a m . p l i a c i 8 n  de ' la  r e d  de c a n a l e s  p q ~ a  e l  .T. 

d i s t r i t o  de r i e g o .  A l  a b r i r s e  nuev.os c a n a l e s  o r e o r i e n t a r l o s ,  - - -  - 

g r a n   p a r t e   d e l   c a n a l   p a s 6   p o r   l a s   p a r c e l a s ,   q u i t a n d o   s u p e r f g c j e  la 
borable  a l o s   t e r r e n o s   e j i d a l e s .  Son en r e a l i d a d   p o c o s  los e j i d a - .  

t a r i o s  los que  cuentan  con  10   hectsreas   exactamente ;   se   cuenta   con 

un promedio  de 8 . 6  H a s .   p o r   e j f d a t a r i o , C 4 ]  

\ 

Además e l   e j ido  cuenta   con  aproximadamente-3  3 4 2  Has.; e s t o  e s ,  e l  

S O . í ! % ,  de t i e r r a s  de a g o s t a d e r o ,   l a s  -que se u t i l i z a n ,  no en su t o -  

t a l i d a d ,   p a r a   c r i a d e r o s  de  ganado  de  engorda  con  uso  extensivo. - 
E s t a s   t i e r r a s   p e r t e n e c e n  a los e j i d . a t a r i o s   d e   P r a x e d i s  y l a  forma 

de u t i l i z a c i ó n  de l a s  mismas s e   l l e v a  a cabo  en  forma  colect iva ,  - 
e s   d e c i r ,   e l   e j i d a t a r i o  que e s t e   i n t e r e s a d o   e n   c r i a r  ganado  de en- 

gorda puede u t i l i z a r   e s t a   t i e r r a  s i  l o  d e s e a ,  S i n  embargo  en l a  - 
r e a l i d a d ,   e l   a p r o v e c h a m i e n t o  de e s t a s   t i e r r a s   s e   l l e v a  a cabo  tan 

s o l o   p o r   u n o s   c u a n t o s   e j i d a t a r i o s  que  ademss s u e l e n   c o n t a r   c o n   t i e  - 
r r a   d e - p r o p i e d a d   p r i v a d a ,  que  de  una  u o t r a   f o r m a   h a l l a n  l a  forma 

de   aprovechar   es te   recurso   dotado   para   benef i c io  de l o s   e j i d a t a - - . -  

r i o s   e x c l u s i v a m e n t e .  E l  papel  y asesoramiento  de los empleados - -  
, 

- 
(4) Se tienen aproximadamente 1 356 Has. de tierra  laborable 157 e j  kdatarios 

con derechos agrarios, l o  que  nos & r i a   e l  8; 6 Ha. .premed r o de t i e r ra  por - 
ej   idatario según estos  datos. 



. .  .* . . .. -:3 .* 

opartun- idad  de ,   explotacibn-   de   estos   cr i .aderos   ,a ,   expensas-   del   resto  

de' los e j   i d a t a r i o s ,  

La u t i l i z a c i d n  de t i e r r a s   e j i d a l e s '   p a r a  la' engorda de  gqnado eSta  

d i r i g i d a   p r i n c i p a l m e n t e   p o r  l a  banca o f i c i a l  a t r a v s s  de sus  eq- - -  

pleados.  

E l  papel.  de l a  banca e s   e l  de  pronover' l a  c r3anza  y engorda  de e s -  

t o s   a n i m a l e s   v a c u n o s   e n t r e   l o s   e j i d a t a r i o s ,  S i n  embargo 18 prono- 

c i ó n   p a r a   l a   u t i l i z a c i 6 n  de l a s  mismas no s.e  da dire,ctamente a l o s  

s u j e t o s   p a r a   q u i e n e s   e l  c redi t0  s e   d e s t i n a .   E s t a   s i t u a c i ó n   r e s p o n  

de a v a r i a s   c a u s a l e s .  En p r i q e r   l u g a r   s e   l e   p r e s e n t a   a l   a j l d a t a - -  

r i o ,  una s e r i e  de d i f i c u l t a d e s  de   endole   burocr i l t ica ,  como de t r á -  

e .  

- 

- 

m i t e s ,   p e r m i s o s   e t c . ,  que  en p r i n c i - p l o   d e s a l i e n t a n  y producen l a  - 

pérdida de inter& de l o s  mismos, En segundo l u g a r ;   e l   c r $ d i t o . s e  

. es tá   o f rec iendo  Gnicamente   para   so lventar  los g a s t o s  de  engorda , - -  

( p a s t o s ,   g a n a d o ) ;   l a   c o m e r c i a l i z a c i 8 n   l a   t i e n e  que r e a l i z a r   e l  pro  

ductor  y e s t o   t r a e   c o n s i g o , g r a n d e s   r i e s g o s ,   p r i m e r o ,   p o r q u e   s e   d e s  

conocen l a s   l e y e s   d e l  mercado  en e s t a   r a q a   ( e s t o  a l o  que s e   r e f i e  

r e   a l  mercado i n t e r n a c i o n a l )  y en c u a n t o   a l   c a s o   n a c i o n a l ,   e l   d e s a  

- 
- 
7 

- 
j u s t e  en los p r e c i o s   l l e v a   c o n s i g o   f l u c t u a c i o n e s  e inseguridad p a -  

r a   e l  vendedor. 

, 
P o r  otro   lad-o ,  e l  ganado e s   s u s c e p t i b l e  de  enfermedades, p o r  l o  - -  

que su   t ra tamiento   es -  en l a  mayor3.a  de l o s   c a s o s   c o s t o s o  y no e S t g  

c u b i e r t o   s u   c o s t o   p o r   e l .   c r s d i t o .  
. .  



1 . . .  . .  ._  ." . 

ce la  crianza de ganado llevadasen tervinos institucionqles, tq$ - 
como lo realiza la banca oficial, 

Sin embargo, esta situaci6n va mas'alla que esta serie de prohle-- 

mas t6cnico-s. El probleqa  es  de Pndole econ8mEco y polttico, Po- 

lítico  en  cuanto a que frente a la poblac20n se I;lantea 14 exiqten 

cia de  programas  "hechos para, l o s  ejidatarios" aunque en su practi 

ca esté  lejos de llevarse como. tal, Econdmicaqente, el Estado a 

través  de-  la banca otorga capXtal para que se trabaje en forma efl, - 

- i 

. r 

- 
ciente  por productores que respalden. en' un momento 'diffcrl la car- 

da o pérdida de  la  produccidn; naturalmente  no sergn los  ejidata" 

rios quienes cuenten con este respaldo; en la pr8ctTca estos pro-- 
\ 

gramas son utilizados por l o s  pr.opietarios privados,  que como se - 

indicaba inicialmente, algunos son tambien  ejldatarios. 

Es  también-importante señalar que  en el ejido, se  dan otro tipo de 

formas de  tenencia, no legales y sin embargo, muy practicadas. Una 

de ellas  se refiere al arrendamiento de tierras [ S )  llevado a cabo 

entre  ejidatarios y entre pequeños y grandes  propietar'ios privados 

y ejidatarios, siendo esta última la  mds coman en el ejido,  En es 

te sentido, la ley  de fomento agropecuario viene a consolidar lo - 
- 

que ya se ha venido practicando regularmente hace tiempo, no ~ 8 1 0  

en e s t e  distrito  de riego, sino en muchas otras zonas del paPs, 
, 

." - , ........... ""~ llllp".""" ..-.. ......... 



, consiste  en permitkr a* cwpesinos sin tjer'ra,  par'len'tes o no de -- Y 
I 

ejidatarios, sembrar tierras que no han sido  exp.lotadas por - -  
nadie  en  el ejido; generalmente no cuentan con agua, tienen qala T. 

comunicación, y l o  qu,e logran sembTar es gracias a vecino5 que les 

pasan  algo de agua o les transportan su producto coseckado 4 la 

' . despepitadora; a estos campesinos se 'les conoce cow0 "comuneros", 

Estas  tierras, si no son reclamadas por nadie al cabo de los años 

son pedidas por los comuneros, demandando el. derecho condjclonal'-- 

sobre  estas tierras3;:'pocas veces  son  dotadas, 
7 .  

Por último, en años recientes se  ha  presentado el fendweno del - - -  

traspaso y venta  de  parcelas ejidales.  El traspaso ha trafdo con- 
\ 
\ 

s i g o  fuertes roces sociales  al  interior del ejido; esto tiene su - 
eylicación  en hechos pasados  que  serán enunciados posteriormente, 

por l o  p-r.onto se puede adelantar que este fenameno ha traido  apare - 
jado  el creciente dominio sobre la  tierra por  parte  de l o s  mayores 

productores del Valle en general, además del rentismo cada vez - -  
mas  significativo. Los cuadros que  presentamos nos pueden dar  luz 

sobre el problema que estamos tratando, 

i 



. .  
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PORCENTAJE DE  PERSONAS ENCUESTADAS QUE ALGUNA - 
V E Z  HAN RENTADO SU TIERRA; EN LOS ULTIMOS 1 O - -  
AROS (MUNICIPIO PRAXEDIS G. GUERRERO) 

1 8 2  

I 

Fuente: Datos de campo 
Personas  encuestadas SO - 35 rentan = 43.7  9, 

- 45 no ren - 
tan = 56.2 % 

-Fecha-Diciembre  1981-Febrero 1982 

. (2) 
FORMA DE RECEPCION DE LA 

G. 

I F o r m a  

PARCELA EN 
GUERRERO 

EL ”NICIPIO DE PRAXEDIS - 

# 
c 

% 

18 Dotación 

Herencia 

2 2 . 5  

Renta 

2 5  

38.7 

1 . 2  1 

31.2 

6.2 

Venta o traspaso de dere-- 
. 

chos . .  

Parcela de algún  pariente 

31 

5 

~ .. 
4-  

I’ 

. T o t a l  

Fuente: datos de campo 
i 

80 1 100.0- 
A -  í 

-Fecha  1981-1982 
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Tomando en cuenta las cifras del  censo de '1970, el n\unicj.piQ de -.m 
I 
1 

Praxedis cuenta con 2 801 hectGreas  de propiedad privada las  cuai.- 

les representan el 50.9% de la superficie total  del municipio, - - -  1 

siendo únicamente, 1 663 hectsreas de tierras laborables y 3 338 

hectareas de agostadero, 

i 

En  el  municipio  la mayorfa de  las unidades de produccl8n privada - 
se caracterizan  por  ser mayores de 5 hectáreas. De las 6 6  unida-t. 

des  de produccidn  privada existentes, 53 de  ellas son mayores de 5 

hectáreas, Gnicamente 13 predios privados  son menores de 5 Has,, - 
esto significa  el 80.3% para  las propiedades mayores y el 19.6%  pa - 

ra las  unidades  menores de 5 hectareas. C6) - 

En el ejido  se presentan conjugaciones entre  las dirferentes formas 

de propiedad, hay  propietarios privados "grandes" y "pequeños", p e  

ro existe  tambiih  el  caso de ejidatarios que han adquirtdo  tierra 

de propiedad privada a traves  de l o s  años, La extensidn  promedio 

de estas propiedades, en  su  mayor  parte sobrepasa las 5 hectáreas 

l o  que hace que estos  ejidatarios se conviertan en campesinos aco- 

modados, que ademgs son en su mayorla comerciantes, y  a veces pe-- 

queños y medianos  empresarios  agrZcolas. 

Por otro lado, el fenómeno  del arrendamiento ha  significado  para - 
la  propiedad  privada  una  forma  ideal  de acumulacifin, en tanto que 

* 

(6)  Censo  Agrícola y Ganadero 7 970. 
+ (el  municipio  tiene  en  total 5 905 Has. y un total  registradas  de 5 499 Has.) 



para el sectorj campesino ej i d a 1  representa- . -. ' la, salida 51 y.ezaqo en 

cuanto a su' capacidad de producci6n- agrXcola comekcial 'en cbrnpeten ' 

cia frente a .un mercado internacional de productos, 

'i , - .  . .  . .. . .  
" 

. _ . C  f .  > I i 
- - -  

- 

La  práctica del arrendamiento, coqo la venta o traspa,so de tierras, 

aumentti notablemente en el ejido, y en  general  en  toda la zona a - 

sez de agua-  en  el Valle, Muchos campesinos abandonaron sus tie--- 

rras, otros rentaron o definitivamente vendieron.  En años poste--. 

riores a 'este hecho, la "contrataci6n  colectiva" a traves deLPro- 

grama  de  Braceros  hacia l o s  Estados Unidos parece haber sido otro 

de l o s  factores que mayor influencia tuvo respecto al problema que 

estamos  mencionando. Mientras muchos c'ampesinos aprovechan el tra 

bajo  asalariado  en  los Estados Unidos, rentaban sus tierras., Dan- 

do ocasión al aprovechamiento ilegal por parte de algunos agricul- 

\ 

- 
- 

tores, apoderándose de  esa tierra  al  cabo  de a l g h  tiempo, Hubo 

también quienes al  no ver perspectivas de mejoramiento en el Valle 

decidieron  vender y / o  traspasar sus derechos agrarios, Hoy en dza 

se  presentan con cierta regularidad casos de  petici6n de tierras - 

que fueron rentadas o abandonadas y que fueron finalmente despoja- 

dos  por el tiempo  en que permanecieron rentadas o sin dueño, 

Aunado a estos  hechos citados con anterioridad, el arrendamiento - 
de tierras  en el ejido de Praxedis ha  estado  íntimamente  correla" 

cionado con la importancia de la brecha de productividad en cada - 

Fase, insuficiente ayuda tecnica, desorganización, crecjentes deu- 

das, venta de l o s  insumos y el producto de las cosechas a un merca - 

i 



el  sector  privado de la agricu-ltura. 

Actualmente, el arrendamiento tien.e gran incidencia en el ejido; - 
para algunos campesinos representa una alternat3va oportuna'que le 

permite no  perder definitivamente - su tierra y al mismo tiapo les 

brinda la  oportunidad de recuperarse, de sus deudas contrafdas en 

ciclos anteriores, pudiendo obtener su parcela una vez cumplido el 

tiempo de  contrato.(el  tiempo de contrato estipulado. y llevado a - 
la práctica  es de  un año). Para otros, el arrendamiento s.e practi - 

ca como opción de empleo  salarial fuera de  su parcela y confiarse 

el ingreso proveniente de la misma, teniendo as€ la posibilidad de 

conjugar l o s  ingresos provenientes de la renta de su tlerra y del 

salario recibido. 

\ 
\ 

- 

El  sector  privado  ha.aprovechado toda esta serie de factores dando 

lugar a  un proceso de concentración de  tierras emprendido, en gene - 

ral por los  grandes productores que llevan a cabo los contratos -.- 

tanto  dentro  del  ejido como fuera de los  lzmites  de Cste,  .El  ele- 

vado índice  de rentismo en el ejido  es un claro elemento descampe- 

sinizador.  El rentismo se  provoca por ausencia de  una base econb- 

mica sólida  por parte del que renta la  tierra y un abuso  por  parte 

del que la obtiene en arriendo; este fendmeno trae como consecuen- 

cia una forma  de despojo y paralelamente la concentracidn de pro-- 

piedades, Cabe  señalar  tambien que el rentismo coincide, aunque - 
no necesariamente, con malos ciclos agrilcolas o por problemas en - 



2 .  PROPIEDAD Y CONTROL 

MARCO INSTTTUCIONAL 

DE OTROS MEDIOS 

P A W  LA PRODUCCTON AGRTCOLA 

... . ..- . 

2 , l  Sistema de OrganizaciGn, 

Desde la creaci6n del sistema de .ten'encia ejidal en nuestro pazs, 

el  ejido  ha estado :integrado a una amplia red de relaciones buror- 

cráticas y polltic'as, que han hecho  de esta forqa de organizaci6n 

social para la agricultura, un sistema vulnerable en  su independen 

,' ' 

- 

cia y en su capacidad de accidn y decisión como nGcleo social,C7] 

El ejido es la  entidad  sociojuridica  mediante  la cual el Estado me - 
xicano ha  "organizado"  la  produccidn campesina en funci8n  de sus - 
intereses políticos y econdmicos y de  su clase sustentadora; la - -  
burguesía. Ha dirigido la produccidn  ejidal  por medio de institu- I 

ciones de crgdito, distribuido el elemento hidr3ulico etc,, ha me- 

diatizado y aplacado conflictos  pollticos de ésta, por medio  de - -  

una estrctura polPtica que crea y reproduce al interior del ejido 

median-te l o s  aparatos de poder, de  control polPtico e ideol6gicos. 

Es decir, ha creado una estructura  productiva y organizativa del - 
campesinado que le  ha permitido  manejarla  en función  de sus  necesi 

dades e intereses. 

(7) W a r m a n ,  Arturo.  "Ensayos  sobre  el  campesinado  en  México??  Edit.  Nueva  Tmagen. 
México 1980, pp. 27-33 ,, 



. 8 7  

mismo tiempo a las clases no precisamente  capitalistas  mantener - 
una relativa estabilidad polftica y econdmica de las estructuras - 
sociales y econdmicas en  el agro, ( 8 )  

- En el ejido de -Praxedis  es-tos aspectos contradlctorios y complemen - 
tarios se manifiestan a travgs de las  instituciones pGbljcas como 

privadas, controlando y manejando l o s  prilncipales elementos de la 

producción. 

, 
\ 

2.2 POLITICA DE CREDIT0 
-. 

Los campesinos medios y pobres,  de  Praxedls, necesitan de crédito 

para llevar  a cabo sus diversas actividades econdmicas en la agri- 

cultura. 

La forma de organizacidn crediticia en el  ejido  se  presenta gene-- 

ralmente de 'la siguiente manera: l o s  campesinos que trabajan en - 

forma libre,  esto es, sin recurrir  al crédjto oficial o privado y 

por l o  tanto individual; aquellos que se  unen en forrqa colectiva - 
para operar créditos y trabajar  sus tierras, y que  en  este  caso - -  
trabajan bajo l a  habilitación y direccidn d,el banco de crédi,to Tu- 

ral del Norte [B.C.R.N.) y finalmente aquellos caqpesinos que  recu 

rren al crédito privado, generalmente otorgado por  las empresas - -  
- 



-- ,u%iCad-as a-14 l a r p  ~ e - 1 .  J ~ ~ l - l e .  Este-tipo de  crgdito, en la maya-.: 

r í a  de  los casos se refieren a créditos en. anticlpos o cantidl7des 
.. . ~ " 

a cuenta de la cosecha, o bien., en  un prsstamo con intereses men-- 

suales  con promesa de  compra-venta de 'la misma. 

La banca-oficial retiene para la zona del Valle el 50,92% del to-- 

- tal  de la producci6n m3s importante de la zona, el cultivo del - - -  

algodón.  Por otro lado, la banca  privada controla el 25.61% del - 
crédito y las compañPas habilitadoras el 33.47%.  Para *e1  caso del 

eji-do  de Praxedis la  dist$ibucidn  del  cfedito  para el algod6n y - - . -  

otros  cultivos como  alfalfa y trigo  principalmente se  da a s í :  un - 
61.2% de  los campesinos reciben crsdito oficial y un 31.2%  operan 

con  crédito privado y / o  compañías habilitadoras. C9) 

\ 

TIPOS DE CREDITS QUE SE MANEJAN EN EL EJIDO 

- 
1 I " 1 

Tipo  de  Crédito 

61.2 49 Crédito  oficial 

% # Acreditados - 

, 

17.5 14 Libres 

13.7 13 Crédito  privado - 
I 

T o t a l  I 74 I 92.5 

(9 )  Fuente: datos  de  campo 
Informe de labores, Oficinas de la sucursal deL Banco 
de.CrGdito rural del  Norte, Praxedis G, Guerrero, 
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.. - .El, n.Gmerw de:. ;; i d a t u l o s  que  oper 'an  , credi , to ,   tanto  o f i c i a l  cono. r.- 
. .  

. " . .  

p r i v a d o ,   o s c i l a  cada,  año  debido a, fac tores   de   ' endeugamiento  y e n  es  - '' 

t o s   c a s o s  se  l e s  r e t i r a  l a  pos ib i l idad   de   obtener   nuevamente   c r6dA 

t o .  En e l  e j i d o  e s t a  s i t u a c i 6 n  se agrava  año  con año y' s e  r e f l e j a  

en un gran  movimiento  anual   de  ren.ovaci8n  en l a  c l i e n t e l a   d e l   h a n -  

c o  . 

- ,  

Los c a m p e s i n o s   d e l   e j i d o  se  n i e g a n   e n   p r i n c i p i o  a o b t e n e r   c r e d i t 0  i 
i 

del   banco  o s o l i c i t a r l o ;  l a s  razones  son v a r i a s ,  e n t r e  e l l a s  l a  co 

r r u p c i ó n ,   p o r   p a r t e   d e   l o s   e m p l e a d o s  y d i r i g e n t e s   d e l   b a n c o .  Otra 
;' , 

- 

razón  e s  e l  a t r a s o  __que . .  e n  muchas o c a s i o n e s   l l e g a n  los c r é d i t o s  

y en l a  g r a n   m a y o r í a   e s t o  es  l a  causa  de  malas cosech.as a l  f i n a l  - 
d e l   c i c l o .  

+ Nota: E l  t o t a l   d e   e n c u e s t a d o s   f u e r o n  8 0  p e r s o n a s ,  6 r e n t a n   s u  - 
t i e r r a  l o  q u e   e q u i v a l d r f a  a l  7 . 5 %  f a l t a n t e   e n  e l  cuadro 

+ F u e n t e s   d e   c r é d i t o   e n  e l  V a l l e   d e   J u á r e z :  
O f i c i a l e s  
Banco   Nac ional   de   Crédi to   Rura l   de l   Nor te  
Pr ivadas  

. Banco  de  Comercio  de  Chihuahua 
B a n c o   P r o v i n c i a l   d e l   N o r t e  
Banco  de  Juárez 
Empresas I n d u s t r i a l e s  
Juárez  Gin  Co, S.A. 
Anderson  Clayton  and  Co.,  S.A. 
Despepitador   Longoria ,  S.A. 
F r o n t e r a ,  S.A.' 
E s t a b l o s   L e c h e r o s  ( 3 )  
Corrales   de   Engorda C3) 



S i n  embargo; e l  canpesinz.  " f b a X n e n t e  , -  p i d e .  s u  Ye+gu+;;o.-aiiuql 'al. -T. 

b a n c o   o f i c i a l   p u e s t o  que no t i e n s   o t r a   a l t e r n a t i v a  JI&$ a c c e s i b l e ,  
, 

ya que e l  préstamo  de  compañfas  pr. ivadas,   en  caso  de  que  recurra a 

e l l a s ,   c o n l l e v a   c i e r t o s   r e q u i s i t o s  que no s l e q p r e   s o n   p o s i b l e s  de 

c u b r i r  p o r  los   campesiqos .  

En e l  caso  de los campestnos 'que  'es . tSn  su jetos  a c r e d i t o  privado o 

de  compañías h a b i l i t a d o r a s  en l a  zo'na, e l   s i s t e m a   e x i g e  como garan - 
t í a   e l  empeño de cosechas  y bien.es   inmuebles '   ta les  como ." maquinaria, 

h i p o t e c a  de ' c a s a s   h a b i t a c L 6 n   e t c . .   E s t e   s e r í a   o t r o   d 8 ' l o s   f a c t o r e s ,  

que  añadido a los ya mencionados  que  provocan  osc i lac i6n,  adem$$ - 

del  endeudamiento,  hace  que los , campes- inos .en  ocaslones  tomen c r é -  

d i t 0  o f i c i a l  -. y en o t r a s   p r i v a d o ;  ambas v i a s   i m p l i c a n   g r a n d e s   r i e s -  
\ 

gos.  

En e l   e j i d o   s e   p r e s e n t a  con  gran  f recuenc ' ia   casos   de   agr icul tores  

r i c o s  que  además de  contar  con su  p a r c e l a   e j i d a l ,   p o s e e n   t i e r r a s  - 

en  propiedad y q u e   o p e r a n   c o n   c r E d i t o s   o f i c i a l e s   p a r a   l l e v a r  a ca- 

b.0 sus  a c t i v i d a d e s   a g r í c o l a s ;   e s t o   i m p l i c a   e l   t r a b a j a r   s u s   t i e r r a s  

con muy b a j o s   c o s t o s  en  comparación a l  r e s t o  de l o s  campesinos,  

Es i m p o r t a n t e   i n s i s t i r  más en e l  papel  que e l   c r é d i t o   o f i c i a l  ha - 

e j e r c i d o  como f a c t o r   i m p o r t a n t e  en l a   t r a n s f o r m a c i d n   p r o d u c t i v a  - -  

d e l  e j i d o ,  ya que e s   e l  c redi t0  l o  que  mayor i n c i d e n d l a   t i e n e   e n  - 

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

E l  Banco o f i c i a l   l l e v a  a cabo 'no sa10 los programas y l a   o r g a n i z a - :  
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-.ciE?..prcductiva en 14 mayorxa de l o s  ejidatarios, sino que ademas 
-. "L.. i . e  - " 

le-s otorga  los crEditos CavEo y' refacclonarlos), los asljte tecni- 

camente y les comercializa la producci6n, Por lo que e s  de.supo-- 

. ; ,  Li 

vención determinante en relaci6n a la planificaci6n del proceso - -  

productivo, por  lo que su papel serla anicamente desde  este punto 

de vista, el de empleador de fuerza de trabajo para dicha institu- 
- 

ción. 

I .  

El &adro que enseguida presentamos nos ejemplifica  la direcci6n y 

control de  la producci6n algodonera a travss  del siguiente calenda - 

rio de  actividades , 

- 

ACTIVIDAD COSTO POR HEW FECHA ACTIVIDAD COSTO POR HEW FECHA 

Desvare $ 250.00 Enero  -Febrero 

I Barbecho I Febrero  -Marzo 560.00 1: 

Ras teros (2) . 

1,320.00 Mayo-Junio-Julio-Agosto Cultivos (6) 

230.00 Mayo-Abril Bordos 

560.00 Febrero-Marzo 

Siembra,fertilizante 

Deshai j e 

2,481.00 1' 
Abril  -Mayo 

750.00 Mayo 

Servicio  Entomológico 

500.00 , Trazo  de  Riego 

150.00 
c I .  

? i 
Aplicaciones . 

Insecticidas (2) Julio-Agosto - 

3,622.00 Agril-Mayo-Jun.-Ju1,-Agosto Riegos ( 7 )  

1,530.00 

> 



Hectárea 
\. -""-;"-L""- """""""" 27 713 12 

'. Cuota derecho agua por  hectárea $ 320.00 . .  

~ . " .  . .. . ""_ .. ..- - . 

Fuente: SARH D.G.A.A. 
I Informe de labores de l a  je fatura  de subprograma'  de asuntos algodonerc 

en e l  Estado de Chihuahua. 1980-81 
i 



. ;. 
buir  abonos y fertilizantes a sus clientes. La principal fuente'.': 

de abastecimiento  de  dicha instituci6n es la empresa paraestatal - 
FERTIMEX  para la zona 0 9 .  Sin enbargo, hay que hacer un breve pa- 

1. 

réntesis y mencionar que a lo  largo  de  'esta zona, a excepci6n del 

fertilizante que maneja la banca  oficial, los  demgs insumos utili- 

yoría  de l o s  ejidatarios mediante la importacian de los mismos de 

l o s  Estados Unidos. Las semillas de los diferentes cultivos que.- 

se manejan en  el-distrito, como el algod6n, el trigo, el sorgo en- 

tre otros, son también importados del  país vecino por mediación de 

la  Secretaría  de  Agricultura y Comercio Exterior, Cuando  10s tr$- 

mites  necesarios son  normales, se .importa  este  'tipo  de  insumos  por 
\. 

vias legales, pero como generalmente dichos trsmites  burorgticos - 

son  lentos e ineficaces existe siempre la posibilidad  de  pasar  la 

semilla  ilegalmente. (ver el cuadro que en la  hoja  siguiente se - 

presenta). 

La  mecanización en .el ejido de Praxedis, es parte de la política - 

oficial, que se aplica principalmente en los  distritos de  riego, - 
paralelamente y en relación con la revolución de  semillas y ferti- 

1 
I 
I 

lizantes. 

I 

En  el  ejido existen campesinos que poseen su propia maquinaria, ob_ 

tenida  principalmente gracias a l o s  ingresos  obtenidos del trabajo - 

( 

I 
I 



Algod6n 

Sorgo 
l. 

Trigo 
otros 
Cultivos - 
T o t a l  

c 

cult ívos 

.Privada  Total SL 
Fert.  No Fert .  Fert.  
Ha. Ha. Ha. 

4,748 - 9,649 
. . .  

53 - 66 

1 ,697 

1,697 

Fuente: Informes estadísticos  (varios 
SAEW Direccidn General  de Distritos de  Riego 
Direcci6n de Estadísticas y Estudios Econ6micos 

* (Fuente vslida para  los dos cuadm.s] 

(11 O )  superfici .e   'media  por t r a c t o r  
I966 1 4 . 9 0  Ha.  
I970 20.83  Ha. 
1979 29.36 Ha.. 

,- 
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Tambien e x i s t e n   e n   e l   e j i d o   o c h o   s o c i , e d a d e s   d e   e j i d a , t a r i o s  de - - - -  

aproximadamente  cinco  miembros  cada  una,  que  poseen su propia  ma--  

q u i n a r i a .   - E s t a s . s o c i e d a d e s   s o n   o r g a n i z a d a s   p o r   l o s  mismos e j i d a t a  - 

r i o s   p a r a   o p e r a r   c r é d i t o s   r e f a c c i o n a r i o s   o t o r g a d o s   p o r   l a   b a n c a  - -  

o f i c i a l .  

Los miembros  de e s t a s   s o c i e d a d e s  son generalmente  compadres o ami- 

g o s   c e r c a n o s ;   e n   a l g u n a s   o c a s i o n e s   s e   t r a t a  de miembros q u e - t i e n e n  

a lgun  lazo  de p a r e n t e s c o ,   p e r o   e s t o s   c a s o s  no son e l  coman denomi- 

nador  en e l   M u n i c i p i o  y en e l   V a l l e  en   genera l .  

E l  manejo  de l a   m a q u i n a r i a   a l   i n t e r i o r  de las s o c i e d a d e s . s e   p r e s e n  - 
t a  de l a   s i g u i e n t e   m a n e r a :   c a d a  uno  de l o s  miembros  debe pagar - -  
una c u o t a ,  abonando a l  banco  por e l   c r G d i t o   r e f a c c i o n a r i o   o t o r g a d o  

h a s t a  su f i n a l   l i q u i d a c i ó n .  



- 9 6  

. . .. - "  

' . .  .. .-. I 1 -utilizaci6n de l a  m,aquinaria, se  da en PerEodos de tiempo-. v a r i a -  

bles dependiendo de la  labor agrilcola de que se  trate, pudiendo - - .  

. .  

ser de  una jornada como de 10 .  S i  alguno  de  los miembros'na sabe 

manejar  la maquinaria, le paga una cuota a otro miembro Siguiendo 

un arreglo verbal, este  le trabajar2 su tierra. 

Respecto al mantenimiento de  la maquinctria, cada.qleqbp proporcio - 

na en  partes iguales la compostura de la qisma, Este Gltiqo punto 
- 

es el que con mayor frecuencia ,provoca nayores  roces entre  los ?.-- 

mijembros; pues  generalmente alguno de ellos desconoce  el funciona- 

miento  de  uno  de  los implementos, o descuida  los misqos y comprome 

te al  resto del grupo a pagar  la compostura en  caso  de averfa, Es 

- 

- 
ta situación, entre otras, ha  dado origen en muchas ocasiones al - 

conflicto interno, a la desintegración y desaparición  de socieda-- 
-. 

des de  maquinaria y agrícola. 

Hay también ejidatarios que prefieren utilizar maquinaria alquila- 

da (maquila) en lugar  de  entrar en  una sociedad; el Gnicb inconve- 

niente  de  esta forma  de operar para trabajar  las  tierras,  es que - 
la mayoría  de las veces los'tractores que se suelen alquilar e s t h  

ocupados y los  trabajos agrícolas no se realizan en el período de 

tiempo adecuado de preparación y tampoco  otras  labores agrZco1as.- 

que son  necesarias realizarlas en  un determinado  mes  del  año. 

En el  ejido,  los  principales agentes de  introducci8n e innovación 

de maquinaria han sido l o s  grandes .agricultores. Ademgs, hay que 

tomar en  cuenta  también  al banco de  crédito-rural y la influencia 

en ambos  por la-presencia de campos agrícolas  texanos. Por ejem--. 



p-rimeras máquinas,  no s ó l o  en el ejido, sino  a lo largo  del Valle 

de  Juárez. En la  zona, para el  ciclo agrfcola 1980-.81,  se utiliza i 

ron 77  máquinas  piscadoras en  su mayorila usadas, Para el caso de 

los ejidatarios  habilitados por la banca oficial; esta  comprd hace 

dos años (1979) la primera  piscadora mechica, la  cual  fue utiliza'. - 

da  ya por algunos ejidatarios. (11) 

. 

En  la utilizaci6n de  la- maquinaria en- gen.eral&.el  desplazamiento - 

de  mano  de obra es evidente.  Para  el caso del ejido  en estudio, - 

las  únicas  labores  agrícolas  en  donde se  requiere intensa mano  de 
\ 

obra son en  las  labores de precosecha y en la  pizca.  En  el caso - 
-. 

de l o s  cultivos  como  la alfalfa, el trigo y el  sorgo,  en su totali - 
dad, todas  las  labores  se  llevan a cabo en forma mecanizada, 

Por l o  tanto, la utilización de maquinaria para las dos Gnicas la- 

bores  agrícolas  en  que realmente se utiliza  gran cantidad de mano 

de obra representa una amenaza que paulatinamente sustituirá a los 
. I  

individuos por la  pizca principalmente, mecánica. Sin embargo ca- 

bría  señalar que  en el ejido, desde mediados de los setentas  se ha 

venido  presentando la escasez  de  mano de  obra migrante  para  las - -  

pizcas  del  algodón.  En gran medida este fenómeno se debe, primera - 

mente a la politica migratoria  seguida p o r  el  gobierno  de los Esta - 

I 

dos  Unidos respecto a l o s  trabajadores mexicanos  y por  otro  lado, i 
s 1 1 ) Pizcadoras  en el Ejido  Praxedi's G. Guerrero:Grandes  PropTetarios C15 total) 
arela 0 )  ,Rodela (1) ,D..Rosa(p) ,Beanes (I) ,Flartfnez(7]  ,Aguirre [I) ,M.Fe.rnández - 

(1) ,GutiErrez 0) ,E.Rodrlguez (1) ,Ing.Julio.  bIuñozC1)  ,Cooperativas (2) :Eloy  Rodrí 
guez Cl), E.MartínezC1) , Banca  Oficial 0). - 

.- """_" 



con año a la pizca del algod6n  en campos teianos, ya no van debido - 

a la mecanizaci6n intensiva de  esta 1abo.r agrfcola en campos esta- 

dounidenses. Muchos  de  estos jornaleros  temporaleros, utzlizaban 1 

el Valle como trarnpolh para pasar  al  otro lado, pero al no haber 1 1 
perspectivas de  empleo, eran absorbidos por los productores algodo 

.. - " 

i 

¡ 

- 
neros mexicanos, a  precios  de pizca abn mas bajos que en  los cami- 

pos  norteamericanos. Las oportunidades  de obtener mejores ingre-.- 

sos se  ven reducidas por esta situacidn, Sin embargo  la migraci6n 

al otro lado continúa en aumento y es probable que sea abosrbida - 

- 

en  el  sector  'terciario en Cd. Jugrez, y en los  Estados Unidos en - 

otras ocupaciones de la rama agropecuaria y dentro del sector ter- 

ciario. 

Este fenómeno de escasez de mano  de obra y de empleo en el ejido, 

provocado por la intensa utilizacidn de maquinaria en casi todas - 

las labores del proceso productivo del qlgod6n ha tenido como efec 

to  el  incremento en la utilizaci6n de  mano de  obra familiar  en di- 

- 

chas labores,  al interior de las  unidades agrilcolas campesinas, co 

mo lo demuestran.10~ cuadros obtenidos, uno mediante una encuesta 

- 

realizada a los escolares en las  institu.ciones de enseñanza  en  el 

ejido a nivel primaria y secundaria y el otro de  los cuestionarios 

levantados  entre los ejidatarios del  pueblo de Praxedis. 
Escuela # Traba j an 

re T o t a l  Regulamente Encuestad 
Sf+J -rqr7cri(P 

< Pf I U A L ( 4  1 
?r,Unr,k ( /  7d54,. 24.6 % 41 26 15.6 % 9 %  15 - 166 

' **(PI .+rtdlr+a 
;r r , c  .l' ; 

2r/r I,...., I ,,l J A ,  79.4 % 340 128 29.9 % 49.5 % 21 2 428 
&c. >>d<*, 

' ~ E  r ' : z , . c )  

:-2 ,. . . L, 8 54 + 5.5 % 30 22 40.7 % 14.8 % , J 

Fuente:  Datos  de Campo. Fecha: 1981 -82 
J 

_" """I-" 
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Siguiendo de cerca' el papel que la banca, .&icjal+ ejerce e n - % a  -vida _. 

económica  de una, gran nayorfa de campesinos en  el ejido, es Impor- 
C .  

I, - .. . . - ,  
~ Y. 

tante  señalar otro elemento de 3nger'enc.ia y control por  p w t e  de - 
esta dependencia, Dicho elemento  se  'refiere al comproviso de com-. 

algodón. En 1981 ,. el precio medio rural fijado fue  de ; ., -. -. - - 

$ 15,923.08 pesos tonelada semilla, El - Banco de Credito. Rural de- -. 

be  garantizar la compra de la f i b r a  a los ejidatarios habilitados, 

y lo realiza a través de las diversas despepitadoras que existen - 
en  el  municipio o fuera de 61.  En el ejido,  se cuenta coñ una des - 

. .  

pepitadora del Estado y por medio de esta se maneja el algodón de 

los  ej  idatarios  habilitados. 

_. 

En el  caso  de la semilla del algodón,  a partir de 1981, CONASUPO - 

se  encargó de comprar la  semilla  del algoddn al  Banco y' al resto - 
de  las  empresas despepitadoras, que a  su  vez  compran y almacenan - 

dicha  oleaginosa. Dicha dependencia impondrz un precio  de garan-- 

tía  para  dicho producto, siendo este  para el ciclo 81-82 de: - - - 1 

$ 6,750 pesos tonelada a diferencia del precio del año anterior --. 1 
que  fue  de $ 5,000 pesos. 

I 

* 

Esta  medida fue tomada  por  el  gobierno para evitar el "intermedia- 

rismo y coyotaje" y p'or otro  lado  imponer un precio de garantfa - -  
como "protecci6n"  al  campesino.  Esta medida en gran parte respon- 

de a la polftica seguida por  el Sistena Alimentario Mexicano [SAM), 1 

Por lo tanto, la habilitación por compra-y venta  de la cosecha - - -  



cia q u e , é s t e   f i j a ,   P a r a   e l '   a l g o d b n ,   e l   b a n c o  compra l a  f i b r a  a ,  - -  
" p a c a   c e r r a d a " ,   e s   d e c i r   s i n   c l a s i f i c a r  y a l   p r e c i o '  de  ,rqercado v i -  

g e n t e   e l   d i a   d e   l a   t r a n s a c c ' i ó n  de compra-.venta,   Frente a e s t e   h e  - 

tho e l  campesino no puede   regatear   sobre  l a  c a l i d a d  de $u algodón 

y mucho menos s o b r e  su p r e c i o , .   E s t o  n o s  i n d i c a   l a   p o c a  o n u l a  ca-. 

- p a c i d a d   d e : d e c i s i 6 n   q u e   t i e n e   e l   c a m p e s i n o   s u j e t o  a e s t a  y o t r a s  - 

r e d e s   b u r o c r á t i c a s ,   a l  no poder   dec ld i r   sobre  qud sembrar,  c6mo - -  

sembrar,  a quién  vender y a cuánto  ven.der;  en  segundo l u g a r ,   e s t a  

s i t u a c i ó n   r e f l e j a   e l   c o n t r o k ' a   e f e c . t o  de conseguir   gananc ia   por  - -  - 

par te .  de l a  b a n c a   o f i c i a l  y  de l a s  e m p r e s a s   d e s p e p i t a d o r a s ,   a l   t e -  

n e r   l a   p o s i b i l i d a d  d e   v e n d e r   p o s t e r i o r m e n t e   l a   f i b r a  a  mayor p r e - -  

c i o   p o r  su c l a s i f i c a c i 6 n  y l a  oportunidad  de  .espera  prudente  hasta 

que s e   p r e s e n t e  una m e j o r   o f e r t a  de v e n t a ,   a l   g u a r d a r   e l   p r o d u c t o .  

'. 

P a r a   l a   a l f a l f a  y e l   s o r g o ,   e l   c r é d i t o   s e   d e s t i n a   t a n   s o l o   p a r a   e l  

proceso de s iembra ;  l a  cosecha  y l a   v e n t a  de e s t o s   p r o d u c t o s  se - -  

r e a l i z a n  p o r  p a r t e  de los productores .  E l  c a n a l  de c o m e r c i a l i z a - -  

c i ó n  de e s t o s   p r o d u c t o s  se  r e a l i z a   d i r e c t a m e n t e   c o n   l a s   l e c h e r i l a s  

más importantes que  hay  en  Ciudad J u z r e z ,  como l a  "Lecheri l ,a   Esco--  

bar" y "Lecherla  Zaragoza".  La demanda de a l f a l f a  en e l   V a l l e   e s  

muy super ior  a l a   p r o d u c i d a  en e l   d i s t r i t o ,  ya  que é s t a  s610 cubre 

e l  4 8 %  de l a s  compras t o t a l e s  de l a   z o n a ;  no o b s t a n t e   l o s   p r e c i o s  

t i e n e n   f u e r t e s   v a r i a c i o n e s   e s t a c i o n a l e s   d e b i d o  a las  temporadas de 

mayor o menor .producciBn,   Se   presenta   por  l o  tanto   l a   import -ac ign  

i l e g i t i m a  de e s t e   p r o d u c t o   d e  los Estados  Unidos. En e f e c t o  en - -  
l o s  meses de j u l i o ,   a g o s t o  y sept iembre ,  los p r e c i o s   d e   l a   a l f a l f a  

"_ - _""" ~ 
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a c h i ' c a l a d a   f l u c t ú a ,   e n  .el me$ de   'oc tubre  el. p.rec io  .,se x s t a b i $ i z z  ,.:C.-R.- , . .  -: 

en  noviembre, diciembre y e n e r o   a l c a n z a  .e l  p r e c i o  ~ ~ 3 s  a l t o  a l  - - - -  
.~ ., .e ... - . " 

i g u a l  que e l  mes d e   a b . r i . 1 ,   E l   p r e c i o   d e  l a  a l f a l f a  e n   g e n e r a l  - -  

e s t u w   d u r a n t e  e l  c i c l o  80-83 a $ 33 ,000  pesos   tonelada  aproximada 

mente ,  A p e s a r   d e  e s t a  s e r l e  'de  problemas,  l a  e x t e n s i ó n   d e  t i e r r a  

- 

c u l t i v a b l e   d e  a l f a l f a  se  ha ido  incrementando  con los años .  

La r e d u c i d a   s u p e r f i c i e   d e d i c a d a  a , l  c u l t i v o   d e l   s o r g o   e n  e l  d i s t r i -  

t o   e n   g e n e r a l ,  y los b a j o s   r e n d i m i e n t o s   d e l -  mis-mo ocasionaba  que -. 

no e n t r a r a  a l  mercado,   s ino  que s e  destinaba  fundamentalmente a l a  

.. 

a l imentac ión   de l   ganado  porc ino   en  l a s  e x p l o t a c i o n e s   d o m e s t i c a s ,  

S i n  embargo, se han  presentado  incrementos   en l a  produccign y l a  - 
\ 
\ 

o b t e n c i ó n  de rendimientos   mayores   permit iendo a s í ,  l a  i n t r o d u c c i 6 n  

d e l   s o r g o  en e l  mercado l o c a l ,   c o n  e l  p r e c i o   d e   g a r a n t f a   v i g e n t e  -. 

de $ 3,930 p e s o s   t o n e l a d a   d e   s o r g o   g r a n o .  [I 2 )  

En e l  e j i d o ,  e l  c r é d i t o  a t ravés  d e l   B a n c o   o f i c i a l  ha i,ntroduci,do 

un cambio muy importante   en los ú l t i m o s   a ñ o s ,  a traves de l a  expan - 

s i B n   e n  l a  s u p e r f i c i e   d e l   c u l t i v o   d e l   t r l g o ,  no s610  en e l  e j i d o  -. 

s i n o  a l o  l a r g o   d e l   V a l l e   d e   J u á r e z   e n   g e n e r a l ,  

La c r e c i e n t e . á r e a   c u l t i v a d a   d e   t r i g o ,   s o b r e   t o d o   d e s d e  hace dos c i  

c l o s  a g r í c o l a s ,  (13) h a   s i d o   s i g n i f i c a t i v a ,  Este  c r e c i m i e n t o  se 

debe   pr inc ipa lmente  a u n a   c a u s a   p r i m o r d i a l  y d e l   e f e c t o  .de  una P O -  

(12)Banco  de Credit0 Rural del  Norte 

(13)Se refiere a los ciclos  agrxcolas 1979-80 y 1980-81 

Datos obtenidos de l a  Sucursal  del.Banco'en  Praxedis.  Febrero 20, 1980 

\ 
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do de l a  f i b r a   d e   a l g o d ó n  y l a  p o c a   p e r s p e c t i v a   d e   m e j o r a  a c o r t o  

plazo,   ha  hecho  que muchos e j i d a t a r i o s   o p t a r a n   . p o r   s e m b r a r   t r i g o  - 

e n   e s t o s   ú l t i m o s  años ,  como p o s i b l e   a l t e r n a t i v a   a l   p r o b l e n a  de c o -  

merc ia l izac ión   de l   a lgodón,   aunque   tan  sólo se t r a t e  de una p o s i - -  

! 
' _ ¡  

i 

b l e   s o l u c i d n  a c o r t o   p l a z o .  E l  e f e c t o   h a   s i d o ,  e l  e s t h u l o  que e l  

-. Banco  de  Crédito  Rural  ha  operado,   contr ibuyendo como agente  e im- 

p u l s o r  de l a  s i e m b r a   d e l   t r i g o ,  como r e s p u e s t a   a l   S i s t e w a   A l i m e n t a  - 

r i o  Mexicano. 

. .  

!Cultivo . , 1960 ' 1965 . 1975  1980  1982 
I 

Ha. $ Ha. $ Ha. $ I Ha. $ : 

Trigo - 1675GF 5300P'3000 1470 1094 913P" 450 
I 

Fuente: Informe de labores,  Oficinas de l a  sucursal  del Banco _. 

de Crédito Rural del  Norte,  Praxedis, 1980. 

Sin  embargo,  hay  que  mencionar,  que  aunque  muchos  ejidatarios  han 

'sembrado t r i g o ,  l o  han  hecho  en  gran  parte como una v i a  de  recupe- 

r a c i ó n  de s u s   d e u d a s   c o n t r a f d a s   e n   c i c l o s   a g r E c o l a s   a n t e r i o r e s   o c a  - 

s ionado.  p o r  e l  b a j o   p r e c i o   d e l   a l g o d G n ,   e n t r e   o t r o s   f a c t o r e s .  - -  
1 

Esta  v í a  no h a   s i d o  de  ninguna manera l a  más s a t i s f a c t o r i a  y ha, - -  I 

presentado  graves   problemas.  Tomando en  cuenta  l a s  o p i n i o n e s  de - i 
1 

los campesinos  en e l   e j i d o ,   e - s t a s   c o i n c i d i e r o n  en  que si s e   s i e m - -  

b r a   t r i g o . 0   s o r g o ,   e l   p r o b l e m a  es menor  en  cuanto a l   p r o c e s o   l a b o -  

r a l  en comparación a l  a l g o d ó n ;   l l e v a  menos t r a b a j o ,   s e   r e q u i e r e  me - 

n o r   c o s t o   s o b r e   t o d o   e n   l o  que se r e f i e r e  a mano de o b r a ;   s i n  em-- 

bargo ,  los problemas   re lac ionados   con  e l  mercado son g r a v e s .  Pri- 

"" """ "_ . 
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meramente ,.. la  <fa1 ta-. de. planea.ci6n . -  y v i s  i8n a l  f&L.ro;,.,,;i-le.s. de  hec 

táreas  sembradas de trigo  de un año  para otro sin  la i.nfraestructu - 

ra necesaria para la cosecha, como para el almacenamiento de grano. 

En  una zona netamente algodonera,  no cuenta como  es de suponerse, 

con maquinaria  (principalmente  trilladoras)  para  la trilla del trl 
go. Las máquinas que existían  hasta la fecha eran en  su mayor$,a - 

.. - - 
, " 

' propiedad - de  los grandes agricultores que al finalizar su trilla 

maquilaban otras  tierras, ya para cuando habilan terminado de cose- 

char, otros trigales  se les  habfa  pasado el tiempo de  trilla,  se - 

llegaban  las heladas y acabaga con e-l producto.  Conjun,kamente con 

este problema, existen otros de  igual  importancia que afectan di-- 

rectamente la economPa  de la  zona y al campesino en  particular, 

I ,  

- 
Así vemos que la imposición de medidas  polfticas sobre la agricul- 

tura  por  parte del gobierno a los campesinos provoca una desestabi - 

lización e inseguridad que no permiten que ningún proyecto sexenal, 

como es  el caso  del SAM, fecunde  en una verdadera planeación, orga - 

nización y estabilización a largo  plazo. No existe maquinaria su- 

ficiente  en proporción al  hectareaje sembrado, no  se preveen los - 

problemas  de transporte y almacenaje, 1.a saturación del producto - 

en los molinos, (14) todo  esto referido a aspectos tecnicos iínica - 

mente.' Por otro lado, tendríamos  los efectos sobre hábitos apren- 

didos de generación en generación  sobre  las posibilidades que el - 

cultivo que se conoce  en la  zona  (algod6n)  les pGesenta, sobre la 1 

i 

idiosincracia y estructura socioecon8mica.sobre 

blación caqpesina, 

(14)~xisten  Gni,cmente  dos  Harineras  en  el  Val1e:Mlinera 
. .  

S.A. y la  Molinera  Luis R. Blanco. 

la que g i , ~ a  la PO-. 

Industrial  Harinera, 
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.Muestra de' ello fue el problema  que se presenta a los campesinos - ' 

~ . .. .. O.. 
. . . I  

que sembraron trigo el ciclo pasado (80-8.3): falta de *absbr.ciók de ""- 
a 

la compra  de trigo por parte de la Coqisión Nacional de Subsisten- 

cias Populares (CONASUPO), pues a su vez esta dependencia tuvo pro - 

blemas con Almacenes Nacionales de DepGsito [ANADSA), la cual se - 
negaba a descargar l o s  camiones, debido a la  falta de capacidad su - 

ficiente  para su almacenaje.  La falta de prevencibn  y'plani.fica-- 

cidn anticipada  provocó que  dicha empres.a  se sobresaturar3 y como 

consecuencia se presentó una baja  en  la  demanda  del producto en la 

zona, no.encontrando los campesinos salida comercial  inmediata a - 
I' - 

su producto, sino  a precios más bajos  ofrecidos por intermediarios 

y coyotes. 

Otro punto importante, relacionado con todas  las  implicaciones de 

políticas estatales, se refiere a la relación en el alza de  los - -  

precios de  los diversos elementos para la producci6n que conforman 

parte de  los costos generales de producción y los precios de garan - 

tía por  otro  lado. 

~ 

El  gobierno impone un precio de garantla, por decir, $ 6,300 pesos 

tonelada de trigo en  el  cic1.o 1980-81.  Este precio fue fijado y - 
aprobado durante los meses de noviembre y diciembre  de 1981 y s610 

estuvieron basados en los cambios probab.les  durante  los primeros - 

meses del año;  sin embargo, el alza de  los costos se elevo extraor 

dinariamente: el transporte, los  p-rincipales insumos, aunado al al - 

za de combustibles, salarios entre otros.  Por  ello serza necesa-- 

rio  un incremento  en  los precios de garantla, pues la cosecha fi-- 



Lo  expuesto hasta  ,ahora, refleja varios  aspectos relevantes entre 

los  que  citamos al actitud  paternalista del Estado a traves  de la 

dependencia que hemos estado descr'ibien.do que se  expresa,  entre - - - .  

otras  cosas por la imposicidn y la inger'en.cia total en todos los -. 

asuntos relacionados a la producciBn y comercializacian de los cul 4 - 

te ni la más minima participaci8n de los  ejidatarios en la progra- 

mación  de sus actividades productivas, siendo en  realidad casi nu- 

la, por  no (lecir totalmente nula. 

\ 

La  banca  por  lo tanto maneja, los asuntos ejidales y su  influencia 
\ 

abarca  todos  los campos de la  economia campesina, desde el  crediti 
- 

- 

cia hasta  el organizativo y el  comercial. 

En  este  sentido el papel que juega el  campesino y su economfa res- 

pecto al banco es el  de empleado; el!-banco proporciona al capital, 

la  tierra e s  del estado y la mano de  obra  la proporciona el campe- 

sino . 

Hemos  visto a través de estos pasajes una serie  de elementos que - 
configuran un fen6meno relevante en la zona: el proceso  de descaz 

pesinización. Dicho proceso se manifiesta primeramente con el' des - 

pojo de.que son víctima campesinos que  emigran a la frontera norte 

durante el programa de braceros. -Esta situacian podrxa parecer - -  
coyuntural; sin emkargo responde a problemas  estructurales. La - -  
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.*. economía . e apríccla-  de..Juárez  c.aFacla-$g- una.-5ase sólida, principal- 

" . -. 

mente entre 10s campesinos con men05  recursos.  La  escasez  de  agua 

provoc6, por un lado, la salida y abandono de  la  tierra  por  parte 

de estos campesinos y por  otro la recuperación econdmica  de l o s  - -  

grandes  propietarios privados, qulenes lograron perforar y obtmer 

agua y continuar de esta manera sembrando.. Esta situación  desembo - 

có en una nueva formacl6n en la estructura de clases en donde los 

duenos  de  propiedades. prlvadas se consolidaron y gran parte  de  los 

campesinos-  se proletarizaron. 

Otro  factor  que  manifiesta  la  tendencia  descampesinizadora,  es  el  problema  del 

neolatifundismo  de  la  tierra,  El  Rentismo  como  vía  efectiva  de  la  práctica  neo - 

latifundista  se  lleva a cabo  no só lo  en  el  Valle  de  Juárez,  sino  en  casi  todos 
\ \  

los  distritos de rl'ego  en  el  Pa%.  Es  la  vía  por  medio  de  la  cual el grupo  do- 

minante  en  la  economía  agrícola  del  Valle  obtiene  sus  ganancias a expensas  de - 

proletarizar a cientos  de  campesinos. En este  sentido  podemos  decir  que  se  pre - 

senta  el  desplazamiento  de  la  tierra.  como  mercancía,  al  tiempo  que  el  c-ampesino 

se  da  también  como  mercanc.la  en  el  mercado  de  trabajo. 

Un último elemento, toc-ado hasta ahora,  ha sido el papel  de la - - . -  

banca  oficial frente a la economía campesina en  la  zona. 

dad, que tiene corno papel  el  control &'la ti'erra y del campesino 

vía la  rnstltucionalidad, La banca retoma las  veces de capital - -  
que controla los medios  de proaucci6n y maneja para su -  explotación 

a la fuerza de trabajo  campesina., 

, 



Enz esi0.s' térmirzos,..eI campes&:.; se .red.uce . a  un asalayfado disfraza- 

do. Esta.situaci6n refleja el significativo estado de descomposiy 

ción de  la economra campesina,  en la cual el control de sus medios 

de producción le conferfa la autonomEa y cierta  independencia res- 

pecto al resto de la sociedad domfnante. 

". - , .-- 

Enseguida  tra-taremos otro factor que-. incide en el proceso de  des- 

campesinizaci6n,  como  es el problema del neolatifundismo hidrsuli- 

co. 

2.3 POLITICA DE RIEGO 
\ 

Como  se  ha  podido  percibir a través de la descripcidn del  papel - -  

que el.crédito, principalmente el oficial, ha desempeñado en la - -  

economía  campesina  como factor fundamental  de $Sta, de la misma - -  
forma existe otro elemento de gran importancia  para la producci6n 

agrícola y en particular de la economla  campesina  en Praxedis, co- 

mo es el elemento "agua". Así como  la  banca oficial maneja y con- 

trola  el  crédito en el ejido de Praxedis, existe otra institución 

de  Estado,  la Secretaría de Agricultura y Recursos  Hidr$ulicos - - -  

(SARH) encargada de distribuir y controlar el aspecto hidrgulico - 

en  el  Valle a través de la dirección de distritos  de riego, 

En  este  apartado  del trabajo pretendemos  abordar la situación que 

respecto  al agua de riego se presenta actualmente en el Valle de - 

Juárez, a la vez que presentaremos en forma general una breve rese 



? 

... . .  . ‘ 

. ña histórica del mismo, girando Qsta.  alrededor . .  de dos. probleqas _--  
c. - % . .  
I- 

fundamentales; el primero, el  de  la distrlbucidn del agua  para rig - 
go desde una problemát?.ca  internacional y a nivel nacional y el Se - 

- . ” 

gundo, el del problema del abatimiento y salinfdad  de l o s  mantos - 
acuíferos y las aguas del  tratado  de 1906, Ambos problen\a,F  se en- 

cuentran directamente  relacionados y forman parte de las  causas - -  

del  problema de invest?gación  que - .en este traba.jo  trataqos de rea- 

lizar. 

El pueblo de Praxedis G, Guerrero, actualmente cabecera munl-ci,pal 

del mismo nombre, fue fundado  en 1 8 4 9 ,  Sus principales pobladores 

fueron mexicanos procedentes de  los Estados de Texas y Nuevo Mexi- 

co  de la Unión  Americana. La colonizacih  en esta regian‘ha depen 

dido en gran medida del  desarrollo y florecimiento de las  ciudades 

de ambos paFses que conforman la frontera: Ciudad  Juárez,México y 

el Paso,  Texas,  de los Estados Unidos, como se  señalaba en el pri- 

\\ 

- 
- 

mer  capltulo de este  trabajo. 

El  crecimiento  poblacional a lo  largo del Valle se  presenta  de una 

forma más  constante a partir  del programa de Braceros  en 1942, 

Se dió gracias a trabajadores  mexicanos que realizaban contratacio 

nes para  laborar  en  los  Estados Unidos, y que al  tener la oportunj 

dad de adquirir  tierra  conformaron  los actuales asentamientos PO-- 

blacionales a lo largo del Valle  de Jugrez  en estos años C1942) * 

El Valle de Ju5rez s e  desarrolla agrfcolamente por  los años trein- 



.L. . . .. . . . "I. - . _. - . ' . -  
d. -. . 

. .: % .o :. _. m. 

- a  

tas y su  poblacibn ocupaba,- alrededor de 1 4  .. mil . hectdpeai b a j o  cgl-" ._ . . - , -  

tivp, de  las cuales 8,000  tenilan derecho de a-gua seguros e< el $ i s  

tema de irrigación  federal. "Rio Grande"  segQn  el tragado de 1906, C15) 

" .. - . * ~ .  . .. .*._ - -. 

- 

La  zona  del Valle de JuZirez y el Paso, se .sitas en una region semi - 

desértica por lo que  el elemento hidr8ullco ha  sido y . -  sigue siendo 

de suma  importancia, resultando imprescindible  para . .  e$ desarrollo 
- 

de las  actividades agrfcolas en ambos parses, 

Siendo el. agua un elemento tan necesario e Impor-tante  para la pro- . .  

ducción, la serie de probleqas relacionado con la misma debe plan- 

tearse, tomando en cuenta tanto aspecto de  Tndole internacional, - 
\ 

(por la utilizaci6n de este recurso del Rilo Bravo'. en ambos países), 

como a nivel nacional por lo que respecta a las pollticas hidráuli - 
- 

cas llevadas a cabo por -e1  Estado  Mexicano. 

El  problema  del agua se presenta en el Valle paralelamente bajo un 

aspecto de mala distribución de aguas internacionales  como de mala 

distribución a nivel nacional,  local,  en el  Valle. Los m$s afecta - 

dos son los  que deberían recibir los  beneficios, Sin embargo  los 

que en  realidad se  benefician no son para  los que la,s  obras hidrliu - 

licas  fueron realizadas 

(15) a)  ConvenciGn  para  la  Rectificacidn  del E o  Bravo  [Grande] en el  valle  de 
Jusrez-El  Paso.  Diario  Of;icial, 20 de'enero  de 1884, Secretarra  de -- 
Relaciones  Exteriores, Mxico. 

b)  El 1.0 de  marzo  de 1889 se  crea 13 Comisi8n  Tnternacjonql  de Lhites, 



.- -Entre Ass p~O~-'.e~~l.-que'atañen al'  elenlento hidrgulico b a j o  el as-- 
-. I. . I  

pecto  internacional en el Valle est3n  los que se originarmn a par- 

tir del acuerdo  entre nuestro pais y los Estados Unidos para  la - -  

"equitativa" distribucidn de las  aguas de¡ Rio Grande en 1906 y la 

rectificacidn  del r€o años despuzs..  "El ser vecino de una  de  las 

. 'naciones mas  importantes del planeta acarrea  una serie. de conse--- 

cuencias y de problemas que han determinado una hllstoria llena de 

episodios,  en  donde  la fijacidn de.los liimites fronterizos 'signi-- 
- 

ficó  una preocupación .grave  para  los primeros aflos de vida indepen - 

diente  de nuestzo país". C16) Al establecerse la lfnea -divisoria 

entre  ambos pazses, el primer factor de conflicto surgi6 del  trazo 

de los  linderos  entre  las dos naciones; puesto que dichos linderos 

están en gran parte  integrados por el cauce de dos rios.  Esto di6 

origen a la  necesidad de convenir  sobre ciertas normas y procedi-- 

mientos  prácticos  para  el  aprovechamiento de las aguas que corren. 

I 

por.ello y que pertenecen a las dos naciones. 

dos Unidos, . de  límites y aguas (CILA) para el tratamiento de - 
, los  problemas  derivados de la  utilizaci61l de las aguas de 10s rfos 

Colorado y Rio  Bravo. 

Los  campesinos de las riberas del Río Bravo  hacían uso desqedido - 
de su caudal, lo que en Epocas de sequía redundaba en perjuicio de 

- .  

(1 6) kque Gonzalez  (compilador) "La 'frontera  del  Norte''  Integrac$$n y dsarro- - 
110,  el  Colegio  de  I@xico,  p. 278 
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. . - los.,l~.mb-ms del campo ubic,ados aguas- abajo ;  Por  tal motivo fu.e-r.on .r .. . -, 

formuladas quejas . .  por naclonales. a 'nuestr,o p a h  y las not& diplo- 

máticas del mismo al norteamericano. En base a los  principios ge- 

nerales de Derecho esta formulaci6n obligaba al  gobierno norteme-. 

ricano a evi.tar futuras construcciones- que disminuyeran dicho tau- 

da1 -hacer que se destruyan los ya existentes y-  ser indemnizado - 

por los  daños y perjuicios que se le habTan ocasionado, Este asun - - 

to no obtuvo respuesta hasta que se  agravó, concluyendo el. caso, - 
con la firma del tratado del 21 de,maya de 1906 ,  denominado "Con-- 

C .  

venci6n para la equitativa distribuci6n de  las-aguas del Rio Gran- 

de". Dicho tratado en términos generales establece: 

En -,e1 preámbulo  de  este  tratado, Estados Unidos  advierte que s610 
por consi.deraciones  de "cortesila internacional"  otorgar$ a Mex'j-co, 
7 4  lnillones de m3 de agua  conforme a una tabla rilgida de entregas 

. .  

a) Terminada  la presa cerca  de Eagle, Nuevo Mexico, los Estados - -  
Unidos entregará a México una cantidad de 60,000.00 acres pies 
de agua anualmente, en  el  lecho del río Grande y en'el punto en 
que se encuentran las  obras principales de  la  acequPa Madre, al 
noroeste de Cd.  Juárez. 

b) Los Estados Unidos asegurarán  la entrega de  dicha  cantidad  de - 
agua de  conformidad y tan aproximadamente como sea posible, con 
la,  tabla siguiente: 

Mes - 
- Enero. 
Febrero 
Marzo 
Abril 
Mayo 

Vo 1.ume.n  .Me.nsual en M 3 

, -  

1 333 5 0 2  

6 7 3 4   8 4 7  

1 4  801  8 6 2  

1 4   8 0 1   8 6 2  



Junio 
.Julio 
Agosto 
Septiembre 
Octubre 
Noviembre 
Diciembre 

- '6 

T o t a l  

Salvo  en caso de extrema sequira o serlos accidentes en el  Siste - 
ma  de riego americano en que se dtsminuiriln los volúmenes que - 
se entreguen  a México en  la misma proporcidn que  19s utili.zados 
en el lado  americano. ,' ' 

c) México retira toda reclamacidn a las aguas del río Grande  entre 
la  boca de la sequPa Madrey la población de Fort Quitman, - - - -  
Texas. - (1 7) 

Hacia 1945 se llevó a cabo una revisidn del Tratado de 1 9 0 6 ,  por - 

.parfe  de  la Secretaría de  Relaciones Exte.ri,ores, y se encontró  que 

' a la  luz del  Derecho Internacional adolece de  varios errores  capi - 

tales  que l o  harían anacr6nic0, a saber: 

1. La  entrega de agua a FIGxico por los Estados Unidos  en el desco- 

nocimiento del derecho internacional y por ende es arbitrari.0. 

Es  decir que a pesar  del  tratado, los  Estados Unidos no( cumple- - 

con su parte. 

2 .  El establecimiento de una tabla de entregas rígidas, que s i  - - -  



.?I . 
Unos años .más -tarde, hacia, 1916, se 'inPc& el proyecto  de rectifi- 

caci6rl del,Río.Bravo, llevada a  cabo  por la Comisión  Internacional 

de  Límites. Dicho proyecto se encamin6 especialmente a librar a - 

las  poblaciones y a las  tierras laborales situadas  dentro  del Va-- 
\ 
\. 

lle  de Juárez-El  Paso de l o s  peligros  de innundación, a la  vez que 

se aprovecharía la estabilizaci6n de la  lfnea  divisoria internacio 

nal. 

Las  porciones de tierra que como resultado de los  cortes o simple- 

mente  de la adopción del eje del canal como litnea divisoria queden 

del lado  mexicano sersn ,territorio y propiedad de  M6xico y Territo. - 

rio propiedad de Estados Unidos, los del lado opuesto, renunciando 

recíprocamente cada gobierno a  favor  de otro los  derechos adquiri- 

dos sobre  dichas porciones de tierra. 

Esta medida considerada dentro del convenio trajo 2 consecuencias. 

Primero, que gran parte de las porciones de  tierra  la6pral queda-- 



. .  .:- * .. . .-c . .. . e .q L.. ~ 

.. .. . 1 

. o  

. !  

ban  del lado awericano, El' gobierno mexicano propuso rep_oner esa : - ...: . 

tierra  a los campesinos dlleños de las mismas, pero quchas  de las -- 

tierras  repuestas no eran aptas para su explota.ci6n qgrfcola, $e - 

- *- - ". - - .  

encontraban sin  desmontar y estaban desprovista del derecho de - , - -  

irrigación, sin lo cual era casi. imposible su explotacidn, Esta - 

situación provocti gran indignaci6n entre los  caqpesinos. Actual-- 

mente . .  como s-e  notó  en las  entrevistas realizadas - en  el Valle, los 

campesinos a los que  les tocd  vivir esta situacTdn, comentan  que - 

fue una  medida desfavorable para nuestro país.  El segundo aspecto, 

también desfavorecedor para Mexlco, se reftere a que la construe--- 

crón de  las obras  no confiere a las partes contratadas derecho de 

pl-opiedad, ni  jurisdicci6n en  territorio  de  la otra,  La obra cons - 

truída  constituirá parte del teTritorio  y  propiedad de la nacidn 

en que .esté ubicada y continda la ClZ€usula. (V'TII) del convenio, .'." 
Cada  gobierno respectivamente, obtendrti  el tPtulo, el control y la 

jurisdicción  de la  mitad-del cauce mayor del rio  que le correspon- 

'. 

- 

de desde e.1 eje de tal cauce al  límite  .exterior  del derecho de vía 

que haya  adquirido en  su propio lado...." (18) .,,. Esta situacidn 
le da a los Estados Unidos el derecho de controlar  a su libre albe 

drío  las  aguas del Rio Bravo  por  la construcci6n.de las presas de 

almacenaje si  se encuentra en propiedad  de  ellos. 

A pesar  de que el Tratado no  entrd en vigor en el mismo año de fir - 

mado,  desde entonces comen26 el  desarrollo de la agricultura en el 

(1 8 )  González  Salazar,  Roque - 
- 

-Estados  Unidos  de  América,  convenci6n  para la Rectificacidn  del Rjlo Bravo, . 
en  el  Valle  de  Juzrez,  Diario  Ofici.al, 1934, p. 13. 

http://construcci6n.de


.. -. . .~ , .. 1 . -  .. 
el Valle  de Juarez, y no fue sino 'veinte. a@B-s-&s tarde .cugn+ .Es.-..- - .- . - 
tados Uni,dos comenz6 a cumplir con el' pacto, 

. i  

" " " - .  . 

Los  primeros indicios de  la Revoluci8n de 1910 en nuestro pafs di2 

persaron a l o s  agricultores y obl.igaron al gobierno de  DEaz a di,s- 

traer  la atenci6n en asuntos  inmediatos mas  que  en los tratados - -  

internacionales. - 

E l  lapso  que  a México le  llev0 a consolidar un nuevo gobierno fue 

aprovechado por los agrlcuitores.  estadounidenses pqra construir - -  

una nueva presa (ya existila para  entonces 'la presa el  "Elephant Bu - 
ttlel' sobre el Bravo, arriba del Alamo):  "El Caballo", cuya ubica- 

. .  

\ 

ción es.una violación y permite a l o s  Estados Unidos controlar a 

su libre  albedrío  la  parte  de  agua restante a la cantidad  estipula - 
- 

da en 1906 .  Esta nueva presa que  se interpone entre la frontera y 
- .  

los  campos del Valle  de Texas aprovecha ilegalmente volamenes de - 

agua que  no entran dentro de  la distribución para los dos países. 

La distribución de agua en ambos  países segtin el tratado y bajo  el 

marco  jurídico  es en realidad  equitativa en la medida  en que a los 

dos países ¡es tocan los  mismos  metros cúbicos de agua  correspon-- 

dientes, pero cómo  se explica  el  derecho internacional que para --. 

1906, el  Valle del lado Americano  sembrara 21,200 hectáreas con - -  

derecho de agua  asegurados dentro del sistema federal de irriga--- 

ción Rio Grande",  estando  la  mayor  parte  de esta extensidn bajo 

cultivo; ademgs había 6 , 800  hectáreas en la región i,nferior del - -  
Valle fuera de  los lPmites del sistema, las cuales  se regaban con 

-las aguas sobrantes del mismo, en total el área regada era  de - - . - -  
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-. " ,-28.,.QO'Q ~ect~reaS;'m~~nL'TaS-Iue. ~ n '  el lado mexicano del Valle de -:- 

Ju5rez habla en ese entonces, aproximadamente 1 4 , Q Q O  hect&reas ba- 
- S - .  

j o  cultivo,.  de  las cuales 8 , 0 0 0  he.ct5reas tan ~610,' tenlan  derecho 

según el tratado de aguas y llmites. 

-En estas ctrcunstancias podemos darnos una idea de lo 4nqcrBnico - 
y a la  vez desigual e injusto el papel que l o s  Estados Unidos Tea-. 

liza con  los pafses como el nuestro; queda  claro la desigualdad de . 

recursos-'que nuestro pails t6nPa en es.os años, actualmente  esas di- - , 

feren'cias se  han agigantado y no tan solo  se  cristalizan en el pro - 

blema  del  agua sino en. otros factores de la prdducci6n. 

. .  . c  

\ 
\ . .  . .  

E s  -as?, como los  cabos de una maraña diplom$tica  internacional en- 

redada por Estados Unidos y aceptada por  M$xico, contradicen y com - 

plican los tratados internacionales sobre llmites y aguas firmados 

por México y . l o s  Estados Unidos. 

Esta situación  de abuso por parte del pars vecino hacia nuestro - -  

país, han p.rovocado de  una forma, algunas veces directa y en otras 

indirectamente,. repercusiones importantes a l o  largo de la vida - -  
del Valle y su consecuente reflejo a nivel  social de la población 

campesina del mismo. Esta serie de problemas relacionados con la 

frontera devienen de dos situaciones. La primera  se refiere a  que 

la  actitud de MSxico frente a sus problemas internacionales,-en - -  
este caso de  l€mites y aguas se expresa bajo  el marco jurPdico y - 
en segundo  lugar este  manejo a nivel legalista,  Mgxico  lo realiza 



. 

La  relación de  México  con l o s  Estados Unidos es una relacian asi.m¿5 - 

trica, en la que los Estados Unidos impone la relaci6n de poder, - 
al s-er éste uno de los paS2ses mas importantes del mundo, 

Respecto a los problemas  de lndole hidrsulica principlamente de - -  
. -  .' I 

distribuci6n a nivel,5acional  nos ocuparemos m3s adelante, mien--- 

% tras  tanto continuaremos con la  reseña histhrica, ayudándonos a 

ubicarnos  en esta  serie  de problemas y nos  dar5  al mismo tiempo - -  

luz .sobre situaciones actuales que acontecen en el ejido y su vida 
\ 

agrícola. 

Bajo-  el  mandato del general  Obregdn  hacia 1920, se inicia en el - -  

Valle .deb Juárez, la expropiación de  tierras para el reparto de  las ' .  
mismas  en forma de tenencia ejidal [la formaci6n del eji.do de - - - -  
Praxedis G. Guerrero se da  en 1924) .  Para Obregdn la reconstitu" 

ción.de l o s  ejidos  no podia  ser un fin en sí, a l o  sumo-era  una ne 

cesidad inevitable, Para ObregGn  el ejido, con'las protecciones - 
de que  estaba rodeado, debía ser una escuela de donde con el tiem- 

po saldrían ejidatarios capaces de transformarse en campesinos pro 

piet.arios (19).  Bajo. este contesto  algunas poblaciones del Valle 

se  iniciaron tempranavente dentro  de esta forma de estructura agra 

1 

. " """ - 



afíos  después,   devenía  en  1926  en l a  cre 'acIdn  de : l a  ' T o q i s i B n  Nacio - 
n a l  de I r r i g a c i 6 n t 1 ,  l a  que l e  dar?a .  a l  V a l l e   d e  Ju%rez gran  impul-  

s o  a s u   a g r i c u l t u r a ,  Tan es  ase que hacia  1 9 3 2  queda   cons t i tuxdo  

e l  V a l l e   e n  e l  d i s t r i t o   d e   r i e g o   0 9 ,  una  de l a s  pr imeras  areas  v . - -  

. .  

. .  

a g r í c o l a s   d e l   E s t a d o   b a j o   u n  sistema d e   i r r i g a c i 6 n . -   E s t e   i q p u l s o  

s i g n i f i c a b a  que l a  zona - debfa   des t inarse -a   p . ro .duc i r :   en   grande  y - -  

s o b r e   t o d o   p r o d u c i r  un c u l t i v o   r e n t a b l e :   E l   a l g o d b n ,  ya conoc ido  

y c u l t i v a d o   p o r   l o s   a g r i c u l t o r e s   d e  l a  zona,  serjla e l  p u n t o   f u e r t e  

en e l  c u a l  se  b a s a r í a  l a  e c o n o m l a   a g r í c o l a   d e ' l a   z o n a  a p a r t i r   d e  ,<": 
1 3 

y _  

e n t o n c e s .  

\ 

Hacia 1930,  nos  menciona  Martfnez (20), cerca de 4 , 6 0 0  personas  t r a  - 

ba jaban   en  l a  a g r i c u l t u r a ,  cas i  e l  t r i p l e   d e l  nGmero que se d e d i c a  - 

b a  a é s t a  en  190.0, y l íneas   después   nos   cont in t la   indicando como el 

- 

, 

Estado  formuló  una  comisión  para  e l  fomento y d e s a r r o l l o - d e l   a l g o -  

dón: "Las t i e r r a s  d e   c u l t i v o   o c i o s a s   f u e r o n   c o l o n i z a d a s   p o r ' p e r s o -  

nas   de  l a  r e g i ó n   d e  ' l a  Laguna,   Coahuila.  Ayudados p o r  l a  C o n i s i 6 n  

Monetar ia  y e l  Banco  de   México,   dos   grupos  de   e j idatar ios   de   Coa- . -  

h u i l a   r e n t a r o n  1 6 0 0  h e c t g r e a s   d e  t i e r r a s  d e l   a y u n t a m i e n t o ,  Los - -  

campesinos  construyeron  nuevas casas y corra les ,   coqpraron   maquina  - 

r i a  moderna e implementos. E l  gobierno  ayudó a c o n s t r u i r  var ias  - 
d e s p e p i t a d o r a s  y f á b r i c a s   p a r a  extraer  a c e i t e  de l a  semil la  d e l  - -  
a l g o d 6 n ;   h a c i a  1 9 3 0 ,  l a  v e n t a   d e l   a l g o d d n   d e  l a  zona  produjo  200 - 

- mil d d l a r e s  y l a  de l a  a l f a l f a  1 , 3 7 2   d 6 l a r e s - ( e s t e   a l g o d 6 n  se expor  - 

t ó  a Estados  Unidos e I n g l a t e r r a " .  1.  

(2O)Oscar Martfnez,"Ciudad Juárez":el' Auge de una ciudad fronteriza' a partir de 
1848, F.C.E., p. 89-90 



los  cultivos predominantes en  el distrito sustituyendo a, los  culti - 

vos que  durante muchos años se hablan estado sembrando, tales como 

la  vid  y  árboles frutales (ciruela, durazno, manzana, pera etc.] - 
como  cultivos comerciales; adernas se producia majlz, frijol,  chile 

etc.,  para consumo domestico. 

- 
Como  se  puede hacer notar, la  zona  desde sus inicios con10 centro m 

agrícola  tuvo una tendencia mercantil predominante, Ello responde 
,, 

a la importancia que Ciudad Juárez"tuv0 co-mo centro de abaste,ci-i- 

miento  de productos comerciales en  es.tos años, primeramente  siendo 

zona  libre  y posteriormente durante la prohibici6n de bebidas con 

la "Ley  seca" en los Estados Unidos, eso provocd  que la vid en el 

Vs1.le de Juárez fuera prontamente procesada y comercializada y de 

3111 su de.sarrollo. Sin embargo al abolirse la ley . .  seca el destino 

de  este  cult,ivo decayó notablemente hasta  desaparecer  casi por - - -  

\ 
\ '  

- 

completa. 

Cabe preguntarse'iqué relación tiene  la formacidn del distrito de 

riego con el cambio en los cultivos  en el Valle? el objetivo del - 
Estado  es  lograr que las  $reas  irrigadas cultiven productos expor- 

tables  de  tal manera  que produzcan divisas,  para pagar prestamos - 

contraídos por el país, entre ellos,  los destinados a la construc- 

ción de las propias obras  de irrigación. 

También  cabrla preguntarse ¿porque  este interes en hacer del Valle 

de Juárez una zona agrícola desarrollada? Precisamente por ser - -  

I 



. ,  . .  .- . . . 

. - w l r z t  ; : ~ o ~ a .  qt;e ofrecla grandes posibilidades por su ubicacidn geogrg - . ..A .. . 4  

fica, la produccidn del algod8n en tierras Yalleijuarenses signifi- 

caba..- que tal producci6n estarza ,cer-cana  a la frontera y además .-- 

al comprador m5s importante  de fibra en  el mundo, En este sentido 

el Valle de Jugrez  se proyectaba como importante centro abastece-- 

dor de materia prima para el pals vecino y finalmente el Valle de 

Juárez contaba con la producci6n de un algod6n  de priner4sin-m Cali - 

dad, por lo que su comercialización serPa satisfactoria, en térmi- 
- 

nos de la competencia mundial de est,a fibra en el mercado, Por lo 

tanto,$el  impulso  al  desarrollo de la agricultura en el Valle de - 
Juárez respondía a la demanda  de una politica comercial a nivel - -  

f. -, - 

mundial, al producir y exportar  el algod6n y por otro lado, el Va- 

lle  prometía, para el  resto  del pafs, ser un foco de desarrollo - -  

agrícola importante que en forma directa ayudaria al desarrollo de 

la pujante ecoilomXa nacional, 

- 

Por tanto, la producción agrícola de l o s  dis*ritos  de riego tiende 

a  ser especializada. De los cultivos mzs importantes que se siem - 

bran en distritos de riego  estgn  el trigo, algodón, el cartarno, - 

el sorgo, caña de azúcar y las hortalizas para exportaci8n. Ha--- 

bría  que  señalar que paralelamente  al pago de deudas por,obras  de 

irrigación mediante divisas  de productos agrícolas de exportación, 

la presencia de las transnacionales, juega un papel  prioritario en 

la selección de los productos agrzcolas sembrados en  los distritos 

de riego en  el  País. - 

. .  . 

Para los  años treintas ya existlan varias empresas despepitadoras 



cultores  de aquel entonces,' y una  de la comisidn algodonera de la 

Laguna (como se  ha mencionado), 

A mediados  de los treintas des.tacq la preiencia de 14 eqpresa - - - -  
transnational Anderson and Clayton, no sSlo e.n el Valle de Jutirez, 

sino en la economía mexicana en  gen.eral-, Dicha empresa en estos - 
- 

a.ños controla a travss de¡ cr6d3to y los  mecanrsmos de mercado la 

$'producción algodonera que  es el producto princlpal de exportacign 

en-estos años. Este control ocurre porque  los productores mexica- 

nos no  venden directamente su produccidn en  los mercados interna-- 

cionales,  sino que lo hacen a través de la  'Anderson  and Clayton - -  

(t-a.mbién a través de la empresa Hohenberg International, Mac Fade- 

en, y otras empresas básicamente norteamericanas ,. que actualmente 

- 

. .  

... todavía  trabajan en nuestro pafs)  monopolizando  esta, la cosecha y 

proveyendo créditos,  semillas y fertilizantes a. los productores - -  

algodoneros. 

La  presencia de esta empresa transnacional, como del  capjtal ex-.-- 

tranjero  en general,  en  diversas ramas  de  la produccidn en  gene-- 

ral en  nuestro país, respondía en gran medida a las necesidades de 

acrecentar  las  bases  del desarrollo capitalista  asentadas  durante 

el gobierno de Cárdenas. Los sucesores de  este Gltimo gobierno - - -  

(Presidente Avila Camacho 1940-1946,  Miguel 41emBn 7946-1952 y - - -  
Ruiz  Cortfnez' 1952-1958) abandonaron la  tendencia reforrqlsta de la 

- politica cafdenista, favoreciendo la expansión de la agricultura - 



ficiencia de la infraestructura industrial, del debil desarrollo - 
de las  empresas capitalistas; ademas de  la falta  de recursos  en  ge - 

neral condenaba en forma particular el sistema de dlstribucibn de 

las  tierras a los campesinos, El  probl-ema según estos gobiernosno 

consistía en el reparto de tierras sino en el  mejoramiento  técnico 

de las mismas, l o  cual t-raerfa un mayor nivel  de vida de la pobla- 

ción campesina y una mayor  redituabilidad para la economfa  general 

del país; por ello frenaron el proceso del reparto demtierras y se 

;lbocaron  a- la intensificacian de la agricultur$.mediante el desa-- 

,.'rrollo de la irrigación-y de  la  industrializaci6n. A s f  tenemos - -  

que en  el período de gobierno  de AlemZn reaparecieron los  inversio 

nistas extranjeros, en  especial los financieros norteamericanos in- 

virtieron en el norte del paPs, donde se habian ya. invertido gran- 

des sumas destinadas a realizar la infraestructura y principalmen- 

te las  obras de irrigación. 

i' 
.r 

. .  

\ 
\ 

- 

- 

.. . 

En este sentido el Valle de  Jugrez se encontraba listo para ser - -  

utilizado como centro de producci6n algodonera; presentab,a toda  la 

infraestructura necesaria para que el  trust  "Anderson 6 Clayton" - 
se  implantara en  ese tiempo, cuando ademss  la produccidn algodone- 

ra aumentó en proporciones considerables, 

El papel intermediario que jugaba este tipo de'empresas, consistra 

.en revitalizar  las unidades agrPcolas ejldales mediante inyeccio-.- 

nes  de capital (credito) sacando aquellas posteriormente la tajada 

grande  de este pastel. 



proceso  productivo del algoddn en el Valle, hasta su retiro par-.--. 

. cia1 en los  años setentas coincidiendo esto  con el Gltino desplomé 

del producto  en el mercado. 

Hoy  tenemos que dicha empresa ya no provee crsditos, semilla, fer- 

tilizante, asistencia tgcnica en el caso  del Valle, aunque en lo - 
referente a la comercialización del algoddn sigue  teniendo un  pa-- 

pel  fundamental. 

- 

- .  
" 

7 
i . 

La explicaci6n  sobre  el retiro-aparente  de dlcha. empresa  de  la -1- 

c.i.cicultura juarense nos la dio  el representante de dicha  empresa 
\ 
\ 

. . cn Cd. Jusr'ez. Este señor se explicaba el retiro de la compañfa a 

nivel del manejo  y financiamiento del proceso.labora1 y  productivo 

. . . . ' I  actualmente, tal como se presentaba la problem2tica  política 

del Estado, los  prob.lemas relacionados al proceso laboral, se pre- 

sentaban cada día, mayor-es roces'y conflictos económicos y socia-- 

les  de  alto  costo para la compañía, por lo que la me.dida más  sana 

- 

". 

para  éste era retomar el dominio puramente comercial  y  desde ah€ - 

presionar sobre la produccibn, dejando  al cargo del Estado Mexica- 

no  los  asuntos relacionados con la inversión de capital, produccidn 

y conflictos sociales  inherentes. Para  este  efecto, la  banca ofi- 

cial  tomó  las riendas de las actividades que anteriormente  tenía - 

la Anderson and Clayton y por otro lado tambien  se forma  la empre- 

sa ALGODOMEX, la que  se encargarza de comprar la fibra y finalmen- 

te  se  las  venderPa a las compañfas nacionales e internacionales;- 

entre  las que se halla la Anderson  and  Clayton". 
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Al igual que con  la f ibra  de algodh, la..And.e.xson and Cl.ayton. " can- ;  * .  . _ _  - .  * 

servaba el monopolio  de la, semilla que 'se deriva de.  ella, actaal--- 
.. .".? . - o- ~ 

. -  . " I .  ".. 

mente  es  la, CONASUPO la que  controla.la. 'compra de  la semilla, y -.- 

posteriormente la vende gran parte .de esta a la Anderson and  Clay-. 

ton. 

Lo importante de señalar este retiro  por parte de lq Anderson and 

Clayton  es el de subrayar  el  papel. que tiene el. capital norteameri - 

cano  en nuestro pals, como se  muestra en la zona del Valle respec- 

. " - t o  a la producción algodonera. Todo lo relacionado al proceso la- - 

- 
. .  

boral, desde el financiamiento hasta la cosecha es  dejado a un lq- 

do y  retomado por  el Estado a traves de  sus instituciones; es  deja - 

do  por  las implicaciones econdmicas y esencialmente sociales, por' 
\ 

- 
10 que  el nuevo  papel de la Anderson es  el control por medio  del - 
mercado, evitándose as€ todos l o s  probleiqas relacionados con el - -  

,?roceso laboral de .la produccidn algodonera en el Valle. 

A finales  de los cuarentas y principios de l o s  cincuentas se ini-- 

ció una etapa muy difícil  y  coyuntural para la agricultura juaren- 

se  pues  en estos años, se  empezó a notar la disminución drgstica y 

la  escasez del elemento hidrsulico; como consecuencia de  problemas 

climatológicos, como las  grandes sequlas que  hicieron disminuir - -  

enormemente l o s  mantos acufferos  y  por otro lado  el  deslinde  del - 
río Bravo y su correspondiente canalizacian por parte de l o s  Es-ta- 

dos Unidos. - 

I Este  hecho dió origen a varios problemas reIacionados con l o s  corn- 



promisos  comercj,ales de productos: .ag;s~~ol~s > .I p o r  parte .de .los camp5 .. .* ." . - /F_ - .. . . , .  o-  1s 
I ~. ' .  .. . 

sinos  del  Valle. Entre los efectos que la. escasez. de  -a,gua  trajo - m 

". x - - " 

consigo  para la economía campesina.fue el- gran deterioro de la mis - 

ma por  la baja o casi nula produccidn agrícola en esto3 añ,os, Es- 

to a s u  vez  provocd que gran parte de l o s  campesinos del lado mexi - 

cano que recurriian aGn a las tomas  de  agua del rilo Bravo para irrq 

gar sus tierras, perdieran absolutamente este derecho. La escasez 

de agua no permitía que las aguas del Tratado se rodaran en su co- 
- 

rrespondiente volumen, por otro lado, para entonces ya se hab$a - - .  

construido la presa "El Colorado" p o r  parte de los Estados Unidos, 

llevándose para su  almacenamiento l o s  posibles excedentes del rKo 

que aún transitaban por el Valle y que los campesinos aprovechaban 

Como  efecto de esta situacidn  se  di6 en gran medida el abandono, - 
renta  y  venta de tierras  laborables; medidas tomadas por l o s  campe - 

sinos c , r i r t  se encontraban en.peores condiciones económicas y que no 

pudiendo  .~o.iventar la situacidn por largo tiempo se  vieron  orilla- 

dos a reallzar esta serie.de determinaciones; 

Gran parte de estos agricultores  tuvieron como alternativa el tra- 

bajo en l o s  Estados Unidos, principalmente en el  sector primario, 

El pasar a trabajar al  país vecino ya  se venia practicando por los 

campesinos del Valle, pero  como una fuente complementaria adicio-- 

nal a sus ingresos,  no como una necesidad primordial, El paso a - 

l o s  Estados Unidos para trabajar  en este pa€s, no  implicaba ningu- 

na sanción  de tipo jurídico; al  pasar del tiempo, el paso de traba - 

jadores del Valle y de ótras partes de la repQblica par?  trabajos . 

agrícolas principalmente fue en constante .aumen.to y su crecimiento 

http://serie.de


Paralelamente al decaimiento de la produccidn agrlcola por 14  esca 

sez de  agua para el riego aparecieron en  el Valle l o s  jornaleros - 
que ya desde la creciente uti1izaci.h de  superficies dedicadas al 

cultivo  -del algodón,  eran por los agricultores pTLva - 

dos para  el trabajo en las dpocas de pizca del algod6n, De esos - 

jornaleros muchos  se fueron estableciendo  en  el Valle .Y aunque si. 

hubo quienes consiguiero$.tierra, otros muchos PermanecierQn como- 

obreros agrf(:alas estacionales, como peones en ' l os  ranchos 0 traba - 
jando en Cd. Juárez-El  Paso, 

., 

\ 
\ 

El  aumento de población  en estos años fue notable pues ademss coin - 

tide con el inicio del Programa de Braceros en 1942, aproximadamen - 

te, como respuesta a l o s  cambios gubernamentales norteamericanos. 

El  fenómeqo  de migración (durante el programa  de  braceros)  entre - 

los  campesinos juarenses  a los  Estados Unidos, se debía a factores 

que operaban como fuerza de atracción principalmente; por supuesto 

que al  ocurrir el problema de escasez de agua, el campesino obede- 

cía en su desplazamiento básico a factores  de expulsibn, Debe s e -  

_ .  , . . . > ,  

ñalarse que la migración debe entenderse  como un fendmeno de relacio- 

No es  propósito de este traba.jo  llevar a cabo un estudio  sohre el 

problema del trabajador mex'icano en l o s  Estados Unidos a lo  largo 



.127 

~. 

un breve sondeo so.- 

se trata  de un fen6meno  importante y de  repercusiones sobre  el em- 

pleo y otros factores  en la  zona. 

.La serie  de ideas aquZ planteadas nos  dqr8 algunos antecedentes al 

-problema sobre el actual  empleo de mano de  obra de campesinos del 

Valle y de población  en general p o r  parte de  los Estados Unidos, 

A lo  laigo de est+ s i g l o  se han podido dlstinguir cuatro t-ipos de 

migrac-i.ó:i.-mexicana a l o s  Estados  Unidos: Los  inmigrantes legales 

o mexicanos que fueron  admitidos por las, autoridades norteamerica- 

nas previo otorgamiento de la visa de inmigrantes. En esta  catego - 
\ 

- 
ría han sido admitidos 1 620 5 0 0  mexicanos de 1970 a 1971. Por - -  

otro  lado est5n los  Transmigrantes  llamado tambien "conmutersYJ o - . 

"tarjetas  verdes", son aquellos mexicanos que recibieron la visa - 

1-151 la cual les  autoriza a trabajar. en Estados  Unidos aunque te; 

gan su residencia en México. Para 1971 se indica que 735 O18 vi-- 

sas  hablan sido dadas a ciudadanos mexicanos y se  encontraban en - 
vigor  en  ese año. Otro  tipo  de migrante fueron los  Brace,ros o los 

mexicanos admitidos por las autoridades norteamericanas para dese% 

peñar  trabajos  bajo  contrato. E l  tiempo que duraron estos conve-- 

nios  fue  de 1942 a 1964 en  que  se termin6 el último  de Estos. Fue - 

ron admitidos  a este pals en calidad de braceros 5 O50 093 mexica- 

nos y finalmente el Gltimo tipo  de migrantes es  el-conocido como - 

IIespalda mojadasy1 o "Alambristas''.  La magnitud demografica- de es- 

. te  tipo de inmigración no es certero ni cuantificable; las  estadfs 
," 

- 

"" - ", " * -  



ticas manejan sus  datos- ea b.ase,á .. - .las *- -qpreheeasimes . r.ealiqadc:f-p.gj- Ir - - . -  

la migración norteamericana, C23) 
" ~ -. 

. " 
I 

La política de inmigración de los  Estados Unidos con respecto a - -  
los  mexicanos se caracteriza por ser una poljltica de abqstecimien- 

to  de  mano de  obra para las necesidades de la economita no7teameri.- 

cana, fundamentalmente - de  la  regidn del  suroeste.: Otra  caracterfx 

tics específica  de la migracidn de  mexicanos a los Estados Unidos, 

es la  obtención de mano  de obra barata  que perqita la reduccidn de 

l o s  costos de operación hasta su mlnima-expresidn; al respecto ---,S 
, .  

Bustamante plantea ... "que esta "obtencibnf9-s6lo puede entenderse 
...i-.. como resultado  de un desbalance entre el poder de negociaci6n del 

L. 
tl-dbajador y el poder de imposicidn del salario por parte  del pa-- 

trón, s!.'cxlo -el resultado la expansión  del  capital. (22) 
- 

También es necesariogrecisar otra caracterlstic2 de  la,polZtica 

migratoria del gobierno de Estados Unidos, consistente en'el refor - 

zamiento o debilidad de la misma.  Esta polftica ha  respondido no 

s ó l o  a los interéses de  los dueños del  capital sino al estado va-- 

. riante  de  la  economía  de los Estados Unidos. Prueba de ello fue-- 

ron l o s  cambios  legislativos hacia una mayor restricci6n de la - - -  

inmigración a los Estados Unidos y su masiva repartician, coinci-- 

diendo con las épocas de depresión económica en los  años  treintas 

y en los cincuentas o presiones polzticas como la  actual  !'opera--- 

(21) Jor e Bustamante  ESPALDAS PIfOJADAS, cuadernos  del  Ces # 9, Colegio  de  México 
p,-~s'_lS 

(22]Ibid, p. 39 



ción  trabajo",.. que. través. .. . ... . " del  serviciq,de; . 'mmigracibn . . .  y-Na~~,~,Lizaci~n..dgsa- 

tó  la administracg6n Reagan . .  contra -la poblacibi hispana principal- 

mente  mexicana. Desde la última semana de abril hasta la primera 

' e . e  .- , . . . . . *.:a,_: . .. . - . " 

semana de  mayo se  realizaron redadas contra los  trabajadore$ mexi- 

canos, con el pretexto de "proveer-.de  'empleo a los qillones  de  es- 

tadounidenses  desempleados". C23) Unos pocos meses antes se. ha-- 

bían expulsado a miles de mexicanos.aproxXmadanente 30  mi,l ampara-. 

dos bajo "La Carta Silva". 
- 

I f '  
c 

( 2 3 )  La  ley Simpson-Mazzoli  se proponila públicamente como nueva - -  
postura del gobierno frente al problema d.e desempleo en ese país. 
Sin embargo dicho proyecto está fundamentado bajo otros propósi 
tos "el proyecto  de ley Simpson-Mazzoli constituye un engaño a 
15.op:i.iÓn pGblica norteamricana, ya que se presenta como un dis 
pos'itiv.0 legislativo  cuya aprobaciijn permitir€a  ampliar la segü 
ridad  y  el control en las  fronteras de l o s  Estados Unidos y pro 
teger los e(<ipfeos de los trabajadores  del pafs vecino, En rea- 
lidad, la S L ' , ~  f:encia  'del proyecto es otra: se trata de un plan - 
de colltrol su'bre  la fuerza  de trabajo de los "ilegales"  (traba- 
jadores  indocumentados) en  su  mayoría.de origen mexicano, con-- 
trol  que favorecería aún más a  los que-explotan esa  fuerza de - 
trabajo y discriminan a sus poseedores; y, por.otra  parte,  esto. 
rkfuerza la tendencia a  atentar contra los  salarios :y.condicio- 
nes de vida de los trabajadores norteamericanos, al mantener - -  
por  debajo de estos salarios y condiciones de vida, los de los 
trabajadores inmigrantes, utilizándolos como ejErcito de  reser- 
va". (Condena  el proyecto de Ley Simson-Mazzoli, 1 1 1 1  foro  demo- 
crático sobre la situaci6n fronteriza y el movimiento obrero"p.1 

(24)La introducci6n del concepto de  llamnistí'allera un intento del - 
gobierno norteamericano de suavizar  el carácter represivo de es 
ta ley  al  "perdonar" un supuesto  delito en $1 que incurrirían - 
los  mexicanos  al cruzar la  frontera  en busca de trabajo1', . . (--- 
ver la siguiente páginal. 

- 
\ 

- 
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Simu't5neImente .>-" . .al proyecto Rea.gan y la 'Qeracian Trabajo" spare.-., . .  

ció el proyecto  de ley "Simpson-Mazzoli, ,el que .pr'et'ende poner ba- 

jo control  la inmigración en  los,Estados Unidos, La  regular.iza?-- 

ción  de inmigrantes  se  llevarPa a cabo a traves de  una supuesta - -  

amnistiJ:4\a cual significarfa la residencia permanente para ~ o s  - 
indocumentados que han vivido en l o s  Estados Unidos desde el prime - 

. +  ..- "d;--I. 

ro de Enero  de 1978;  y la residencia permanente pa.ra. l o s  3.ndocu-- 

mentados"  que se encuentran en este pafs desde .el primero  de  Enero 

de 1980 .  

- 

.' ' . .  
'1 

En Agosto de,.1982 fue aprobado en la c3mara alta (senado)., pero no 

lo fue  en el caso de representandes debido a la 132 propuestas de - 

modificación que hicieron posible la conciliación de intereses. 
- 

En caso de que este proyecto ,de ley se  llevara a cabo implicaría - 
tomar mcdidas represivas, introduciendo un sistema de identifica-- 

ción nacional, como constancia para poder trabajar; tanbien  se con - 

sideraría el incremento en el presupuesto de la patrulla fronteri- 

za, la cual  actGa como policfa nacional para perseguir a l o s  traba - 

jadores indocumentados; a la ve'z aumentaría el  racismo  existente - 
contra los  trabajadores  de origen latinoamericano, 

El proyecto , .  considera a un tipo de "trabajador  huesped" [H-2)  lo - 
cual implicarza  la reproducción del viejo programa de  braceros, ga 

rantizando  así  al  empresario agrilcola norteamericano la mano de - -  
I 

obra necesaria  en los lapsos que demanda la agricultura, 



xico el  llevar a cabo esta ley haría’posible deportaciones masivas 

agudizando  el problema de  desempleo., -esta pohlaci8n deportada im-. 

plicaría  que  el costo de  la reproducción de la misqa recaerra so-- 

bre la sociedad mexicana- por otro 1ado.la resolucidn de  ley toma - 

da en  forma unilateral por los estados unidos le  confiere el con-- 

trol  sobre  los trabajadores mexicanos y la no ingerencka del  esta- 

do mexicano sobre estos asuntos, (251 

- .  - 

De ius tipos de migraci6n mencionados, el  bracerismo y con mayor - 

incidencia  en la última década, la migracidn indocumentada, han si - 

: . do  las  más significativas en el  ejido. Estas serles de polfticas 

llevadas a  cabo  por el gobierno Norteamericano hac-ia  la poblaci6n 

” 

migrante mexicana en aquel pa€s repercute en forma muy directa  en 

la zona  del Valle de Juárez y a la poblacidn en estudio; pues - - -  

esta haproporcionado desde antes del programa de  braceros gran  can - 

tidad de  mano de obra al  país vecino. Sin embargo  este hecho no - 

es especifico de esta zona del país pues estas políticas llegan a 

influir en gran parte de las regiones de poblacidn campesina en - -  

nuestro  país. 

(251 Semkario  permanente  de hfomclón estudios  mex$.cano-ch$zmos,  del  depar 
tamento  de  Etnología y Antropologr’a  ioclal,  del  InstitutQ  Nacional  de  Antrc 
pología e Hfs;torfa, “,AnBlisPs del  proyecto de Ley Sapson kbzz?li, aey  d z  
reforma y control  de  lnmlgración.  AJgunasr  consecuencia3 .de la unplanenta-T 
ción  de un proyecto  de ley de esta  naturaleza”, p. 3 



significativo el' grueso de la poblacidn que keocupo"; entre los años 

cuarentas  y  sesentas. 

~1 cuadro que  se.presenta que se presenta enseguida  nos indica l a  

incidencia de  los campesinos -de Praxedis, contratados cono  trabaja " 

dores braceros en -los  Estados- Unidos entre los años CuwentaS y - -  

sesentas. 
CAMPESINOS CONTRATADOS BAJO EL PROGRAMA DE GRAmROS, EN EL EJIDO DE - 

PRAXEDIS G. GUERRERO I ,  
.. - .- 

Años más de  dos  veces Una vez  dos  veces I 
i . .': 

10 3 1960-68 

7 3 - 3  1950-59 - 

36 4 4 1942-49 
i 
\ t 

- 

T o t a l  53 10 7 - 
Fuente:  Datos  de  campo 

Muestra  de 80 encuestas (1980) 

Por  otro  lado la migraciBn indocumentada en e l  e j i do  se da  con ma- 

yor  regularidad entre los  hijos  de l o s  campesinos, quienes no ven 

perspectivas favorecedoras para  sembrar por su cuenta porque  desde 

muy  temprana  edad buscan emplearse en el lado americano, As f  obtu - 

vimos que de 8 0  campesinos, el 32.5% pasan al otro lado a trabajar 

de jornaleros, principalmente en l o s  ranchos te.xanos  aladeiios al 

ejido; la incidencia entre l o s  hermanos de los campesinos fue  tam- 

_a bien muy alta,  pues  result6 que de 'un total de 394  hermanos, 'el - 
39.53, se ocuparon trabajando en- el otro lado y finalmente, l o s  hi- 



hijos, el 50%  de éstos  se  pasan al pafs vecino a trabajar con gran 

regularldad [en el  transcurso del año 1980 ) .  

Este hecho ser6 más ampliamente explicado  en el capítulo relaciona- 

do con'el empleo-de mano de obra y su,reproducción a nivel social. 

En  estos años  de escasez y decaimiento de  la agricultura en  el Va- 

.Ile,.gran parte de la poblacien campesina tenía como alternativa - 
I /  

t .  21 .paso-  a  los  Estados  Unidos, par&'trabajar  en campos agrícolas, - 

-mientras en el Valle, l o s  campesinos que consiguieron  seguir vi--- 

viendo  de la  tierra, lograron continuar, en gran parte  gracias a - 

la intervencien de la SAW- y el Banco Ejidal con la realización de 

Obras  de riego, tales como la perforación de p o z o s  para  agua de - -  

bombeo,'  la- construcción de  la  presa del  Valle de  Juárez en 1947, - 

9.0 kilómetros decanales principales, 3 6  kilómetros de túneles, - -  

las obras  secundari-as correspondientes y numerosas  pequeñas obras 

de  riego. (126) 

\ 
\ 

Ejidatarios y pequeños propietarios que  no  lograron obtener.el  be- 

fieficio  de dichas ohras, al no ver perspectiva de solución optaron 

por  vender su  tierra, Tentarla o abandonarla  en  el Gltjmo de 10s - 
casos, provocando un acaparamiento de  tierras con la consiguiente 

aparic2ón de qul'enes conforman actualmente la burguesía local del 

C261. Ori.he, Alba Ado-lfo. rrrigaci6n en bléxi'co, edit, Grijalbo, MC - 
xl'ca 3 970. 



r o s  se encontraba  en  un  dilema [a p r i n c i p i o s   d e   ' l o s   s e s e n t a s )   f u e x  

z a s   p r o g r e s i s t a s   e n t r e  los t r a b a j a d o r e s ,  l a  i g l e s i a  y e l  congre.so 

en  Estados  Unidos,  comenzaron a o r g a n i z a r s e   c o n t r a  los abusos  del .  

sistema d e   c o n t r a t a c i ó n   l a b o r a l   c o n d u c i d o   p o r  e l  gobierno   Es tadou-  

- .  

- 

n i d e n s e .   B a j o   p r e s i 6 n   p f i b l i c a  e l  congreso  Norteamericano  vota  por 

I .  . , . .  no renovar  e l  programa  de-   Braceros  en e l  año  de 1964,  t rayendo  co  1 . 

mo consecuenc ia  l a  r e p a t r i a c i ó n  masiva d e   t r a b a j a d o r e s   m e x i c a n o s , -  

en los Estados  Unidos y e l  incremento  de l a  tasa  de  desempleo  en - 

e l  lado   mexicano .   Es to  a su   vez   agudiz6  e l  problema  de los indo& - 

mentados,   puesto  que e l  mercado  de  trabajo  mexicano era  i n s u f i c i e n  

t e  p a r a   a b s o r b e r   t o d a  esa mano  d.e o b r a ,   i n t e n s i f i c h d o s e  a s €  e l  - -  

- 

- 

t r a b a j o  i l e g a l  en los Estados  Unidos.  

E l  impacto  de e s t a  d e c i s i ó n   e n  l a  f r o n t e r a   f u e   i n m e d i a t o  y d r a w s t i  - 

c o :  más de 2 0 0 , 0 0 0  t r a b a j a d o r e s   t u v i e r o n   q u e   e n f r e n t a r  e l  desem-- -  

p l e o  o e l  r i e s g o   d e   c r u z a r  l a  f r o n t e r a   i l e g a l m e n t e  como se  h a   v e n i  - 

do  haciendo  desde  entonces .  ( 2 7 )  

A n t e   l a s   i m p l i c a c i o n e s   p o l f t i c a s  y econ6micas  de e s t a  desocupac i6n  

masiva, en  un Grea d e p r o v i s t a   p r á c t i c a m e n t e   d e .   b a s e s   i n d u s t r i a l e s  

y un campo a g r f c o l a   r e d u c i d o ,  e l  g o b i e r n o  de DPaz  Ordaz lanzó   en  

( 2 7 )  Nacla.  "Las maquiladoras   en F l€kico :  Nueva f u e r z a   d e l   I n p e r i a -  
. ,. - lismo". p.7 



en 1965 la' primera tentativa d e ,  crear .una: nueya $laase..de. p r o g ~ + ~ ? '  , +-.. 

de Braceros. * Nuevamente ofreci6 a los Estados Unidos, mano de o--  

bra barata,  pero esta vez  en el- lado mexicano de  la frontera, Asf  

surgió en  el aÍí0 de 1965, el Programa Industrial  de la Frontera - -  

u. . _  , " 
.- 

(PIF) autorizando a las corporaciones extranjeras a establecer - - -  

plantas ensambladoras de labor intensivas, a ~ 8 1 0  19  kildmetros de 

la  frontera  internacional y pagar a los  trabajadores mexicanos una 

fracción de  la tasa de salarios norteamericana, virtualmente excen - 
ta'de impuestos y derechos de  aduana. 

La  presencia de 'la Industria Maquiladora en nuestro pals no se o - -  

rientaba fundamentalmente a atender y satisfacer  las necesidades - 
loLales o nacionales. 

' \\ 

El capitalismo a nivel mundial había entrado en una nueva modali-- 

dad de acumulación siguiendo varias estrategias, entre las que la. 

industria maquiladora-sería la más significativa. Esta estrategia' 

consiste en  internalizar  el capital, minimizando  costos mediante - 

adquisición de fuerza de trabajo barata para  colocar  la producción 

en el  mercado  mundial. 

El  caso  de la industria maquiladora se caracteriza precisamente - -  

por la  internalización del capital, permaneciendo en el paf.s de - -  

origen las  etapas  mas  tecnificadas para posteriormente  trasladar - 

al país donde ia mano de obra sea barata aquellas fases de la.fa-- 

bricación que  requ1,eren un uso intensivo. de trabajo. 

http://laase..de


cano a traves d e  l a  i n d u s t r i a   m a q u i l a d o r q  se ubica   pr in> i .pa lmente  

en  e l '  n o r t e   d e l   p a í s   ( a c t u a l m e n t e  'se. . e s t :   o r i e n t a h d o   - h a c i a  e l  s u r  

d e  los e s t a d o s   f r o n t e r i z o s )  donde 'se h i n .   i n s t a l a d o  p l a n t q s  geqe las ,  

q u e   r e a l i z a n   e n  e l  pa€s a l g u n a s  partes.  d e l .   p r o c e s o   p r o d u c t i v o ,  por 

e jemplo :  .armado de t e l e v i s o r e s .  y c o n f e c c i o n e s   d e   p r e n d a s   d e   v e s t i r ,  

- reexportandose e l  p r o d u c t o  a ' l o s  Estados  Unidos:  
r 

dora  en  nuestro  paPs h a   u < i l i z a d o  y e x p l o t a d o  la mano  de   obra  bars- - .. 

t a  .que bléxico  ha  proporciunado a l  i n t e n . t a r   b u s c a r   s a l i d a .  a s u s   p r o  - 

blemas  de  desempleo. 
\ 

S i n  embargo l a s  p r e s i o n e s   p o l € t i c a s   s o b r e  Itla o p e r a c i ó n   t r a b a j o : ,  

e l  proyecto   S impson-blazzol i  e t c .  m a n i f i e s t a n  claramente que e l  pro 

-blema  de - la  a b s o r c i b n   d e  mano de   obra  a t r a v g s   d e l   p r o g r a m a   d e   i n -  

- 

d u s t r i a l i z a c i ó n  Ao e s t 5  dado  por e s t a  n e c e s i d a d  a n i v e l  n a c i o n a l  

s ino   que   responde  a intereses  de l a  economita n o r t e a m e r i c a n a .  El 

creciente número d e   i n m i g r a n t e s   m e x i c a n o s   h a c i a  e l  p a i s   v e c i n o  r e -  

f l e j a  l a  p o c a   c o n s i s t e n c i a   q u e   t i e n e  e l  o b j e t i v o   q u e   p r e t e n d e   c u - -  

brir e l  p r o g r a m a   d e . i n d u s t r i a l i z a c i B n ,  

Por cualquier l a d o   d e  l a  moneda con   que  se o b s e r v e ,  l a  economfa - -  
n o r t e a m e r i c a n a   o b t i e n e   s u   ' t a j a d a   t a n t o   p o r  l a  vfa  d e  la e x p l o t a - "  

I - 
c i e n   d e   t r a b a j a d o r e s   m e x i c a n o s  en l a  i n d u s t r i a   m a q u i . l a d o r a  -como - - -  
por 'medio  de '  la  e x p l o t a c i b n   d e   t r a b a j a d o r e s   " i n d o c u m e n t a d o s " , .  
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' El  programa de maquiladoras,-.-tiene a repercusi.ones- .* impost-aat t .  :s..er, .;-m.- el.. . . 
. .  m *  - " 

I Valle, ya que ofrece  para la zona un. iercado de trabajo a ci,entos 

de mujeres que antes tenían como fuen'te .de  trabajo' el servicio do- 

méstico,  tanto en el lado mexicano como el norteamericano, Ccerca 

del 90%  de l o s  empleos generados  por  estas  empresas es  proporciona 

do a las mujeres). En el caso  de l o s  trabajadores varones su i m - . -  
. 

portancia  es relativa; - entre 1960 y-1970, el. ptoqedio de desempleo 

en  la  zona fronteriza aumentd  aproximadamente  el 87,2%, siendo la 
~. 

inmigración el factor principal afectante. 
. .  

La utilización de mano de obra feqiaina es aprovechada por el capi - 

tal dada  casi su nula experiencia sindical, siendo fácil víctima - 

de atropellt,-. contra sus derechos  laborales y es  por eso preferida 
\ 

\ 

_. 

para  la  industria maquiladora, entre  otras  condiciones. 

La  industria maquiladora, el programa  de braceros en- su tiempo, - -  

como  el e'stado de ilegalidad de cientos de  trabajadores mexicanos 

en los Estados Unidos en la actualidad, le reportan a  la economía 

norteamericana superganancias, pues se trata  de mano de obra des-- 

protegida ante la ley o trasgredidos  por  la misma, como ocurri6 - -  

durante  el programa de braceros.  Trabajadores sin organizaci6n - -  

víctimas  de l o s  problemas estructurales  del país de  origen, presos 

de su condicidn de 'ilegalesv1 por  trabajar  para l o s  americanos y - -  

finalmente sujetos  de medidas represlvas de detencidn y deporta"- 

ción.  Por l o  tanto son utllizados, mal  pagados y .deportados en - -  

calidad de ilegales cuando ya no  son nec.esarios llegando nuevamen- 

te al país, de origen siendo mantenidos y reproducidos a costas - -  



- 
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:.- mismo m i e n t r a s  son nuevamente.  'empleados, ...: ~. . - - . .. T t  - " . .  

* 

i 
Por  ende e l  P I F ,  c o n s i d e r a d o  como prog.rama i n d u s t r i a l -  para c o n t r a -  

rrestar e l  e l e v a d o   i n d i c e   d e   d e s ' e m p l e o   p r o v e n i e n t e   d e l   r e z a g o - d e l  

p a r o   a l   p r o g r a m a  d e  B r a c e r o s ,   n o   f u e  en. r e a l i d a d  'un programa  que -. 

a b s o r b i e r a  esta mano de o b r a   v a c a n t e ;   s i n   e m b a r g o ,  y' p o r   o t r o   l a d o  

l a  f u e r z a  de t r a b a j o   f e m e n i n a   p r o d u c i r z a   e f e c t o s   s o b r e  los i n g r e n -  - 

S-  - 
"I 

sos de familias en las que   - sus   miembros   varones   es tuvie ian  desem7- 

*. p l e a d o s - o   s u b e m p l e a d o s ;  en 'el c a s o  del'- e j i d o  de Praxedis; esta s i -  

:. t u a c i 6 n  se va p r e s e n t a n d o  en'  aumen.to d f a   c o n   d f a ;  es dec i r ,  l o s  - -  . .  - 

campesinos  empiezan a acceder y permitir a s u s   h i j a s  e l  emplearse 

como.obreras   en  las maqui ladoras  y de esta f o r m a   c o n t r i b u i r  al i n -  

g r e s o  familiar. - - 

- 
Años m5s t a r d e ,  a l  t6rmino   de l   programa  de  ' Braceros ,  para. 1972 ,  se 

i n i c i a  en e l  Va l le ,  un p r o y e c t o   d e   i n f r a e s t r u c t u r a   h i d r s u l i c a  cono- 

c i d o  como " E l  Plan de R e h a b i l i t a c i 6 n " ,   c o n   e l ' f i n  de c o n t r a r r e s t a r  

e l  problema  que  durante  años  hablia  venido  padeciendo'  e l  Val le  de - 
Juárez p o r   c a r e n c i a  de a g u a   p a r a   i i r i g a r  t ierras  l a b o r a l e s ,   M e - - -  

d i a n t e  este  p l a n  se t r a t a b a   d e   i n c o r p o r a r   n u e v a s  y más t i e r r a s  de 

c u l t i v o  y proporc ionar   mayor   cant idad de agua a l a s  zonas c a r e n t e s  

de la misma. E l  p r o y e c t o   n o s  remite a v a r i o s   a s p e c t o s   i m p o r t a n t e s  

s o b r e  una de los a c t u a l e s   p r o b l e m a s  que g i r a n  a l r e d e d o r  de l a  e c o -  

- 

n o m í a   a g r í c o l a   e n  el munic ip io  y en  e l  V a l l e  en g e n e r a l ;  el' n e o l a -  I 
t i f u n d i s m o   h i d r á u l i c o  y de  t i e r r a s .  

I 

j 

Primeramente, serg-necesar io  p r e g u n t a r n o s  a quien.es y a qué necesL 



. '  

dades responde  dicho- proyectq"y -en- se.gun$o lugar -a 

ficiado-las obras que  se han realizado .actualmente 

* -  
Y .  

Valle. 

quien -ha + bene-, 4 --+ 
a 19 l a r g o  del 
,. -- c - . 

Estos aspectos son fundamentales para explicar en gran rqedida la -. 

aparicidn del neolatifundismo, que a s u  vez repercute en hinten-. 

sidad del proceso de descampe-sinización, 

Como ya  se habla mencionado en pgginas.anterlores, el  énfasis que 

el Estado  ha puesto  en la inversidn pübllca al-sector agrlcola en 

obras de  infraestructura  hidrzulica es. patente en los distritos de 

riego,  donde,se siembran cultivos para exportación con miras a la 

obtención de divisas y en  donde la concentración no sólo de  propie 

dad de la  tierra sino  de otros medios  para la producción, beneficia 

al  capital  privado. 

\ 
\~ 

- - 

. .  

Detrás del proyecto de  Rehabilitacih  en el  Valle  se  expresa esta' 

nueva tendencia en  la política de Es'tado. Como tambiQn vefamos an 

teriormente,  el control de ciertos aspectos de la  producciónhan si 

do retomado por el Estado por  el retiro de  empresas  privadas Cna-- 

cionales e internacionales),  por l o  que el Estado pasa a financiar 

y  a  aportar  capital. 

- 

- 

L O S  neolatifundistas privados (para  el caso del Val.le l a  empresa 

transnacional Anderson and  Clayton) han abandonado  los  cultivos - -  
más riesgosos, por lo  incierto del mer.ca¿lo, dejando que su produc- 

ción l o  asuman los campesinos y el Estado. C28) 

( 2 8 )  warman,Arturo.  ''Ensayos  sobre  el  campesinado  en  MExico",Seg.  Ed. ,1981 9P-51 

" 



I hace  años han presentado los campesinós juarenses a-travCs de las 

organizaciones .pol€ticas  que " l o s  rep.res.entan'', sino que  se  trata 

de  un plan decidido desde arriba e 'impuesto  por  el Estado mismo, 

de alguna forma absorbió mano  de obra, principalmente  hijos de eji 

datarios y jornaleros tenporaleros que llegan  al Valle  cada año,; - 
para L<.I.:; obras de construcci6n de  canales. Por. otro  lado,  el  plan 

aún  no  finalizado (1982) ha tenido gran avance y sus repercusiones 

son evidentes en el Valle, 

- 
T i  

\ 

- 

Bajo  este contexto, el Valle de JuBrez inicia una nueva etapa de - 
empuje  en el desarrollo de su agricultura gracias a-la interven-" 

ción deJ. Estado; este nuevo impulso no fue de.ninguna hlanera pro-- 

porci1,nal para l o s  diferentes productores  agrícolas. 

Los problemas relacionados a la distribución del elemento hidrsuli 

co vienen arrastrándose desde tiempo Borfirianos; sin embargo las 

dimensiones del problema en la  actualidad son cuantitativamente y 

cualitativamente  más  profundas. 

- 

Desde el  inicio  del reparto  de aguas internacionales provenientes 

del Rfo Bravo, por la Comisi8n de Irrigación, posteriormente por - 
la  Secretaría de Recursos Hidrsulicos y actualmente por la  SARH a 



. ~~ , través de la .direccidn de distritos de riego, la  -~al.a--distx.j,bución . . -- 
. -  
.x 

.. . ~ . .  > -  .. - 
de  agua  para riego ha provocado problemas como el acaparamiento y. 

renta de tierras, como nueva modalidad de la gran  propi.edad  de la 

tierra; el neolatifundismo. Esta es,  la relaci6n que tiene el - - -  

Plan de  Rehabilitación del Valle con el  surgimiento del neolatifun' 

dismo.  Las constantes que  se rescataron a traves  de los cuesti.ona - 
rios levantados fueron  el descenso de 1.a poblacidn caqpesina, ya -. - . 

desde 1950 ,  más baja aún en 1970  y el crecimiento en  la superficie 
- 

de  tierras irrigadas en estos  años, al  tiempo que la migracidn de 

población  rural &a l o s  Estados Unidos aumente en terminos  absolutos. 

PORENTAJE  DE LA POBLACION  SEGUN SU OCUPACION EN LA DE€hlA DE LOS 50's 
A LOS 80's , .~ - ". ~~ . 1 1 

Años Otro 9, - -  
Jornalero % Agricultor 9, 

1920 2 - 98 

1930 6 2 92 
* 

1940 

8 62 30 1960 

6 4 90 1950 

4 4 92 

1970 18 74 8 

1980 t 26.8 66.6 6.6 
A 

Fuente:  Datos  de campo 
Muestreo  de 50 actas daño 
Actas  de  nacimiento,  Municipio  de  Praxedis,  Presencia  Municipal 



. .. . .~ - .* 
. c  

.Desgrac iadamente   no  se c u e n t a   c o n   d a t o s   s o b r e . e l . h d i c e  - . _.* d e  . r e n t i g " .  . *. L .  . .  .-  

mo o v e n t a   d e  t i e r r a s ,  pFro e l  movimiento y l a  d i n g q i c a   , i n t e r n a   e n -  
" -  - . -  

en  e l  e j i d o  de Praxedis ,  s o b r e   t o d o  a l o   q u e ' s e .  r e f i e r e  a l o s  tras - 

p a s o s  de. d e r e c h o s  de p r o p i e d a d   d e  t i e r r a s  e j i d a l e s   p u e d e n  ser  un - 
i n d i c a t i v o   i m p o r t a n t e   s o b r e  e l .  mane jo   de  . t i e r ras  d e   e j i d a t a r i o s  -.- 

f r e n t e  a los n e o l a t i f u n d i s t a s ,  

FORMA DE RECEPCION DE LA PARCELA 

Fuente:Datos  de campo 

PORCENTAJE DE PERSONAS ENCUESTADAS QUE ALGUNA V E Z  HAN -- 
RENTADO SU TIERRA EN LOS ULTIMOS 1 O m. 

27 33.7 .. 

restada 2 1 2.5 ~. t 

Fuente: Datos de campo 
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c - En el  municipio a -  de Praxed.;;s.par=E'e.~-rr0ha711e * que. la concentración - .. * . -. 

de la  propiedad  ,refleja la formaci6n de nflclos de neolatifundistas 

a partir de l o s  años cincuentas y de una  forma m$s  consoli.dada en 

10s años setentas. LOS neolatifundistas multiplican su 8rea de dg 

minio territorial  por el mecanismo.  de compra en un principio en -.- 

l o s  años cincuentas.y'posteriormente a travGs  de la renta de la m -  

tierra. - 

Esta forma es la prfictica m8s comtín llevada a cabo por los neolati 

fundistas; también se puede mencionar' otro tipo o modalidad  neola-. 

tifult--ista, la cual  se refiere al crédito,en donde  las  labores  de 

cultivo,  de recolección y venta se deciden por el  prestamista  por 

cuenta del deudor, 

I .  

\ 
\ 

Es el Estado  el  que a través de  sus instituciones crediticias  toma 

en estos términos el papel m5s activo como  neolatifundista c l o  que 

vendría a sustituir a empresas transnaclonales como la Anderson 6 

Clayton para el caso  del Valle de Jusrez). 

Sin embargo, la prác-tica del rentismo de tierras por s í  s o l a  no T..- 

fue una alternativa de sustitucign de la gran propiedad privada, -. 

se  necesitaba  además otro tipo de incentivos para que acelerara la 

creación de excedentes agrícolas y su traspaso al sector i.ndus---- 1 

trial, por ,lo que la inversidn pública aparece con  un predominio - 
en apoyo a la pol€tica.desarrollista de Estado, - 

Al  respecto, Warman nos  habla de dos politticas  enc;aminadas a este 



colas. Es precisamente en estos años que dichas poleticas Se rea- 

lizan  a lo largo del Valle, principalmente  la de irrigacien que  se 

hace patente a través del  plan de  i-ehabilitacion  entre otros, 

-La construcci6n de las obras  de riego en el  Valle  ha sido el mayor 

beneficio  entregado a los neolatifundistas, Estos,  al no ser pro-. 

pietarios de tierras no realizan inversiones en la  mejora. de  terrL 

torio- que  no  les pertenecen Tor lo que el Estado  asumid y llev6 a 
,' I 

. .  /: 

cabo  esta  tarea. 

\ 
'"Las nuevas  .tierras irrigadas en  poder de ejldatarios o de pro-. 

pietarios pobres, que carecí!an de los recursos para hqcerlas - 

producir en los términos que  exigla  el  gobierno para recuperar 

s u  inversión pasaron en su totalidad, al control de  los eqpre- 

sarios que sí tenían con que y c6m01'(Warman; "ensayos sobre el 

campesinado en México" p. 451 

En el Valle-de  Jugrez,  como parte de  un distrito de  riego, la dis- 

tribución  de agua en el mismo, muestra  el  desarrollo del neolatifun - 
dismo  hidráulico. 



I 

P. G. . 
Guerrero 1,468.50  2,584.25 4,025.7. 

I 

720.00 1,121 .SO 

384.00 714.00 

483.00 898.00 
' 

FUENTE: Departamento General de Asuntos  Algodoneros (1980) 
. - . Tomar en  cuenta que l a  poblaci6n ej ida1 es de 2;462 e j   i d a t a r i o s  y - - 

382 usuarios de propiedad  privada. \ .\ 

Los d a t o s   q u e  nos  p r o p o r c k o n a n  14 d i r e c c i d n   d e   A s u n t o s   A l g o d o n e r o s  

(D.G.A.A.) y l a  SARH n o s   . p o n e n ' d e   m a n i f i e s t o  como l a  u t i l i z a c i 6 n  - 

d e   l o s   r e c u r s o s   h i d r á u l i c o s   b e n e f i c i a n   e n   g r a n   m e d i d a  a l a  p r o p i e :  

d a d   p r i v a d a .   E n   t é r m i n p s   r e l a t i v o s ,  l a  c a n t i d a d   d e  t i e r r a  c u l t i v a  - . 
b l e   p o r  e l  número  de p r o p i e t a r i o s   p r i v a d o s  e s  mayor  que l a  i r r i g a -  

d a   p o r   l o s   e j i d a t a r i o s ,   q u e   e n  nilrneros  son l a  mayor ía .  

- 

"Los r e c u r s o s   c r e d i t i c i o s   c o n   c r i t e r i o s   e s t r e c h o s  y con  métodos 

c o r r u p t o s - e   i n e f i c a c e s ,   f u e r o n  y h a n   s e g u i d o   c a p t á n d o s e  por  1 -  

los n e o l a t i f u n d i s t a s   p r i v a d o s  y d e   E s t a d o   p o r   c a m i n o s  l e g a l e s  

o d e   o t r o s ,   s i n   d e j a r   h u e l l a   e s t a d í s t i c a " '  [N) 

- 

Una de l a s  f u n c i o n e s   b á s i c a s   d e  la p o l f t i c a ,   d e s a r r o l l i s t a   d e  Go--& 

b i e r n o ,  s e  ha  cumplido a l  c r e a r  u n   e x c e d e n t e   ' i m p o r t a n t e   q u e   f i n a l -  

( 2 9 )  Warman, op .  c i t . ,  p .  46  



d o   e n   c a p l t u l o s   p o s t e r i o r e s ,   c u a n d o  se vea e l  papel   del   Gobierno  -. 

r e s p e c t o  a l a  p r o d u c c i d n   a l g o d o n e r a  en e l - E j i d o   d e   P r a x e d i s .  

.- 



3 .  AGENTES  PRODUCTTVOS  EN  EL  MUNICIPfO  DE  PRAXEDES G .  GUERRERO 

. .. 
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~ - .. ...-.~a'vT:cIa econdmica y social en el municipio de Praxedis G, .Gue-rwrq .+G 

gira  alrededor  de  las actividades agnícolas,  que.  son llevadas a ca - 

bo por un sector campesino en descomposici6n, el m% inportante en 

el municipio y que es  el sujeto fundanental-.de explotacien,  aunque 

algunos  de sus segmentos se  han aburgues.ado y logrado  avances como 

manejadores  de  capitales. 

El  trabajo rural y el proceso de  produccidn en el $rea propiciaron 

la  formación  de un conjunto de'relaciones  de produccidn cuyos age= 

tgs  tienen características diferentes entre s f ;  es decir, nos  en--. 
I .  

.c 

contramos  aquí con una estructura de clases que divide a los pro-- 

ductores agrícolas y los antagoniza. 

Las  d-igorencin. . de clase parten del carácter de las relaciones de 

los productorei con los medios  de produccidn, l o  que. aqul  se expre - 

sa  relativamente en el régimen de  tenencia de la tierra. ( 3 0 )  

El  desarrollo del capztalismo en esta región  se expresa nftidamente 

por la mercantilización przcticamente total de la producci6nY la - 
capitalización de l o s  procesos productivos, el empleo.de trabajo -. 

asalariado; y por supuesto,. la "rentizaci6n"  ejidal. Los diferen- 

tes  grupos sociales participan en  forma desigual en este desarro-- 

110, y en términos  generales  los beneficiarios de la modernizaci6n 

son los  que tienen una mejor participaci6n en el proceso de acumu- 

lación del capital, los que logran mayores  índices de productivi-- 

(3Q)Este rég~en tiene un carácter  formal-y  jurldico  que no eTresa necesaria-- 
mente  el uso real  de  la  tierra. Asl. aunque.  el  renti.-, .'I el ldal estE  prohibi 
do  legalmente,  aqui:  constituye un fenbeno prepondelante. ,_ 

http://fundanental-.de
http://empleo.de


La  desigualdad del desarrollo expresa en un acendrado confljcto -.l. 

que enfrenta a las clases sociales; a. continuación intent.aSemo$ -.- 

caracterizar - a estas y sus-fracciones; 

En primer lugar, en el multivariado s'ector, canpesino, nos encontra - 

mos con grupos de campes.inos rlcos o acomodados [que  e$ cuanto de- 

vienen,-:t:?:l.es se  van descampesinizando y convirtiendo en fracciones 

de la  burguesía agraria), que  viven fundanentalmente de la agri.cu1 

tura y de  los ingresos que esta  aporta. Para estos grupos, los - 
cultivos  comerciales de alta rentabilidad, como la alfalfa. o el al - 

godón, son los más socorrido y .  apoyados.  Estos agricultores, even - 

7 .  

\ 
- 

-. 

tualmente, establecen negocios del t'ipo de-las-cantinas o las tien 

das  de abarrotes, aunque tambien invierten en' talleres mec$nicos, 

Un importante incremento de sus actividades se canaliza hacia la - 
ganaderla moderna; sin embargo, la escala de sus operaciones tiene 

un límite determinado por el  carZicter.de su articulación con una -. 

burguesía subordinada como lo  es  la  de  Ciudad Juárez [para esta --- 

región, el combustible fundamental de la industrializacidn es  la - 
inversión transnacional, especialmente en l o  que se refi.ere  al  sec - 

, _  

t o r  terciar . io y a las maquiladoras). Estos agricultores emplean - 
trabajo  asalariado permanente y jornaleros eventuales cuando la - -  

tarea o labor agrzcola requlere de mayor utilización de mano de - -  
obra, La posici6n de estos campesinos en la jerarquia de clase  es 

http://carZicter.de
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~ . i n e s t a b l e , -  ya- qpe. 'obedese;>.q -.bue.la, Redida a las f l u c t u a c i o n e 3   d e l .  

mercado  (nacional y e x t r a n j e r o )  ; que  'en xquchas o c a s i o n e s  .$e-. traqu-.  

cen   en   r ig ideces   de  l a  o f e r t a  y l a  demanda, y en l a  ine , s tab i , l idad  

de los precios  de  mercado.   Debido a e l l o  pueden  descender a la S& 

.. - , " 
." 

tuación  del   campesino  medio o d e l   p o b r e .   E s t o s   c a m p e s i n o s   g e n e r a l  - 

mente no se-  emplean como asalar ' iados,   cuentan  con  buena  maquinaria 

agr íco la ,   genera lmente   obtenida   de   segunda  mano en los E s t a d o s  UnA 

-L'Cs camp&'?m~~s r i c o s   p u e d e n   m a n t e n e r   r e l a c i o n e s   e s t r e c h a s   c o n  miem 

Dros d e   o r g a n i z a c i o n e s   p o l l t i c a s  y en  ocaslones   fungen como f u n c i o  - 

n a r i o s  o miembros  de l a s  mismas ; .   son   usualmente   comisar ios   e j ida- -  

\ 
- 

. '  l e s  o t i e n e n   a l g ú n   p u e s t o   e n   l a   P r e s i d e n c i a   M u n i c i p a l  o en l a s  a s o  - 

c i a c i o n e s   a g r i c o i a s y   g a n a c k r a s .  Esta  s i t u a c i ó n   l e s   a m p l í a  su c.am - 

P O  de   acc ión   en   sus   re lac iones   con  los s e c t o r e s   d e  mayor j e r a r q u l a ,  

l o  que l e s   f a c i l i t a   o b t e n e r   i n s u m o s ,   c r G d i t o s   e t c .  Su s o l a   p r e s e n  - 

c i a  demuestra l a  p r o f u n d i z a c i ó n   d e   l a   d i f e r e n c i a C i . c n   s o c i a l   e n  el 

e j i d o .  Su producción es vendida  en s u  mayor p a r t e   a l m e r c a d o ,  me-. 

d i a n t e - i n s t i t u c i o n e s ,   a s o c i a c i o n e s  o empresas   pr ivadas ,  v. g r .  l a s  

. ' d e s p e p i t a d o r a s   p a r a   e l   c a s o   d e l   a l g o d ó n ,  E s t o s  t r a b a j a d o r e s   o b t i e  - 

nen  ingresos  que l e s  p e r m i t e n   a h o r r a r .  

Por  o t r o   l a d o , . t e n e m o s  a los   campesinos   medios ,  los más t fpiCQS  de  

l a  c l a s e  a que  aludimos,  Son los productor -es   que   .generan   lo . suf i -  

c i e n t e  par2:mantener a su fami l ia   en  un nFvel   de vida que l e s  p e r -  

http://diferenciaCi.cn


. mite subsistir m8s no  aho.rrar, .5e-prsducewa " . " 

unidades  productivas  mediante la ven.ta de 'sus 

te  de sus  ingresos se generan  gracias  a l a  apkrtación muy signifi- 

cativa de la fuerza de trabajo familiar, aunque en  ocasiones corn-- 

pran mano de obra. En este sentido,  los  campesinos medi,os en - - - - .  

Praxedis  suelen  recurrir  a  la contratacih de jornaleros  cuando se 

presenta el tiempo de la cose'cha - o pizca  de algodbn, o-bien en l a s  

labores de escarda del mismo, aunque en esta  Cltima labor predomi- 

na la'mano de obra familiar [mujeres y nlños de edad escolar  prin- 

cipalmente). (31) - 
.. - 

Es.te género de  productores  raramente 'se emplean como jornaleros - -  

fdera.de sus parcelas  y  mucho  menos  recurren al trsnsito ilegal a 

los Estados Unidos en busca de empleo  para obtener ingresos corn--- 

plementarios. Sin  embargo, el resto de los componentes- de l o s  gru 

pos familiares, particularmenee los hijos  j8venes  suelen  recurrir 

\ 

- 

con gran incidencia al paso  ilegal  aludido; ello se presenta con. - 
mayor  frecuencia entre l o s  varones.  Muchas  mujeres, por otra  par- 

te, se emplean en el servicio  domGstico  al "otro  lado", como  jorna - 

leras cuando se recoge la nuez,  principalmente  en  ranchos  texanos 

y-5ltimamente como obreras en las fábricas  maquiladoras; en muchos 

casos este trabajo es eventual,  ya  que  su  fuerza de trabajo  es - -  

utilizada  en  forma  prioritaria  en las labores  agricolas en las par - 

celas de l o s  padres. En este sentido  coincidimQs  con  Benholdt---- 

(31)Este  tipo  de  campesinos son sujetos de explotaci6n  ya  que  son  vlctimas  de un 
intercambio  desigual  con los  agentes  de  la  sociedad  "global" o capitalista, . 
La  venta  de  sus  productos  no  se  da  en  base a su precio  de  producci6n  [costos 
más ganancia  media) ya que sólo~les'pe~te mantener- las condiciones  de  su 
reproducción,  sin  obtener un excedente  capitalizable. Como señala  Armando - 
Bartra,  la'explotaci6n  de  estos  campesinos  se  consuma  en  el  mercado,  pero -- 
tiene  su  origen en la psoducci~ón  misma. 

http://fdera.de


bajib  en l a   p a r c e l a .  La. opinión,   sobre   todo  mantenida  por   antrop6-  

l o g o s ,  de que e l  campesino se afer 'ra a s u  t i e r r a  por razones   ideo-  

1 6 g i c a s  y de que  su  l lamada  or i ,en ' tac iSn  habfa   valores   t radic iona"  

l e s  provoca l a  inmovi l idad  del   campesino;  s e  r e v e l a   a n t e   l a s   n e c e -  

s idades   apremiantes  como  un m l t o ,  t a l  y como l o  coqprueban las m i -  

g r a c i o n e s   d e   t r a b a j o  y l a  c o n t r a t a c i 6 n  como brac-eros   (c i tado  en e l  

t e x t o  de   Héctor   Te jera  Gaona, C a p i t a l i s m o  y campesinado  en e l  ba--. 

j í o ,  e d i c i o n e s   C u i c u i l c o  p .  49) . .  

. .  

' L.r;s.,campGsinos  que t i e n e n   t i e r r a   p e r o  dependen  cada  vez m$s d e l  - -  

. t r a b a j o   a s a l a r i a d o   f u e r a  de e l l a ,  e l  c u a l   r e p r e q n t a   e n   o c a s i o n e s  

una   par te   mayor- i tar ia  d e -  su i n g r e s o .  c32') Se l e s  conoce como cam_ 

p e s i n o s   " s e m i p r o l e t a r i o s - "   p o r   a l g u n o s   a u t o r e s ,  He querido  retomar 

e s t e   c o n c e p t o   p u e s  me p a r e c e  G t i l  y a c e r t a d a   s u   u t i l i z a c i b n .  Esta 

c o n d i c i ó n  de s e m i p r o l e t a r i o   c o r r e s p o n d e   p a r a   e l   c a s o   d e   P r a x e d i s ,  

a los  campesinos  que  se  emplean  en campos norteamericands como j o y  

naleros ,   generalmente   indocumentados y/o en campos l a b o r a l e s   n a c i o  - 

: ~ .  rt.;'Les, cuando l a s  p o s i b i l i d a d e s   d e l   p a s o   a l   l l o t r o   l a d o "   s o n   l i m i t a  - 

d a s ;  en o t r o s   c a s o s  aunque no muy comunes, s e   s u e l e n .   e i p l e a r  como 

o b r e r o s   e n   e m p r e s a s   a g r o i n d u s t r i a l e s  e i n d u s t r i a l e s  y en o t r a   c l a -  

se  de o f i c i o ,   a l b a ñ i l e r í a ,   c a r p i n t e r z a   e t c .  

(-32) Se toma en cuenta e l  elemento  ''ingreso'' cono uno de los factores que mani- 
- fiestan mayormente un grado o ni.vel de descampeslnizaci€ln, sin embargo y - 

como ,se habza  mencionado, no es e l  iinico elemento, n i  e l  que determina - - - 
fundamentalmente dlcho proceso. 

,- 



.- 
.\a. ., ' -  E$ , $mplemd~--qzt  3 -t.i.po de  campesino, c a s i   ' s i e m p r e   e s   t e m p o r a l ,  sin 

~ " - 
contra to ,   pues  como ya  mencionamos, la   gran   mayorfa   $e   es tos  Se - -  

cruzan l a   f r o n t e r a  en  forma f f i l e g a l f t .  (33) 

Generalmente los   campesinos   semiproletar5os  en e l  pueblo de Praxe- 

- a i s  son e j i d a t a r i o s '  y pequeños propie tar ios   pr ivados   {mini fundis - -  

: t a s ) ;   q u i e n e s   r e c u r r e n   a l  empleo. asa lar iado   fuera   de   su   parce1a .c .o  - 
mo complemento a l a   a c t i v i d a d   a g r j l c o l a  que  desempeñan  en l a s   m i s - -  

mas. E s t e   e s t r a t o  de c a m p e s i n o s   s o s t i e n e   u n a   . a g r i c u l t u r a . c o n   a l - -  

. t ,as t a s a s  de  autdconsumo y por  otro  lado  con una marcada  tendencia 

a i;.:'.c>;d11cir Térdidas  en d inero  como l o  veremos mgs aqpl.iameate. 

.. 

7 .  
. c  

, ., 

\ 
Estos  campesinos no. sue len   t ener  una fecha  determinada a l  emplear- 

s e  n i  tampoco  una  empresa o lugar  siempre  conocido y / o  r e g u l a r ;  - -  

s i n  embargo e n t r e   l o s  meses que van  de f e b r e r o  a marzo s e   p r e s e n t a  

una mayor i n c i d e n c i a   e l   p a s o - i l e g a l  a los  Estados  Unidos  con  miras 

a . t r a b a j a r   a l l á .  

La i n c i d e n c i a   d e l   t r a b a j o   a s a l a r i a d o ,   e n t r e   l o s   c a m p e s i n o s  en - - - -  

P r a x e d i s ,   f u e r a  de  s u  p a r c e l a ,   e s   s i g n i f i c a t i v a ,  SegCn las   encues  - 
tas  !evantadas  de una muestra de 8 0  campesinos, e l  8 0 %  s e  emplea - 

ocasionalmente como a s a l a r i a d o   f u e r a  de  su p a r c e l a ;   e l  cuadro  s ' i - -  

guiente  nos p l a n t e a   e s t a   s i t u a c i ó n .  

(33) Esta  si.tuación de ftilegales" les confiere a los campesinos semiproletaria- 
dos  una doble  extracción de plustrabajo,' una como campesino, por las  condi 
ciones  desventajosas  bajo las que lleva a cabo su producción y otra C O ~ Q  - 
trabajador "indocumentadoff  en un .país extranjero, obtienendo  ingresos &S 
bajos que los  establecidos en e l  pafs empleados, adeds de l a  explotacign, 
discriminacih etc. a l a  que  son expuestos. 

- 

, 



i . INCIDENCIA  DEL TRABAJO ASALARIADO EN EL EJ1.W 

Q- 
" 

Fuente:  Datos  de  campo 1980-81 

CO~I~O v+:remos :%?S adelante, la  necesidqd de l o s  CaIIlpeSinQS de pasar 

al  otro  lado a trabajar o emplearse en  el lado mexicano, tiene  que 

ser  directamente con la  inserci8n  de estos campesinos a los merca- 

dos a través de su producto y en forma esenciai a las  condiciones 

' .. 

- 

. I  en  que e.1 campesino .lleva a cabo su producci8n desde, el inicio del 

proceso  laboral. De aquí se desprende'que los elementos estructu- 

rales  facilitan la expulsidn de  esta mano de  obra campesina hacia 

l o s  mercados  de  trabajo.  Claro  está que la fecha de mayor inciden - 

cia tendrá que ser cuando exista mayor demanda de  mano de obra asa - 

lariada; l o s  meses mencionados  encierran esta condicibn. 

Por  tanto podemos decir que este tipo de campesino establece rela- 

ciones  de  trabajo de  varios. tipos: asalariado con 1o.s empresarios 

agrícolas  tanto mexicanas como norteamericanos y con los campesi-- 

noes r icos  y medios. También su-rel'acih de  trabajo se establ'ece 

con lnstituciones estatales o privadas a través de'los creditos, - .,I 



... . ,manejo - c _  de . agua o.  .  et^.^.- Su .- actividad,arrLcoI 3.l .a ~ realiza con el traba 

jo que su  familia-invierte;  sin embargo en epoca.  de pizca O cose-" 

. cha suele emplear a jornaleros para levantar la misma y en ocasio- 

-., . _  * .._. *- . . - .. - 3 -  . .  

nes cuando  no se encuentra mano de obra disponible la familia sola, 

se encarga  de levantar la cosecha.. 

Dentro del se-ctor campesino, existen mucho's que  no cuentan con me-. 

dios productivos y se reproducen a traves de la  venta  de su fuerza 

de trabajo, A este  tipo  de productos del sector-  campesino s e  le - 

califica como jornaleros agrfcolas. . .  
. c  

i 

, -, 

En el  poblado de Praxedis, se  presenta una gama heteroggnea de  es- 

te tipo de trabajad;, agrícola.  Esto se  debe en gran medida a la 
\ 

situación geográfica de Praxedis, la cual representa un corredor 

entre l o s  Estados  Unidos y México, a . donde afluyen cientos de  tra - 

bajadores  de todo tipo  en  busca de trabajo. Existen trabajadores 

que se  emplean como jornaleros agrzcolas, tanto en el valle c.orno - 
en Estados Unidos en l o s  más  variados cultivos; también  estos mi.s- 

mos  recurren en ocasiones y dependiendo de  la oferta y la demanda 

a vender  su fuerza de  trabajo en agroindustrias, en  donde  el  traha - 

jo  no requiere  calificación  y  generalmente  es  pagado a, destajo, o 

en otro  sector de la economla  tanto en blGxico como en Estados Uni- 

dos. Así observamos que ya  no se podrfa hablar  fundamenialmente - 

, .de jornaleros agrícolas puesto  que  la movilidad de su empleo de - -  

uno a tro sector de la econom€a  no  nos permite seguir hablando de 

jornaleros agrzcolas estrictamente ha.blando; s i n o  de  un-posible e 

incipiente  proletariado  agrícola. 

,.- . 



t i r  con e l   i n g r e s o  que se p e r c i b e  'de l a  p a r c e l a   p o r  un lado y por  

o t r o ,  en l a   i m p o s i b i l i d a d   d e  ver  aumentada l a  c a n t i d a d  de t i e r r a  - 

p a r a   s u   e x p l o t a c i 6 n ,   e s t a   p o b l a c i ó n   t i e n e  como i i n i c a   a l t e r n a t i v a  - 

l a   v e n t a  de s u  f u e r z a   d e   t r a b a j o ,  

Sin  embargo, los j o r n a l e r o s   a g r í c o l a s   e n   P r a x e d i s ,  como a l o  l a r g o  

d e l   V a l l e ,  no s ó l o   s o n   l o s  h i j o s  de es tos   campes inos ,   s ino   que ,  tam - 

bién  tenemos a l o s   j o r n a l e r o s   t e m f i o r a l e r o s ,   c o n o c i m o s  como "golon-  

dr inas" .  La p r e s e n c i a  de e s t o s   t r a b a j a d o r e s  en Praxedis  como en - 

.~' , 

e l  r e s t o  de l a  zona s e   h a c e   p a t e n t e   e n  l a  época de p i z c a  de a l g o - -  

dón, l a   c u a l   c o i n c i d e   t a n t o   e n  e l  V a l l e   d e   T e x a s  d e l  lado  norteame - 
\ 
\ 

r i c a n o  como en e l  Valle  de Juárez .  

Muchos de e s t o s   t r a b a j a d o r e s   c o n f o r m a n   e n   s u   l u g a r  de o r i g e n ,   a l  - 

sector   campesin.0 ,   que  ba jo  l a s  mismas p r e s i o n e s   ( e s t r u c t u r a l e s   d e  

s u  s i t u a c i ó n   e c o n ó m i c a   a g r í c o l a )   q u e  l a s  m a n i f i e s t a s   e n   l o s  campe- 

s i n o s   j u a r e n s e s ,  se  ven  en l a  n e c e s i d a d   d e   e m i g r a r   c i c l o   t r a s  c i - -  

c l o   h a c i a   l a s   z o n a s  donde se  l e s   a b s o r b e  y emplea  su mano d e   o h r a ,  

Estos  t r a b a j a d o r e s   n o   r e p r e s e n t a n   c o m p e t e n c i a   a l g u n a   p a r a   1 0 s   j o r -  

n a l e r o s   a g r í c o l a s   n a t i v o s ,   p u e s   l a  demanda es  l o   s u f i c i e n t e m e n t e  - 
e levada   para   lograr   emplear  a t o d o s   e s t o s   t r a b a j a d o r e s .  Además, - 
e s t a   a b s d r c i ó n   e n c i e r r a   u n a   c a r a c t e r í s t i c a   p a r t i c u l a r ;   m i e n t r a s  - -  
l o s   t r a b a j a d o r e s   m i g r a n t e s   s o n   a b s o r b i d o s   d i r e c t a m e n t e  y en su ma-. 

y o r í a   p o r   l o s   p r o p i e t a r i o s   p r i v a d o s ,   l o s   j o r n a l e r o s   l o c a l e s  o n a t i  - 
vos generalmente Y dadas l a s  r e l a c i o n e s .  de p a r e n t e s c o ,   a m i s t a d ,  com- 



. .. .-  . ~ - :. I 

padrazgo etc,  son absorbidos pez! las campesinos - - -L. 

la zona. Por otro lado, en estos altimos años,' 
.I * 

q e d i o z  y ,  p.obre$ . .  en . . .-. 

se-ha estado dando 
~ " 

el  caso  de poblaci6n de las  periferias de Ciudad Juárez,  que busca 

y se  emplea  en  campos agricolas juarenses, también  en  epocas de - -  

pizca. 

La población de Praxedis es esencialmente  del  sector- c.ampesj.no, - -  - 

sin embargo  también  hay  personas del sector capitalista; 8 las cua - 

les  es  necesario  c'aracterizar  por su rel'acidn  con  el  sector funda- 

mental. . .  - 

.. - 

Est'e sector  capitalista está representado por  a~lrededor  de diez a 

quince medianos y grandes  propietarios que  se dedican principalmen - 

te a la  siembra del algod6n y en  estos últimos años  se han empeza- 

do a inclinar hacia la  ganadería  de engorda; algunos  se han dedica - 

do al  comercio y en el caso de una de estas familias su vincula--.: 

ción con el sector financiero es significativo, (34) También está 

representado por empleados de gobierno. 

\ 

- 

. .  

Estos  medianos y grandes productores llevan a cabo su producci6n - 
gracias al  empleo  de  mano de obra asalariada, permanente y tempo-- 

ral.  Esta mano de obra se  caracteriza por ser  ocupada  para labo-- 

res de escarda, abosrbiéndose principalmente mano  de obra nativa y 

jornaleros migrantes (go1ondrina")para la pizca  del  algodbn. Las 

diferentes labores  productivas son llevadas a cabo en forna mecS-- 

nica con tecnologEla eficiente y moderna, tan  sólo  la  pizca'. y en . .  algunas 
(34) Hace  aproximadamente 3 años 'que se  -instal6 un despepitador  de  algoddn  con 

capital  del  Banco  Longoria  que  tenía  como  socios  con  la  mayoría  de  accio-- 
nes a la  familia  mencionada. 



La r e l a c i ó n   d e   t r a b a j o   q u e   e s t a b l e c . e n   e s t o s   p r o d u c t o s   c o n  e l  - -  

s e c t o r   c a m p e s i n o ,  se  b a s a   e n  l a  c o n t r a t a c i ó n  de e s t o s   O l t i m o s  por 

l o s  p r i m e r o s .   P o r   o t r o   l a d o ,   e s t o s   m e d i a n o s  y grandes   productores  

t i e n e n   r e l a c i o n e s   c o n   l o s   e m p r e s . a r i o s   a g r í c o l a s ,   p o r -  el p r g s t a q o  - 
que   es tos   ú l t ' imos  l e s  o f r e c e n  a los p r o d u c t o r e s .  

A d i f e r e n c i a   d e   l o s   c a m p e s i n o s   r i c o s ,   e s t o s   p r o d u c t o r e s  no s u e l e n  

t r a b a j a r  sus  t i e r r a s ,  s ino   que   cuentan   con 'a lg f in   encargado,  e l  - - -  

r:1.1al maneja a l a  gente   que   t raba , ja   permanente  6 temporalmente  en - 

s u  t i e r r a .  
\ 

I 

Fina lmente ,  los e m p r e s a r i o s   a g r í c o l a s  qÚe concurren  en e l  e j i d o  y 

en e l  r e s t o   d e l   m u n i c i p i o   n o   s o n   o r i u n d o s   d e l   l u g a r  y s u   e s t a n c i a  

p r i n c i p a l m e n t e  es en  Ciudad  Jugrez o e l  P a s o   T e x a s , .   E s t a r i . r e p r e - -  

sentados   por  los dueiios y enlpleados  en  rango  superior  en l a  a g r o i n  - 

d u s t r i a   d e s p e p i t a d o r a  de a lgodGn,   Es tas  empresas t i e n e n   r e l a c i ó n  

c o n   t o d o s   l o s   t i p o s   d e   p r o d u c t o r e s   d e l   m u n i c i p i o  a t ravés  d e   c r é d i  - 
t o s ,   s e r v i c i o s   a g r o i n d u s t r i a l e s  y a b s o r c i ó n   d e  mano de o b r a ,  Su - 

producción e s t 5  basada   en  l a  u t i l i z a c i ó n  de l a  f u e r z a   d e   t r a b a j o  - 

d e l   s e c t o r   c a m p e s i n o   d e l   m u n i c i p i o ;   j o r n a l e r o s   t e r n p o r a l e r o s  y cam- 

p e s i n o s   p o b r e s .  Tambign c o n t r a t a n   t r a b a j a d o r e s   p e r m a n e n t e s   p a r a  - 

ac t iv idades  de  mantenimiento y c o n t r o l  de l a  maquinaria  cuando s e  

- u t i l i z a  y cuando e s t 5  s i n   t r a b a j a r  l a  i n d u s t r i a ,  

E s t o s   e m p r e s a r i o s ,  además - d e l  t r a b a j o   a g r o i n d u s t r i a l ,   s o n   p r o p i e t a  - 
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- r i o s .  4s,tlerrcs. . -o. .  ...,e.. . . -x rendatar ios ,   con  l o  cua l  amplian l a   e x t e n s i B n  . - .  -- 

de t i e r r a   p a r a   s u   e x p l o t a c i ó n .  E l  arrendami.ento se p r e s e n t a   e n t r e  

l o s   p r o p i e t a r i o s   p a r t i c u l a r e s  o e j i d a t a r i o s .  Cabe s e ñ a l a r  que n9 

son   grandes   productores   en   re lac ión  a l o s   a g r i c u l t o r e s  r icos d e l  - 
Valle .   Compiten  en e l  mercado de p r o d u c t o s ,   d e   t r a b a j o  y de c a p i -  

. t a l  b a j o   c o n d i c i o n e s   v e n t a j o s a s ,   e n   r e l a c i ó n  a l  sector   campesino - 
e n   g e n e r a l .   R e s p e c t o   a l   m e r c a d o   d e   p r o d u c t o s ,   e l l o s   s o n   l o s   i n t e r  

mediar ios  a t r a v é s  de l a s   d e s p e p i t a d o r a s   d e  l a  c o m e r c i a l i z a c i ó n  - -  
d e l   a l g o d ó n .   E l l o s   s a b e n   b a j o   q u é   c o n d i c i o n e s ,   t i e m p o , . p r e c i o  y - 

lk::ar c o l o c a n  ?,u p r o d u c c i 6 n .   P o r   o t r o   l a d o   s e   b e n e f i c i a n   a l   u t i l i  - 

z a r   l a  mc?.no d e   o b r a   s a l a r i a d a ,   p r i n c i p a l m e n t e ,  l a  ocupada  eventual  - 

mente  por los b a j o s   s a l a r i o s   o f r e c i d o s  y f i n a l m e n t e   e l l o s  Son l o s  

que manejan e l  c a p i t a l   a g r o i n d u s t r i a l ,   q u i e n e s   d e c i d e n   c u a n d o ,  a - 

quien y en  donde  poner a t r a b a j a r   e l  mismo. E s t o s   e m p r e s a r i o s ,  - -  

aunque l a s   c o n d i c i o n e s   c o n   l a s   q u e   l l e v a n  a cabo  su  producción son 

m u y - v e n t a j o s a s  se ha l lan   inmersos   en  un  mercado  internacional   que 

en  muchas o c a s i o n e s   l e s   a f e c t a  en  forma  considerable   su   cuota  de - 

ganancia .  

" 
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Relacibn con los Medios de 
Produccidn 

Scctor  Capitalista 

hprcsarios Agrfcolas 

Grandes Agricultores 

~~ ~ 

Blcdiana y Pcquefm Burguesla 

Proletariado Agrlcola 

No Agrfcola 

Srctor bnnesino 

Cmpesinbs  Ricos 

Campesinos kdios 

campesinos hires 

Jornaleros  Agrlcolas 

I '  
Tenencia  de' la  Tipo  de Trabajo Nivel de Capacitacib MigraciC 
Tierra @.U.) 

Empresa  Contratante 

Suelen  arrendar 
sas  privadas-agroindus Tierra  Ejidal 
Propietarios de  enpre- 

no poseen tierra) ... triales 

privada 
.$picultores y ganade- 
ros comercio (a gran - 
sscala) 

Agricultura (principal 
Privada aente), ganaderla y -: 

" comercio  Local . .  

-Jornaleros  Agrfcolas  &mesas caDitalis- Ttabajo fuera Y dentm - - Calificados 
Privada -@reros-Agroindustriales - No calificados de ldregi6n. "igracidn t&-Industriales.,. 

_hacia los Estados  Unidos  -Agroindustriale 
-Servicios etc. (bhquiladora, Servicio - 

W s t i m ,  etc .) . .. " 

I 

Controtacidn de nmo de obra ~ 

T 
Empleo de b B n 0  de obn 1 

-Fija -Calificado 
-Evental -No calificada ~ 

I 4 
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4. CONDICIONES  DEL PROCESO L A B O W L  'EN  'CUATRO  UNIDADES  DE  PRODUC-- 

CION CAMPESINA, EN' EL EJIDO DE PRAXED.IS G: GUERRERO 

! 
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El capitulo  que  enseguida  se  desarrollara  tratará de describir  las 

condiciones en las cuales el campesino  pobre de. Praxedis G ,  Guerre - 
ro  lleva  a cabo su  producci6n en base a su-unidad econemica, la " 

parcela. 

E l  propósito de mencionar el funcionamiento  de la economía campesg 

na es hacer  hincapie  en la importancia  que  tiene  la  forma  en la -- 
cual el campesino pobre produce,  para  que  en  capftulos  posteriores 

'podamos de una forma  más  clara  explicarnos  por un lado,  como  se - -  
manifiesta el intercambio desigual en el mercado, siguiendo l o s  - -  
antecedentes de las condiciones en que  llevaron a cabo s u  produc-- 

ción  y su  inserción en la economila capitalista a traves del  merca- 

do; y  por otro lado, esto nos  ayudara  en  forma directa. a explicar- 

nos en gran medida los elementos  que  ayudan a acelerar o no  el  pro 

ceso de' descampesinización, 
- 

Primeramente,  me parece. conveniente señalar  cuS1es  son los pri.nci- 

pales-elementos que  caracterizan a una  anidad  econ6mica  campesina 

para  posteriormente  realizar un sondeo  general de cómo la economfa 

campesina se ha integrado al sistema  económico  dominante y los - - -  
efectos que sobre  la misma ha  tenido,  Esto, a su vez  nos dara luz 

sobre el proceso de 'diferenciaci6n social, es decir el proceso  de 

descampesinización; como veremos  posteriormente, 

I 
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4 . 1  Descr3,pcibn te6rica  sobre las principales  cqracteylsticas de 
la  unidad  econdmica campesina. 

La economia  :campes&na,.en  t6rminos:de  'Stavenhagen, puede.defWirse. 

.. como  aquella  forma  de  produccidn  agropecuaria Ccon actividades - - -  
conexas) en la que el productor y su fmilia trabajan la tierra, -. 

generalmente con sus propios  medigs de produccldn Cherramientas, - 
aperos etc,) con- el objeto de satisfacer  las  necesidades bkicas, 

aún  cuando por diversas  circunstancias se vean  en la necesidad de 

vender la  mayor  payte de s u  produccidn.en'e1 mercado  para la adqui 

sición de otros  satisfactores. (31 Luego,esta  definici6n,  sin 

embargo  no  refleja lo que  sucede  con los campesinos del Valle; cu- 

ya  proletarización los aleja  en  buena  medida  de la participaci6n 

en las caracteristicas  de este modelo,  La,definicidn adolece ade- 

más de una  ausencia de enfoque  histórico,  dado.que cuando se men-- 

ciona  a la "familia", debe  aclararse que esta  instituci6n tiene un 

carácter  altamente  móvil  y  din5mico Cexistiendo muchos  tipos de - -  

familiares,  y  prscticas  asociada a los mismos). Cabe tambien pre- 

guntarse cuáles  son las "diversas circunstancias1* por las cuales - 

Para  muchos  analistas,  como  el autor citado, la ecorismfa campesina 

dl) Stavenhagen, Rodolfo y otros,  -Capitalismo y campesinado  en Nxico. llCapita 
' lismo y campesinado  en  México"  edit.  Sep-Inah, gxico, 1976, pp. 13 -27 

a L 



Estas  unidades  estan  limitadas para la  acumulacibn- y el propdsito 

principal de su actividad econ6mica'no  es  obtener una ganancia s i -  

no asegurar  una  subsistencia. 

Las  unidades  campesinas de producctdn se basan  en el uso del traba - 

j o  familiar y no  fundamentalmente  asalariado,  es  decir que la fami 

lia constituye a la ünidad; toda la familia  contribuye en mayor o 

menor grado en la  produccidn agrlcola. En ocasiones los qiernbros 

de la familia  trabajan  djTectamente la tierra,  cuando esto se rev- 

quiere, en otras ocasiones  se  emplean en trabajos  asalariados, ob- 

teniendo de esta  forma un ingreso  que finalmente son  invertidos en 

la  unidad econ6mica. 

En el Valle de Jugrez,  por o t r o  lado,  no  se  puede  afirmar  que  la 

descomposici6n de la economla  campesina  se de a partir  precisamen- 

te de la plena constituci6n de esta en tiempos previos Ccomo sucei 

de  en  otras  partes  del pafs) , ya  que  esta  8rea  siempre ha sido un 

. mosaico laboral en  el  terreno  agrícola, y la parcela o el predio 

campesinos  no se han  configurado  como los ejes nucleares de la re-. 

producci6n de los trabajadores  agrícolas de  la  zona. Y por  otra - 
parte, la economfa campesina no es completamente desplazada en - - -  
cuanto juega un  papel  importante en el procesa de ,reproducci6n"ca- 

pitalista,  ya  que  en las condiciones concretas del pais  una parte 

de la producción  agrícola  debe  surgir en unidades de produccitin - -  
cuya  subordinaci4n  al  capital  permita generar intercambios  desigua - 
les  que apoyen al proceso de acumulacien especlfico del pars;  en - 
este Clltimo, gran  parte de la producc'ibn campesina tiene ya  un  ca- 

- 
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r5cter mercantil, y m8s alfn en el' caso 'del Valle de Juiirez, Las - 
unidades canpes'inas deben  .producir un exceden.te,  no para su propio 

desarrollo, sino para  transferirlo al capital  en  condiciones  en -.- 

las cuales 'este  .6ltimo se apropia  incluso: parte ,del producto ,mece-. 

sario. Las unidades . .  canzpesinas no .deben percl'btr ganancias y en -. 

muchos casos ni siquika el  valor  pleno de su fuerza de trabajo, 

. .  , 

_ .  

Las unidades campesinas, adem$s, producen  una mercancra sustancial: 

la fuerza de trabajo,  que  se  transfiere teqporakmente o permanente 

mente al Gbito capitalista.' - Est.0 conduce  a  que esta fuerza  jue--- 

gue el papel de un'kjército industrial de  reserva" Cesta situacidn 

como  es de notar,  en  el  Valle,  los  trabajadores  forman  parte de - -  
dos de  estos "ejércitos", el mexicano ..y el  norteamericano), 

Si  bien, como se  nota  en el Valle, el capitalismo tiende a la di-- 

soluci6n de  las formas de produccidn  que no se adeciien a  sus ca--- 

racterxsticas  estructurales, y tiende  a imponer la subsunci6n real, 

establece tambign otra  tendencia,  parcialmente contraria de la - . - -  . 
anterior: la  de la reestructuraciijn y conservación de formas de - -  
produccidn no capitalistas (como la economfa campesina) que,  sin - 
embargo, como conjunto  de  procesos de trabajo, pueden ser puestas 

- al servicio del  proceso de acumulación. 

Las  unidades  campesinas, en cuanto tales,  son unidades de produc-- 

ci6n enlazadas estructuralmente con  una unidad de consumo no pro-- 

ductivo (a diferencia de lo que  sucede en'  el capitaXismo) , este - -  
consumo llamado por Marx "individualtt  se diferencia del propiamen- 

I .  
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te productivo en  que el primero,  el lfindiv$.dual" consume los pro-- 

duct0.s en cuanto medios de subsistencia.  del indPvj.duo vivo, y el -. 

segundo [el productivo) en cuanto  medio de subsistencia del traba- 

jo, de la fuerza de trabajo de ese individuo  puesta  en  accibn, El 

producto del consumo individual, es, POT tanto, el consunidor mis-. 

mo: el resultado del consumo productivo es  un producto que se  dis- 

tingue del consumidor" [Karl Marx, El Capital,  Tomo I ,  Vol. 1 c - . - -  

(biblioteca del pensamiento socialista), siglo XXI editores, Méxi- 

co, -1 975). 

La producci6n se desarrolla en las  untdades de producción en base 

a la articulacih de medios de produccidn y fuerza de trabajo, - - -  
siendo la base de  la realización per'l6dica (regular) de procesos - 

de trabajo  integrados, bajo determinadas  relaciones  de  producción, 

para producir un determinado conjunto de bienes. 

En el Valle, los campesinos medios y pobres e s t h  constituidos co- 

mo "grupo iloméstico" es decir se trata de un grupo corporado a par - 

tir  de .relaciones de parentesco (consanguznidad y alianza), rela-- 

ciones de residencia y relaciones de producción. 

- 

En el Valle de  JuZirez, e¡ ''grupo domEstico" es un grupo descompues - 

to que se compone  no s6l.o de pariente,  no s610 de personas que ten - 

gan una  residencia  comtn y las relaciones  de  producción tienen a - 
su vez  un  carácter cada vez más integrado al capitalismo. Esto se 

debe a la creciente absorci6n de los procesos de  valorizacih  pro- 

pios  del capital. 
- 



Hasta aquX se  han  resaltado las principales  caracteristicas de  las 

unidades  campesinas  de produccih, tomando en considerqcg6n  que to - 

das ellas estan hoy po,r boy determinadas ..q gran, medida por la pe- 

netracidn del sistema -econbmico global y dominante en el p a h ;  - - -  
además y tomando  en cuenta que-ia economfa  campesina  se encuentra 

a la vez  e  invariablemente  subordinada  a  dicha  economía, 

Los mecanismos de subordinacidn  y extraccih  se presentan  de diver - 
I 

sas  formas y dependiendo del womento histdrico. que  Se est6 irlvien- 

do y de la sociedad de que  se  trate, de las  caracteristicas -especí- 

ficas del sistema  político y social  que  se  generan y del grado de 

desarrollo  de la economía  capitalista, 

4 . 2  Estudios de Caso 

A continuacidn  se  presentará  una  descripcidn del funcionaqiento - -  
econ6mico.y  social de cuatro unidades de produccidn  cqqpesina, tall 

to desde el punto de vista de su produccidn como de las relaciones 

sociales  que  se establecen para llevar a  cabo la primera. 

El procedimiento que se llev6 a  cabo  para  abordar el propdsito de 

este capítulo,  fue en base a la eleccidn  de  cuatro  unidades  de pro - 

ducción  campesina  en el ejido de  Praxedis. 

A.1 escoger  estas cuatro unidades  se  frat6 de que  reunieran la mdyo 
ría  de las caracteristicas del funcionamiento de  las unidades  de - 
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se obtuvo 

- les como 1 

dio de la 

abiertas, 

vez  revisa 

producci6n  que se encuentran en  el  ejido, 

También hay que  tomar  en cuenta que se toma.ron estas cuatr.0 unida- 

des  por las mayores posibilidades que 'brindaban, tomando en cuenta 

._que mi presencia no' fuese obst-áaulo para su estudio, pues no  todas 

.- . 

las unidades  presentan  posibilidades 'en este sentido. 

La informacidn obtenida, y que se  vertfra  en  plginas  posteriores, 

gracias a la utilizaci6n de fEr.n'icas de investigac$bn ta - 
a observacih participante, la ;obtencien de datos por me 

aplicación  de  un  cuestionario,  entrevistas dirigidas y - 
las que  nos sirvieron en  gran  medida  para  confirmar,  una 

da la información, su verificacth y / o  modificacibn cuan - 

do esto fue  necesario. 

Por otro lado  es necesario advertir que la serie  de datos que se - 
presentan  enseguida,  son  en gran medida ap.roxlmaciones y' tan  se10 

permiten un sondeo general y un acercamtento a la comprensi6n del 

funcionamiento de las unidades productivas. 

Por otro lado,  no  se pretende hacer un estudio comparativo de  las 

unidades,  siendo  el  Único objeto señalar las condiciones y funcio- 

namiento de las  mismas. 

En capítulos anteriores  ,ya se higo menci6n  sobre el marco de  las - 
relaciones-generales en el cual'se encuentra  ubicada la producci6n 

campesina  a  través de las caracterlsticas generales de1,ejido de - 



P r a x e d i s  G. G u e r r e r o ,   p o r   l o   q u e   c r e o   q u e   n o  e$ necesariQ v o l v e r  -> 

s o b r e  este  a s p e c t o   e n t r a n d o  asl, s o b r e  e l  e s t u d i o   d e  l a s  unidades  - 
de p r o d u c c i 6 n . .  ~ 

4 . 2 . 1 .  i Q u i 6 n e s   s o n   l o s   c a m p e s i n o s   p e r t e n e c ' i e n t e s  a l a s  unidades  
de p r o d u c c i 6 n   e s c o g i d a s ?  

I 

Don Pedro ;   cuenta   ac tua lmente   con  43 años   de   edad,  es o r i g i n a r i o  -- 

de   Praxedis  G .  Guerrero .   Sus   padres   son  de V i l l a  Ahumada,  Chihua- 

hua y emigraron  con l a  i d e a  de ' trabajar en   Es tados   Unidos .   Se  - - -  
a s e n t a r o n   e n  e l  V a l l e   d e   J u á r e z .  De esta  forma e l  p a d r e  de Pedro 

pasaba a l  o t r o   l a d o   s ó l o  a t r a b a j a r   d i a r i a m e n t e ,   d e j a n d o  a l a  fami - 

l i a  en e l  lado  mexicano  de  l a  f r o n t e r a .   P e d r o   e s t u d i d  hasta secun - 
d a r i a ,  t raba j6  de empleado  en un banco   durante  1 O aihs en  l a  capi- 

t a l  d e l  Estado,   -ChihuahuB.   Regresó  junto  a s u  padre ,  q u i e n  vivfa 

en  e l  V a l l e   d e   J u g r e z  y c o i n c i d i e n d o   c o n  e l  programa de b r a c e r o s ,  

decide t raba jar  -durante   cuatro   t emporadas .   en  l o s  Estados   Unidos  y 

estar  a l  lado  de s u  padre. Pedro ,  hasta hace se is  a ñ o s ,  no se --m 

d e d i c a b a  de l l e n o  a l a  siembra  de l a  parcela de   su   padre ,   pues  es-. 

t e  t o d a v í a  estaba en  buena edad para t raba jarra ,  y no es hasta ha- 

ce unos  años  que  Pedro siembra l a  parcela en   forma  independiente .  

Desde e n t o n c e s ,  1976 ,  ho ha   de jado   de  t raba jar  de mojado  en  Torni-  

l l o ,  Texas en  l a  temporada de p i z c a   e n   l o s   E s t a d o s   U n i d o s ,  como - -  
!, 

' '  obrero  en  una empresa d e s p e p i t a d o r a  de algoddn o "gin"  como d l  l e  
. .  

llama. Comentaba a l  respecto que s i  no es p o r   l o s   d d l a r e s   q u e   l o -  



- .  

gra traerse cada fio, n o   p o d r l a   t a n   s o l o  v i v i r  de l o  q.ue l a  parcela 

l e  d e j a , ' y  que m$s b i e n  muchas veces p ier .de ,   dependiendo corno ven-  

ga e l  año. 

La parcela de P e d r o   t i e n e  7 hectdreas c o n   p o s i b i l i d a d  de ser sem-- 

b r a d a s ,   p e r o   t a n   s ó l o  se.  s i e m b r a n   c u a t r o   d e  e l l a s  pues  e l  r e s t o  no 

c u e n t a   c o n  'vfas d e   o b t e n c i ó n  de agua para su i r r i g a c i 6 n .  Cuando - 
e l  padre  de  Pedro r e c i b i 6 - l a  parcela ,  6sta  medfa 7 hectareas con -. 

l as  o b r a s   d e   r e c t i 9 i c a c i 6 n   d e l  rPo  B r a v o   G r a n d e * : , l e   q u i t a r o n  3 hec - 
táreas-, las  c u a l e s   r e p u s o  e l  Gobierno afios d e p u é s ,   p e r o   c o n  e l  i n -  

c o n v e n i e n t e  de que éstas se encuentran  ubicadas  en  una  zona  donde 

las  o b r a s  de r i e g o   p o r  parte  d e l   d i s t r i t o  no l l e g a n  a l  a l c a n c e   d e  

s u s  t i e r r a s ,  p o r   l o   q u e  no l.as siembra pdr  f a l t a  de agua y de n i v e  - 

l a c i ó n   e n t r e   o t r o s   p r o b l e m a s .  

http://pier.de
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Los padres  de don Ramón son  or&ginarios   de   Durango y l l e g a r o n  a 

P r a x e d i s   c o n  miras de pasarse a l  o t r o   l a d o ,  En un princ :&p$o,  el - 
padse de don Ramón e m i g r d   s o l o ,   h a c i a J o s   E - s t a d o s   U n i d o s  de$pu$s 

de v a r i o s   a ñ o s   d e   r e a l i z a r  esta. o p e r a c i d n   d e c i d i d  taer  a s u  familia 

asentandose   en  e l  e j i d o   d e   P r a x e d l s ;  donde n a c i b  Don Raqh e n  1936 

y en  donde s e   i n i c i 6   e n  las  l a b o r e s   a g r i c o l a s   j u n t o  a s u   p a d r e  <- 
desde  que a e s t e  t l t i m o  l e  dotaron  l a  parcela de 8 Has. q u e   a c t u a l  

mente  s iembra.  La d o t a c i ó n  es de 8 h e c t g r e a s   p e r o  tan se10 s i e n - -  

b r a  c u a t r o   d e  e i l a s ,  c u l t i v a n d o   a l - g o d b n ,   p u e s  e l  r e s t o  de l a  t i e - -  

r r a ,  no es tá  a ú n   n i v e l a d a  y no l e - d a n   c r 6 d i t o   e n  e l  b a n c o ,   n i  tam- 

poco  derechos  para r i e g o   p o r  parte  d e l  d i s t r i t o .  

- 

Don  Ramón l l e g ó  a c u a r t o   a ñ o  de ensefianza primaria para f i n a l m e n -  

t e  i n i c i a r s e   e n  e l  a p r e n d i z a j e   d e  l a  a g r i c u l t u r a   j u n t o  a s u   p a d r e .  

Para 1 9 7 9 ,  cuando  contaba  con 23 años de e d a d ,   f u e   c o n t r a t a d o  como 

b r a c e r o  y t r a b a j 6 , d u r a n t e  tres temporadas   en  los   campos  texanos   en 

l a  p i z c a  d e l  a lgod6n.  

A l a  edad de 25 años   contra j . 0   matr imonio  y d e s d e   e n t o n c e s   t r a h a j a  

como j o r n a l e r o   t a n t o   e n   r a n c h o s  d e l  lado  mexicano como de q o j a d o  

e n   l o s   E s t a d o s   U n i d o s ,  

. .  

. . .  - 

Don Ramón se h.izo cargo  de l a  t i e r r a  de su padre a p a r t i r  de 1 9 7 5 ,  

hace s i t e   a ñ o s ,   s i n  d e j a r  de s e g u i r   t r a b a j a n d o  como a s a l a r i a d o   f u e  - 
ra de las  l a b o r e s  de s u   p a r c e l a ,  A pesar de q u e   s u s  hijos ya l e  - 
ayydan  tanto   en  e l  campo como t r a b a j a n d o  de raya, nos  dice:  

.. . 



-.. 

. . . . "p  e r o  aGn a s i ,  p a r e c e  ser  q u e   c a d a   d í a  l a  v i d a  es  m S s - d u r a ,  - -  
a n t e s  e l  d i n e r o  me r e n d i a  mas cuando l o s   n i ñ o s   e s t a b a n   p e q u e f l o s ,  - 
que  ahora   que  estan  grandes  y me ayudan  con  unos   centavos" ,  

Para e l  c i c l o   a g r f c o l a   q u e   e n t r a b a ' ,  l982.-83, :.me comentaba Don Ra;- 

m6n q u e   p e n s a b a   r e n t a r  su t i e r r a ,  pues l e  'habla i d o  muy mal e l  cid.. 

c l o   a n t e r i o r  a l  c i t a d o  y n o   c o s t e a b a   s e g u i r   s e m b r a n d o , - p o r   l o  me-- 

n o s   p o r   a l g G n   t i e m p o ,   i n c l u s i v e  me comentaba  que  habla   hablado 

c o n   l o s   s e ñ o r e s  donde s u e l e   t r a b a j a r   d e   j o r n a l e r o  y l e  h a b r a n   p r o -  

p u e s t o  que l es  r e n t a r a  su t i e r r a  y que l e  n s v e l a r f a n  las  8 h e c t S - . -  

reas ;  además de   que  l e  meterfan  agua para r i e g o   e n   s u   t o t a l i d a d ,  - 
p o r   l o  que  don Ramdn vefa e n   e s t o  l a  o p o r t u n i d a d   d e   m e j o r a r   s u  p a r  

c e l a  y e n   a ñ o s   v e n i d e r o s   p o d e r  cul t ivar la  completamente.  
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La señora Sara nqcj.6 en 19.44,. actualmente cuenta con'38 años de - -  
edad, que como decza elle "y  muy traba'jados señorita", pues  desde 

muy corta edad se inició en las labores  agrícolas ayudandole a su 

padre, en la escarda,  riego,  pizca, etc. Los hermanos  de la se'fio- 

ra  Sara  emigraron muy jdvenes a los  Est.ados Unidos  a  trabajar; ac- ; 

tualmente  viven los tres en el otro lado y la señora  Sara ha lleva - .. 
" 

do desde  entonces las riendas del cultivo de la parcelq,  pues re-- 

cuerda que siendo muy pequeña ya su padre era un hombre  mayor; ac- 

tualrente  cuenta con 8 5  años de edad y es ya poco lo que le ayuda 

en lalparcela,  aunque aiín trabaja pizcando para  la cosecha. . 

Sin embargo, la señora Sara y su familia siempre-.han vivido de  la 
raya que su esposo ha ganado durante toda la vida  que llevan en  ma - 
trimonio pues con las cuatro hectsreas que  siembra  no consigue lo 
suficiente  para vivir-con la familia tan  grande  que posee. 

El esposo de la señora Sara  trabajd durante 15 años  como pe6n en - 
un rancho de propiedad pri.vada y hasta hace seis ailos decidi8 me-- 
terse de  lleno en la agricultura junto con su  esposa y sembrar la - 
parcela. El, primer año le fue muy mal; el algoddn  no tuvo buen.-- 

precio,  y  decidieron rentar  la tierra durante  cuatro aíios; la deu- 

da  fue muy grande, tuvieron ademds enfermo al  padre de  la señora - 
Sara, y no  lograban salir adelante,  Durante todo- este tiempo el - 
esposo de  la señora Sara ha,trabajado como jornalero, en  un  rancho 

de  Praxedis; la señQra  Sara también se vi6 orillada a trabajar, - -  
unas  veces lavando ropa  ajena, otras cortando el pelo,.en trabajo 

doméstico,  pues tiene experiencia en est.e Qltimo  trabajo, ya que - 
estando soltera -trabajb.mucho tiempo en el otro  lado, 

. .  



Hasta 19.82 .se aniqaron  a volver. a  sembrar su parcela,  pero esta - -  
vez,  la señora Sara se encarga de  todo lo relaclonado con  el culti 

vo,  mientras su  esposo  trabaja  como  jornalero  en un  rancho privado 

en  'Praxedis. 

- 

". 

AdemZis del algoddn,  cultivo  que  srempre han sembrado en la  pqrcela, 

siembran un poco  dé mafz, melbn,calabaza en los bordos de  la qjsqa, 

que consumen a  nivel  familiar. 

I 
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José  Torres~ nacitj en Pr8xedi.s .G. Guerrero. en 1 9 3 1 ,  hace. 52 .afi,o.s, 

Tuvo oportunidad de ir a la  escuela,,donde  curs8  hasta el -tercer -- 
año de primaria, para posterio-rmen,te :dedicarse a .  las labores. a.grf.-. , 

colas, ayudandole a su  padre,  quien  tenfa una,  parce.3.a de 1 0  .hect$- 

reas, las cuales al morir dejija la.wdre, haciendose cargo. de la - -  

. .  . 

misma  don Jose, Hacia 1949, se  contrata como bracero para  traba-- 

jar en tierras texanas, en labores  diversas  como  pizca  de  algodbn, 

como regador etc. Se  contrat6 a partir de ese  año por cuatro tem- 

* .  poradas, alternadas con el trabajo  en  su parcela. 

Dan José  había solicitado tierra al ejido  pues la parcela de su  ma- 

dre no daba para toda la  famili.a, pues  ademds de don Jose la traba 

jaba también un hermano  de 61, Finalmente hacía 1965 le traspasa- 

ron la parcela que actualmente  cultiva y la parcela  de la madre la 

siembra desde entonces  su hermano. Desde hace 17 años por lo tan- 

to,  siembra su tierra don ' Jos3:  cuenta  con 7 hectgreas de riego y' 

es de mala calidad en su opinibn, ya que  es  muy  salitrosa y cada - 
di; se r&fleja  m$s su mala  calidad  por  los  rendimientos  cada  vez - 

. . más bajos. Desde un inicio ha sembrado  algoddn en su  parcela, tarn_ 

bién siembra en los bordos de la misma un poco de maPz y sandfa pa . -  

ra el consumo de  la familia. 
- 

\ 

Una vez adquirida la parcela  don Jose combinaba la siembra de la - 
misma con el trabajo asalariado  en  los  Estados  Unidos;  hasta hace 

unos seis años. que ya  no pasa de mojado  pues dice-que ya tiene sus 

años y es muy  arriesgado,  ademas .dice "ya tengo a mis hojos gran-- 

des  que  me ayudan,cuando no  viene un buen.  año". 
- 



En una ocasi6n hace s e i s  o s i e t e  'años que don Jose rent6 su  t i e r r a  

pues tuvo unos  años tan malos  que no l s g r 6 . n i   a d q u i r i r  prsstamos - 
para   los   s iguiente . s   c i c los   agr ico las ;   se  puso  a t raba jar  como asa-  

lar iado en Estados  Unidos'y en MQxicó  tambidn en ese  periodo  para 

s a l i r   a d e l a n t e  y  pagar l a  deuda contraida.  

Actualmente entre  su esposa y e1 venden re f rescos  y petr6leo durap 

t e   l o s  meses de invierno "no es mucho l o  que sacamos  pero nos ayu- 

da para  algunos  gastitos".  

. .. 



l . .. . \ "- ". 

COMIENZO DEL CICLO AGRKOLA 

/ 

- I n i c i a r e m o s  1 e l  e s t u d i o  a p a r t i r  de l a s  c u a t r o   u n i d a d e s   e s c o g i d a s  - 
para este  e f e c t o .  Las t ierras  de l o s  campes inos  'se s i e q b r a n  para 

- - e l  c i c l o  de i n v i e r n o  1980/81.  E s t e   c i c l o   a g r P c o l a   f u e  para l o s  - -  
campos j u a r e n s e s  un e x c e l e n t e  afio para l a  s iembra   de l   a lgoddn  pues  

t o d ó s   l o s - f a c t o r e s   c l i m a t o l d g i , c o s   f u e r o n   p r o p i c i o s  para que se l o -  

grara una  buena  cosecha,   obtenien.do as€  u n a   e l e v a d a   p r o d u c t i v i d a d .  

En c o n t r a s t e ,  para l a  c o m e r c i a l i z a c i d n   d e l   p r o d u c t o   f u e   r e a l m e n t e  

- un año d e s a s t r o z o ,  l a  b a j a   e n  e l  p r e c i o   d e l   a l - g o d ó n   f u e   n o t a b l e ;  

de  15 a 20. mil p e s o s   q u e  se habP-a c o t i z a d o   u n a  paca . a l  c i e r r e ,  es 

decir s i n  c las i f i car ,  y en e l  momento de  l a  compra-venta ,  En es te  

c i c l o   s e   v i n o   p a g a n d o   e n t r e  8,500 y 1 O , 000  l o  mss a l t o  una paca. 

P o r   o t r o   l a d o . . h a y   q u e   ' m e n c i o n a r   q u e   l o s ' c o s t o s   d e   p r o d u c c i d n   h a b f -  

an  subido  de  12 a 15  mil p e s o s   p o r   h e c t S r e a  e l  afio a n t e r i o r ;  para 

e l  c ' i t l o '  80/81 subkeron  a 2 0 , 0 0 0  p e s o s   h e c t 8 r e a .  

S i n  embargo h a b r í a   q u e   s e ñ a l a r   q u e  es te  hecho  m es  e x t r a o r d i n a r i o  

o poco comdn para las zonas   a lgodoneras ;  se  p r e s e n t a   c o n   r e g u l a r i -  

dad,   pues  se t r a t a  de un producto   fundamental   de  l a  zona  cuya mate - 

r i a  es d e p e n d i e n t e  de l a  f i j a c i d n  de p r e c i o s   p o r  parte de un merca - 

do i n t e r n a c i o n a l .  . .  

Para e l  c a s o  de l a  semilla d e l  a l g o d d n   r e p r e s e n t 6  un  buen  año  dado 

que e l  p r e c i o   f u e  miis e l e v a d o  e?, . .  e s t e  c i c l o ,  a u n q u e   e n   r e l a c i 6 n  a l  

c o s t o   g e n e r a l   d e - p r o d u c c i ó n  e l  'alza en e l  p r e c i o  de l a  misma repre - 

s e n t 6   p o c a  o n u l a   g a n a n c i a .  Los c a m p e s i n o s   j u a r + e s   u t i l i z a n  e l  



cobro del dinero por concepto de  semilla pqcq financiar la paga de 

pizcadores  en Qpoca de cosecha- y cada afio la oferta. es. menor y el 

pago de la jornada es mayor; por  lo que  .el.alza no $nfluyd en for- 

ma satisfactoria. 

. 
A) Preparaci6n del Terreno 

Los campesinos de Praxedis  comienzan la preparqcibn del terreno g e  

neralmente -entre los meses de  marzo' y' abril. Estos  meses  son los - 

indicados para que el ciclo .se dQ normalmente, la dotac26n  y dis-- 

tribucidn de agua en estos meses es mayor. Hay  campesinos  que por 

problemas de falta de mano de obra para la cosecha terminan tarde 

y por lo  'tanto se les dificulta encontrar q u l h  les haga las labo- 

res de preparacidn del  terreno (en caso de recurrir  a la maquila, 

que es lo  m$s común en  el  ejido) y la demanda de agua para anegar 

la tierra antes de sembrar es tal,  que no  alcanzan a regar sus tie - 

rras, merman'do .a la larga su  producclbn. Tamblen  se  da el caso - -  

con gran frecuencia que se retira el crQdito para el  pago  de estas 

labores  iniciales,  ya  sea por problemas entre los campesinos y la 

banca oficial o por problemas internos de  la misma;  es entonces - -  
cuando los campesinos recurren frecuentemenfe,  aunque en Oltima - -  
instancia, al crgdito privado. 

". 

,. ,'. Haciendo un breve parentesis es. lmportante seiialar que a partkr de 
aqui los campesinos pobres del -ejido de Praxedls  .eqpiezan el ciclo 

agriicola con tropiezos de varias .Indoles. Primeramente los campe- 



1 . .. 

sinos del ejido en su generalidad uti..lizan naquinariq  para  casi to 

das las labores del  proceso productivo, El arado  de:yunta o hue-- 

yes es una  excepcidn en esta zona, Por lo tanto los campesinos lo -. 

gran.1leva.l' a  cabo  sus  labores-con  este-tipo de  maquinarka por me- 

dio de la maquila, que llevan a cabo los campesllnos ricos y' aQn - -  
" 

los  grandes propietarios o por el o-tro medlo,  que es  la uni6n  de - 

ejidatarios los que formando  sociedades,  tienen el recurso  de  que 

la banca oficial les otorga  credit0  refaccionario y de  esta  forma 

obtienen  maquinaria  para trabajar sus parcelas,  Tambien se da el 

caso de compra de  maquinaria cuando varios campes3nos,  generalmen- 

te parientes,  se unen y forman su propia sociedad, 

El que el campesino, contrate suficiente mano de obra para la - 

terminacih oportuna  de la pizca dependerti a su vez  que  encuentra 

quién le haga los  trabajos  de preparacidn de  tierra,  si  cuenta  con 

un compadre o alguien  que muy amigo posiblemente  se lo haga; s i  no 

se presenta esta oportunidad,  suelen  entonces  cobrarles cuotas m$s 

altas,  de las que el credit0 destina para la realizacidn  de estas 

labores,  ocasionando  una desestabilizaci6n econ6mica al interior - 
de la economia campesina. 

Respecto al--agua, este elemento los campesinos  pobres tienen ini-- 

cialmente desventaja,' pues el distrlto de riego  empieza  a distri-- 

buir  el agua a los campesinos que primeramente  van  pagando  sus bo- 

letas de  riego. En el valle de acostumbra anegar las tierras an-- 

tes de  sembrar,  porque sirve de lavado a la tierra  para  contrarres : 

tar el problema de salinidad  de  sus suelos y en segundo lugar para 

,'. 

- 



asegurar e l  mayor p o r c e n t a j e  .de gerwinqcidn  de la semilla, Cse ga-- 

r a n t i z a  un 9 0 %  d e   g e r m i n a c i 8 n ) .  

, 
G e n e r a l m e n t e   s o n   l o s   g r a n d e s   a g r i c u l t o r e s ,   \ l o s   c a m p e s i n o s  TACO$,  - 
l o s  que de m a n e r a   d e s m e s u r a d a   u t i l i z a n   a g u a s   q u e f e l   d i , s t r $ t o  dLs-- 

t r i b u y e ,   p u e s   c u e n t a n   c o n  e l  capi.tal s u f i c i e n t e  -bars p a g a r  e l  agua 

que   requieren  y a t iempo para s u s  t ierras .  Y , f i n a l m e n t e ,  a l o s  - -  
campes inos   pobres   que   con   re t raso   han   preparado   su  t i e r r a  se l e s  - - 

I 
I 

d i f i c u l t a  enormemente  o-btener  agua suficiente,' e n   o c a s i o n e s   t a n  - -  
s ó l o  l e  dan  un r i e g o   s u p e r f i c i a l ,   p u e s  ya no h a y   s u f i c i e n t e   a g u a  - I 

I 

para anegar   sus  t ierras  y l a  mas de las  v e c e s  no l a s  r i e g a n  y s i e G  

bran  en  seco.  Como hablamos  anotado  en e l  c a p l l t u l o   s o b r e  l a  des - -  

c r i p c i 6 n   d e l  Valle  de J u á r e z ,  l a  d i s t r i b u c i 6 n  d e l  agua se i n i c i a  a' 

p a r t i r  de l a  primera unidad de r i e g o ,   e n  donde se e n c u e n t r a  e l  ma- ~ 

y o r   p o r c e n t a j e  de grandes  y m e d i a n o s   p r o p i e t a r i o s   p r i v a d o s .  E l  - -  ' i  
e j i d o  de Praxedis p e r t e n e c e  a l a  segunda   unidad  de   r i ego  y parte 

de l a  t i e r r a  c o l i n d a   c o n  l a  tercera ,  l o s   c u a l e s   s u e l e n  padecer de 

p o s i b i l i d a d e s   d e   o b t e n e r   a g u a   s u f i c l e n t e  y a t iempo.  

I 

, 
' I  

I 

j 

La p r e p a r a c i ó n  de l a  t i e r r a ,  c o n s i s t e   e n   c u a t r o   l a b o r e s :   b a r b e c h o ,  I 

r a s t r e o ,   e m p a r e j e  y bordeo.   Todas  estas l a b o r e s   s o n  llevadas a ca - i 
j 

b o   c o n   t r a c t o r  y una s e r i e  de implementos.  Con e l  b a r b e c h o  se sa-  ¡ 

ca l a  t i e r r a ,  se v o l t e a  y s e  d e j a   a s o l e a r   v a r i o s  dias .  Esta l a b o r  

- 

se l l e v a  a cabo   con   arado  de d i s c o  o raya; enseguida  se  rastrea l a  

t i e r r a  con. e l  f i n  de romper e l  t e r r 6 n  y se u t i l i z a  l a  rastra de - -  
d i s c o s ,  una vez h e c h o   e s t o  se s u e l e  emparejar o n i v e l a r  l a  t i e r r a .  

con  una  maquina  niveladora y / o  f r e s n o ; '   f i n a l m e n t e  'se bordea  l a  - -  
- 
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t i e r r a  quedando l i s t o  e l  t e r r e n o  para regarse ylo. a n e g a r s e  y eqpe- 

zar a sembrar. 

P e d r o ,  no tuyo  problemas en este  c i c l o  para i n i c k a r  las l a b o r e s  de 

su  t i e r r a ,  p u e s   r e c u r r i ó  a l  c r b d i t o .   p r f v a d o  y en'seguida l e  d t s t r i -  

buyeron l a  cant idad  correspond3,ente .  a l a s  l a b o r e s  de p r e p a r a c i 8 n  -. 

. .  

de l a  t i e r r a ,  p o r   l o   q u e   t a m b i g n   l o g r d  a t i e m p o   c o n s e g u i r   q u i e n - l e  

h i c i e r a   l o s   t r a b a j o s   c o r r e s p o n d i e n t e s .  

Sin  embargo,   Pedro  tuvo  que retrasar  las l a b o r e s  de r- iego,   pues - -  
aunque ya t e n í a   p a g a d a  su boleta  para e l  agua,   tuvo  .problemas  con '  

e l  c a n a l e r o ,   p u e s  como Pedro  no l e  daba  mordida , e s t e  l e  pasaba - 

e l  agua a sus v e c i n o s  o a l o s   c a m p e s i n o s   r i c o s   q u e  si: l e  p r o p i n a - -  

ban   d inero  para que l e s  s u m i n i s t r a r a  e l  l f q u i d o ,   F i n a l m e n t e   l o g r d  

*anegar su t i e r ra  y a f i n a l e s  d e   f e b r e r o  y p r i n c i p i o s  de marzo i n i -  

c i6  e s t o s   t r a b a , j o s  de p r e p a r a c i ó n  de l a  t i e r r a ,  l levstndole  se is  y 

medio   d ías   hacer   los   mismos .  

. 
La parcela de Ramdn, se e n c u e n t r a   u b i c a d a   e n t r e  l as  t i e r r a s  mas - -  
d e s p r o v i s t a s  de t o d o s   l o s   r e c u r s o s   n e c e s a r i o s   p a r a  l l evar  a cabo -. 

s u  p r o d u c c i ó n ,   i n c l u s i v e   t i e n e   a c t u a l m e n t e  una h e c t g r e a   s i n   n i v e - -  

l a r ,  pues se ' e n c u e n t r a   e n   m o n t e ,   i n d i c a  Ramdn que l e  c u e s t a  mucho 

d i n e r o   n i v e l a r l a   p o r  su c u e n t a  y e l  gobferno  no ha v u e l t o  a l l e v a r  

a c a b o \ t r a b a j o s  de n i v e l a c i ó n  desde q u e . e l  programa de r e h a b i l i t a -  

I 

c i b n ,  (e l  c u a l   i n c l u y e   e n t r e   o t r a s   c o s a s   t r a b a j o s  de esa Zndole) ,  

se i n i c i b .  



. . 

Para llevar a c a b o   l o s   t r a b a . j o - 3   d e   p r e p q r a c i h   d e  l a  t i e r r a  Ramon 

n o   t u v o   p r o b l e m a s .   E l   t r a b q . j a  de . j o r n q l e r o .   e n  un  rancho'   privado y 

ra que l e  h i c i , e r a   e s t o s   t r a b a j o s ,   d , e n . t r a s  e l  t r q b a j a b a   d e   j o r n a l 2  
. (  

I 

r o  para f i n a n c i a r  estas l a b o r e s ,  pu.es - e l  c f g d i t o  l e  fue   o torgado  - 
dos meses d e s p u é s   p o r   t e n e r   p r o b l e m a s   c o n  e l  b a n c o   d e   C r e d i t 0  del 

N o r t e .  ( 2 )- 
L 

Ramen no  pudo an-qgar su t i e T r a  este  ' c i c l o   a g r g c o l a i ; .   s u   . p a r c e l a ,  se 

e n c u e n t r a   c o l i n d a n d o   c o n  l a  tercera u n i d a d   d e   k t e g o ,  a la, c u a l   e n  

forma  ocas ional  l e  l l e g a  a g u a   r o d a d a   d e l -   d i s t r i t o .  En  afios a n t e - -  

r i o r e s  é1 conrpr6 agua a u n   v e c i n o   p r o p r e t a r i o   p r h a d o ,   p e r o  l e  sa- 

l i ó  muy c a r o  y no l e  c o s t e a b a ,   p o r   l o   q u e   t a n   s o l o  l e s  coqpr6  agua 

c o r r e s p o n d i e n t e  a un' r i e g o  y e l  c o s t o   f u e  e l  mlsmo que e l  e s t i p u l a  

do p o r   e l   d i s t r i t o  de r i e g o .  

Ramón empezó a b a r b e c h a r  a f i n a l e s  d e   f e b r e r o ,   p r i n c i p i o s   d e   m a r z o  

y l e  h i c i e r o n  e l  t r a b a j o   e n   a p r o x i m a d a m e n t e   e n  6 1/2 d í a s .  

P o r   l o  que respecta a Sara, e l l a  p e r t e n e c e  a u n a   s o c i e d a d   d e  maquL 

n a r i a ,   s u b s i d i a d a   p o r  l a  b a n c a   o f i c i a l   p o r  medio d e l   c r e d i t 0  refac 

c i o n a r i o .  Nos c u e n t a   S a r a ,   q u e .  para este  . c i c l o   a g r x c o - i a  (80/81) - 
todo empez6 a es tar  mal, pues  al igual   que  Ram6n)vendib  por   fuera  

pacas que correspondfan  a l a  b a n c a   o f i c i a l  y tuvo  muchas d i f i c u l t a  - 

( 2 ) Ram& vendi6 varias pacas de algod6n por fuera, no entregiindoselas al ban- 
co,' como es 'su obligaci8n al  otorgarle. credit0 por 16 tanto el '  Banco l e  re 
tras6 e l  crédito para e l  s iguisnte   c ic lo ,  . 

- 
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d e s   p a r a   o b t e n e r   c r g d i t o ,  y aunque  ' tarde,  se l o  empezaron a o t o r - -  

g a r .  Esta s i t u a c i d n  de fa l ta  d e   d i n e r o . a n g u s t i 6  mucho a Sara - - - -  
q u i e n   p i d i ó  a l a  encargada   de  l a  tienda.CONASUP0,  que le d i e r a  e l  

m a n d a d o ' f i a d o   m i e n t r a s -  e.1 banco l e  'empezaba a e n t r e g a r  e l  d i n e r o  - 
d e l  m e d i t o ,   u n a  vez acordado esto, l ~ e  .pagaron a l  operador   con e l  

d i n e r o   d e l   - s a l . a r - i o   q u e  recibe- e l -  e s p o s o  de Sara q u i e n   t r a b a j a   d e  - 
j o r n a l e r o   e n   u n . r a n c h o   p r i v a d o ;  y as€ se p u d i e r o n   e f e c t u a r   l o s  t ra  - 
b a j o s  de p r e p a r a c i 6 n  de l a  . t i e r r a .  - P o r .   o t r o   l a d o  Sara tuvo  que - -  

c o o p e r a r   c o n  $ 1 ;250 .00  p e $ o s  -en t6ta.l para l a  reparacL6n  de  una - ,  

enl i s tadora .  Es'te d i n e r o  se ' l o   p . id id   ' f i ado   . tambi$n  a l a  -encargada  

de l a  CONASUPO; c o n  l a  c o n d i c i ó n   q u e  l e  p r e s t a r a n  a s u - h i j a  Berta 

para que l e s  h i c i e r a  e l  q u e h a c e r . d e  su casa ,  

Los . t r a b a j o s  de preparac ión   se , -h i - c . l e ron . ' en   -ocho   d ias ,   .no   anegando 

l a   t i e r r a  a n t e s  .de sembrar-; no . h a b í a " d i n e r o   s u f i c i e n t e  para e l  pa-  

go de l a  b o l e t a  y d e l  regador .  

Don José empezó a .  preparar s u   ' t e r r e n o  'hasta el.mes de A b r i l ,  pues  

se d e d i c ó ,   e n   ' l o s  meses de . e n e r o ; .   f e b r e r o -  y 'marzo, a - r e a P i z a r  ma-- 

q u i l a s  como o p e r a d o r ' e n   o t r a s . p a r c e 1 a . s .  Hacia 1960 c o n s i g u i 6  com- 

prar un t r a c t o r   c o n  e l .  dinero"que '   ganaba  en e l  o t r o   l a d o ;  I fe l  trac 

t o r  estaba e n   b u e n a s   c o n d i c i o n e s ;  y e l  s e ñ o r   q u e . m e   l o   v e n d i 6  mey- 

d i ó  muchas fac i l idades  para - l o s   p a g o s " .  'CTambi6n'Don Jose n o s   c o - -  

mentaba.  que  con este  t r a c t o r   t u v o  l a  oportunidad  de  sacar unos Gen - 

t ,avos de mSs sebre todo  desde hace s e i s  .alios que ya no  ha pasado - 
a l  o t r o   . l a d o  a tr'abajar; nos   comentaba Don JOs6 que e l  t r a b a j o  de 

o p e r a d o r . ( t r a c t o r i s t a )  es muy d u r o ,  '!se. amula mucho uno de l o s  r i -  

. .* ', 

- 
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ñones" pero es menos  riesgozo  que es.tarse pawndo al otro  lado, - 
"Echo de menos  los  dblares, porque"h0.r -10 dem8s  mi .tierra. es &S - 
importante''. 

Don José no  me  supo  decir  en  forma cer.tera, cuanto  tiempo le llev6 

hacer el trabajo de  preparacibn'del  terreno,  pues  habia  ocasiones 

que estando maquilando  otras  tierras  cercanas a'la suya, se pasaba 

a esta y  lograba  aventajar un poco cada vez. Don José  hace ya  al- 

gunos años, apT.oximadamente unos  ocho  que  no ha recurrido  al  crCdi - 

to oficial,  pues  siempre se endeudaba,  fuera bueno o malo  el ciclo, 

actualmente recurre  al  credit0 privado que aunque.tiene tasa de - -  

interés muy altas,  hace que se trabaje mas  libremente y no  hay  pro 

blemas de impuntualidad ni problemas  con  los  empleados (€ecnicos - 
de campo) del banco. 

m 

B) Siembra o Plantacih. 

La época  propicia  y  límite  para la siembra del algodón  en la zona 

del Valle de Juárez  dista entre los días primero de  Abril y 30 del 

mismo mes. La siembra  se lleva a  cabo en forma  mecanica,  siendo - 
el sistema de  siembra,  en banda. En.la zona del ValZe y en  gene-- 

ral para la zona  norte la variedad. de  semilla  que  se  siembra e s  la 

Alcal5 15-17-75, . .  abarcando un 66% del hectaraj'e sembrado. Por - - -  
otro . ,  Lado  la densidad  que  se  siembra, es de 40  Kgs.  de  semilla  se- 

midesborrada y 2 0  Kgs. desborrada químicamente. correspondiendo es- 

ta cantidad al  c5lculo p0.r hectárea, 



LOS campesinos de  Praxedis  obtienen la sen\illa para algodtin por v a  

proporciona la semilla, . .  la cuail ha  sido  a su vez suministrada por 

1.a productora nacional de semillas (PRONASE), institucidn que im-- 

porta la semilla para:  el caso  del .algodbn de  los Estados Unidos. 

Cuando los campesinos no son habilitados- por la banca oficial, 9 - -  

cuentan  con empresas privadas  como  son  las.despepitadoras, los cua - 
les suelen vender las semillas y otro t-ipe.  de  inswnos., \ 

- 

Cuando estas empresas no proporcionan  la semilla generalmente los 

campesinos la consiguen  a  traves de "corredores" que  venden semi-- 

lla americana a lo largo del  Valle o consiguen  a alguien que la - -  
compre y se  la pase al lado mexicano. 

E¡' predominio en la siembra del cultivo del algoddn  est8 directa-- 

mente relacionado con la imposicidn  indirecta que la banca oficial 

y otras instituciones con  intereses  creados bien definidos,  acredi - 
tan  casi exclusivamente para este  producto, por  lo que  se deduce-- 

que. el campesino pobre que no  cuenta con capital en monetario y - -  
desea sembrar, no tiene  otra  alternativa  que sembrar lo que las - -  
instituciones crediticas  ordenan. La inserción paulatina del cul- 

tivo de trigo en la zona Juarense,  como en otras zonas del país,' - 
responde  a las politicas  estatales  a  traves  de sus fuentes credi-- 

- 

ticias, tal como sucede con el -algoden. .', 

Pedro decidid sembrar el 2 2  de Abril pues cuatro dfas  antes ha.bfa 



/ . - *  

habilitando .[ .gin de frontera) :la s&erqbra-la lleva a- cabo en forma 

mecafiica, pagando maquila  para es'te trabajo,  el cud1 se- realizd  en 
i .  . <  

un dia. 

TambiQn habría que señalar que kn el mes'  de Abril se suele  fertili 

zar.  Pedro aplic6  la prlmera  fer'tilizaci6n'el 9 de  Abril haciendo - 

. .  

- 

lo antes de sembrar, y no  fue  sino  hasta el' 2.5 de Mayo que aplic6 

la segunda fertilizacih. E¡ fertilizante que .aplicb Pedro..fue - -  
una  .mezcla de fosfato  y urea. . 3 

- 

Esta labor  la realizd  tambign en  forma  mechica,que  la uniformidad 

y exactitud- al' aplicar el- producto. 
1 

Para el caso de Ramtin hubo que  esparar hasta el' 20 de  Abril  pues - . 

e? el banco no le proporcionaron antes la semilla ya  que  no  conta- 

i..: con  este producto'en 'bodegas;  mientras tanto le proporcionaron 

fc-tilizante,  que aplicd se10 una.vez durante todo el ciclo  agrfco - 
12: lo  realizd en forma  mecfmica y 16 llev6 un dfa  realizar  esta - 
1si ;or .  Ram6n comentaba a prop6sito  de la distribucidn de semilla 

y fertilizante por  parte del banco  de crédito rural a sus habilita - 

L 

dos, que en cada  ciclo  existen  fricciones.por parte de los  campesi - 
nos habilitado; pues se presenta  con gran frecuencia preferencia - 
( 3  )El  fertilizante que aplican  en casi toda  la ZOM para  el caso de los  canrpesi 

nos es e1 que procesa ~ertimex. b s  grandes .agricultores,  aunque  suelen "1 
bi6n  aplicar  Fertimex,  suelen importar fertilizantes y otros insumos del --- 
otro lado. 

! 



en  l a  d i s t r i b u c i 6 n   d e  'estos productos   por  Ips elqpleados  del   banco,  

. p o r   e j e m p l o ,  se 'da e l  c a s o  de familias e n  que :¡os j e fes '  s o n  e j ida-  
. I  . 

t a r i o s   h a b i l i t a d o s   p o r  e l  banco;   pero.   que  .ademas  t ienen hectareas - 
de propiedad  pr ivada  y a l a  v e z   u t i l i z a n  e l  f e r . t i l i z a n t e   q u e  e l  - -  
b a n c o   d i s t r i b u y e ,   n o   s d l o   p a r a  l a  p a r c e l a   r e g i s t r a d a  sino p a r a   t o -  " : 

. .  , i  . .  . ". 

- d a s  las  dem5s h e c t g r e a s  no e j i d a l e . s ,   m i e n t r a s   q u e  como n o s   d e c l a  - .- 

Ramdn "uno aquf  esperando a que l o   a t i e n d a n  y s i -  hay producto  en - 
l a  bodega y l e  va b i e n  l e  dan l o  que  uno 

. q u e   e s ~ - . e r a r   h a s t a   q u e   l l e g u e  e l  producto  

l o   l l e v a   o t r o   q u e   t i e n e  m& i n f l u e n c i a  o 

c o m i s a r i o  e j ida l " .  

Sara por  su lado  sembrd e l  algoddn hasta 

pjlde,.  s i  no es a s i  hay - -  
y pon&se l i s t o  si. no se 

es amigo d e l   g e r e n t e  o e l  - 

e l  d i e z   . d e  mayo,  debido a 

que . e l  t r a k t o r   d e  l a  s o c i e d a d  a l a  que e l l a  per'ten'ece,'   andaba mal 

y l o   t u v i e r o n   q u e  meter a l  t a l l e r ;  p o r   o t r o   l a d o   n o   c o n t a b a   c o n  e l  * 'I 
d i n e r o   s u f i c i e n t e  para pagar l a  m a q u i l a ,   p o r   l o q u e  &que-esperar y 

f u e  hasta mayo que l le& a cabo esta i a b o r ;  fecha que se sale del 
' &  

l ímite  . .  d e l  pe ' r lodo   de   s iembra ,   lo   cua l   imp1ica 'mayor . r iesgo .  Sara, 

a l  igual   .que  Ram,ón y P e d r o ,   a b o n 6 ' a   f i n e s   d e   a b r i l   a n t e s   d e  sem--- 

b r a r   u t i l i z a n d o   f e r t i l i z a n t e  que e l  Banco  de   Crédito  l e  d i s t r i b u y a  

y e l  c u a l ,   f u e   a p l i c a d o  en  forma  manual l as  dos  veces que l o   u t i l i  - 
26 (la segunda a p l i c a c i 6 n   l a ' h i z o   e n   j u n i o ) . -  

- .  

- 

\, '. 1.. . 

E l   t r a b a j o   l o   l l e v a r o n  a c a b o   e n t r e  Sara, s u   e s p o s o   y - c i n c o   d e  sus , 

I h i j o s   q u i e n e s   t a r d a r o n  un d i a  e n   h a c e r  es ta  l a b o r .  Sara me d e c i a  - 

que no tenia caso *. gastar e n   t r a c t o r .  y operador  para e s t a   . l a b o r  . 

.. "el d € a  q u e   f e r t i l i z a m o s  fue  .un  Domlngo, l o s   n i f i o s  no t e n i a n  



que ir a la escuela, los levant6 tempranito y 4 eso de las seis y 

media A.M.,  prep.aré  el luch "burrita y  coca  colatt  y  nos  dirigimos: 

caminando hacia la parcela  que queda retirada del pueblo  hasta  don 

de  se encuentra el  rio  Bravo y nada m8s llegamos eqpezawos  a ttja-- 

lar",  comimos a eso de las tres y media, los niños  un poco  antes y 

ya,al atardecer fuimos  acabando y de regreso a la casa", 

- 

Don  Jose lleva varios  años consiguiendo la seqilla de algodón ame- 

ricana  en  una  tiesda en  Fabens, Texas;.  el dueño de la proveedora - 
le proporciona buenas  ventajas, entre el'las, el que  vaya  pagando . 

en abonos la semilla  y  el fertilizante. En esta ocasien no ferti- 

lizó antes de sembrar,  tan sólo utilizd  la tierra  húmeda  y  llev6  a 

cabo la  siembra'el día 20 de Abril en forma mec$nlca, labor que --. 

realizó en una j ornadá. 

C) Labores de Cultivo. 

La serie de labores  que  realizan los campestnos tanto medios  como 

pobres en  el ejido  lieva de alguna forma  las pautas.  tQcnicas  y - - -  
secuenciales que los grandes agricultores manejan y que -a su  vez - 
el Estado retoma para llevar a cabo su polftica de  modernizacl6n y 

tecnificación en el. campo por medio de proyectos que son  difundi-- 

dos por los tecnicos de  las diferentes instituciones de Estado co- 

. . .  

mo  el  Banco  de Credit0  Rural del  Norte quienes llevan a la pr5cti- 

ca esa pblítica a  través de s u s  programas de  calendarios  y  activi- 

dades. 



1 

A partir de esta secuencia en las catividades  agricolas  trataremos 

de describi'r  el proceso  laboral paralllet-ar a cabo la producción - 
algodonera entre los campesinos en  el ej.ido. de  Praxedis, 

.. 

En  el mes de mayo, ya sea a  mediados o a  finales  del  mes, depen--- 

diendo de cuando  se  haya  sembrado, se Xnician las labores de culti - 

voy las .cuales  consisten en la escarda,  desahije y deshierbe. Pa- - 

ralelamente a  estas labores se fer'tiliza, riega y fumiga en  caso - 

de que seq necesario. 

- 

i 

f 

Todas, estas labores se  van realizando  en tod'as )p cada una de las - 

unidades productivas en forma  muy  independiente y con el propio - -  
ritmo de rada campesino. 

Una  vez  que la plantita  del  algodón ha nacido y en casos en que no 

'se le  ap2icd ferti1izVant.e antes  de  sembrar,  se  aprovecha  en  esta - 
ocasidn  a  introducir el mismo. Otros  campesinos aprovechan a me-- 

ter el segundo riego generalmente a partir de, abril; se riega la - 
parcela una  vez al mes hasta el  mes de agosto y septiembre,  contan - 
dose así aproximadamente  seis  riegos para todo el  ciclo y desarro- 

110 del algodón.  El  riego  lo llevan a  cabo los mismos  campesinos, 

en las cuatro unidades que se está describiendo; o en ocasiones a 

Don Ramón le ayuda  su hijo y a Doña Sara le suele  regar su esposo. 

1 

.. 

Sin embargo y como ya hemos  venido  explicando,  el problema de diq- 

tribucidn de agua  en el' distrito, tr.ae como  consecuencia q ~ e  en ' - -  

las mbs de  las ocasiones los campesinos -se quejan del cxstigo que 

. ,+ 

c 



se le da al algod6n por falta  de  riego suficiente y a, tiempo,  En 

el caso de  las unidades  que es'tamos describrendo, en las  cuatro se 

llevaron a cabo cinco  riegos  en todo el.ciclo y en el' caso de  Sara 

y Ramón los riegos fueron muy ligeros y a  destiempo y mucho c a p - -  

110 no lleg6 a abrirse, 

r 1  

La escarda se  11-eva a  cabo  en forma mechica por  aedio de una cui- 

1 tivadora. Mediante.esta labor se mantiene y se  mejora la airea--- 

cien, la penetraci6n *'de1 agua y la disponibilidad de nutrienaes - - .. 

a la  tierra. 

Además, limpia y arropa  a la plantita, es decir,  que aden& de ta- 

par las raices  de las  plantitas  que  han comen.zado a  brotar,  arran- 

ca la  hierba que comienza' a  crecer entre el cultivo y que le quita 

fuerza, humedad y nutrientes 'a las.plantas. 

Posteriormente se realiza el desahije, cuando' las plantitas tienen 

de 15 a 20 cm. de altura y h t r e  30 o 40 dfas despuQs'.de la emer--. 

gencia, se realiza el espaciamiento o raleo, eliminando las plan-- 

tas más pequeñas y débiles, teniendo que dar una.distancia entre - 
cada una-de las plantas de 30  cm.  Esta  labor se lleva a  cabo  en - 
Forma manual, y es  donde la mano de  obra familiar aporta stfuerza 

de trabajo casi en su totalidad. 
'\ 

El  deshierbe5,y  la escarda  se  continuan  $*ealizando  a lo largo del - 
ciclo del algod6n como un  medio de m~.-..Cenimiento y' cuidado para  el 

desarrollo de  la planta  controlgndola  de las malas  hierbas; se  si- 
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gue  uti . l izando  fundamentalmente mano de obra familiqr,: aunque  pue- 

de dar e l  c a s o  d e l  c o n t r a t o   d e   ' a l g i l n   p a r i e n t e  'o amigo ce ' rcano ,  -"- 
cuanda. .s .e   ha   de jado  a lgGn  t iempo  s in  limp-iar l a  parcel'a ~ ~ e s  n e c e -  

s a r i o  mayor  cantidad de mano d e   o b r a ,  

" 

Cada d i a  es m5s común e n t r e   l o s   g r a n d e s   a g r i c u l t o r e s   d e l  area ala-  

deña a l  e j i d o   d e   P r a x e d i s  e l  uso. d e   h e r b i c i d a s  como p r 5 c t i c a  coman 

para las  malas h i e r b a s ,  como consecuen 'c ia   de  l a  f a l t a  de la' qano 

de  obr.a,  y/o p o r   l o s  cada v e z  mas a l t o s   c o s t o s   q u e  l a  u t i l i z a c i b n  

de l a  misma implica. I - 

E l  a l g o d ó n   p u e d e - s e r   a f e c t a d o  y c o n   g r a n   f r e c u e n c i a   p o r  un g r a n  Mi - 

mero de i n s e c t o s   p e r j u d i c i a l e s  -que  en  muchos  casos  pueden  conver- . -  . 

tirse e n   f a c t o r e s   l i m i t a n t e s  d e l  c u l t f v o .  En las  p a r c e l a s . d e  l as  

c u a t r o   u n i d a d e s   t r a t a d a s   n o  se u t i l i z d  para e l  c i c l o  80/81 ningún 

t i p o  de p l ? g i c i d a .  

F i n a l m e n t e ,  l a  ú l t i m a  fase d e l   p r o c e s o   p r o d u c t i v o  es l a  c o s e c h a ,  - 
m e j o r   c o n o c i d a   e n t r e  -,las zonas   a lgodoneras  como l a  b izca)  Esta 

. l a b o r  se l l e v a  a c a b o   e n t r e   l o s  meses que  van de s e p t i e m b r e  a no-  

viembre y p r i n c i p i o s  de diciembre para l a  zona j u a r e n s e ,  
- 

, 
La c o s e c h a  es una de l a s  l a b o r e s   q u e   r e q u i e r e  mayar a t e n c i g n  a f i n  

.';(S 0btene.r l a  maxima c a n t i d a d  y c a l i d a d  de f ibra  y de semilla. Es - 

ta puede ser  manual o .x,,;ectInica; l a  c o s e c h a  manual se  r e a l i z a   e n  l a  

mayor parte  de l a  z o n a   j u a r e n s e ;   t a n  s610 l o s  -grandes. a g r t c u l t o r e s .  

han  empezado a u t i l i z a r  las c o s e c h a d o r a s   d e   a l g o d b n ,  

. .. 

- 

.. " .. ! 
. ~ " ~ .  . ." . ,. . 
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La r e c o l e c c i h   m a n u a l ,   d e b i d o  a l a  m a d u r a c i d n   e s c a l o n a d a   d e   l o s  ca - 
p u l l o s  o b e l l o t a s ,  se efectQa en  dos o tres y e n   o c a s i o n e s  hasta - 
c u a t r o  pases. En e l  primer pase se. cose ,cha  casi en 90% de  l a  p r o -  

d u c c i ó n  y - e l  p r o d u c t o   r e s u l t a   r e l a t i v a m e n t e  miis b a r a t o ' q u e  e l  de 1 

l o s   s i g u i e n t e s  pases. 

Para l a  pizca ,  l a  u t i l i z a c i h  de mano d e   o b r a  familiar se hace i n -  

d i s p e n s a b l e , ' e s  l a  fase  d e l  

famil.iar como a : . a l a r i a d a  se 

proceso .  que mapr nano de o b r a   t a n t o  - 
u t i l i z a ' .  . .- 

* .. . . - . :  . . . ,  
f 

D) P i z c a  

Pedro )I sus g e n t e s   t r a b a j a n  d u r a n t e   l o s  me.s.es de l a  p i z c a   g e n t r a l -  

mente desde las  8 A.M. h a s t a  las  .S o 6 de l a  t a r d e   d u r a n t e  es ta  - -  
&poca. Hay d í a s  y dependiendo  de l  clima, empiezan mas t a r d e  so-- 

b r e   t o d o   c u g n t o  más se acerca e l  i n v i e r n o  ya que las  b e l l o t a s  se  - 
humedecen y hay  que eiperar a que se  sequen un poco para poder   en-  

trar a l  campo .a p i z c a r .  

. .  
Comb a eso  de  las 9 : 3 0  de l a  mañana pas6 Pedro  con s u  c a m i o n e t a  - -  
r e c o g i e n d o  las  c u a t r o   p e r s o n a s   q u e  hab'ila c o n t r a t a d o  para que l e  - -  

- 
\ 

ayudaran  en l a  p i z c a .   E s o s   t r a b a j a d o r e s   e r a n   c o n o c i d o s   d e   P e d r o  - 
p o r  l o  que no se trataba de mLgrantes   temporales .   Durante  es ta  - -  
p i z c a  . P e d r o  no c o n t r a t 6  a- t r a b a j a d o r e s .   m i g r a n t e s   c o n o c i d o s  como - 
?golondr inas11   pues  además que era d i f í c i . 1   c o n s e g u i r l o s  se l e s  . t e - -  

n i a  q u e   o f r e c e r  por l o  g e n e r a l . s a l a r i o s  mas a l t o s  por e l  k i l o  p i z -  



cado  que a l  r e s t o .   d e   l o s   t r a b a . j a d o r e s  nativo$, 

En e s t e  c i c l o b  agr íco la ,  e n  e l  e j ' i d o  habfa gente   que.   neces-$taba , .  tra 

ba jar ,  pues e l  problema  de l a  d e t e n c i ó n   d e   t r a b a j a d o r e s   I n d o c u m e n -  

tados   por  parte  de  l a  migra en'. e s o s  me:s.es h a b r a   e s t q d o   q u y   d u r o ;  

se t ratd de l a  e n t r a d a  de Reagan a la p r e s i d e n c i a  y d e s d e   e n t o n c e s  

se r e s i n t i 6  l a  d u r a   p o l i t i c a   m i g r a t o r i a   r e l a c i o n a d o  a l  problema  de 

l a  carta  S i l v a .  

En e l  e j i d o  no ex i s te  u n a   c o n t r a t a c i d n   f o r m a l - ,  es ~ 6 1 0  v e r b a l   e n - -  

t r e  e j  idaf .ar ios  y t r a b a j a d o r e s  y taqbf'6n s-e practica l a  ayuda   en- -  

t r e  e j  i d a t a r i o s  pur m e d i o   d e l   t r a s p a s o   d e   ' t r a b a j a d o r e s ,  es d e c i r ,  

que s i  Pedro   t e rmina   pronto  l a  primera p i z c a ,  l e  pasa l o s   p i z c a d o -  

res a su  v e c i n o  para que l l e v e  a cabo  su p i z c a :  para cuando  Pedro 

i n i c i e  l a  s e g u n d a   p i z c a   e s t o s  mismos t r a b a j a d o r e s  se v u e l v e n  a ocu  - 
par con é l .  ( 4 ) 

Esta s i t u a c i d n  se ha venido   presentando  con  mayor i n c i d e n c i a   d e s d e  

que l a  p o b l a c i ó n   f l o t a n t e   m i g r a t o r i a   q u e  l legaba a l  Valle de Jug- 

rez año  con  año ya no se c o n t r a t a   c o n   f a c i l i . d a d ,   s o b r e -   t o d o   d e b i d o .  

.a que  en l o s   E s t a d o s   U n i d o s  se l es  o f r e c e   m e j o r e s   s a l a r i o s   q u e   l o s  

que se l e s  paga  en e l  i a d o   m e x i c a n o   p o r   l o s   c a m p e s i n o s   j u a r e n s e s .  

Esta. brecha s a l a r i a l  s e  v i 6   a g u d i z a d a  a par-i . ir  d e l  i n i c i o  de l a  de - 

. . .  I 

x v a l u a c i d n  de n u e s t r a  moneda c o n - r e s p e c t j - a l  d6 lar .  
- >  - 

- _ J  

[ 4) Esta forma de cooperaci6n  entre los campesinos en Julirez vendría a ser co- 
mo la conocida cumo la'hano  vuelta". en otras zonas agrícolas del pais. 
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' d e  l a  p i z c a ;  ambo's c o n t r a t a r o n   t r a b a j a d o r e s   n a t i v o s   d e l   p u e b l o  de 

P r a x e d i s  y p o r   o t r o   l a d o  Don José  ' c o n t r a t 6   d u r a n t e  un mes a c u a t r o  

t r a b a j a d o r e s   d e   T o r r e d n   q u e  año con  año l l e g a n  a su casa; aden$s.~ - .  

de c o n t r a t a r  :.a o t r o s   t r a b a j a d o , r e s   n a t i v o s  d e  Praxedis. 

P e d r o   c o m e n t a b a   q u e   l e - h a b í a - s a l i d o  n\uy b a r a t a  l a  p i z c a  p u e s   t o d a  

l a  temporada l e  a y u d a r o n   s o b r . i n o s ,  t ras  y p r l a 0 s . a  l o s   q u e ,  aunque 

pagaba-, nunca f u e   t a n t o  como a q u i e n e s  se pagaba en eca temporada 

p o r   k i l o  'de a l g o d 6 n .  

Sara y Ram6n si l l e g a r o n  a c o n t r a t a r   t r a b a j a d o r e s ,   p e r o   t a n  s810 - 
en o c a s i o n e s  en que-AabPa   d ispos ic . i6n  y p o s i b i l i d a d  de c o n s e g u i r  - 
g e n t e ,   s i n   e m b a r g o ,  s í  l l e g a r o n  a ocupar   en   los   dos   casos 'mano  de  

o b r a   i n f a n t i l .   T o d a s  las  t a r d e s   s a l i e n d o   d e  l a  e s c u e l a ,   l o s   n i ñ o s  

-se d i r i g l a n  a las-' parcelas en- . .camionetas   de   a lgunos  e j i ;datar io .s  - -  
que  iban a r e c o g e r l o s  o muchos d e ' e l l o s  se iban  caminando.  

Como s e  habla mencionado,  l a  p izca  se  rea l iza  g e n e r a l m e n t e   e n t r e  - 
dos o t res  pases o p i z c a s  y e s t o   v a  a depender  en  gran  medida a l  - 

n i v e l  d e   p r o d u c t i v i d a d   q u e   h a g a   n e c e s a r i o - e f e c t u a r  mZis de dos p i z -  

cas y p r i n c i p a l m e n t e   d e  l a  o f e r t a  de mano de o b r a   e n  e s t a  epoca .  
\ 

Ramen y Don Jose, por e jemplo,  s610 r e a l i z a r o n   u n a  pizca p o r  f a l t a  ~ 

de mano de o b r a ,   c o n  s610 l a  mano de .obra fam.jiliar . .  no  puedieron - -  
. r e a l i z a r  m5s p i z c a s   p o r  l o  que. j u n t a r o n . t r e s  p i z c a s  é n   u n a ,  



R e s p e c t o  a l a  ,wan0 d e   o b r a   c o n t r a t a . d a  me. g u s t a r r a  hacer' un p a r e n t e  

s i s  p a r a  sefialar como se p r e s e n t a  es ts  hecho   entr .e  l o s  grandes  - -  
a g r i c u l t o r e s  ;prJ.vados3;y por. o t r o   l a d o  como.-de  a lguna  forma-afecta  

que   los   campes inos  no e n c u e n t r e n  mano d e   o b r a   s u f i c i e n t e .  

I 

I 

" 

Los  grandes y m e d i a n o s   a g r i c u l t o r e s   e n  l a  zona d e l  V a l l e  han empe- 

zado a i n t r o d u c i r  l a  nzgqiiina p f z c a d o r a   d e s d e   h a c e  tres -años   aprox i  

madamente;  en e l  m u n i c i p i o  y d u r a n t e  e l  c i c l o   a g r f c o l a   c i t a d o  se - 
u t i l i s a r o n   a p r o x i m a d a m e n t e   1 6 " d q u l n a s   p i z c a . d o r a s   p r o p i q d a d   d e   l o s  

g r a n d e s   a g r i c u l t o r e s .  

- 

La máquina l a  s u e l e n  meter para c o s e c ' b r  l a  primera p i z c a ,  para l a  

segund.a 'y  tercera e n   c a s o  :de=  que se . ' r e a l i c e n  .se c o n t r a t a  mano de - 
o b r a  asalariada captada   genera lmente   en   Ciudad  Juarez .  

E . x i s t e n   l u g a r e s   e s p e c € f i c o s   e n -  donde se reGnen  por las mañanas,.mu 

c h o s  de l o s   t r a b a j a d o r e s   . l l g o l o n d r i n a v t  ( S ) en espera de ser  c o n t r a  

, t a d o s ;   e s t o s   l u g a r e s   e n   C i u d a d   J u d r e z   s o n   p r i n c i p a l m e n t e ,  e l  zbca- 

l o  o plaza p r i n c i p a l .  Hay s i n  embargo t r a b a j a d o r e s   q u e   l l e g a n   d i -  

r e c t a m e n t e  a l  Val le .  Desde  temprana  hora a est ;  z 6 c a l o   l l e g a n  - - -  
g r a n   c a n t i d a d  de hombres y m u j e r e s   e n   b u s c a .   d e   t r a b a j o ,  su ntmero 

puede v a r i a r  segGn l a  época  de que se t r a t e , . l l e g a n d o  a l  mgximo du 

r a n t e  l a  p i z c a  de l  a lgodón.  \ 

- 

- 

- 

( 5 )  Ad& de trabajadores  "golondrinat1,  tanbilk se coptrata  gente de Ciudad 
Mrez , . .I 

-~ _i_~X";__2_...,~.,"_. " .-._ I-. ..."*. ~ ' 



En e l  m u n i c i p i o   d e   P r a x e d i s  'se .registrqron d o c e . c a q i o n e s   d e  pqsaje 

r o s   p r o p i e d a d   d e   l o s   g r a n d e s  agrIcu'ltoo.res,.-quienes se. encargan   de  

t r a n s p o r t a r   d i a r i a m e n t e   d u r a n t e  l a  p i z c a '  a t r a b q j a d o r e s   q u e   s o n  - -  
c o n t r a t a d o s   v e r b a l m e n t e   e n  e l  z6.calo  cada.maAana: . e l  t r a n s p o r t e  es 

gra t i s  y l o s   r e c o g e n  y l l e v a n  .a Ciudad  Jut lrez{diar iamente .  

las  miras que l o s   t r a b a j a d o r e s   t e n g a n   r e s p e c t o  a l o   s i g u i e n t e :   s u  

d e s t i n o   i n i c i a l  es t r a b a . j a r   e n   l o s   . E s t . a d o s   U n i d o s ,   c u a n d o   n o   l o - - - .  

g r a n  pasarse y t raba jar  a l l d ,   t i e n e n  l a  alternativa de ser  con  - , - -  

g r a n .   p o s i b i l i d a d   c o n t r a t a d o s  pos l o s   g r a n d e s   - a g r i c u l t o r e s '   d e l  Va-- 

Ile de J u a ~ z .  E s t o s   t r a b a j a d o r e s   e n  su mayoría  a l o   l a r g o  de l a  

... -temporada de l a  p i z c a  se p a s a n  a l  o t r o   . l a d o  y muchas de las  veces 

l o g r a n  t raba jar  t r e s ,  c u a t r o  y hasta s e i s  d f a s  hasta que l a  migra 

l o s  k % a  a l  lado   mexicano  y as€ d e j a n   a l g u n o s   s i n   i n t e n t a r  pasar, 

1: .:. 4 2 . . T ' ~ .  s i t u a c i ó n ,   e n  donde l a  C o n c e n t r a c i h   d e  mano d e   o b r a   d i s p o n i -  

. b l c  se '  haya t a n   a l e j a d a   d e   l o s  campos d e   t r a b a j o ,   i n d i s p o n e  a l o s  

campesinos   pobres  del  e j i d o   q u e  no  pueden c o n t r a t a r   s u f i c i e n t e  ma- 

: no de o b r a ;  e l  c o s t o   d i a r i o   q u e .  implicarfa e l  transporte de .esos t r a -  

. . b a j a d o r e s   m i g r a n t e s  y j u a r e n s e s .  -ser€a. casi i m p o s i b l e  para l a  e c o n o  

- 

\ 

mia campesina.  



P o r   o t r o   l a d o . ,  e l  s a l a r i o  que se $a.ga a l  p i z c a d o r ,  vafra año con - 
año y depende d e l  p r e c i o   d e l   a l g o d ó n  y p r i n c i p a l m e n t e   d e  '.la semi-- 

l l a ,  p u e s t o - q u e  es p r e c i s a m e n t e   ' c o n   d i n e r o , o b t e n i d o   d e  ' la  v e n t a  de 

l a  semilla con l o  que   los   campes inos   pagan  a los p i z c a d o r e s   c o n t r g  

t a d o s .  

E l   p r e c i o   t a m b i e n  var la  dependiendo si se  t r a t a  d e ' l a  prtmera, se -  

gunda o t e r c e r a   p i z c a .  Para l a  primera pizca, e l  p r e c i o   p o r   k i l o  

de   a lgod6%, .es  menor debido  a que e l '  r e n d i m i e n t o  es mayor,  e l  p i z  - 
cador   puede   obtener  más k i l o s   c o s e c h a d o s  . en   una   jornada   de   t raba jo  

,r,-.. que  cuando se t rata  de l a  segunda o tercera p i z c a ,  en  donde e l  r e n  - 

.- d i m i e n t o   d e c r e c e ,   p o r   l o   q u e   t i e n e   q u e   t r a b q j a r  mas r s p i d o  para ob - 
t e n e r   s u f i c i e n t e   p e s o ,  asf e l  p r e c i o  aumenta  en estas Gltimas piz- 

cas.  P o r   o t r o   l a d o ,   . t a m b i é n  se s u e l e  pagar un  poc-o m5s a l t o   e n  l a  

Gltima pizca p u e s - l a   o f e r t a  de mano de   obra   d i sminuye .  En e l  e j i -  

-,do se i n i c . i 6   p a g a n d o  $ 2 . 2 0  k i l o  y .para l o s  meses de novien,bre. y - 
diciembre aument6 a $ 2 . 5 0  y h a s t a  3 p e s o s   k i l o .  E l  pago a l  t r a b a  - 

j a d o r  es mensual' y .por suma de k i l o s   r e c o l e c t a d o s ' ( s i g u i e n d o  las  - 
a n o t a c i o n e s   . q u e  el-  e j i d a t a r i o   p r o d u c t o r   r e a l i z a   d i a r i a m e n t e  a l  t ra  - 
b a j a d o r )  . 

Una vez   que  se l l e g a  a l  campo de t r a b a j o   c a d a   p r z c a d o r  toma  un c o s  - 
t a l  e l  cuZi1- mide aprox imadamente   dos   metros   de   l a rgo ,   en  'una  de - -  
sus caras es de t e l a  y l a  o t r a  de p l á s t i c o ;  esta ú l t i m a  parte d e l  

, q s t a l  es l a  q u e   t o c a  y se  arrastra p o r  e l  s u e l o ,  El c o s t a l  es s u  

' j e t a d o  y anudado a l r e d e d o r  de l a  c i n t u r a  d e l  p l z c a d o r ,  Los t r a b a -  

. .  - 

j a d o r e s   e s c o g e n   s u s   s u r c o s  y p o r   l o   g e n e r a l   s u e l . e n .  ir pizcando de 



dos   en   dos   suycos .  Una v e z   ' l l e n o .  el'  c o s t a l ,  e l  dueño  de 14 parce- 

l a  se e n c a r g a   d e   l l e v a r l o  a pesar en  donde se e n c u e n t r a  l a  camione - 
t a  ( s ó l o   l o   h a c e n   c o n  las  mujer'es y l o s  n i ñ o s ,   l o s   p i z c a d o r e s  varo 

n e s   1 l e v a n " s u  costal  e l I o s   m i s m o s ; a  l a  5amionet.a)   con  una pesa O -. - 
" - ~ " 

báscula   manual .  ~. 

b 

Una vez  pesado e l  c o s t a l ,  e l  e j i d a t a r i o   a n o t a  e l  nGmero de k i l o s  y - 

e l  p i z c a d o r  vacfa e l  c o s t a l   e n  l a  c a m i o n e t a ,  para d i s p o n e r s e  a pro - 

seguir   nuevamente  su l a b o r .  

Los buenos y h á b i l e s   p i z c a d o r e s ,   a l c q n z á n   g ' c o s e c h a r   e n t r e  400 y - 

2 0 0  k i l o s  a l  d í a ,  e s t o  e s ,  vendrían  ganañdo $ 2 2 5 . 0 0  p e s o s  a l  dfa  

o $ 450.00  segGn sea e l  c a m .  

P r o s i g u i e n d o   c o n  l a  j o r n a d a ,  a eso de las dos  de l a  t a r d e  s e  i n i - - . .  

c i a  genera lmente  .-a .comer e l  lllonche.tt : ;   en-  re,alldad  no hay una, h o r a  . . 

f i j a ,  no se reúnen-  para comer  en un s ó l o   l u g a r ,  cada uno toma su - 
b o l s a  y s e  s ienqan   en   forma  d ispersa ,   tampoco  hay entrada   de  trdba - 

j o  n i  sa l ida  . f i j a ,  se t r a t a  de un t r a b a j o  a d e s t a j o ,  

E] RendZmientos 

do c o n s i g o ;  l a  a u s e n c i a  de plagas f u e  un f a c t o r   i m p o r t a n t e  

s e n t i d o ,  A propbsito, Pedro  nosdetila  que,  en es te  c i c l o  . le  

ha traq 

en este  

h a b i a  - 
i d o   r e a l m e n t e  muy b i e n   p o r   l o   q u e  s e  ref iere  a la producclbn  pues  

obtuvo tres pacas p o r  hectárea, l o   c u a l   s i . g n i f i c a  u n a   e x c e l e n t e  - -  - 

i 



produccibn. .   La  cose-cha  del   algoddn l a  h i z o  en  tres p i z c a s   q u e   e n  

e l  Va'lle ya es r a r o   r e a l i z a r l a s .  En l a  primera pizca   obtuVo se-is 

pacas,,: e n   l a . , s e g u n d a , .   c u a t r o  .pacas -y.  e n  la . . tercera dos pqcas, E l  

; p e s o   p o r  paca aproximadamente  (pues  cada  una varfa e n  granlos], f u e  

de 65b Kgs.  e n   t o t a l ,   s i e n d o  e l  pes'o  de l a  semilla 420  k i logramos 

y 230 Kmg. algod6n  pluma,  incluyendo  en este  t o t a l  los graqos  de - 
basura.   Por  su-  parte Ram6n' obtuvo  una  praduccidn  de  ocho pacas, - 
es dec i r  dos pacas por  hectsrea. Ramdn comentaba  que  realmente - -  

f u e  nt5s d i n e r o   l o   q u e   i n v i r t i ó ,   q u e   l o   q u e   e n   - r e a l i d a d   e s t . d   o b t e - -  

niendo  de l a  parcela;  es p o r ,   e s t a - r a z 6 n   q u e   p i e n s a  p.ara e l  pr6ximo 

c i c l o   a g r í c o l a   r e n t a r  su  ttier'ra a l o s   s e ñ o r e s   c o n   l o s - q u e   t r a b a j a  

de j o r n a l e r o ,   m i e n t r a s  sa le  de las  deudas   contra fdas .  

Sara r e a l i z ó  t r e s  p i z c a s ,   e n  l a  primera obtuvo 2 1'/2 pacas pues  no 

h a b í a   q u i e n  .le ayudara  en l a  misma y' f u e  hasta l a  segunda   p izca  ? \ -  

que  cosech6  aproximadamente t r e s  pacas y en  l a  Oltima obtuvo las  - 

tíltimas dos y media pacas, l a  p r 0 d u c c i . h   t o t a l   f u e   e n t o n c e s  de - - -  
ocho pacas; cada  una l e  pes6 a l r e d e d o r   d e , ' 3 6 2   k i l o s   a l g o d e n   p l u m a .  

Sara tuvo  que  vender   cuatro  pacas a un !'coyote",  empleado de l a  - -  
despepi tadora  a d o n d e   e n v i a b a   S a r a   s u   a l g o d h  a b e n e f i c i a r ,  y a l  - 
banc.0 t a n   s ó l o   e n t r e g d   c u a t r o  pacas. p o r   l o   q u e  ,quedó  endeudada  con ' 

e l  mismo. E l  ' !coyote" l e  pagó muy p o r   d e b a j o  e í  p r e c i o   d e l   q u i n - -  

t a l  de a l g o d b n ,   e n   r e l a c i ó n  a l  o f r e c i d o   p o r  l a  b a n c a   o f i c i a l ,  ese - 
- . c i c l o .  E l  p r e c i o  estaba en $ -  1 ,..700.09 q u i n t a l  (una paca pesa c i n -  

. . c o   q u i n t a l e s ) ,  l e  o f r e c i d   s i n  embargó $ 1 , 5 0 0 . 0 0  q u i n t a l ,   p e r o   c o -  

mo Sara n e c e s i t a b a  e l  d i n e r o  y no podPa esperar a que e l  banco l e  

. .  . . . .  - -  " ..l.- ~ L"." -. . , .._ , .. , ' ." 



l i q u i d a r a  C_ 6)  e n   c a s o  de que l o  hzciera, p r e f i r i e  vender mbs b a r a  - 
t o  y o h t e n e r  e l  d inero   inmedia tamente .  

Por  su. parte,  I don Jose obtuvo. 13 p.acas de las 6 . b e c t P r e a s .  que: siem. . -. 
b r a  de a.lgod6n; l a  c o s e c h a  l a  obt.uvo de u n a   s o l a .  p i z c a ,  pues no - -  

halii .a,  gente s u f i c i e n t e ,   p a g a   p o r   k i 1 o : d e   a l g o d d n   p i z c a d o  $ 2 , S O  pe - 

sos ki.19, Don- Sos.$ vendid su produccibn.  a lamisma empresa. despepi - 

t a d o r a  donde l o   f i n a n c i a r o n  para l l evar  a cabo l a  siembra y l e  p a -  

garon  $ 1,700 p e s o s   q u i n t a l .  En o t r o s   a ñ o s  se había   pagado  mejor  

e l  q u l n t a l  de  algoddn  por empresas d e s p e p i t a d o r a s  no r e l a c i o n a d a s  

c a n  l a  b a n c a   o f i c i a l   q u e  pagaba m e n o s ,   s i n  embargo para es te  c i c l o  

. a g r i c o l a ,  e l  p r e c i o  dado  -por l a s  empresas p r i v a d a s  se  a j u s t ó  a l  - -  

p r e c i o  que l a  ban.& o f i c i a l  f i j e ,  pues  no p o d í a 1   o f r e c e r   p r e c i o s  - 
, _ .  . 2 .. 

-. .. -. . 

miis a l t o s ,  dado que l a s  c o t i z a c i o n e s   e s t a b a n  muy bajas.  

Por o t r o   l a d o ,  s e  pudo o b s e r v a r   q u e   e n  las  c u a t r o   u n i d a d e s  descr i -  

t a s ,  con   excepc idn  l a  de Ramen, s iembran  en  mfnimas  . cant idades ,   en  

l o s   b o r d o s  y en   pequeí í l s imos   espac ios   que  l e s  quedan l i b r e s ,  melbn, 

calabaza, maiz o .  s a n d i a ;   e n  real idad no podemos hablar de p r o d u c - - '  

.r:ibn p o r   l o s   i n s i g n i f i c a n t e s   r e n d i m i e n t o s   q u e   o b t i e n e n ;   q u e  como - 

d i c e  don Jose Y o  siembra uno , -   nada-m5s   por  e l  gus to   de   probar   una  

s a n d i a  o un & l o t e   a s a d o " .  
. . .  - 

\ 

E l  's i .gui .ente  'cuadro  nos  proporci .ona . .  en .forma s i n t e t i z a d a   l o s   r e n d i  - 
. .  . ., >a " J = 

m i e n t o ' s   t o t a l e s  y rendimi.entQs qye $0; hegtsrea o b t u v i e r g n  l a s  un& 

dades campes inas  para e l  c i c l o   a g r í c o l a .  3980-81 
1 

(16 ]Los campesinos .se quejaban .de . l a t a d l a  liquidaci6n del Banco, ha' habido ci- 
c l o s  en cpe .se .les .liquZdan hasta. con un aiio de atraso. 



I 

Las  di . ferenci .as .   en  l a  producc idn   ent . re  las  c u a t r o   u n l d a d e s  .se d e - -  

h e n   p r i n c i p a l m e n t e ,  a l  cuidado  en l a s  1abo.res  d e l  pr.o.ceso de p r o - -  

ducc idn  que hemos venido   descr ib iendo  en   forma  genera l , , *  a l  suminis  

t r o  adecuado r a tiempo de insumos y r i e g o   p r i n c i p a l m e n t e . .   E n  e l  

cam de . l a  filtima unidad C4), Don Jo.s6 no a p l i c d   f e r t i l i z a n t e ,  más 

que a l  i n i c i o  de siembra, obteniendo  un  rendimiento  bueno  pero no 

- 

e x c e l e n t e , , g r a c J a s  a las  b u e n a s   c o n d i c i o n e s  y f a c t o r e s   c l i m á t i c o s  

que s e  p r e s e n t a r o n   e n  e s t e  c i c l o   a g r l c o l a ,   q u e  para e l  c a s o  de l a  

. ,pr imera  unidad,  l a  d i f e r e n c i a  es  c l a r a . .  En l o s   c a s o s  de Sara y - -  
Ram6n- l a g   c o n d i c i o n e s   . f u e r o n   m e n o s   f a v o r a b l e s ;  Sara sembrd más t a r  

, d e  de 10 p e r m i t i d o  y Ramen reg6 e n . f o r m a  muy s u p e r f i c i a l , - p o r   l o  - 
- 

q,ue su p r o d u c c i 6 n ,   e n t r e   o t r a s   c o s a s ,  se  v i6  mermada, a pesar de - 
. ... . _  

.1 ser u n   e x c e l e n t e  aAo algodonero.  



F] Zng.resas  complementarios 

A n t e s   d e   s e g u i r   d e s c r i b i e n d o  l a  economra de cuatro   unidades   de   pro  .- 
duccibn., . ne. p a r e c e   n e c e s a r i o   e x p o n e r .  l o s  ingresos   , complementar ios  

o h t e n i d o s .  de l a  v e n t a  de fuerza  de , t r a b a j o  y p o r   o t r a  parte mencio - 
narc tambldn l a s  ingresos   que  po'r o t r o   t i p o  de a c t i v i d a d e s   f u e r o n  

o b t e n i d o s  en e l  t r a n s c u r s o   d e l . a ñ o   a g r i c o l a  a que  nos  estamos r e - -  

f i r i e n d o .  

P e d r o   t r a h a j a   s u  parcela a p a r t i r  de l o s   p r i m e r o s  -días de  marzo  en 

1a.s l a b o r e s  d e l  c u l t i v o ,  ' no a n t k s ;   p u e s t o   q u e  10-S meses que  van de 

f i . n a l ' e s   d e   n o v i a d r a   h a s t a  e l  mes de febrero  aproximadamente traba 

j a  en  un '  ['gin'' como empleado  en Texas. Desde hace c inco  años   que ' 

Pedro   ha   es tado   emplehdose   eventua lmente   durante  esos meses en d i  - 

" - 

cha empresa d e s p e p i t a d o r a ;   g e r e n t e   d e  l a  misma l e  manda llamar 

cada a ñ o ,  se pasa Pedro a l  o t r o   l a d o  en. forma i l e g a l  y en l a  f 6 b r i  - 
ca no - s u e l e   e n t r a r  ' l a  l?migralr,   pues  nos decía Pedro . . .I1yo p i e n s o  

que e l  p a t r 6 n  l e  paga su mordida a l o s  j e f e s  de l a  migra para que 

.no m o l e s t e n  a slis g e n t e s " ,  .y a l g o  de e s t o   h a  -de haber   pues   en   los  

c inco   años   que  l l eva  Pedro   t raba jando  .nunca   lo   han   " cogido"  traba-  

uando como ile.ga1. ' E l  t r a b a j o  que r e a l i z a  Pedro  en e l  despepita"  

d o r  es  e l  de m e c h i c o ,  su t r a b a j o   c o n . s i s t e   e n   m a n t e n e r   y - s u p e r v i - -  

sar l a  m a q y i n a r l a . d u r a n t e  l a s  ocho h o r a s   d e   t r a b a j o ,   j o r n a d a   q u e  

e n   o c a s i o n e s  T ependiendo d e ' l a s  n e c e s i d a d e s  se s u e l e  al-argar a - 
h o r a s  extras no.l.siempre  remuneradas .. 

I 

d 
. .  '/ 

Pedro t raba ja  de  l u n e s  a v i e r n e s ;   y . s e  . le  paga . .  e l .  c i c l o  80 ,  es de-  

c ir  e l  c i c l o   a n t e r i o r   a l . q u e   e s t a m o s   c i t a n d o   e n  e l  e s t u d i o ,  $300 - 
- 

1- - 



d6lares a l  mes,  es .decir $ 4 , 3 7 5  .pesos  por semana  (Icalculado a - - -  
$ 25 pesosEd6larfk7.   - -La  temporada-que  Pedro-:permanece ,en Tornillo 

es de t r e s  meses aproximadamente. El d i n e r o  que o b t i e n e   d e l   t r a b a  - 
j o  l o  -&vierte e n   p a g a r   d e u d a s   c o n t r a i d a s   e n   a l i m e n t a c i d n  o présta - 
mos por . . concepto  de c o n s u l t a s m d d i c a s  de l a  e s p o s a ,   q u i e n  es t5  e n -  

ferma de l o s   r i ? r o n e s ,   , d e s d e  que n a c i 6  su ú i t i m a  h i j a  ttChayolt  hace 

un  aiío c u a t r o  meses, t i e n e  que i r s e  a c u r a n  a Ju5rez   cada  sema--  

n a ,  *. 
- 

La h . i j a ; m a p r  de P e d r o ,  Celjla, trabaja en  una  maqui ladora   en  Jug--  

rez desde  hace  un año aproximadamente,  trabaja d e   l u n e s  a v i e r n e s .  

'Celia j u n t a   c o n   a l r e d e d o r  de u n a s  1 a  c h . i c a s  del p u e b l o   d e   P r a x e d i s  

parten  cada.>mañana a e s o  de l a s '  5 : 3 0  rumbo a Cd. Ju6rez e n  l a  ca- -  

mioneta  de  "Juancho",  . .. q u i e n   p o r   u n a   c u o t a ,  que var ía '  dependiendo - 
d e l  c o s t o  de la 'gasol-ha,  l a s  l Z e v a   t o d a s  las- mañanas y las  r e c o g e  

después  de o c h o   h o r a s  de t r a b a j o   q u e   d u r a  l a  j o r n a d a ,  es d e c i r  de 

6 de l a  mañana h a s t a  las  dos-  de l a  t a r d e .  

A ce1i.a l e  pagan $ 1,955 pesos   semanales  de l o s  q u e   P e d r o . n o   d i s p o  - 
n e ;  Celia ya no le p i d e   d i n e r o  a s u - p a d r e ,  e l l a  misma se paga sus 

p r o p i o s   g a s t o s  de ropa  y dlvers-ibn,   Sin  embargo  cuando la esp0s.a 

de Pedro no ha r e c i h i d o   d $ . n e r o  de e s t e ,  y é1 se encuentra   en .  e i  - -  
o t r o   l a d o  y n e . c e s i t 3 - p a r a   p a g a r  la c o n s u l t a  de l a  semana, Celia se 

lo   proporc iona ,   aunque   en   ocas -?ones  l e  .$ucede que cuando la Sefiora 

se' 10 p ide  C e l i a  ya se 'l0.h. g a s t a d o ,  Cel ia  tamhi'6n l e  ayuda a - 

'\ 



a su hermana  menor, Marta, c o n   a l g f i n   l i b r o ,  o cuadernos  que n e c e s i  

t a  o- l e  piden.  en la escuela. 

I 

Par l a  que Tespecta a las i n g r e s o s   c o m p l e m e n t a r i o s   o b t e n i d o s   p o r  - .  

Raqlbn, . p r o v i e n e n  de l a  v e n t a  de su fuerza de t r a b a j o   e n  e l  rancho  

de 10s. Cbrdova, Su t T a b a j o  es  de t r a c t o r i s t a ,   s i e n d o   t r a b a j a d o r  - 

li 

w e n t u a l ,   p e r o  como n o s   d i c e  RamGn, " .grac ias  a D i o s  casi t o d a s  las 

l a b o r e s  que se r e a l i z a n   a q u f   e n  e l  V a l l e  es mecsnicamente ,  y e l  - -  
tractOrista c a s i : , t o d o  e l  afio es t$  ocupado". RamBn 1 l e v a . o c h o  me-- 

ses  . t r a b a j a n d o   c o n   l o s   s e ñ o r e s   C b ~ d o v a ,   q u i e n e s  l e  pagan hasta l a  

fecha $ 3QQ pasos a l  d € a ,  t r a b a j a n d o  de l u n e s  a sdbado de ocho  de 

l a  mafiana a c i n c o  de l a  tarde. Las l a b o r e s  de s u  parcela las  h a c e  

61 mismo l o s  d f a s  domingos o cuando t i e n e   t i e m p o .   E l   d i n e r o   q u e  - 
o b t i . e n e   l o ' . i n v i e r t e   p r i n c i p a l m e n t e   e n   a l i m e n t a c i G n ,   g a s t o s  de  l a  - 
tT'dca, g a s o l i n a  e t c .  

.. _. 

E l  h j j o  de RamGn e s t u d i 6  has ta   l a  S e c u n d a r i a   T é c n i c a   A g r o p e c u a r i a  

y c o n s i g u i 6  trabaj.0 en - l a  Cuenca Lechera d e l   e j i d o ;  esta '  t r a b a , j a n -  

do de jamaleiro :desde h a c e  3 meses y . s e  l e  paga 200 p e s o s   d i a r i o s .  

Toño l e  ayuda a Ram6n c o n  e l  d inero   que   gana ,  casi siempre rec ibe  

ínte .gro su s a l a r i o ,   e x c e p t o  cuando t i e n e   a l g ú n  b a i l e  y se compra - 
a l g o  de ropa. Ramdn me dec€a. que su h i j o  no estaha c o n t e n t o   e n  l a  

c u e n c a ,   q u i e r e  i r s e  a l  o t r o   l a d o  a t r a b a j a r  a un r a n c h o ,  y: p o r  e - -  

sos dias  estaba t r a t a n d o  de tramitar su p a s a p o r t e ,   p u l s  l a  idea.de 

Tofio es,pasarse por e'l-.puente y .después   engarcharse   con un ''pollera" 

que l o  ' i l e v e  h a c i a  e l  n o r t e  de l o s   E s t a d o s   U n i d o s ,  

t 

- 

\ 

. ,# .* 



El  esposo. .de Sara trabaja de . j o r n a l e r o   e n   u n L r a n c h o   p r i v a d o  en e l  

l a d o  mexi.cano d e . : l a   f r o n t e l a ,   ~ c o b r a  $- 2 5 0  p e s o s  ;d iar ios ,  :por  l a  - - .  

j o r n a d a   d e   o c h o   h o r a s ,  e l  t r a b a j o  es .de p l a n t a .   N a c h o ,  como as í  - 
se llama, d e j b   d e  trabajar  durante  l a  temporada  de l a  p i z c a ,   p u e s  _ .  

no b a h k  g e n t e   s u f i c i e n t e  que .les- ;ayudara. A l  no c o n t a r   c o n  e l  di " 

riera que I .  ganaba  Nacho,   durante l a  cosecha p i d i e r o n  e l  mandado en  - 

a.honas a M g e l i n a ,  l a  encargada  de  l a  t i e n d a  CONASUPO, h a s t a   q u e  - 
Nacho y o l ~ i 6  a empezar a t r a b a j a r ;  ademss l e   p r e s t a r o n  a A n g e l i n a  

a Saz l ta ,  l a  h i j a  mayor de..S.ara, para que trabajara e n   s e r v i c i o   d o  

rnGstico, Sar i ta  dure t r a b a j a n d o   c o n   A n g e l i n a  tres meses de l a  p i z  - 
ca ganando $ 1 , 2 Q Q , p e s o s  a . l a  semana,. de l u n e s  a d s a i n g o ,   s i n   h o r a  

de sali.da f g j a .  

P o r   o t r o  l a d o ,  105 i n g r e s o s   q u e   o b t i e n e  don J o s é  p r o v i e n e n   p r i n c i -  

palmente d e l  t r a b a j o   d e  maquilar con su t r a c t o r  t ie-rras a j e n a s .  - 
Los t r . a b a j o s  que p r i n c l p a h n e n t e  r e a l i z a  son  en l a  temporada de pre 

paracidn  de  l a s  parcelas y escardas. El c i c l o   p a s a d o   m a q u i l d   d u - -  

r a n t e  .;' e s t o s   t r a b a j o s  d e  p r e p a r a c i d n  de t ierras y escardas. 30 - -  
h.ec tbreas ,  las cuales coba  seg€in est6  l a  t a r i f a  promedio  en l a  - -  
temporada. Así c o n s i g u i b   o b t e n e r  $ 4 0 , 4 0 0  p e s o s  l i b r e s  de e s t e  - -  
t r a h a j o ,  m$s $ 1 2 , 2 1 6  p e s o s   p o r   v e n t a s  de " sodas"   ( . re f rescos )  y - -  
p e t r b l k s ,   t . r a b a j o   q u e - T e a l l z a  su e s p o s a ,  Las "sodas" las  vende - -  
duran te^ todo e l  año y e l  p e t r g l e o ,   s o l a m e n t e   e n  tiempo de f r i o ,  - -  
aproximadamente l o s  meses de noviemEiTe, d l c i e m h r e  y e n e r o .  E l  d i -  

nero  que  obt . iene de e s t o s   t r a b a j o s   l o   i n v i e r t e   e n   a l i m e n t a c i d n  y - 

- 

mantenimiento .de l  t r a c t o r  y l a  t , r o c a  que como dice  don JOSE "san - 

m i s  p a t a s ,  szn e l l a s  nomis  no ando". 



. 
I 

El cuadro  .que enseguida se presenta al :&gual que el anteriw  pre-- 

tende exponer  1os:'ingresos familiares  anuales de cada unidad obte- 

nidos para el' ciclo anual 19-80-83 .. 

INc;REsos FAMILIARES ANUALES (PEsOs. 1980-81) 

"_ 

T o t a l  - 61,025.00  102,712.00 12-1,573.00 
L l. i .  

El cuadro .coplo puede  observarse, nos indica que el  ingreso prove-- 

niente del trabajo fuera  es mucho mSs elevado y.significativo que 
, .  

el que se obtiene de la produccidn agricola. 

Se trata.tde;un.dato muy importante, como elemento que nos puede ex - 
plicar en  gran medida el grado de  descampesinizaci6n al  interior - .* 

de las unidades-. En dos de ellas C2 y 51, el trabajo asalariado - 
es de ti.empo completo,  es decir de planta, y en las otras dos uni- ,, 

dade.s (j y 41 el  empleo O trabajo fuera de la parcela es eventual, 

pero el ingrem por este concepto es rnay0.r en propQrci.6n que el - -  
que reci.ben las unidades dos y tres, Ademds h.& que tomar en cue;- 

ta-que en estas, el trabajo  fuera de 1.a parcela no ~ 6 1 0  lo realiza 



e l  j e f e  de l a  u n i d a d ,   s i n o   e n   o c a s i o n e s ,  l a  e s p o s a ,  y en,  forma p e r  

manente las  .fiiembros de l a  misma, e s  decir  los h i j a s .  Cuando ha-- 

. hlamos  de   descampesinizaciSn  no  .nos   refer imos  Únicamente  a que. di- 

c h o   p r o c e s o  ''afecta a l  j e f e  de l a  u n i d a d   s i n o  a l  c o n j u n t o  de l a  - -  

I 
- 

.G1 Costos  de  pToducci6n.'.de l a s  u n i d a d e s .  

. A' traves de e s t e   i n c i s o  me propo-ngo descr ibir  e n   - f o r m a   g e n e r a l  y - 

, - ap:rax$mada l a   s e r i e ,  de, g a s t o s   [ i n g r e s o s  y e g r e s o s )   e n  que l a s  u n i -  

.dades de produccidn estudiadas incurren . ,   abarcando e l  c i c l o   a g r í c o  - 

l a  I S I 8 Q l 8 1 .  Me parece p e r t i n e n t e -  no d e s g l o s a r   l o s   g a s t o s  y demas 

,. t;' , ,. !. 

d a t o s  de cada una  de las  unidad,es  en  form+ separada s i n o   e x p o n e r  - 
l o s  d a t o s   c o n j u n t a m e n t e  para m e j o r  c a p t a c h  y . . c o m p r e n s i b n   g l o b a l  

de l o s  mismos. 

X n t e n t a r e m o s   i l u s t r a r   l o s   r e s u l t a d o s   p o r   r e f e r e n c i a  a l  c u l t i v o  d e l  

a lgoden ,   hasdndose   en   cuatro   unidades   product ivas  familiares como 

l o  hemos  venido  haciendo.  
'. . _  

. . .  I 

En p r i m e r   l u g a r   v e a m o s   l o   r e l a t i v o   a Y o s ,   g a s t o s  de p r o d u c c i 6 n .  ES 

t o s   g a s t o s   s e   T e f i e r e n  a invers$ .ones .en   d inero   que  las unidades  - -  
r e a l i z a n .  

http://pToducci6n.'.de


- " 

GASM)S DE PW)IXJCCION (pEsoSj CI~~~.AGRICOI.A 80-81. - -  -': . t o s :  " .  " - " 
-~ ~. ~~ ~~~ -~ " 

. ~- - ~~~ . 

Terreno 

F e r t i l i z a  - 
5.2 4,050 6.3 4,040 6.4 4,040 6.3 4,000 Siembra 

, . 6.3 , 4,862 8.4 5,420 8.9 5,600 8.6 5,400 

ci6n 7,380 11.7 7,136 

33.7 26,000 32.5 20,"80 83.4 20,900 31.9 20,000 Pizca 

12.4 9,600 11.2 7,200 10.2 6,400 20.1 12,600 egos 

28.0 . 21,600  26.2 16,800 26.9 16,800 15.5 9,760 Cultivos 

- - 11 ..1 7,136 11.4 

I 

I 

I '  

?lass - - - - 1.5 1 , b O O '  - - - 

Iiversos 

puente : Datos de campo 
l o a  78-9Q2T- fi.952"lQQInn, .lQQ ."-.t- ,_6.2,4.3L , I  O0 ... . 62,590 rota1 

14.0 ,, 10,850 2.4 1,561 ?.S 1,561 5.5 3,450 

" S 

A h o r a   b i e n ,   a n t e s   d e - s e ñ a l a r   l o   q u e   p u e d e   o b s e r v a r s e  y d e d u c i r  de l  

c u a d r o   p r e s e n t a d o ,  me g u s t a r í a   a n o t a r  que e l  t o t a l  de g a s t o s   e x - - -  

p u e s t o s   e n e l   c u a d r o ,  se r e f i e r e n  a l  monto   en   d inero   inver t ido  e.fec 

t i v a m e n t e   e n . l a  parcela,- . .a  par t i r  de l a  c a n t i d a d   i n i c i a l   q u e  e l  - -  
banco ya sea. p r i v a d o  u o f i c i a l  seña1.a y o t o r g a - c a d a   h e c t á r e a  y - -  
para cada l a b o r .   E x p l i c a n d o   e s t o   a f n  más, s i  e l  banco de c r é d i t o ,  

e n   e s t e   c a s o ,  h a b i l i t 6  $ 2 0 , 0 0 0  p e s o s   h e c t a r e a  para e l  c i c l o  a g r í -  

c o l a   c i t a d o ,  e l  campes ino   tan  s610 i n v i r t i 6  parte de ese din.ero,  en 

l a s  l a b o r e s  d e l  c u l t i v o  y o t r a  parte d e l . m i s m o   l o   u t E J i z 6  para l a  



Poster iormente .  y en  o t r o  cuadro   seña laremos  . l a  d i f e x e n c i a   q u e  re-- 

s u l t 6   d e  l a  c a n t i d a d  habi l i tada:  y . l a  invertida : r e a l m e n t e ' e n  l a  p a r  

cela. L a   c a n t i d a d   T e s u l t a n t e   e n  e s t e  c u a d r o   e n   t o d o s   l o s   c a s o s  - -  
m u e s t r a  Colno s e . : . h a b € a   i n d i c a d o , - J a  compra de a l i m e n t o s  para e l  con  

swo fami.1ia.r d a r a n t e  e l  perlodo que -dura e l  c i c l o   a g r í c o l a .  

- 

- 

Remitiendonos  nuevamente a l o s   r e s u l t a d o s  d e l  c u a d r o   a n t e r i o r ,  uno 

de l o s   p r i m e r o s   p u n t o s  que se  puede o b s e r v a r  es que e l  p o r c e n t a j e  

de inversl 'bn  en l a s  l a b o r e s  de c u l t i v o   e n   q u e  se r e q u i e r e  mayor - -  
u t i l i z a c i b n  de mano de o b r a ,  e s  mayor a l  30% e n   t o d o s   l o s   c a s o s ,  - 
s i e n d o   e s t e  e l  egreso .   m&- importante   en  cada una de las  unidades .  

Las dos l a b o r e s  d,onde se  u t i l g z a  mayor f u e r z a  de t r a b a j o  e s  en  las  

1.ab.ores de c u l t i v o  y. en,  grado  rnaypy-en l a  p i z c a .  Los g a s t o s   e n  - -  
agua para e l   r i e g o ,  as$ como l a  I n v e r s i 6 n   e n   f e r t i l i z a n t e s  repre-- 

sentan  tamhien egresos s l g n f l i c a t i n r o s ,  En las cuatrQ  uni .dades  se 

da  una  inversidn sSnilar e n   l o  que se . ref iere  a l  f e r t i . l i z a n t e s  y - 
en e l  caso d e l  agua e l  pw-centa fe   aumenta   t igeramente   dependiendo 

de cada unzdad y del n-iimero de T i e g o s .  

1 .  

L 

;i 

- 



El precio de los productos  agrrcolas, en este caso del algodh, - -  

ejerce p.resibn sobre el n h e l  de productividad que el productor de - 
he-alcanzar para  poder  cubrir  en 'la medida de lo  posible, las nece - 

. si.dades  .de sa unS.dad. ... E? el cas.0 de  la  unidad (4.) no se invirtió 

fertilizante para el ciclo 8U/83 y. al respecto nos  decía  don José  

' . . .  'que I ,  . S:,? . -  c hubiera - introducido el-mismo, s u  productividad posiblemente 
. e>:-* . 

hubiera'  Sumentado, pero no  decidi6 aplicarlo en este ciclo. 

' ..' Las labores de preparacibn.  dé1  terreno @ s,iguienaO  el arden jergrquz ~ 

,; I *  

co de porcentajes en  nuestro cuádro], al  igual que  la  siembra,  se 

.llevan a cabo en  forma ,meclnica por  lo que el porcentaje,  uniendo 

ambas labores, serfa  del Y P e O  aproximadamente; de otra  manera,  al - 

. utilizar  maquinaria .no  mecknica', se ahorraría gran parte de la in- 

versi.6n  en dineTo,  pero la utilizaci6.n e inversidn de mano de obra 
. .  

del campesino aumentaría  considerablemente. 

( 7 ) El costo de  una paca  se  calcula a,,partir de  los gastos de pro 
ducci6n, per.0 no ,.z.e ha tomado  en cuenta .que cuando el campesi 
no vende su paca  al banco,  esta tiene un pexcio de  mercado fx 
jo y su cuenta  por  concepto  de-cT6dito de ,avio ha subido para 
cuando h a p  vendido su algod6n, a un monto superlor'del que - 
se calculd Jnicialmente  por  1a.caTga en impuestos,  intereses 
y otros gados cargados  al  campesino en  el momento de la li-- 
qnI.dac$.bn, ' i 



" CDSTOS DE PWDUCCION DE UNA PAGA DE ALGQDON 
(CICLO 80-81) 

E s t e   c u a d r o  

d g a d ó n   n o s  

t o   t a n  s-tila 

" 

q u e   n o s   p r e s e n t a  e l  c o s t o  de producc ión  de una paca de 
( 7 )  

indi .ca   que es menor a l  c o s t o  de mercado.   -Pero e s t e  da - 
es aparente   pues to   que   no .  se  e s t g   i n c l u y e n d o  e l  c o s t o  . 

::.: de r e p r o d u c c i 6 n  d.e l o s  miem6ros-   de . - la   unidad- .  S i  a s i  f u e r e  e l  ca-  

-: ... s a ,  e l  c a s t d " ~ ~ ~ e - p r Q d u c c i 6 n  s e r f a  s u p e r i o r  a l '  c o s t o  de mercado,  y - 
--afín  un  elemento mas, no se esta  c a l c u l a n d o  e l  i n t e r 4 s   q u e  e l  campe - 

s i n o  dehe por  el-- c r g d i t o   o K t e n i d o  y que es ta  i n c l u i d o   d e n t r o  de l a  

I . ... 

.. 

L .  , i n v e r s i 6 n   i n d l c a d a .  
, ', 

Tomando e n   c u e n t a   l o   c i t a d o ,   l o s   c o s t o s   q u e   r e a l i z a n  las  unidades 

son muy a l t o s ,  no t a n t o   e n   r e l a c i 6 n  a l a  produckión ,   s ino   en  r e l a -  

c i d n  - a l  p r e c i o  de mercado  pagado  posteriormente a l  productor ,   que  

l o  pone   en   desventa ja .  

.. - Hay un  punto  que me parece importante  senalar,  en este  momento y - 
/ I  

. r .  

.'.< s e  re f iere  p r e c i s a m e n t e  a esta d e s v e n t a j a  de las  que se  hablaba - -  

a n t e r i . o m e n t e ,  ' El campesino rec ibe  por un l a d o  un c r é d i t o   q u e  a l  

fi 'nal de l a  c 0 s e c h . a   - t e n a r a   q u e   l i q u i d a r   e n  base a su producto .  Es - 
t e  c r t d l t o   a u m e n t a r 5   p o r   c o n c e p t o  de i n t e r e s e s ,   i m p u e s t o s  e t c . ,  a l  * 

f i n a l i z a r  la- s-LenlTna y p o r   o t r o   l a d o  e l  p r e c i o  d e l  q u i n t a l  de l  a l -  
- 



godtin es hajQ; .  .el c a p e s i n o   g e n e r a l m e n t e   n o  l l egars  a c u b r i r l o .   c o n  

l a  c a n t i d a d  que .debera p a r a   e n t o n c e s  a l  B a n c o ;  :ad&bs d u r a n t e  e l  - 
c i c l o   a g r P . c o l a . ,  s e  presentaron  aumentos  e.n t o s ,  g a s t o s   d e l   p r o d u c - -  

t o r  coma h e r o n  l a  s u b i d a c d e   l a . g a s o l i n a ,   f e r t i l i z a n t e ,   a l i m e n t o s  

e t c , ,  que e l   B a n c o  a través d e l ;   c . r g d i t o  no p r e v e e , ' ~  que e l  campe- 

sina ahorra a l  Banco a l  p o n e r l o   d e  .su b o l s i l l o  o c a s t i g a n d o  l a  - - -  
s i e m b r a ,  

F r e n t e  a esta el' campesino no, puede pelear p o r  un m e j o r   p r e c i o  pa- 

ra su algod6n pues admugs E s t e - e s - t i i .   c o n t r o l a d o   p o r  e l  m e r c a d o   i n - -  

.<.. t e r n a c i m a l .  De ahf que e l  campes ino   venda   por   fuera . .y  &.forma i l e  

, . :gal ,  . .sÜvproducto a i 'ntermediar ios  que s u e l e n  pagar m e j o r ,  mas nun- 

? 

. .  . 
- 

ca e l  p r e c i o   c o t i z a d o  a l .  e x t e r i o r .  (. 8 ] 

Como c o n s e c u e n c i a   d e   e s t o s   a l t o s   c o s t o s ,   l o s   c a m p e s i n o s  y l o s  m,iem 

- , h r o s . d e   l a   u n l d a i d ,  no l l e g a n  a c u b r i r   l o s   c o s t o s  de reproducei t in  - 
- 

p o r  l o  que   l t ig icamente   recurren  a l a  v e n t a  de su  f u e r z a  de t r a b a j o  

para o b t e n e r  de. es ta  manera   ingresos   complementar ios .  

. .  

El  cuadro que e n s e g u i d a   p r e s e n t a m o s   n o s   i n d i c a   l o s   i n g r e s o s   q u e  ob 

t i e n e n  cada u n a  de las  u n i d a d e s   p o r   o t r o s   m e d i o s   q u e   n o . s o n  l a  t i e  

r ra .  E&, e n  . .  g r a n  medi.da n o s  explica como estas unidades  se . r e - -  

~- - 

- 

, .  . . . .  s i s t e n  a su d e s t r u c c i 6 n ;   a t n  as$ ,  en  muchos c a s o s  ésta  s e r a   i n e v i -  
_u L . .  

tahle.  

... ..-T. 
c.8 1 Por 10 t a n t o  l a  r e l a c i . 6 n   e n t r e .  e l  p r e c i o  de mercado y l o s  20s 

t o s  no s-on l o s  adecuados y' e l  p r o d u c t o r  p ierde  e f . ec t ivamente7  
r e p e r c u t i e n d o   s e n s i b l e m e n t e  s u '  ecanomfa. 
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INGRESE COMPLEMENTARIOS (EN PESOS) 

PARA EL ANO 1980-81 

- + I U : 1 D A D E S  
D E  P R O D U C C I O N  

Concepto 

Venta de fuen 

2 3 4 

40,500 86 O00 72,000 52,500 za de Trabaja 

I1 
! 

I #  

,, I 

Venta de Pro- 
" ... 12,216 - - - ductos 

T o t a l  

Fuente : Datos de Campo 

52,716 86,000 72,000 I 52,500 
i 2 

y 

La  fuerza. de t r a b a j o   d l s p o n i . h l e  es  uno de  Los ' f a c t o r e s   n e c e s a r i o s  

p a r a  que las- unidades .   obtengan   ingresos   por   concepto  de l a  v e n t a  - 
de fuerza  de t r a b a j o ;   s i n  embargo e n  e l  c a s o  d e l  e j  i d o  de P r a x e d i s ;  

e s t e  f a c t o r  e s  n e c e s a r i o  p.e-ro n o . i n d i s p e n s a b l e ;  dado  que Praxedis 

est% u b i c a d o   t a n  sa10 a unos .   k i ldmetros  de l a  l í n e a :   d i v i s o r i a   c o n  

l o s   . E s t a d o s   U n i d o s  C_Texas]. L a   c a n t i d a d  de mano de  o b r a  familiar 

;. 

d i s p o n i b l e   n o  . se  c o n v i e r t e   e n  e l  G n i c o   f a c t o r   p r i m o x d i a l   d a d a s  l a s  

l l p o s i b i l i d a d e s ' r  de t raba jar  e n   l o s   E s t a d o s   U n i d o s  y o b t e n e r   i n g r e -  

sos mayores a l o s  que ganar€an  dos  miembros de 1a .unidad  en  e l  l a -  

do mexicano y en u n   t i e m p o   r e l a t i v a m e n t e  m& c o r t o . .  

- .. . , -  

1 

. Como podemos o b s e r v a r ,   P e d r o ,   e n  l a  primera u n i d a d   t r a b a j ó   e n   l o s  

Es tados   Unrdos   durante  t r e s  meses y o B t u v o   u n .   i n g r e s o ,  casi  simi-- 

l a r  a l a  c u a r t a   u n l d a d ,   e n  l a  c u a l  - s-e t raba j6  p o r   f u e r a  3- adem5s - 
vendió a l g u n o s   p r o d u c t o s   d u r a n t e   t o d o  e l  año. 

P o r   o t r o   l a d o ,   p o n l e n d o   e n   r e l a c i d i n  l a  primera unidad  - con-  l a  -segun 
. .f 

- 
da r tercera,  e n   p r o p o r c i d n  e l  i n g r e s o  .de l a  primera es  mucho ma-- 3 

* f .  . "  _ .  



, -  trabajo que : l es  . l l e v 6 ~ * . = a b t e n e r  los'  i n g r e s o s   i n t f i c a d o s  [.2,3] f u e ,  de . _  

ocho a diez meses .del .aAo y . x n i e n d q   i n g r e m s   d e   d o s  de l o s  .miem:-- 

h r o s  .de l a  u n i d a d ,  que para l a  primera u n i d a d   r e p r e s e n t ó   t a n   . s ó l o  

tres me.se s. " 

Hay que  anotar  ademiis, q u e - e n  las  c u a t r o   u n i d a d e s   a l - m e n o s   d o s - p e r  - 

s o n a s ,  mmlemkros de l a s  mismas, yenden su fuerza de t r a b a j o  y a l  me 

n o s  t r e s  de e l l a s  t r a b a j a n   e n  l a  parcela cuando se requie? . .e .   Esto ,  

p o r  l a  q$e respecta a l a s  u n i d a d e s   p r o d u c t i v a s ,  pero s i  tomamos- - -  
. .  

.. 'por o t r o   l a d o   u n a  mes-tra mayor,  e s  . d e c i r  de SO familiar  campesi-- 

. n a s   e n   e l " k j & o ,   v e r e m o s   q u e  de e s t a ,  en 3 5 ,  a lguno de 'sus miembros 

t r a b a j a n   a s a l a r i a d a m e n t e  y a p o r t a n   d i n e r o  a t o d a  l a  unidad.  E l  - -  
cua.dro- s l g u i e n t e  nos aclara aGn m b s  esta s i t u a c i ó n .  

._ 
' .  . .  

NUMERflQE MIFMBRlX QUE POR FAMILIA ;AYUDAN E C C I K M I m  A LA UNIW PRIDU~~IVÁ 
GRACIAS A SU T W O  CXM ASALARIAK6 

4 t 

# de Personas eo Familia 
I 

3 

25.7 9 3 

34.2 12 2 

28 .5 10 . 
s- 

.. " 

4 
r 5.7 1 2  

I 
5 

2.8 j 3 . 6  

2.8 3 

i 
M& de 6 

Fuente : Datos de campo 

99.7 35 L t o t a l  

. ,  <, 0.0 I - 

I 

\ 
\ 



en parcentaje de  cada  unidad, tanto de  ingresos  obtenidos 'del tra- 

hajo  asalariado,  como de los obtenidos de.la parcela. 
\ 

INGRESO6 " M 3 W t R I O 6 . '  INGRESOS 'PRODUCI'OS AGRICOLAS 1980/81 

U N I .D A D E S P i R  OiD U C-T I V 
2 : 3 4 ~ - 

78.3% 70% 70.7%  64.1% 

Venta  de 
- 19.3% , 

29.9% 29.2% 16.5% 
J " 

Fuente : Datos de campo 

. .. Y 
, ._ 

Sin embargo hayi que anotar q k i s  1 .~3 _j;ngresos obtenidos  de la paree- 
- .  

la se ohtuyieron por la  venta de pacas no entregadas al banco, en 

c a m s  de Ram6n y- Sara  quienes  quedaron por otro lado endeuda- 

..-.:.%los con el  b.anco, y po,r lo que  respecta a la semilla,  este dinero 

' obtenido de la  misma, se invierte generalmente  en la pizca. 

Por lo.tanto, estos  ingresos  son  relativos  pues  se  obtienen  a  cos- 

tas de  contr.aer nuevas deudas. 

N I D A D E S  P R O D U C T I V A S  
... . 

Fuente:  Datos  de campó. 



" 

. "_ - 2 f 3  ' 

Por l o   t a n t o .  es n e c e s a r i o  l l e v a r  a c a b o  un b a l a n c e   d e   l o s ,   g a s t o s  - 
tgta. les , .que  han  Teal ' izadcr. l .cada  una de l a s  u n i d a d e s .  Esttas. .gastos 

t o t a l e s  se r e f e r i r d n   t a n t o  a l o s  , g a s t o s  de p r o d u c c i 6 n a m o  a 10s - - ~- - 
. g a s t o s  de consumo. 

GASTOS T(YI'AIES (acrJSl"3 Y PROWCCION EN PEsOs) 
c- U N I D A D E S  P R O D U C T I V A S  
Concepto 1 2 3 4 

Produccidn 62,590  62,437  63,957  76,962 

Gastos de 
Consumo 69,340 59,185 52,330 47,811 

- T o t a'l  e S 131,930 121,622 116,287 124,773 

.. ' &tos de ,̂ .l . . 

w 

. .  

. ,  

" Fuente:  Datos de Campo e988 

.. : . .  - : . I* . . ".; , 
. ~ ~ s e g u i d a . ~ . p r e . s e ~ ~ a r e m o s  e l  t o t a l   d e   i n g r e s o s   q u e  cada una de las 

.- u n i d a d e s   o b t u v o .   p o r   v e n t a  de f u e r z a  de t r a b a j o  a s i  como por  l a  ven 

:ta de ' p r o d u c t o s   a g r i c o l a s ,  para f i n a l m e n t e   c o m p a r a r  l a  r e l a c i 6 n  - -  

. .. 

, .  . 
. -  _ % _  -. _ _  . I e.- 

- 

e n t r e .   l o s   c o s t o s   q u e   h i c i e r o n  cada una de l a s  unidades  de produc . - - '  

c i 6 n  y sus i n g r e s o s .  

A s i  podremos darnos   una  idea de las  c o n d i c i o n e s   e c o n d m i c a s   b a j o  - -  

l a s  c u a l e s  estas u n i d a d e s   t r a b a j a n  hoy en d í a .  

. . .  

... Esta r e l a c l d n  se o b t i e n e  de l a  d i f e r e n c i a   e n t r e   i n g r e T o s  y e s r e s o s .  

para o b t e n e i  . .  ' e l '  s a l d o   e n  l as  c u a t r o   y n x d a d e s  de p r o d u c c i 6 n  campesi"  - 

n a s   q u e  hemos 

Esta s-eTie de 

estado d e s c r i b i e n d o ,  

d a t o s   T e f l e j a n  de  una  manera m k  clara,  las  c o n d i c i o  - 



nes   de   f inanc iami .ento   que   en   . t6 rminos   econdmicos   t raba jaron   cada  - - 

una ,   de  e l l a s .  
7 , y  SALDO ENTRE INGRESOG Y EGRESOS (PEsOS) EN L A S . C U A T R O  UNIDADES 

.El .cuadro nos demuestra   que . . todas  l a s  u n i d a d e s ,   e x c e p t o  l a  unidad 

tres,  . .  t r a b a j a n   c o n  d e f i c i t s  muy s i g n i f i c a t i v o s .  (, 9 ) 

1 .  

- j l  S i n t e t i z a n d o  l a  serle-. .de p u n t o s  que se  h a n   v i . s t o   a - t r a v é s  de l a  - -  
p x e s e n t a c i d n   d e   l o s   c o s t o s   g e n e r a l e s   e n   q u e   i n c u r r e n  las  unidades  

de pro.ducci6n  señalado.s,   observamos-  primeramente  como: 

i' 1.  La i n v e r s i 6 n   e n  mano de o b r a   a s a l a r i a d o   o c u p 6   u n -   p o r c e n t a j e  - 
muy e levado  dentro  de l a  s e r i e  de i n v e r s i o n e s  realizadas a l o .  

l a r g o  del .  c i c l o .   E s t o  se  debe e n   g r a n  medida a que  en c iertas 

Gpocas   del  aAo se  r e q u i e r e  de mayor u t i l i z a c i d n  de f u e r z a  de - 
t r a b a j o   e m t r a f a m i l i , a r .  En - e l  c a s o  d e l  c u l t i v o  d e l  a lgod6n se 

. .  

h a c e   i m p r e s c i n d i b l e   e l   r e q u e r i m i e n t 0 . d . e   g r a n   c a n t i d a d  de é s t a ,  

sobre   todo   en   epoca  de p i z c a ;   p o r  l a s  c o n d i c i o n e s  mismas de l a  

p l a n t a ,  la 'cosecha no se p u e d e   l . l e v a r  a cabo  por   un .s610, grupo. 

http://serle-..de


familiar . 

._  Por otro lado,  la paga  de los trabajadores  contratados, se- extrae 

de la  misma  produccidn de  la parcela, a trav6s del dinero acredita 

do por el banco y qye finalmente se le cobrar5 al campesino. 

. . ,. - .  

Sin abargo  hay que anotar que-la tendencia de las unidades estu-- 

iliadas  es- la .de utilizar  la  mano  de  obra  familiar siempre que sea 

neces-ario p" est6 .en disponihilidad Finirecurir a la contratacidn - 
de traba#adores. 

- 2 ,  La  opresidn del campesino ante un engr,anaje institucional,  le - 
hace  partfcipes de  'la utilizacldn de  'elementos  (crédito, agua - 
insumos etc.)para la produccibn,  que  en -realidad no disponen - 

,. de ellos  cuando realmente lo necesitan. No fngervienen en la .- . .  

fijaci6n de  las cuotas y en  como s e  van a distribuir,  provocan- 

.do en consecuencia que los campesinos  produzcan lo que se  les - 

ordena, pues tan d J o  se  distribuyen  ciertos. elementos producti - 

vos, si se  siembra el cultivo ordenado. El caso de.los produc- 

tores. algodoneros  ejemplificados  son  muestra  clara  de esta si-- 

tuaci6n. - . .  

:. , , 
\ 

3 .  Respecto al;: cr6dito otorgado por Banrural y por,enpresas  priva- 
II 

das que .se pmporclon6 a/,las . ,< cuatro unidades,. fue no se10 para 

producir el algoddn, sino t'ambi.6n. fue  utilizado el credit0 para 

consumo. Como 10 indica claramente el cuadro 1 1 ,  se  presenta - 
+ 



- 4 .  Por l o  que se r e f i e r e  a l o s   i n g r , e s o s   c o m p l e m e n t a r i o s ,  su impor- 

t a n c i a   e s m u y . . s i g n i f i c a t i v a   e n  l a s  c u a t r o   u n i d a d e s  y depende  en 

gran  medida.de l a  c a n t i d a d  de miembros   product ivos   que se e n - - -  

c u e n t r e n ,   e n  cada unldad y de l a s  - p o s i b i l i d a d e s  de t r a b a j o ,   t a n -  

t a  en M&xico como en l o s  Estados Unidos .  La t e n d e n c i a   . g e n e r a l  

' *. 

es o6 . tener   ingresos   complementar ios   en  e l  o t r o   l a d o ,   s o b r e   t o d o  

s i  se  t r a t a  de l o s  h ? j o s  d e l o s   p r o d u c t o r e s   d i r e c t o s .  
- .  

- .  
. ,  

. ,  
. < . * .  

. .  

5.. 'Ot~O'.medio de o b t e n e r   i n g r e s o s ,  .ad.emiis de l a  v e n t a  de f u e r z a   d e  
, <  

t r a b a j o  .fueTa d e l  e j i d o ,  . e s  l a  de " a u t o r o b a r s e "   s u   p r o d u c t o  y 

v e n d e r 1 o . a   i n t e r m e d i a r i o s ,   q u i e n e s  l es  o f r e c e n  un p r e c i o  no mgs 

b a j o  -e igual a l  o f r e c i d o  es.e c i c l o ;   n o . . s e   e n t r e g a  e l  producto  - 
a l  b a n c o ,   i n s t i t u c i 6 n  c r e d , i t i c i a ;  como e l  c a s o  de launidad  dos 

y tres- ,  l a s  c u a l e s   t l e n e n   m a y o r e s   i n g r e s o s   p o r   c o n c e p t o  de ven-  

t a  de p r o d u c t o s   a g r t c o l a s   . q u e  las.. o t r a s  -dos ,  aunque a l a  larga 

l a  deuda c o n t r a M a   c o n  e l  hanco sea mayor ,  

S', 

6. La i . n s e r e i 6 n  de l a s  unidades   product - ivas  a l  mercado,  es a t r a - -  
... yes' d e  l a  v e n t a  de su p r o d u c t o   e n   s u   t o t a l i d a d  y p o r   o t r o   l a d o  

. t i e n e  que a d q u i r i r   t a m b i 6 n   e n  e l  mercado  todos  los e lementos   ne  
- 
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cesarios p a r a  su . r e p r o d u c c i b n ,   - a l i m e n t o s ,   . c a l z a d o ,   v e s t i d o ,  etc. 

P o r  lo-trsto esta I n s e r c i 6 n  se da en c a l i d a d  de vender  a l  o f r e -  

cer SU p m d u c t o   a g r f c o l a  y f u e T z a   d e . : t r a b a j o  a l  mercado y como 

campradwes consumiendo  los -   productos   que  e l  mercado l e s  impone. 
? . .  

7 ,  Respecto a su c a l l d a d  de consumidores estas u n i d a d e s   t i e n e n  un 

a l t o  n5vef de consumo p o r   n e c e s i d a d e s  creadas al-  i n t e r i o r  de - -  

l a s  mi-; este nivel  en l a s  c u a t r o   u n i d a d e s   n o   c o r r e s p o n d e   e n  

p r o p o r c z k  a l o s   i n g r e s o s   t o t a l e ' s   o b t e n i d o s .   E s t o   p l a n t e a   q u e  

estas  unidades  pueden gastar-.mSs d e   l o   q u e   r e c i b e n  gracias a - -  
las facslidades que l o s   c o m e r c i a n t e s  l e s  proporc ionan .   -En  e l  - 

i 

casO concre to  de  - l a  unidad t r e s ,  Sara r e c u r r e  a' l a  t i e n d a  CONA- 

SUPO donle l e  fPan e l  mandado y l e  p i d e   p r é s t a m o s   a . s u  padre y 

l e  .debe al afionero de l a 5  c o l c h a s  e tc .  E l  "sistema de f i a d o "  - 
I fun-clona para e l  c a s o  del. comerc ia 'n te  como fo.rma de dominio so-  

bre las  a n i d a d e s  y da a estas u n a   d e p e n d e n c i a   e c o n 6 m i c a   t o t a l .  

8.  Las invers iones  que r e a l i z a n  l a s  unidades  descritas no e s t á n  - -  

proporc imadas  a l  p r e c i o  de m e r c a d o ;   l o s   c o s t o s  de  producc ian  

son sFeapxe m5s a l t o s  que e l  preci.o de mercado. 

9. Tomando en c u e n t a  l a  d i f e r e n c i a   e n t r e  las i n g r e s o s  y l o s  egre;,- 

$os, se oBse.rva que l a s  unidades  -trabajan con  d 6 f i c i . t ~ .  Esta' - 

s.itaaci6r nos h a c e   p e n s a r  que si no se o b t i e n e   g a n a n c i a ,   ¿ p o r - -  
- 



a e s t a  fa l ta  de   ganancia  a l -  interior d e . l a s   u n i d a d e s ; .  es l a  de 

obtener  un " ingreso"   en   caso   de  no t e n e r   t r a b a j o   f u e r a   d e  l a  - -  
parcela gue les  proporciona c ierta  seguridad.  

. . .  





" 1 " . 

. '1 9 

INTRODUCCION 

En capítulos anteriores se  ha  venido  precisando a través de  la - - -  

descripcl6n del contesto  socioeconómico,  las condiciones en base a 

las cuales, el campesino en el ejido  Praxedis lleva  a cabo su pro- 

ducción,  Hemos v i s t o  también  como  el  campesino y los miembros  que 

conforman su unidad productiva  conjuntamente, superan los  gastos - 

del  proceso laboral a lo largo del ciclo agrícola, para  finalmente 

termi'nar  el mismo con d6fSclts muy elevados  en relación al  monto - 

en  inversión  tanto monetaria como  de  trabajo  humano  invertido. 

- 
Este hecho como ya se había mencionado, manifiesta una paulatina - 

d e s t r u c c i 6 n  d e l  sistema p r o d u c t i v o  campesino.  Dichas unidades no 

son  de n i n g u n a  J j i R I 1 C 1 * 8  redituablcs p a r a  c l  c:lmpcs i 1 1 0  y 511 F a x i 1  i a  - 

redituabilidad a que se ha  hecho referencia; en términos del  siste - 
m a  econdmico. 

! 
El capitulo anterior tratd  preferentemente de abarcar el  primer - 7  

punto mencionado hasta aqul, Es decir el campesino continGa sem-- 

brando como una alternativa para llev'ar a cabo  su subsistencia, - 
principalmente a través  del crédito que recibe anualmente y del - -  

sembrando s u  parcela si t r a b a j a  ciclo t r a s  ciclo agrícola con  defi - \ 
tits significativos y por otro l a d o  en que manera  manifiesta  la - -  

i 



C U S I  e x t r a e   p a r t e   p a r a   f i n a n c i a r  sus n e c e s i d a d e s   d i a r i a s  de ~ ‘ e p l ’ o -  

duccio”n, E l  c r é d i t o ,  l e  proporciona a l  campesino l a  segur  id;*d de 

r e c i h i r  aproximadamente  durante  diez meses d e l   a ñ o   c i e r t a   c m f i d a d  

de d i n e r o  n o  d i s p o n i b l e  e n   s u   t o t a l i d a d   p a r a   s a t i s f a c e r  las n e c e s i  - 

dades   de   subs is tenc ia   pero  si p o s i b l e  de d i s t r i b u i r  y a h o r r a r  a - -  

cambio de i n v e r t i r  mayor c a n t i d a d   d e   t r a b a j o   f a m i l i a r  en l a   p a r c e -  

la. 

En e s t e   s e n t i d o ,  l a  p a r c e l a ,  aunque no p r o p o r c i o n a   l o   n e c e s a r i o  - -  

para v i v i r  de e l l a ,  S T  o f r e c e   c i e r t a   s e g u r i d a d   f r e n t e  a un mercado 

de  venta de f u e r z a  de. t T a b a j o  que no los absorbe  en s u  t o t a l i d a d  

y que d e  o t r a  manera l e s   s i r v e  como medio   para   a rquip i r   un ‘ ingreso  

c o m i ~ ~ ~ ~ l ~ ~ ~ ? 1 ~ t 3 ~ ~ . i o  1 7  ( l i le ,  (:(’no l o  v e r i  f i t -  - - . { > S  en c l  c ; : p í t u l o   : ! \ ~ t e r j o r ,  

c s  1111 i j igr ( :>o  1:11y 5 ig:] I I I k - : :  t y 1 0  ( I~ I c I : ! <  i i i n  ,i 1 i I , - < :  0 11 i < ’  .. 0 (1 e . _ .  

q1:c t o  11nyC7, dc 1 ;1 p : Y r C ( ? l a .  

e s  donde s e   m a n i f i e s t a  l a  red? . tuahi l idad ,  es d e c i r  e l  monto de di- 

nero  que el campesino no pudo ver t a n g t b l e  en  sus  manos,  es adyui -  

r i d 0  vEa la. c l r c u l a c l 6 n  POP o t r o s   s e c t o r e s  de  l a  economfa ,   ent re  - 

las a g r o i n d u s t r i a s  e i n d u s t r i a l e s   u r b a n o s   p r i n c i p a l m e n t e ,   h a s t a  l a  



- 
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comerciali.zaci6n de esta materia prima  convertida en hilo.9  vesti- 

do en las tiendas y comercios de  las,  grandes  ciudades, .C11 . 

Tomanda en cuenta  que el sistema de mercadeo es un gmhito importan- 

te para la toma de decisiones econtjmicas, y que  ademds constituye 

al mimo tiempo un-conjunto de mecanismos de articulación social.- 

[ 2 1 eso induce  a  pensar que el mercado es un medio eficaz de - -  
intervencibn  del  productor pero en la realidad el campesino de Pra 

xedis-, se  relaciona efectivamente con  otros  sectores, pero s u s  re- 

1aci.ones son  siempre asimgtricas. Respecto a la  toma de decisio-- 

nes,  esta  es  llevada  a cab'o por las instituciones  creadas por el - 

, ,  

por el Estado y encargadas de tomarlas en el momento  no el que el 

campesi'no crea  conveniente sino cuando ellas  lo decidan. 

ES objeto .- de este  capftulo describir en forma.genera1 el mecanismo 

por  medio del  cual los campesinos de Praxedis  se relaciona con el 

sector  agroindustrial  a travEs  de instituciones como el banco de - 
crédito rural del norte, miembros del comisariado  ejidal,  unión de 

ejidos etc.; tambign  se desea plantear cuales  sersan  las  mediacio- 

nes de las  que  hablaba A .  Bartra y a las cuales el campesino se en - 
frenta. Tambi6n se citar8 en forma  descriptiva el circuito total 

par el que pasa el proceso productivo del algoddn a partir de la - - 

compra  de  la  fi6ra por  la  empres-a despepitadora  hasta llegar al - -  
e 

[j] El proceso  de  trabajo  campesino  solo  se  constituye en un proceso  de  yaloriza 
ci6n a-. t.rav6s de una serie  de  medkcSones, y la  explotacitjn s 6 1 ~  se consuma, 
cuando la  producci6n caqpesina entra en .;relacibn con la circulaci6n  capita-- 
lista,. * .'* mdo'Bartra La explotaci6n  del  Trabajo Cmpesino por  el capi- 
tal p.? 

C.21 Smith A Carol  "el  estudio  econ&ico de los  sistemas  de  mercadeo:  modelos  de . 
la . .  geografía  econ6mica" En nueva  atropología  número  10,año VI, Junio 1982 pag. 29 

. .  "" - 
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consumidar flnal, 

Este 'capitulo tratars otro mercado al cual  el  campesino recurre y 

cada vez con mayor frecuencia:. el  mercado de fuerza de trabajo, me. 1 

dio  por el cual  tambien se lleva  a  cabo una extracción de ganancia 

por  parte  del sistema econbmico, no Gnicamente por..medio de.la  co- 

mercializaci6n de  la mercanci6n IIproducto agrícola",  sino ahora - -  
tamb.2.h a través de la mercancea "fuerza  dei:trabajo  campesina". 

Por lo tanto ser5 conveniente dividir  el capftulo en dos partes, - 
la primera tratar3 la relaci6n del  campesino con el  mercado de pro 

ductos y.la segunda parte abarcarg su relación con el mercado de - 
fuerza de  trabajo. ' 

- 

Antes  de proseguir, me.parece necesario  señalar  algunos  puntos - - -  

acerca de la recoleccidn de la informaciBn correspondiente a este 

capEtulo. Desde un principio me pareció muy ambicioso  la  idea de 

descubrir y entender la serie de mecanismos  por  medios de los cua- 

les  el  campesino tiene que someterse  para llevar hasta s u  término 

el  ciclo agrfcola p/roductivo. Primeramente  el  tiempo  era  un requi - 

sito indispensable con el cuSl no se contd  sufjcientemente. Por - 
otro lado estaba la dificultad que implicaba la comprohacibn de - -  
ciertos hechos que  se sabían, puesto que se participaba  en las - - -  

discusiones a nive'l de  juntas ejidales, pleitos y roces entre. auto 
J 

ridades ejidales, empleados de la agroindustria y campesinos. S i n  

embargo no contamos por lo tanto con informacien cuantificable, y -  

por lo menos para lo  que respecta a la primera  parte de este capí- 

! :  
. .  
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tulo. 

Sin embargo me parece importante intentar presentar  estas conside- 

raciones, estando  consciente que  tiene serias deficiencas, en tan- 

to dar5  una idea general de  la  relación del campesino en  forma di- 

recta con el. Testo  de la socl'edad a través  del  mercado.  Esto nos 

indicara en.gran medida el por qu6 de la descampesinización,  proce 

SO que ya ven'rbos  dilucidando desde el  capítulo anterior pero que 

ah.ora podremos profundizar .aQn m6s. 

- 

MERCADO 

Siguiendo los planteamientos de A.  Bartra, señalamos que existen - 
una  serie  de mecanismos por medio de l o s  cuales  el campesino trans 

fiere  cierta ganancia a otros sectores de  la  sociedad a través  de 

su relación con el  sistema  de mercado. También indicamos  que esta 

- 

transferencia se  da en  tres t i p o s  de mercado: el mercado de produc - 
tos,  el mercado de dinero y el mercado de trabajo. 

Esta transferencia que se citaba hace unos momentos, es  uno  de  los 

- '  elementos mSs significativos que explican por  que el campesino y - 
lbs miembros que viven de la unidad productiva, la parcela, se ven 

orillados- a ocuparse como asalariados fuera de su unidad. 

Tomando en  cuenta  que se  trata de uno de los factores que nos indk 

can un proceso. de descampesinizaci6n es precisamente el que el in- 
. .  



gres0 Qhtenidcr, fuera de l a  parcela sea cada  .vez mas s $ g n i f i c a t i v o ,  

e l l o .   n o s   e s t g   e x p l i c a n d o   e n   g r a n  medida l a  e x i s t e n c i a   d e b e s t e   p r o - . .  

c e s o ;  a l  campesino se l e  extrae gananc ia   en   todos  y cada uno d e  - -  
los mercados a l o s  q u e   c o n c u r r e ,  ya s e  t r a t e  d e l  mercado de produc 

t o s ,  a tTavQs d e  m a l g o d h ,   d e   m e r c a d o  de dinero a t r a v 6 s  de l  c ré  

d i t o ,  de l a  v e n t a  de su f u e r z a   d e c t r . a b a j o ,  y para e l  campesino es-  

t a  r e l a c i d n   c o n  e l  m e r c a d o   r e p r e s e n t a   u n a . g r a n   n e c e s i d a d  para a l - -  

c a n z a r   u n : . n I v e l   d e   s u 6 s i s t e n c t a  aceptable. De t o d o s   l o s   m e r c a d o s  . . 

- 

- 

- 

a l o s  que   concurre  -e l  campesino é s t e  c o n f o r m a   u n   i n g r e s o   t o t a l  pa-' 

ra s u h s i s t l r ;   t o d o s   r e p r e s e n t a n  un  medio de v i d a ;  e l  c r é d i t o ,  e l  - 
p r o d u c t o   a g r f c o l a  y l a '  f u e r z a  de t r a b a j o .  

I .  MERCADO DE PRODUCTOS AGRICOLAS 

3 . I  S i s t e m a  de mercadeo d e l  algodbn.  

Caracter ís t icas  g e n e r a l e s   d e   c o m e r c i a l i z a c i 6 n .  

E l  a l g o d 6 n   p a r a  l l e g a r  a l  c o n s u m i d o r   f i n a l ,   q u e   e n   e s t e   c a s o  es l a  

i n d u s t r i a   t e x t i l  o paises importadores  de  algoddn  mexicano,  pasa - 

por  un p r o c e s o  de c o m e r c l a l i z a c i d n   q u e   e n s e g u i d a  se describe b r e v e  - 
mente. 

J 

La c o m e r c 2 a l l z a c M n  de algaddn se ' in ic ia  a n t e s  de l e y a n t a r  l a  cose 

cha, pues l a  m,ayor p a r t e  de las veces el productor   a lgodonero   acu-  

de a i n s t i ' t u c i o n e s   f i n a n c i e r a s  o . empresas   comerc ia l izadoras  con r- 

L 

las que- c o n t r a e   ' a c u e r d o s   p a r a  l a  0 6 t e n c i b n  de  c r é d i t o s  para l l e v a r  



I 

a caho su  cultivo, por l o  cual el’ productor debe asegurarlo (.este 

seguro se10 tiene una cobertura de 7.0% del valor comercial) Por 

otro ladd, el productor realiza un contrato que lo compromete a - -  

entregar su algoddn ‘‘hueso” una  vez .realizada la recolección. - - -  

Cuando  eso sucede, el productol. lleva el algodón a las  despepitado 

ras pertenecientes a los organismos que generalmente l o  financia-- 

ron recibiendo a cambio la parte que le corresponde  del  valor de - 

la cosecha con el  descuento respectivo del monto..del crédito, con 

intereses e impuestos correspondientes. 

- 

En caso de  que el  productor utilice sus própios recursos  para lle- 

var a  caho  el cultbro del algoddn y no  se hap. comprometido con - 
ninguna empresa, pueden presentarse dos situaciones: una, que lle- 

ye su producto a beneficiar a las despepitadoras  particulares o de 

uniones de  productores o bien l o  venda a un comisionta y/o a las - 
mismas despepitadoras. 

Cuando sucede lo  primero el agricultor lleva  su producto  en camio- 

netas a la despepltadora en la que paga por beneficiar  (depepitar) 

su producto con  la semllla del algoddn o bien con la  cuota  por ki- 

logramo que estipula la empresa  beneficiadora. 

\ 

En el caso de  que el productor de algodan entre en tratos con un - 
J 

comisionista se  le paga s u  algoddn generalmente a un precio infe-- 

r i o r  al vigente en el mercado, Cuando vende su “algodbn  rama‘’ a - 
la despepitadora, propledad partlcuiar, estg tambign  por  otro lado 

expuestos a castigos en el preci’o del producto y castigos en  los .-... 
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que se descuenta hasta un SQ% por concepto de basura y humedad, mg 

chas ve.ces sin fundamento. Es precisamente este nivel o momento - 
de la comercializaci6n del algoddn al que nos referimos  posterior- 

mente  pues  es el momento  donde el campesino se enfrenta y relacio- 

na directamente con  los  agentes  que les extraen parte sustancial - 
de la ganancia a travgs del comer'cio de su producto, por medio  de 

castigos, no sdlo en Telacidn al precio del producto,  sino que au- 

nado a Este iiltino, se presentan  castJgos en cuanto a su calidad y 

cantidad. 

Las despepitadoras  generalmente e s t h  ubicadas en lugares  pr6ximos 

a los  sembradtos de algod6n y son  relativamente pocas en  relacidn 

al volúmen producido. En el municipio, para 1 9 8 2 ,  había  cuatro - -  

despepitadoras, tres de ellas  de  particulares,  una del sector eji- 

dal. c31 

, 
En las despepitadoras el algoddn es beneficiado, es decir  es lim-- 

piado y separado la semilla de la fibra. Posteriormente es empaca 

da en pacas de 230 Kgs. aproximadamente, forma acordada internacio 

nalmente para vender el algoden, Las pacas s610 difieren en cuan- 

- 

to a su comprensidn, ya que  entre m8s comprimido est6 el producto 

nits fSci1 es su manejo,  Las  pacas son Instaladas y almacenadas en 

los patios  de las despepitadoras  donde  aguarda el algod6n a la in- 
. '\ 

temperie antes de llegar a su destlno final. 

(32 Empresas  depepitadoras  del Mmicipio de Praxedis : 
*resas  Longoria  Particular 
Cooperatiya  Gpe  Partl'cular  de  los  grandes agricultores de Praxedis 
De la Rosa. Particular 
FCO. r. Madem Sector e j idal 
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Los contratos de compra se  llevan a cabo durante el  perlodo  de la 
pizca  pudiendo haberse Eecho  anteriormente como generalmente suce- 

de con l o s  productores que son financiados para llevar a cabo su  - 

producción. Los  contratos de  compra se  dan directamente; las em-- 

presas despepitadoras l o s  realizan con el producto y posteriormen- 

te la. empresa.realiza contratos a travgs de acuerdos  orales o :es 

critos  con el exterioT y uniones de  productores. 
- 

Generalmente son las Uniones de productores conjuntamente con la - 

empres-a despepitadora los que hacen l o s  contratos  a nivel  nacional; 

se presentan dichos contratos  con la emprew comercializadora ALGO 

DOMEX, Algodonera Mexicana o las empresas  particulares a nivel na- 

cional. c4] 

- 

Los contratos a futuro se  concertan  enbase  al  precio  vigente en el 

mercado,  en el momento de cerrarlo, l o  cual en ocasiones resulta - 

contraproducente para  el  productor  debido a la inestabilidad  del - 

precio  intcrnacional  del  algodón,  situación que explicaremos más - 

ampliamente 

De las diferentes  despepitadoras  del Valle de Jusrez, la fibra es 

llevada Cpacas] en camiones o trallers a la planta  industrializado 

ras o a l o s  puertos de embarque  por vlas ferreas de Cd.  Juiirez a - 
- 

- 

( 3 )  ContTnuaciBn.. , 
La  despepztadora  perteneci'ente  al  .sector  ejidal,  era  propiedad  de  la  enpresa 
Anderson  and  Cla  ion, En el  paEs,  para .I WQ había  en'  total 172 despepitado- 
ras  siendo un 22 1 perteneciente-a  1a.empresa  Anderson  Clayton,S.A. y -re-- 
sas Longoria. 



l o s  d i f e r e n t e s   p u e r t o s   d e l   p a P s :  Guaymas, M a z a t l h ,   E n s e n a d a ,  San 

Carlos,   Matamoros,   Tampico,   Saltna Cruz ,  La Paz , '   Coatzacoa lcos ,  - -  

Tapacbula ,   Manzani l lo ,   Veracruz o por l a  aduana t e r r e s t r e . d e  Noga- 

l e s ,  (ver mapa] 

E l  p r e c i o  d e l  a l g o d 6 n   s e   f i j a   p r i . n c i p a l m e n t e  en dos  mercados: e l  - 

de Nueva. York r . e l  de L i v e r p o o l ,   I n g l a t e r r a .  En e l  primero  por 7 -  

ser   Es tados-Unl 'dos   e l   productor  m5s importante  de  algoddn y e l   s e -  

gundo p o r   s e r   T n g l a t e r r a   e l   p r i n c i p a l   p r o d u c t o r  en t e x t i l e s .  

La f i.jaci6n de l o s p r e c i o s   s e  da  en base  a un s i s t e m a  de b o l s a  de - 

v a l a r e s  en  donde se f i j a   p o r  medio  de c o t i z a c i o n e s  ( C . I . F . )  ( c o s t o ,  

seguro y f l e t e ) .  L a s   c o t i z a c i o n e s   s e  toman en b a s e ' a   l a   c a l i d a d  - 

de f i b r a  de l a  que s e   t r a t e   e n t r e   o t r a s   c o s a s .  ( 5 )  

E l  algoddn como mater ia   pr ima,  una vez   comerc ia l izado ,  y enviado a 

las dcspepftadoras s e  d e s t i n a  a las pI .antas  donde s e   r e a l i z a   l a  - -  

prcparac i6n  de l a   f i b r a  que e s  luego u t i l i z a d a  en  1 3  hi1atul -a  y - -  

e lahorac idn  de t e l a s  que sergn a su   vez   f ina lmente   u t i l izadas  p r i n  

c ipalmente  en l a   i n d u s t r i a   d e l   v e s t i d o ,  como nos  10  indica l a   g r á -  

f i c a  que se   presenta . .  Una par te   de l   a lgodón en pluma  de d e s t i n a  - 

a l   e x t e r i o r  

(4]JAs e-qresas  a  nivel  naconal son: 

- 

,I: Algodonera G3nerclal Mexicana, S.A, * Comerclantes Regionales;  Esteye H e m - -  
* nos, S.A. de C,V, Vdcart Hermanos de Mkico,$.A, ; 'Empresas bngoxia, S.A. ; 

Cook y Cia. de .Mxlco ,S .A., Empresas Hoh&erg,S .A, Mc Fa.dden, S .A. de C.V. ; 
Anderson Clayton .b, ,S.A. y C. Ttoh. y Cia, de Il&S.co,D,F, 

(51 Ver anexos sobre  Sistema de Clasificaci6n  del Algoddn. 

http://terrestre.de




La industri.a del  despepitado ademas surte con sus subproductos de 

semillas de algod6n a la industria  de aceites de cgnsumo humano.(6) 

El  conjunto de procesamientos que se llevan a cabo con la  fibra - -  
del algodh puede decirse que conforman todo  un  sistema.  Tomando 

en cuenta esto, las principales actlvidades del  mismo  son: 

1. El despepitado  del  algod6n 
2. La comercializaci6n del algod6n pluma 
3 .  La preparaiidn de.  fibras para 'hilado y tejido 
4 .  Fahricacl6n de hilos de coser, hilados, tejidos y acabado  del - 

algod6n 
5. Blanqueo, mercerizado, estampado y teñido  de  telas 
6. Fahricaci6n  de artzculos de  punto 
7. FabricaciGn  de  prendas  de v e s t i r  y fabricación de otros artícu- 

l o s  confeccionados con textiles. 

Por todos-y cada uno de estos  procesos  industriales  va  pasando el 

algodón y en cada uno  de ellos se  presenta  una circulaci6n constan - 
te de  capital y a la vez de extracciBn de ganancia. Por l o  tanto 

el productor vende barato y compra  posteriormente  un  producto ter- 

minado, por decir, una prenda  de vestir,  a un precio mucho más al- 

t o  en  relaci6n  al  precio  que 81 vendi6 Su producto. A este  hecho 

- 
(51 Las empresas  compradoras  de la semilla  del  algod6n  para la zQna  del  Valle  de 

Asre2 son la Anderson Clayton C d ,  DelScias 
fnd, Conzglez  Jlonterrey 
Aceitera de G6mez Pala- 
cio %rango ~ Durango 
Empresas  Longoria ,S.A. . C d ;  Jugrez 
Pceites y grasas  de  Gua 
dalajara - 

Jalisco 



G R A F I C A  

LO QUE SE HACE CON EL ALGODON 

FUENTE: 
Revista Algoddn IrExicano No. 104. Abril-Julio 1981 
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se   re f iere   VerBnica   Bennholdt .  Tl::lpsen ('7) , - : : t ~ i l , . l a  ?.!IC h.::-!la :.., : . ~ . ( : a  

de los mecanismos  que a r r u i n a n   l a   p r o d u c c i 6 n   c a m p e s i n a ,   t : i ~ t , . e  I r s  

que  menciona,   "el   intercambio  desigual   entre  mercancícis  c ; r ~ ~ l ~ ; ~ ~ ~ s  ; !las 

y los.   productos  que e l  campesino  adquiere:   el   campesino  t i .ene : i ! ~ e  

dar  en e l  Zntercambio mucho .más h o r a s   d e . t r a b a j o   ( p l a s m a d a s  zn s u  

producto1 que l a s  que r e c i b e " .  

Por   o t ro  lado, hay que mencionar  que l a   p r e s e n c i a   d e l   c a p i t a l   e x - -  

t r a n j e r o  C8)  en cada  una  de l a s   c l a s e s   d e l   s i s t e m a   e s   s i g n i f i c a t i  - 

ya y en e s t e   s e n t i d o  pensamos  que no s 6 1 0   s e   p r e s e n t a   e l   i n t e r c a m -  

b i o  d e s i g u a l   f r e n t e   a l   s e c t o r   i n d u s t r i a l   n a c i o n a l   s i n o   t a m b i é n   e l  

i n t e r n a c i o n a l .  S i n  embargo c a b r i a   s e ñ a l a r  que e l   i n t e r c a m b i o   d e s -  

i g u a l   s e  da en forma d i r e c t a ,  p o r  par te   de l   campes ino   f rente  a l  - -  

s e c t o r   i n d u s t r i a l  en e l   p r i m e r   n i v e l  o " c l a s e "   d e l   s i s t e m a  al c u a l  

n o s   r e f e r i m o s ,   e s   d e c i r  en e l   d e s p e p i t a d o  o empaque y la c o m e r c i a -  

l i z a c i 6 n  de  su producto   directamente  a l a  empresa. 

1 . 2  Sistema de Mercadeo  de l a   S e m i l l a   d e l   a l g o d ó n  

ble p a r e c i 6   p e r t i n e n t e  i n c l u i r  dentro  de e s t e   c a p í t u l o  e l  mercadeo 

de l a   s e m i l l a   d e l   a l g o d ó n ,   p o r   s e r  un subproducto  del mismo que  ha 

venido  cobrando  importancia y ademgs r e p r e s e n t a  una fuente  de in:-  

g r e s o s   a d i c i o n a l   p a r a   e l   p r o d u c t o r ,  

(71 Bennholdt,  Veronika. "los campesinos en ias  relaciones de producci6n1', c i t a  
do por Javier Guerrero en el Texto, PolQnica sobe   las   c la ies   soc ia les  en - 
Nixico. p. 23  

(y81 Remitlrse al anexo para lo  referente  al   porcentaje en que las  empresas ex--  
tranjeras  incurren en e l  sistema  del AlgodGn  en nuestro pals. 

- 
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Cuando comenzd a extenderse el a l t i v o  del algod6n  a  mediadios de 

l o s  treintas en la  comarca  Lagunera, la semilla era usada  como corn - 

bustibile y las  despepitadoras no hacfan ninguna  bonificaci6n por - 
. .  

ella, Con  el perfeccionamiento de la tecnologia en  la elaboración 

de grasas y aceites, aunado a  la escasez de manteca de cerdo, re.-- 
L 

sultante de la desproporcidn entre.  el aumento de la población nar- 

cional y la pecuaria, se empezd a sustituir esta grasa por aceites 

y manteca de origen  vegetal, Es as€ como del beneficio de la se-- 

milla del algoddn en la  industria,  desde  entonces, se bbtienen - -  
l o s  siguientes subprocluctos: Aceltes,  pasta,  cascarilla y borra, - 

los cuales- tienen múltiples usos y aplicaciones en las industrias. 

(ver la grsfica que se presenta enseguida) 

La  semi.lla del algoddn representa el 8 8 . 3 %  en la produccidn de se- 

milla  oleaginosa y es la  segunda en importancia en la producci6n - 
de  aceites- vegetales en el pafs, El cartarno ocupa el primer lugar 

con 2 3 . 4 %  y el algoden  le sigue con el 22.9%. (9)  

La comercializaci6n de la  semilla  comienza  a  realizarse en la éPo- 

ca misma del despepitado, destinhdola hacia  los  molinos  beneficia - 
dores. 

[9)Domike, Arthur y Gonzglo Rodrfguez,  "Agroindustria en México, - 
estructura de los sistemas y o ortunidades para empresas campe- 
sinas!!, Cent.ro de hvestigaci 8 n y Docencia'Econbmi.cas, A.C. - -  
Mexico, 39.76. CSlstema algodbn'y Si.stema sem$lla$ mejoradas] - -  
p .  1 5  
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G R A F I C A  

LO QUE SE OBTIENE DE LA SEMILLA DE ALGODON 
t 

Para 

1; Aceites  grasos  comestibles (,I75 Kgs.) 
2. Harinolina,  alimento  para  ganado (410 Kgs.) 
3. Cascarilla,  alimento  para  ganado (270 Kgs.) 
4. Borra,  primer  corte (20 Kgs.) 
5. Borra,  segundo  corte ( 5 0  Kgs.) 
6. bbm (75 Kgs.) 
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. 
La comerc ia1 i .zac ión   de   l a   semi l la   comienza  a r e a l i z a r s e  en l a  éPo- 

c a  mis-ma d e l   d e s p e p i t a d o ,   d e s t i n á n d o l a   h a c i a  l o s  m o l i n o s   b e n e f i c i a  - 

dores .  

E l  p r o d u c t o r   a g r f c o l a   e n t r e g a   e l   a l g o d 6 n  rama (IO) a l a   d e s p e p i t a -  

d o r a .   E s t a   s - e   e n c a r g a   e n t r e   o t r a s   c o s a s ,  de s e p a r a r   l a   s e m i l l a  de 

l a  fibra y p o s t e r i o r m e n t e   a l m a c e n a r l a  en l o s   p a t i o s  de l a  empresa 

h a s t a  su v e n t a  y t r a n s p o r t a c i h .  

D e s p u é s   d e l   d e s p e p i t e ,   l a   p l a n t a   v e n d e   l a   s e m i l l a  a los molinos - -  

a c e i t e r o s   s o b r e   b a s e s   d e   c a l i d a d  que d e b e r á n   a j u s t a r s e  a los s i - - -  

guientes   es - tandares :  

De e s t a  forma c u a l q u i  

3 2 %  humedad 

8 %  vana y fogueado 

1 %  impurezas ( 1 1 )  

e r   d e t e r i o r o  que l l e g u e  a t e n e r   l a   s e m i l l a  en 

s u   t r a s l a d o   a l   m o l i n o   c o r r e  p o r  cuenta  de l o s   e m p r e s a r i o s   a c e i t e - -  

r o s .  

A c t u a l m e n t e   e x i s t e n   v a r i o s   c a n a l e s  de c o m e r c i a l i z a c i ó n  de l a  semi-  

l l a :  

a l  mercado a b i e r t o .  
- 

En gene-ral   puede  af irmarse  que en e l   p r e s e n t e ,  l a  mayorfa de l a s  - 

[jQ]Algod6n rama, se   ref iere  a l a  planta  del algod6n  con semilla y. fibra. 
> 

(jI]Domike,  Arthur y Gonzálo  RodrPguez, P. C i t . ,  p+g. 14 



intervenci6n  de la compañfa  nacional de. subsistencias populares  en 

el ejldo  como a todo lo largo  del Valle de Juárez se  dió a partir 

de la cosecha realizada para el ciclo  agrícola 80/81 ;  en base  al - 

proyecto nation-al SAM, se  impuso a l o s  productores  algodoneroscomo 

íínica vía de canalizacl6n comercial de la semilla,dicha compañía. 

Esta medida  fue  tomada y llevada por el  Estado  al  imponer a la  se- 

milla un precio de garantfa y asf incluir a esta oleaginosa dentro 

del  programa  del Sistema AlimentaTio. 

El Estado contraloría la produccien de la semilla  del algodón, prg 

tendlendo que las empresas aceiteras ñ o  tuvieran  en  adelante inge- 

rcnci'a en  la comercialTzaci6n de la misma, sino  que  tan s ó l o  se  de 

dicaran a la maquila de la  semilla. Todo esto  con el fin de "pro- 

tcgcr al ca~~pesi~~o"; s i n  emliargo y a pesar del precio de garant ía 

- 

que "CONt1SUPO" f i j ó  para el c-iclo SO/S1, ~nucho m5s elevado que l o  

que l a s  compañiEas aceiteras ofrceian; p o r  falta d c  plancación y to 

do un sistcma  burocr5tico  se  tuvieron  grandes  problemas  tanto  para 

la transportaci6n de la  semilla  hacia los molinos  como  para la pa- 

- 

ga oportuna de  la semilla a los  productores. . ,. 

El  desalojo de  la semilla de .los patios  de la despepitadora debe - 
realizarse a la mayor hrevedad posible; esto se debe a  que en la - 
despepitadora muchas veces no.;se cuente con la  capacidad de almace - 

naje suficiente para  preservarla de  las lluvias, as$ como de míilti 

ples desventajas que esta tardanza trae consfgo en la calidad de - 

- 



despepitadoras pertenecen a organ'izaciones que manejan molinos o - 

fsbricas de aceite, como es .el' caso  de la compañía Anderson Clay-- 

ton, S.A.., Industria Longoria, S.A., Aceite Casa, S . A . ;  etc. En - . 

este  caso los productores agrfcolas que operan con estas  empresas 

entregqn  el  algoddn rama, por  el cual reciben un precio determina- 

do  al  momento y de contado, quedando  desligados de la comercializa 

ci.6, posterior  tanto  de la fibra como  de la semilla. 

b] Otros mercados 

Existen despepitadoras F e  son  operadas por uniones de agriculto" 

r e s ;  en  estas,  el  productor lleva tambien  el algoddn rama al despe 

pitado y al momento de  la entrega recibe una cierta cantidad de di - 
nero  posteriormente despues del despepite, y en base a los rendi-- 

mientos de  pluma y semilla,.la despepitadora formula una liquida-- 

ci6n y ajusta la participaci6n del agricultor entregsndole un  com- 

plemento a lo  antes re.cibido, La unidn vende la semilla directa-- 

mente a las fsbricas de aceite con las cuales tiene celebrados con 

tratos de compra y venta. 
- 

Porotro lado existen tambign despepitadoras que son operadas por 

la banca  oficial y que  trabajan  maquilando el algoddn rama y/o - -  
bien hacen las veces de compradores tanto  de l q  fibra como  de la - 
semilla los cuales comercial3zan por,separado. Este último caso - 
es la vfa o canalizacS6n en que incunen los camgesinos,hahilita;: 

dos con cred3to de la banca oficial.. 

El o t r o  canal de  comercializacibn, es a traves de CONASUPO. La - -  
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l a  serstlla cuando 6sta e s  vendi .da   pos ter   ormente .  .c122 

C O N A W P O ,  se  comprometi6 como compañia  compradora C13) a t r a n s p o r -  

t a r  l a  s-emslla h a s t a  s u  d e s t i n o   f i n a l ,   s i n   e m b a r g o ,   l o s   c a m i o n e s  - 

n o   l l e g a b a n  y l a  semilla se  acumulaba  cada  vez   en  mayores   cant ida-  

d e s   e n   l o s   p a t i o s  de l a s  des -pepf tadoras  y como c o n t r a p a r t i d a  l a s  - 
boletas de  pago  por   concepto de l a  semilla no e r a n   p r o p o r c i o n a d a s  

a l  p r o d u c t o r  para q~ r e s p e c t l h o   c o b r a ;   p o r   l o   q u e  esa s i t u a c i 6 n  - -  
- 

t r a j o . . c o m o   e f e c t o  l a  p r e s e n c i a   d e   " c o y o t e s t t ,   q u i e n e s   a p r o v e c h a n d o  

l a  s i . t u a c i 8 n   r e a l i z a b a n   c o m p r a s  a p r o d u c t o r e s   u r g i d o s  a p r e c i o s  - -  
muy bajas  

- 

E l   d e s t i n o  de l a  semilla,  t a n t o  l a  comprada como l a  acaparada   por  

e l  Es tado  ca t r a v 6 s  de l a  CONASUPO) como p o r   o t r a s   c o m p a ñ í a s ,   c o n -  

v e r g e  a l o s  c o n s o r c i o s   s l g u i e n t e s ,  para s u   p o t e r i o r   p r o c e s a m i e n t o :  

(:I21 Antes  d e  1464, l a  demanda d e   g r a s a s  y ace i tes  e s t a b a   i n t e g r a d a  
Wis icamente   por   productos  de or igen  animal ,   aún  cuando e l  ace i  
t e  d e   a j o n j o l T  era b a s t a n t e   c o n o c i d o  y aceptado  por l o s   c o n s u r  
midores .  Como ya se  m e n c i o n 6   p o r   o t r o   l a d o ,  l a  semilla d e l  - -  
algod6n no era mayormente  aprovechada;   s in  embargo,  a l  aumen-- 
t a r  e l  c u l t i v o   a l g o d o n e r o   c o n   l o   q u e  e l  c r e c i m i e n t o   e n   l o s  vo- 
lúmenes de s e m i l l a   e r a  mayor e s t o s   c o m e r z a r o n  a u t i l i z a r   t a n 3 0  
para l a  e x t r a c c i b n  d e  acelted como en l a  o b t e n c i 6 n  de l o s  d e - -  
mSs subproductos .  

Para 1966  s e  r e g i s t r d   c o n   s o b r a n t e   d e   o l e a g i n o s a   c o n   r e s p e c t o  
a l a  demanda;   fue   entonces   que  por . .pr imera  vez  CONASUPO i n t e r -  
v ino   en  l a  c o m e r c i a l l z a c i . 6 n  de l a  s 6 m i l l a   d e   a l g o d d n   c o n   o b j e -  
t o  de que e l  p r e c i o  no   se 'desplomara  y or o t r o   l a d o  "benefi--  
ciar" a s i  a l a  c lase  d e l   c a q p o ,  h i c i a  z: m e n t e   e s t a h l e c i 6  pre-- 
c i o s  d e  ga .rant€a   en Mexicali de Apatz ingdn,   Pos ter iormente ,  - 
a l  d e c l i n a r   l a ' p r o d u c c i d n   a l g o d o n e r a  l a  compaiAEa d e j 6  de a c - - -  
t u a r  no v o l v i e n d o  a e s t a b l e c e r   p r e c i o s  d e  g a r a n t f a  para l a  se- 
m i l l a .  a c t u a l m e n t e  r a p a r t i r  d e l  programa de E s t a d o  SAM, co- 
menzd de nuevo a a c t u a r   s o K r e  l a  f i j a c i 6 n  d e l  p r e c i o   d e   g a r a n -  
t h  y e n . g e n e r a 1  l a  compra  venta  de  l a  s e m i l l a .  



Empresas  Lorigoria', S-.A. 

I n d u s t r i - a   A c e i t e r a ,  S.A. 

Andel'so'n  'C1.ayto.n'; :Co , 

Lo S Mo'l'i n'o's .-' E s'p e r.a.n z a 

La P o l a r ,  S .A .  

De' 'l'a'  'Pe'ña ' -  el .   .Gal lo  

'Aceite.  Cds'a',' 'S:A. 

Casti'l 'l 'o '-- la'  Rosa. '-- l'a' .Luz 

Como compradores de s e m i l l a ,   e s t e  grupo  forma un mercado o l i g o p s ó -  

n i c o  y como vendedores de a c e i t e   c o n f i g u r a n  una s i t u a c i ó n   o l i g o p 6 -  

l i c a ,  Las   t ransacc iones  que l l e v a n  a cabo  los  productores  con  des 

pepi tadoras ,   bancos  o asociac i 'ones  s e  concertan  mediante un c i e r t o  

- 

compromiso  de e n t r e g a r   l a  p r o d u c c i ó n  de algod6n rama a a q u e l l a s  de 

e s t a s   i n s t i t u c i o n e s  que  hayan r e f a c c i o n a d o   a l   a g r i c u l t o r ,   s i n  que 

la mayorila de l o s   c a s o s   s e   e s t a b l e z c a   e x p r e s a m e n t e   e l   p r e c i o   d e l  - 

producto.  E n  bas-e a e s t o   l a s   i n s t i t u c i o n e s  que se   mencionaron  es-  

timan e l  volumen  de l a  p r o d u c c i ó n  que  van  a  manejar y r e a l i z a n  c o ~  

t r a t o s   f o r m a l e s  a fu turo  c o n  l a s   i n d u s t r i a s   n a c i o n a l e s  de a c e i t e s  

y t e x t i l e s   a s ?  como compradores  de f i b r a  en e l   e x t r a n j e r o .  

La s e m i . l l a   e s   b e n e f i c i a d a  a t r a v e s  de.  una s e r i e  de  p r o c e s o s   l o s  - -  

c u a l e s   e s   c o n d u c l d a   l a   d e s p e p i t a d o r a  a l o s   a l m a c e n e s   d e   l a   a c e i t e -  

ra (-silo o tanque y csmara],  
(:Y 9 La forma de conducir -la  semilla a fShricas  las  aceiteras  es a  granel y u t L  

lizando como  medio  de transporte' e l  -cam?6n, E l  costo de transporte  es por 
cuenta  del comprador industrial, 

- 



. 2 3 9  

Una yez que la semilla ha  llegado a la fgbrica se lleya a cabo s u  

limpieza en donde se obtiene la borra; se separa la cascarilla  de 

la almendra y por otro lado  se  extrae  por presi6n el aceite, que-- 

dando como residuo la pasta de harinolina, 

De una tonelada de semilla de algoddn se tienen los siguientes ren - 

El  siguiente di’agraqa nos muestra el  proceso  de comercialización - 

de  la  semilla de algod6n. 

(-141 Domike, Arthur y GonzSlo RodrPguez, Op. C i t . ,  pag. 2 5  
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1.3 MECANISMOS  COMERCIALES QUE PONEN  EN  DESYENTAJA ,AL SECTOR  CAMPE 

SINO POBRE EN EL EJIDO, 

S i   h i e n  hemos d e s c r i t o  en  forma g e n e r a l   e l   f u n c i o n a m i e n t o   d e l   s i s -  

tema de m e r c a d e o   d e l   a l g o d 6 n ,   e s t e   n o . e s   e l   p u n t o  en  que s e   c e n t r a  

n u e s t r o   i n t e r e s ,  no s i e n d o   o b j e t i v o  de e s t e   t r a b a j o   e x p l i c a r l o   c o -  

mo t a l ,  se t r a t 6   t a n  s o l o  de re tomar lo  como punto  de r e f e r e n c i a .  

E l  i n t e r e s   e s t r i b a  en t r a t a r  de ' a c l a r a r n o s   l a   r e l a c i 6 n  que e l  cam- 

p e s i n o   e s t a b l e c e   c o n   o t T o s   s e c t o r e s  de su rama  a n i v e l   c o m e r c i a l  y 

l a s . e f e c t o s  que E s t a   t r a e   c o n s i g o   r e s p e c t o  a su  economía. 

Al p r i n c i p l o  de e s t e   c a p f t u l o   s e   p l a n t e a b a  que e l   s e c t o r   c a m p e s i n o  

a l   e n t a b l a r   r e l a c i ' d n  de t i p o   c o m e r c i a l ,   g e n e r a l m e n t e   t r a n s f e r í a   g a  - 

n a n c i a  a o t r o s ' s e c t o r e s  y que es te   hecho  a   su   vez   repercut ía   desfa  - 

vorablemente en l a  economía  campesina.   Esta   re lac ión  se   planteó a 

t r a y é s  de l a   d e s c r i p c i 6 n  de los s i s t e m a s  de  mercadeo  del  algodón, 

s e   t r a t a  de una r e l a c i ' b n ' a s i m é t r i c a  en l a  que e l  p r o d u c t o r   t i e n e  - 

que a j u s t a r s e  a u n a . s e r i e  de c o n d i c i o n e s   s i   q u i e r e  que s u  algodón 

s e a   b e n e f i c i a d o ,   d e l   c u a l   e s   p a r t í c i p e ,   d e l   c u a l   t i e n e  que depen--  

d e r  y en e l  que e l  poder   de   decis i6n y defens ión  no e s t á  en sus  ma - 

nos.  

Con e s t o   a b r i m o s   p a s o ,   p a r a   p l a n t a r n o s ,  como a t r a v g s  de c i e r t o s  - 
mecanismos  se"11eva a cabo l a   t r a n s f e r e n c i a  de gananc ia ,  que a f e c -  

tan  directamente   la   economfa  campesina.  

S l n  embargo hab.rfa que s e ñ a l a r  que s e r € a  amplio y tema  de o t r o  tra - 
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hajo d i . s c u t i r  sQhre l o s  planteamsentos  tedricos y .de  inyestigacidn 

necesari .0~  para  abordar e l  planteamiento  anterior,   e l  cual no e s t 5  

a l   a l cance  de e s t e   t r a b a j o ;  p o r  l o  tanto nos abocaremos a d e s c r i - -  

h i r  como se   presentan  c ier tos  mecanismos de.desventaja  comercial - 

a l  campesino y su producto, tomando  en cuenta  las   fuentes de i n f o r  

maci6n obtenzdas en e l  campo. 

Las  uni.dades  productivas  campesinas en e l   e j i d o  de Praxedis  se  en- 

cuentran  integradas en su t o t a l i d a d   a l  mercado c a p i t a l i s t a  a t r a - -  

y é s  de l a  siembra  de-cultivos  comerciales,  como e s   e l   c a s o   d e l   a l -  

god6n, l o  cual   implica,  p o r  un lado l a   v e n t a   t o t a l   d e l  producto y 

p o r  o t r o ,  l a   adquis ic iBn  y compra  de productos  bdsicos  para su sub_ 

s is tencla   fuera  de . l a  unidad productiva. 

A p a r t i r  de aqu€,  haremos un breve  recorrido a partir   del   proceso 

de d e s p e p i t e ,   a l  t iempo que iremos  señalando las  condiciones de - -  

desventaja a l a  que se  enfrenta e l  campesino, las   cua les   re f le jan  

l a  pérdida   no net aria correspondiente a la   venta  de su p r o d u c t o .  

Los campesinos  hacen contratos de venta de su algodón a l a s  empre- 

sas que l o s  financiaron,  generalmente  despepitadoras o a través - -  

del Banco de C r E d i t o  Rural  del  Norte, E s t o s  c o n t r a t o s  se   real izan 

antes de l a   p i z c a  y se  refi .eren  tan ~ 6 1 0  a compromisos de entrega 

de l a   f i b r a  y no de prec ios ,  Cuando s e  lleva a cabo l a  pi.zca, - -  
- 

l o s  campesinos  recurren a la despepltadora a que s e  l e s   b e n e f i c i e  

s u  a l g o d h ,  El campeslho l l e g a  con  su  l l trocall  a l a  empresa, l a  co  

loca  en la pesadora de p i s o  y se c a l c u l a   e l  peso t o t a l ,   t a n t o  de - 
- 
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la "trota" corno del algodgn, una vez hecho esto la persona  encarga " 
da  de  pesar, indica a un empleado que abosrba'el algodón por  medio 

de un tubo absorbente, a manera de aspiradora, de  ah-í  el  algodón - 

pasar5 por  todo  el  proceso  de  beneficio al cual ya  nos hemos refe- 

rido, El campesino 'va por su boleta comprobante,  en la cual ya se 

le ha descontado 'el peso  del  inmueble y se le indica  la  cantidad - 
de fifira, semilla y Basura resultante del algodón  pesado inicial'" 

mente. 

El campesino reci6e su boleta la cual le servir& de contraseña pa- 

ra. el momento de lfquidacih al banco o empresa  financiadora. 

Este mo.mento del proceso productivo (y comer.cia1 a la vez,.pues  se 

paga  por el beneficio  del algodgn] e s  la primera  instancia  en  la - 

que el campesino se relaciona con el sector agroindustrial.  Esta 

relaci6n  es asimEtrica y resulta en muchos sentido  desventajosa  pa 

ra el campesino. 
- 

En primer lugar,  en este momento  el productor se desprende de  su - 
producto y es dejado en manos de la empresa cuya habilidad comer-:. 

cia1 se  evidencía. El no control del producto  por  parte del pro-- 

ductor, le confiere reales desventajas;..<pues no es 61 quien se  en- 

carga de  pesar  el m3smo y al  no hacerlo, es  vfctima en la mayorfa 

de los casos de engafios, Mediante esta vfa la empresa  despepitado - 
ra  saca ventaj.a,  al acumular mas fi'lira de la que  se anota en cada 

una de las boletas individuales de  cada campesino, aludlendo que - 
l a  merma por concepto de basura  fue alta, 
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P o s t e r i o r m e n t e ,  l a  empresa   despepltadora  . .  se encarga  de empacar e l  

a lgoddn  obteniendo pacas ,  las cuales s o n   a l m a c e n a d a s   e n   l o s   p a t i o s  

de  l a  empresa y a p a r t i r  de es te  momento e l  c o n t r o l  de l a s  mismas 

pasa a manas d e l  b a n c o   d e   c r é d i t o , y / o  a l a s  empresas   f inanciadoras  

segQn sea e l  c a s o ,  

P a r a  e l  e j i d a t a r i o  c u p  c p g d i t o  fue dado p o r  l a  Banca Oficial,  é S -  

t a  se e n c a r g a  de l a  c o m e r c i a l i z a c i d n  de las  mismas y para e l  c a s o  

de e j i d a t a r i o s   b a j o   c r i 5 d i t o   p l i v a d o ,   g e n e r a l m e n t e   e s  comprado e l  - 
. .  

p r o d u c t o   p o r  l a  misma empresa y pagado  directamente  y e n   e f e c t i v o  

a l  campesino  descontsndole  e l  d i n e r o   a c r e d i t a d o .  
. .  - 

En e s t e  segundo  momento, ya en l a  i n s t a n c i a   c o m e r c i a l   e s t r i c t a m e n -  

t e  hablando,   e l   campes- ino   sufre  l a  e x t r a c c i d n  de g a n a n c i a  a t r a v é s  

de l o s   r i g u r o s o s -  sistemas d e   p r e c i o s .  Es d e c i r ,   g e n e r a l m e n t e  e l  - 

campeslno rec ibe  c r g d i t o   b a j o   c o n t r a t o  de compra y v e n t a  d e l  p r o - -  

d u c t o ,   p o r   l o   t a n t o  l a  paca que   entrega  a l  binco  es   pagada  segi in  - 
l o s   s i g u i e n t e s   t e r m i n o s :  

1) A l  c i e r r e  según l a  c o t i z a c i d n  d e l  d í a  

2) A paca cerrada 

E l  pr imero de e s t o s   i n c i s o s   q u i e r e  d e c i r ,  que  segtn e l  p r e c i o   q u e  

s e  es t6  c o t i z a n d o  e l  q u i n t a l  d e l  algod6n  en e s e  mamento en e l  roer- 

cado  mundfal d e l  mismo, es e l  precr’o  que e l  CQmpradQT QfTeCerS a l  

p r o d u c t o r   p o r .  s u  paga. En o c a s i o n e s  este  precia  no r e f l e j a  los - -  
c o s t o s  de producc$6n,,generalmente e s t a n   p o r   d e b a j o  de e s t o s ,  y es 
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cuando. e l   p r o d u c t a r   d e j a   d e   o b t e n e r   u n a   g a n a n c i a  al vender   su  p r o -  

ducto ,   por   deba jo   de  su v a l o r .  En e s t e   s e n t i d o ,  e l  campes ino   se  

ve   a tado ,   pues   no   hay   forma  de   negoc iac iGn,   con  e l  f i n  d e   o b t e n e r  

m e j o r e s   p r e c i o s   p o r  sus p r o d u c t o s .   E l   s e g u n d o   i n c i s o  se r e f i e r e  - 

a l  hecho  de  compTar pacas d e   a l g o d 6 n   s i n  c l a s i f i c a r  y en e s t e  se@ 

do e l  comprador l l e v a  v e n t a j a   r e s p e c t o  a l  p r o d u c t o r .  Es d e . c i r ,  - 

que l a  fibra que es c l a s i f i c a d a  y r e s u l t a   s e r   d e   b u e n a   c a l i d a d  ( r e  - 
s i s t e n c i a ,   c o l o r ,   l o n g i t u d  etc . )  . t e n d r g   m e j o r   p r e c i o   e n  e l  mercado. 

E l  camprador   de   a lgod6n  una  vez   l iquidada l a  p a c a  a l  p r o d u c t o r ,  - -  

c las l f l . ca  l a  ml'sma r e s  vendida   opor tunamente   en .e l   mercado  como - 

f i b r a   c l a s i f i c a d a ,   o b t e n i e n d o   u n a   b u e n a   g a n a n c i a   p o r  e s t e  concepto. 

Decimos  que  oportunamente ,   puesto   que e l  comprador  adem%s  de c las i  

f i car  su  a lgod6n Cpues s a b e  l a  c a l i d a d   d e l   p r o d u c t o   q u e   v e n d e )   c o -  

l o c a   s u   p r o d u c t o   e n   l o s   d i ' a s   e n   q u e  l a s  c o t i z a c i o n e s   s o n  mbs a l t a s .  

- 

A p a r t i r  de a q u í  e l  productor   de   a lgod6n no v u e l v e  a t e n e r   i n g e r e g  

c i a  a l g u n a   s o b r e  s u  producto ,   queda a expensas  de  que se  l e   r e s u e l  

va su   prdxima  l iquidac ibn ,   que  a v e c e s   d u r a   h a s t a  un año e n   r e s o l -  

v e r s e  y en l a  mayorlla  de l o s   c a s o s  no l o g r a n   n i   s i q u i e r a  pagar l a  

c u e n t a   d e l   c r é d i t o   o b t e n i d o ,  quedando  endeudados y a t a d o s  a o b t e - -  

ner nuevamente c r e d i t 0   p a r a  e l  s i g u i e n t e   c i c l o   a g r € c o l a .  C l 5 )  

)\ 

C-35) E s t a  s i t u a c i h  provoca  una prsctica muy comdn e n t r e  l o s  e j i d a  
tarfos d e   R r a x e d i s ,  es  d e c f i  la y e n t a   d e  pacas de algoddn - - -  
"fuera" de lo. e s t i p u l a d o  a l  o l i tener  . c r G d i t o ,  E l  cual obliga 
a e n t r e g a r  la c o s e c h a  al b a n c o ,  s2.n embargo en la r e a l i d a d  el 
canlpes ' ino  Yende  **por  fuera"  del .   banco,  a algQn  comprador que 
l e  o f r e c e   u n   m e j o r   p r e c I ' o  por su p r o d u c t o ,   d e  esta 'manera   e l  
c a m p e s l n o   t r a s g r e d e  l a s . r e g l a s  d e l   j u e g o ,   p e r o   e s  l a  Gnica  - -  
forma de h a c e r s e   s u   p r o p i á   j u s t i c i a .  

- 
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2, M e r c a d o   d e   f u e r z a   d e - t r a b a j o  

Despu6s  de  haber  expuesto  en e l  i n c i s o   a n t e r i o r  como l a  unidad  eco  - 

nbmica  campesina e s  subsumida a l  c a p i t a l  y l e  s o n   e x t r a i d o s   s u s  - -  
excedentes ,   encontramos   que  e l  campes ino ,  a l  no c o n t a r   c o n   l o s   s u -  

f i c i e n t e s   m e d i o s  para l l e v a r  a c a b o   s u   r e p r o d u c c i 6 n ,  se  ve   con f r e  - 

c u e n c i a   o r i l l a d o  a recurriT a l  m e r c a d o   o f r e c i e n d o   s u   f u e r z a  de t ra  - 

b a j o ,  En e l  mercado c a p i t a l i s t a  es ta  f u e r z a   d e   t r a b a j o   c a m p e s i n a  

no es p a g a d a   p o r . . s w v a l o r ,  como en e l  . c a s o   d e l   o b r e r o   e n   u n a   f á b r i  

c a ,  E l  c a m p e s h o ,  a d i f e r e n c i a   d e l   o b r e r o ,  no carece por   comple to  

d e   m e d i o s   d e   v i d a ,  p0.r l o  que l a  v e n t a   d e  su  f u e r z a   d e   t r a b a j o  r e -  

p r e s e n t a r g  $10 u n a   p a r t e  de su c a p a c i d a d   d e   t r a b a j o  y e l  i n g r e s o  

q u e   o b t i e n e   p o r  e s t e  c o n c e p t o  no c o r r e s p o n d e  a l  c o s t o   t o t a l   d e  r e -  

- 

- 

1 

produccidn  de l a  f u e r z a   d e   t r a b a j o   v e n d i d a ,   s i n o   q u e  e s t e  i n g r e s o  

se  sumar5 a l  r e s t o   d e   l o s   l n g r e s o s  (si es q u e   e x i s t e n )   d e  l a  u n i - -  

dad   logrando  f ina lmente  e l  s u s t e n t o   d e  l a  familia.  (Y$) 

5 

E s t a   s i t u a c i 6 n  se  p r e s e n t a  para e l  caso de   los   campes inos   de  Pra- 

x e d i s ,  que hemos d e n o m i n a d o   c a m p e s i n o s   s e m i p r o l e t a r i o s ,   l o s   c u a l e s  

dada  sus   condic iones   econeimicas   recurren  cada  vez   con  mayor  f r e - - -  

c u e n c i a  a l a  v e n t a   d e  su  f u e r z a   d e ’ t r a b a j o   e n   d e t e r m i n a d o s  meses - 
d e l   a ñ o .   S i n  embargo s iguen   manteniendo su unidad-de  produccibn:  

l a  p a r c e l a ,  pues a l  i g u a l   q u e  e l  resto de l a  p o b l a c i d n   t r a b a j a d o r a  

d e l   e j l ’ d o ,  no - s o n   a b o s r b i d a s   c o m p l e t a m e n t e   e n  e l  sector capitalista.  

(lQJ3 valor de la  fuerza  de  ‘trabajo se dete- por e l  tiempo de trabajo nece- 
Sarl’o para la  producci6n y-por tanto t-én para l a  reproduccih de-ese ar- 
tfculo  espedfico., . .  El valor de l a  fuerza de trabajo es.el  valpr de l o s  me 
dios  de sbbsistencia  necesarios para l a  conservacidn del  poseedor de aquel la  . .incluye los medios de subsistencia de los   sust i tutos ,  es decir  de los hi- 
jos de los  abreros,  Estos medios de subsistencia deben  también ser suf ic ien 
tes  para mantener a l  trabaj  aro‘’ en su estado normal de individuo que , trabaji? 
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En este sentido la parcela .les proporciona  cierta seguridad frente 

a este mercado de traEmjo que  no  los  integra  completamente. 
1 

Estos  campesinos  tienen  como alternativa de empleo los ranchos - - -  
agrTcolas  norteamericanos principalmente. (2) Ellos  son traídos - 
por necesidad al sector  capitali-sta.y al mismo tiempo rechazados - -: I . - .  

por razones de economfa al  sector domgstico o de  origen. En este 

sentido estas  campesinos  semiproletarios  constituyen  una mano de - 
obra especrfzca que  encierra  a la vez un marco de explotaci6n tam- 

bien especffica:  en pTimer lugar, existen dos tipos  de  trabajado- 

res es  decir, l o s  trabajadores de planta, integrados y  estables, .- 

que no-cuentan  con  medios de  vida y por  tanto se reproducen ínte-- 
, .  . 

gramente en el sector capitalista. Por otro lado, existen los tra 

bajadores  mlgrantes Cel caso de'los campesinos del Valle de Jugred 

- 

que sdlo se reproducen en  el sector capitalista parcialmente. 

Esta divisidn del proletariado  se lleva a  cabo  a  traves  de la cons 

tituci6n de instituciones,  de  mecanismos y de ideologfas determina - 
das como son: Y )  la distincidn entre salarios directos e indirec-- 

- 

tos.  "el primero es pagado directamente por el empleados al asala - 
riado, sobre la base del nGmero  de horas de trabajo cumplidas por 

el asalariado,  sobre la base del nfimeTo  de horas de trabajo cumplí 

das por.el  asalariado; al menos  cubre, pero  no necesariamente el - 
Continuaci6n . CJ 1 . . . @krx, . E l  capi'tal. 1,2 YL: 1 6 7  p. 2Q7, Citado por Meillassou, en mjeres -- 

(2) TamEüen  se  presenta  el  empleo.de  estos Campesinos en  campos  nacionales  aun- 

' - 

Graneros y Capjtales P. 342-1431 

F e  la  tendencia  es  trabajar  preferentemente en el "otro lado". 

http://empleo.de
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p l e a .   e s t o s   t r a b a j a d o r e s   m a n t i e n e n   c o n s t a n t e s   s u s   l a z o s   c o n  l a  e c o -  

nonfa   campesina,  l a  c u a l   l o s   . m a n t i e n e  y reproduce-  C3] 

31 La forma  de  mantener 7 fac2lita-r e l  funcionamiento de este  mer- 

cado conformado  generalmente de t r a b a j a d o r e s   n i g r a n t e s ,   i l e g a l e s ,  

de o r i g e n   r u r a l  e t c . ,  e s  a través de d i f u n d i r  -a  l a  p o b l a c i ó n  d e l  

p a i s  de r e c e p c i b n -   p r e j u i c i o s  raczstas y x e n 6 f o b o s ,   " p r e j u i c i o s  - -  
q u e   p e r m i t e n   c o n s l d e r a r  a l o s . t r a 6 a j a d o r e s  de o r i g e n   e x t r a n j e r o   c o  - 

mo m e n o s   c a l i f i c a d o s  a p r l o r i ,  y d i r i g i r l o s  a s í  a r h i t r a r i a m e n t e ,  - 

mediante   es te   juego   t . ramposo ,   hac3a   los   empleos   peor   pagados  y me- 

nos  estables"  [ Jh id ,  p. JYY], De es ta  manera  podemos  comprender 

que e l  rac i smo y la e x n o f o b i a  u o t r a   i d e o l o g í a   d i s c r i m i n a t o r i a ,  - -  

I: 

E l  r a c i s m o   t i e n e   o t r a   f u n c i d n   i m p o r t a n t e ,   p u e s  es capaz  de produ--  

c i r  t e r r o r   e n   u n a   f r a c c i b n  d e l  p r o l e t a r i a d o ,   q u e  a l  e s t a r  superex-  

p l o t a d o   t e n d r l a   p o r   l d g i c a   c a u s a s  para su  s u b l e v a c i d n  y provocan - 
e n f r e n t a m i e n t o s   v i o l e n t o s   p e r o  a l  h a l l a r s e   r o d e a d o s  de una  pobla- -  

c i 6 n   h o s t i l ,   [ p o r  parte  de compafieros   de   t raba jo   pr incipalmente)  - 
- 

( 3 ] 1 1 . .  . c ier tas  rmas.. .de l a  industr4 .a  o c&extgq  sectgres x a c t i c a n  
u n a   s a b i a   i n e s t a b j W a d  d e l  erl, leo y agan sala;ri.os a os con  . 
e l  ft.n de. m a n t e n e r - a l e  ados.;a. os'tra ajadores $.ntegra Q S , - Y  "1 
s d l o   r e t e n e r  esa mano e okra que  :se cree r$.ca por' s u - p e r t e n e n  
c i a  . r u r a l , ,  . La mano de obra  e x t T a n j e . r a  es empleada squchas v e r  
ces en empresas temporar5as ,   no  dispone  de  la"segur?dad d e l  em_ 
p l e o . . ,   c o n s t i . t u y e  a s f  una  suerte  de  segundo  mercado de traba- 
j o ,  !gil ,  y muy a c t h o .  TamhiEn  por es te  medio l o s   s a l a r i o s  de 
105- i n m i g r a d o s   s o n   i n f e r i o r e s - a   l o s  de l o s . t r a b a j a d o r e s   i n t e - -  
g r a d o s .   m e i l l a s s o u ,   l o c .  cl't. p..' 171) 

8 P E "a 

http://rmas...de
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sustenta  del   trabajador,  Asegura l a   r e c o n s t i t u c i 6 n  de l a   f u e r z a  - 
de t raba jo .  E l  s a l a r i o   i n d i r e c t o ,  p o r  e l   c o n t r a r i o  no es pagado - 
en e l  marco de l a   r e l a c i 6 n   c o n t r a c t u a l ,  s i n o  d i s t r i b u í d a  p o r  un o r  - 
ganismo social izadoqt c_r"SS, TSSTE etc.)   (Meil lassou,   Mujeres,   gra-  

neros y CapStales,   Siglo XXI, p .  14.5). 

A l o s  campesinos semiproletarios [como e l   r e s t o  de l o s .  trabajado--  

r e s  indocumentados del   Val le  de Sugrez) que se  emplean en l o s  Esta 

dos Unidos s e   l e s  paga e l   s a l a r i o   d i r e c t o  que  en l a  mayoría de l o s  

casos sue le   ser   in fer ior   a l   es tuplado   o f i c ia lmente ,  pues además s u  

estancia  en e l  pars  c o n t r a t a n t e   e s   i l e g a l ;  son víct imas de atrope- 

l l o s  respecto a sus derechos como trabajadores.  

- .  

Esta  s i tuacign de i legalidad en que viven  miles de mexicanos en e l  

paOs del  norte  es  estimulada y recreada p o r  e l  mismo, pues l e s  con - 

f i e r e   l a   p o s i b i l i d a d  de superexplotar l a  mano de obra  mexicana. - 
P o r  l o  que r e s p e c t a   a l   s a l a r i o   i n d i r e c t o ,   e s t e  no es  reconocido pa - 

r a   e l   c a s o  de l o s  campesinos semiproletarios por s u  estado de " i l e  - 
galidad". A l  s e r  negado e l  mismo, los   t raba jadores   t ienen que ma% 

tenerse y reproducirse  fuera de e s t e   s e c t o r   c a p i t a l i s t a .   E s t a  si- 

. 

t u a c i 6 n   s e r í a   l a  que abordan miles de trabajadores  mexicanos en -.- 

l as   f ronteras   entre  Mexico y l o s  Est'hpos  Unidos. 

pulsada a 5-u lugar de origen. A l  no disponer de seguridad de em-- 
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Se encuentran de eSta manera fren.te a un clima  social  desfavorable 

para expresas sus  reivindicaciones-, Esta situaci6n contribuye a - 

retrasar'la conciencia de clase ... "al oponer los inmigrados a los 
aut6ctonos o a  otros inmigrados-, sobre la base de  sus particularis - 

mos étnicos o de su pertenencia nacional a la que son remitidos pa 

ra reconocerse, identificarse y organizarse". (ibid  p.172). Resu- 

miendo, podrfamos decir que la existencia de  jornaleros que provie 

nen de la economTa campesina rinde a través de su trabajo de  las - 

mismas extraordinarias ganancias en  forma  sistemática y permanente 

al sector capitalista. Todo esto gracias  a que  éste  es capaz de - 
vender su fuerza de trabajo a precios que  serían  insostenibles pa- 

ra  un sector proletario típico. 

2.3 Fuerza de trabajo  en el Ejido. 

El objetivo de este iilci'so se refiere precisamente a un tipo de - -  

trabajador agrlcola, es  decir el campesino semiproletario; sin em- 

bargo  no debemos  dejar de  referirnos a toda  la  gama de trabajadores - 

q.ue conforman la estructura social en el ejido, pues muchos de es- 

tos  trahajadores pertenecen al grupo doméstico y por ende ayudan a 

reproducir el mismo y al mr'smo  tl'empo se reproducen ellos como - 7 -  

miembros  de Este, 

c4] La presencia .del "KU-KUX-KLAN'' en el sureste de los Estados - -  
Unidos ha. difundido y puesto.  en  prsctica este tjpo de ideolo-- 
gfas racistas contra la po'Frlaci&i latina en esta  Tegzbn. 
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Al dejar de plantear la situaci6n  en la que .se encuentran muchos - 
de estos tr.abajadores  en  el ejido,  perdemos de vista el ciclo com- 

. 

pleto de producci6n .y reproduccidn del. grupo  domestico, En este - 

sentida hemos querido primeramente tomar en cuenta a tres genera-- 

ciones padre, h i j o ,  nieto] y apoygndose en el campo ocupacional - 

en cada una  de estas, veremos que .se trata de uno de los elementos 

que inciden en forma concreta sobre el proceso de proletarización. 

Los campesinos  semiproletarios  estardn incluidos dentro de la pri- 

mera y segunda generacidn como veremos m5s adelante. 

Posterlormente  tomaremos  en  cuenta a l o s  trabajadores agrzcolas na 

tivos, los cuales no tiene nhguna  relacih con lo medios de pro- 

ducci6n en forma directa. Finalmente, se encuentran en el ejido 

l o s  trabajadores  migrantes g/o golondrinas. De estos dos  últimos 

- 

grupos (jornaleros agrfcolas nativos y los migrantes y golondrinas) 

no  contamos- con la informacidn necesaria para abordar el tema. El 

conocimiento de  la  situacidn en la que se encuentran los trabajado 

res migrantes y/o golondrinas requerir4a de otro estudio. 

'\ 
- 

En primer termino, retomaremos a l o s  padres de los campesinos semi 

proletarios [informantes] y a partir  de estos englobaremos a tres 

generaciones. De esta manera iremos.Lviendo el proceso de  proleta- 

rizacidn a trav6s de las mismas; al mismo tiempo vamos caracteri" 

zando a la poTilacibn asalaTiada en e l  ej ido  s+guiendo la yariable 

- 

. -  - 

ocupaclonal. 

Esta primera generacien, en su gran  mayoria emigr6 hacia el  Valle' 



en b u s c a   d e   t r a b a j o   e n  "el  o t r o   l a d o "   d e  l a  fronteya, y proYenxa - -  
pr inc ipa lmente   de   comunzdades   rura les   de   los   Es tados   no . r teños   de  - 
Chihuahua,   Durango,   Zacatecas y C o a h i l a   p r i n c i p a l m e n t e  Cver c u a - -  

I 

dro 11. En b a s e  a las  e n c u e s t a s   l e v a n t - a d a s ,   r e s u l t 6   q u e  l a  p o b l a -  

c i ó n   m i g r a n t e   e n   e s t a . g e n e r a c i ó n   r e p r e s e n t 6  un 7 3 %  de l a  misma. 

E s t o   n o s   i n d i c a  como l a  p o h l a c i d n   d e   P r a x e d i s   a i s o r b f a  a g r a n   c a n -  

t i d a d   d e   p o b l a c i ó n   m i g r a n t e  y . s e  conform6  en  gran  medida g r a c i a s - a  

e l l a .  A e s t o s   m i g r a n t e s  les  t o c a   t o d a v l a  l a  r e p a r t i c i 6 n   d e  l a  - - -  

t i e r r a  y un 7 5 %  d e   e l l o s  logrb  o b t e n e r  parcela y aún  un 13 .3% l o - -  

g r d   o b t e n e r  t i e r r a  de propiedad  pr ivada.  (ver cuadro 21 También 

de l a s  e n c u e s t a s ,  se obtuvo  que  de 90 e n t r e v i s t a d o s ,  e l  10% s e   d e -  

d ica  t o d a v i a  a las  a c t i v i d a d e s   a g r f c o l a s  Ccuadro 3 ) -  Todos y c a - -  

da una de los campesinos de esta  generaci6n se han dedicado a l o  largo de su v i  

da económica y socia l  a la  agrkultura,  En algunas ocasiones  obtenían  algún -- 
empleo  temporal   en   campos  agrfcolas   es tadounidenses   (sobre   todo du - 

rante  e l  programa  de  braceros] .   Actualmente 72 d e   e s t o s   c a m p e s i - -  

nos  han  legado  su t i e r r a  a algiin  miembro  del   grupo  dom6stlco.   (cua 

dro  4 y 5) .  No hay   que   perder   de  y i s t a  que e s t a   g e n e r a c i d n   s e  - - -  

asentd   en  e l  Val le  p o r   c l r c u n s t a n c i a s   c o y u n t u r a l e s ,  es d e c i r   d a d a  

s u   b a j a   c o n d i c i d n  y n i v e l   d e   v i d a   e n   q u e  se e n c o n t r a b a  l a  mayoría  

de l a  p o h l a c i b n ,   e n   s u s   l u g a r e s   d e   o r i g e n ,  por l o  que  huian a l a  - 

- 

y., 

- 

f r o n t e r a   e n   b u s c a   d e   m e j o r e s   i n g r e s o s   q u e  l e s  permitiera r e t o r n a r  

- a  su t i e r r a  y es ta  v e z   c o n   m e j o r e s   m e d i o s   p o d e r . s e g u i r   p r o d u c i e n d o  

y r e p r o d u c i 6 n d o s e ;   s i n   e m b a r g o ,  l a  Teal idad  de   muchos  de  estos cam - 
p e s i n o s -   f u e  e l  a s e n t a m i e n t o  en e l  Va1.1e. E s t e  les  permitid t r a b a -  

j a r  en e l .  otro l a d o  y a l a  yez Fabra. mayor  posibTl2dad  de   obtener  

un.. pedazo de  t i e r ra .  
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Para  estos campesinos- l a   t i e r r a   s e g u f a  siendo e l  fundamento en e l  

que.gi-ra6a sus v l d a s ,  E l  trabajo  asalariado  se  presentaba como un 

t r d n s i t o  e n t r e   e l  momento de abandono de su lugar de or igen   a l  mo- 

mento  de asentamiento en e l   V a l l e .  De ninguna  manera el   ingreso - 
ohtenido .del  t raba jo  como asalariado  representaba un monto igual o 

mapr  al   obtenido p o r  l a   t i e r r a .  

Respecto a l o s  hermanos de l a s  personas  encuestadas (.nos referimos 

a - l a  segunda generacibnl ,   representan  la   poblacidn que s e  emplea .- 

en un 28.5% en l a   a g r i c u l t u r a ,   s i e n d o   l a  mayoría e j i d a t a r i o s .  Ade- 
- 

mhs debemos señalar  que e x i s t e  un ' índice  muy a l t o  de t r a b a j o   a s a l a  

ri.ado en Te lac ión   a l   t ra6a jo   agr fco la ,   as i   se   t i ene   ( en   base   a l  - -  
cuadro presentado].que t a n  s610 en l o s  Estados Unidos s e  emplean - 

un 3 3 . 4 %  de j o r n a l e r o s ,  un 33.7% como obreros(as) y en e l   s e c t o r  - 

t e r c i a r i o  un 3 2 . 4 % .  Tomando  en cuenta que esta  generación de t r a -  

bajadores s o n  h i j o s -  en su mayorl'a de campesinos,  pocos  son l o s  que 

en realidad han ten ido   la  o p c i d n  de obtener y t r a b a j a r  su propia - 

t i e r r a ;  de 4 1 3  personas,  s610 59 t raba jan como e j idatar ios ,   es   de -  

c i r  un 2 8 . 5 %  cver cuadro 6 ) .  En e s t a   g e n e r a c i h ,   a l   c o n t r a r i o  de 

la   anter ior ,   se   presentan  dos situaciones  importantes: p o r  un l a -  

do encontramos  que e l   t raba jo   asa lar iado  (.fuera de las   parce las )  - 
p o r  parte de l o s  campesinos es  cada  Tez mBs f recuente , ' .y  ademQs e l  

intergs  que se   obt iene en  muchas ocas2ones  es  igual o mayor  que e l  

que perciben p o r  medlo  de la t i e r r a ,  si tuaci3n.q.ue nglse presenta3 

ba en e¡ caso. de: la prímera. generacibn, o t r a  s i t u a c i b n ,   e s   l a  de - 
trabajadores que ya no cuentan con ¡a posibil idad de sobrevivir  - -  
p o r  medi.0 del   t rat ja jo  de l a   t i e r r a ,  puesto que g s t a ,  en la mayoría 

- _  
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PORCENTAJE DE  HERMANOS DEL INFORMANTE  QUE  TRABAJAN EN LAS SI 

1 1 1 1 1 
Ocupaci6n 

E j  i d a t a r i o s  

% U.S.A. % I  Mexico 

3 1 . 4  56 13  2 7  J o r n a l e r o s  

2 8 . 5  59 

Obreros 60 3 3 . 7  * 
-~ ~~ ~ ~~ . 

S e r v i c i o s  1 3 . 4  2 4  4 . 3  9 

.. . 
Hogar 1 5 . 7  . 2 8  2 2 . 2  4 6  

," 

Serv .  Domestico 

9 9 . 7   1 7 8  9 9 . 8  2 0 7  T o t a l  

2 . 2  4 30.9 6 4  Otros  

3 - 3  6 .  .9 2 

GUIENTES OCUPACIONES 

AMBOS 1 %  

2 6  9 2 . 8  , 

28  1 9 9 . 9  1 
Fuente:  Datos  de Campo 1 9 8 1 - 8 2  



OCUPACION  DE  LOS  HIJOS  DE  LAS  PERSONAS  ENCUESTADAS 

Ocupacidn M6xico 

E j idatario 8 

Jornalero 25 

I Obrero I 13 

I 

ClOS 1 1 
I Dorn6.s t ico 

30 Hogar 

14 

Escolar 

244 T O T A L  

4 1  Otros 

112 

Fuente:  Datos  de  campo  1981-82 

5 . 7  3 3 . 7  20 20.8 14  

12.2 

99*9 8 3  1 
9 9 . 8  ., 67 99.8 

16.8 

7 * 4  5 4 5 . 9  

3 2 
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de 10s. casos  es  del  padre y 61 la trabaja todavla o la ha legado a 

alguno  de sus  h i j o s ,  por  ende se trata de  trabajadores  deprovistos 

de medios de producci6n, pero que adem5s  continúan ligados al gru- 

po doméstf.co campesino, cooperan con  su trabajo, cuando  éste se  re - 
quxere y aGn  en  forma  monetaria. 

Esta,generaciBn  es  la que conforma el grupo del sector campesino 

ejidal en  Praxedis, por un lado, y por otro, representan el origen 

de la formacidn  de  trabajadores asalariados desprovistos  de  medios 

de produccidn  [trabajadores  semiproletarios) . 
- 

La tercera generaciBn, es- decir l o s  h i j o s  de las personas  entrevis 

tadas, contiene un total  de 3 9 4  personas  pertenecientes a SO fami- 

lias nucleares (Icuadro7], De  cste  total de personas y s i g u i e n d o  - 

- 

e l  cuadro  que presentamos, tan  sólo ocho personas (3.2%) p o s e e n  - -  

tierra Cejidal);  el resto de la  población  de  esta generación, con- 

forma de poblaci6n adulta, la  cual cuenta con mano de obra disponi - 

Eile para ejnplearse en el mercado de trabajo y por otra parte  se - -  

trata de poblaciBn  infantil o en  edad escolar, lo cual no  invalida 

el  que  también ocupan su fuerza de trabajo y que en ocasiones sea 

pagada y en otra no. El cuadro que enseguida  presentamos nos ano- 

ta la ocupacien que desempeña la poblacien adulta (-no escolar] per - 

teneciente a esta última generac36n C-cuadro 81. 

A trav6sIde esta tltima generaci.6n podemos observar cQmO los traba - 
jadores que componen la misma aumentaron consíderahlemente, respec 

t o  a las generaciones anteriores.. Esta'generaci6n no cuenta ya - -  



c o n  l a s  p . o s i h i l i d a d e s   d e   o b t e n e r   u n   p e d a z o   d e  t i e r r a ,  ademas  de - -  
que su i n t e . r é s  ya n o - e s t a   a l r e d e d o r  de e s t a   p e t i c i 6 n ,  es dec i r  l a  

ofitencS6n' de t i e r r a .  Esta g e n e r a c i d n   m a n t i e n e   l a z o s   c o n  su grupo 

domEsti.co,  pues  no  cuenta  con  empleo f i j o  y s e g u r o ;   p o r   l o - t a n t o  - 
r e c u r r e  a sz1 u n i d a d  para ser  mantenido  en  t iempos  en  que  no.es  em- 

p leado  POT e l   s e c t o r  capzta l i s ta ,  p e r o   p o r   o t r o   l a d o   t a m b i é n   h a y  - 

que  tomar  en  cuenta   que  esta   poblacibn  ayuda  monetar iamente  a l  s o 5  

t e n h i e n t o   d e . l a   u n i d a d   e c o n 6 m l c a   c a m p e s i n a .  

Los datos   que   en  e l  c u a d r o   s i g u i e n t e  se p r e s e n t a n   i n c l u y e  a l o s  h& 

j o s  de l a s  p e r s o n a s   e n c u e s t a d a s  D a .  generacien-)  que se encontra%:- 

han  en e l  momento de l a  e n c u e s t a   t r a b a j a n d o   f u e r a  de l a  unidad y - , m 

e l  t iempo  que  l levaban  emplesndose  [cuadro 9). 

E s t o s   t r a b a j a d o r e s -   s u e l e n   e m p l e a r s e   e n  e l  V a l l e  de T e x a s ,   p r i n c i : =  

palmente en  Epoca de cosechas   Calgodbn,   nuez e tc . )  Los t r a b a j a d o -  

res que   sue len   durar  m5s de un  año,   generalmente  se desplazan a l  - 
n o r t e  de l o s   E s t a d o s   U n i d o s ,   s o l i e n d o  emplearse en e l  s e c t o r  t e r - -  

c i a r 2 0  o de serv lc ios  prsr ic ipalmente .  

- 
E l  t o t a l  de e s t o s   t r a b a j a d o r e s   ( - r e s p e c t o  a l  cuadro1  permanece  en - 
los Estados   Unldos   en  forma $ l e g a l ,  y ~ 6 1 0  cuandQ  duran m5s de - - -  
s e i s  mes-es mandan d i n e r o  a su faml'lla; cuando es m5s c o r t Q  e l  lap- 

so s u e l e n   t r a e r l o  todo junto ,  aunque esta prsctica se haiido p e r - -  

diendo pues los t r a b a j a d o r e s  se q u e j a n  de que s i .  en  un momento da- 

do l a  ~ * m ~ g r a ~ r  l o s  c a p t u r a  l e s  s u e l e n '   q u i t a , r  su dl 'nero,   por  l o  que 

\ 

s e  pref i 'ere   mandarlo   en forma T e g u l a r .  
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En e l  caso d e   l o s .   t r a b a j a d o r e s  que .se emplean  en l a  c o s e c h a   d e l  al_ 

godbn, l a  d u r a c i b n   d e l   e m p l e o  var la ,  dependiendo  de l a  p o l í t i c a  m i  - 

g r a t o r i a   e n  ese momento y p o r   o t r o   l a d o   d e p e n d e   d e  l a  - re lac ión   que  

e l  p a t r d n   d e l   r a n c h o   t e n g a   c o n   l o s   m i e m b r o s   d e  l a  "migra"; s i  és ta  

es buena   proporc iona  " la  mordida"   requer ida ,  e l  t r a b a j a d o r  no es  

m o l e s t a d o ;  s i  l a  r e l a c i d n  no e s  b u e n a   e s t o s  se ven  contantemente  - 
acechados  r d e s p e d i d o s   s i n   c o b r o  y echados a l  o t r o   l a d o   d e  l a  frog 

t e r a  ( n a c i o n a l l .   C o n s t a n t e m e n t e  .se o b s e r v a   p o r .  l a  carretera que - 

I 

ya a l o   l a r g o   d e l  'Valle .ten é p o c a   d e   p i z c a   d e l   a l g o d ó n )   t r a b a j a d o -  

r e s  caminando rumbo a Ju5rez para t r a t a r  d e   c r u z a r s e  y emplearse - 
. 

Sin  embargo,  l a  c e r c a n i a   d e  l a  p o b l a c i b n   t r a b a j a d o r a   d e l  Va l le  r e 2  

p e c t o  a l a s  f u e n t e s   d e   t r a b a j o   e n  e l  lado   amer icano   de  l a  f r o n t e r a ,  

l e  p o s i h i l l ' t a  a l  t r a b a j a d o r   j u a r e n s e  e l  r e c o n o c i m i e n t o   d e l   t i p o   d e  

l a b o r  . r  d é   p a t r b n ,  Hay t r a b a j a d o r e s   q u e   a ñ o   c o n   a ñ o   s o n   c o n t r a - -  

t a d o s  por e l  mismo p a t r 6 n ,   s o b r e   t o d o   e n   é p o c a   d e  l i m p i a  d e   c a n a - -  

l e s ,  p i z c a  o c o s e c h a   o . r i e g o   d e  l a  t i e r ra .  S i n  embargo l a  s i t u a - -  

c i ' b n   d e   l l e g a l i d a d   e n  l a  que se mant ienen   muchos   de   es tos   t raba ja -  

d o r e s  es siempre i n s e g u r a  y h o s t 3 1  r no l e s  dG l a  oportunidad  de  - 
' integrarse comple tamente ,   son   s iempre  vlctima d e l  'empleo t e m p o r a l ,  

no  permanente e i n s e g u r o .  

P o r  o t r o  l a d o ,  obtuvimos l a  s s g u i e n t e   i n f o r m a c i b n   v e r t i . d a   e n  el - Z  

c u a d r o   p r e s e n t a d o ,   r e s p e c t o  a l a  ayuda , .  que.. e s t o s   t r a b a j a d o r e s ,  hi- 

j o s   d e   e j i d a t a r i o s   e n  su  mayor la   proporc ionan  a l  grupo doméstico, 
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cuandO l a s  labores   agrS lco las   requi ’eren   de   mayor  mano de ohra (.cua- 

dro  IO]. Adem%s debemos  tamblén  tomar  en  cuenta  que  de l a s  8 0  fa -  

m i l i a s  e n t r e v i s - t a d a s ,  58 de  é s t a s ,  m$s de  dos  de  sus  miembros  ayu- 

dan  en l a s  l a b o r e s   a g r i c o l a s ,  l o  c u a l   r e p r e s e n t a   u n a   c a n t i d a d  s i g -  

n i . f i c a t i v a .  

Podevos d e c i r   e n t o n c e s  que l a  p o b l a c i 6 n   d e  es ta  iíltima g e n e r a c i ó n ,  

es tá  b s s i c a m e n t e   c o n f o r m a d a   p o r   t r a b a j a d o r e s   a s a l a r i a d o s ,   l o s   c u a -  

l e s  s o n   c o n t r a t a d o s -   e n  tiemp0.s t e m p o r a l e s   p o r  e l  s e c t o r  c a p i t a l i s -  

t a  y manten jdos   en  e l  t l e m p o   d e   r e c e s o   p o r  e l  s e c t o r   c a m p e s i n o ;  a l  

mismo ti’empo e s t a  p o b l a c i 6 n   c o n t r i F u y e   c o n   s u   i n g r e s o  s a l a r i a l  a - 

s o l v e n t a r  l o s  g a s t o s   d e  l a  unidad  econ6mica a l a  q u e   p e r t e n e c e .  

- 

Con t o d a  e s t a  información  no  hemos  tratado  de  ninguna  manera  de - -  

p r o f u n d i z a r   s o b r e  e l  t i p o  de t r a l j a j o ,   s a l a r i o s ,   c o n d i c i o n e s   l a b o r a  - 

l e s  e t c .  venden l a  f u e r z a   d e   t r a b a j o  l a  p o b l a c i ó n   t r a b a j a d o r a   d e  

P r a x e d i s ;   t a n  sólo hemos t r a t a d o   d e   o f r e c e r  un m a r c o   d e   r e f e r e n c i a  

s o b r e  como a p a r t l r  de t r e s  g e n e r a c i o n e s  e l  cambio  ocupacional  h a  

s i d o   s i g n i f i c a t i v o .  Y no es  s ó l o  s i g n i f i c a t i v o   p o r  s í  s ó l o ,   s i n o  

que es l a  e x p r e s i 6 n   d e  l a  d e s c o m p o s i c i 6 n   d e l   s e c t o r   c a m p e s i n o .   E l  

o r i g e n   d e   t o d a  e s t a  s i t u a c i 6 n  es  l a  que hemos t r a t a d o   e n   c a p í t u l o s  

a n t e r i o r e s ;  e s t e  c a p z t u l o  t r a t a  d e   e n c e r r a r  l a  mani . festa\cien  de  es - 

t a  descomposic ibn .  
- 
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NUMERO  DE MIEMBROS DE LAS FAMILIAS QUE AYUDAN  EN LAS LABORES 
AGRI  COLAS 

En todas las 
Personas # Familias  Pizca # Familias Pizca y Asadón # Familias Actividades 

t 
n 

1 

1 

5 1 5 1 5 

e 24 6 8 2 4 

1 33 11 9 3 3 

2 32 16 6 3 2 

3 3 I 7  7 

2 1 2  

4 

3 

O - - 

M s  de 6 

T o t a l  16 35 41 177 3 

> 18 lJ 0,8) 2 - - 
7 

FUENTE: Datos de campo 1981-82 

NOTA: -Total de h i j o s  de l as  personas  encuestadas = 394 

-En este cuadro no se tom6 en cuenta l a  ayuda de la mano de obra infant i l .  I 



CONSIDERACIONES  FINALES 



El sistema capitalista ha integrado a la economía campesi- 

na a su  esfera  de reproduccidn, como lo hemos  visto, me--- 

diante diversas formas y mecanismos. 

Esta integraci6n logra  en  algunas  ocasiones destruir las - -  

bases de unidades económicas  campesinas y en otras las re- 
- 

produce, para de esta forma  obtener  ganancias  con los pro- 

ductos agrícolas del campesino y adem5s utilizar esta base 

econdmica para reproducir la nueva  fuerza de trabajo emp-- 

pleada  en  el  sector capitalista. 

Las manifestaciones que  denotan, básicamente la integra--- 

ción del campesino y su economía al capitalismo, son la di - 

ferenciacidn social del campesinado por las posibilidades 

de la mejor integracidn al mercado de  productos, la paula- 

tina destruccidn de la que es  victima la economía campesi- 



na, el mayor índice  en la venta de la fuerza de trabano, - 

el neolatifundismo  fruto del arrendamiento cada vez  mbs - -  

practicado en el  ejido, el crédito oficial, como también - 

el manejo de la producción por el  crédito privado. 

Ahora bién, toda  esta serie  de hechos no están dados al - -  
- 

azar, todos y cada  uno  de ellos son producto de un procqso 

histórico determinado. 

El sistema productivo en  el ejido de  Praxedis  ha estado - -  

desde  sus inicios conformado bajo los lineamientos de  un - 

patrdn impuesto por compañfas extranjeras,  habilitadoras, 

fomentadoras y directivas del  mismo. 

Las diferencias y antagonismos de  clase al  interior  del - -  

ejido son consecuencia  de esta estructura; al igual que es - 



ta situacidn aunada al arrendamiento ha permitido el  enri- 

quecimiento y la subida  a otro nivel dentro de la estructg 

ra  de clase a  un  grupo de campesinos. 

La integraci6n de  la economía campesina al capitalismo  se 

presenta bajo  una  situación en la que  esta, responde a las 

necesidades- y exigencias del capitalismo. 
- 

. 

La totalidad de las funciones de todas y cada  una  de  las - 

unidades productivas  est5n dirigidas a satisfacer las nece 

sidades anteriormente citadas. 

El sistema econ6mico capitalismo encuentra en  los produc-- 

t o s  agrLcolas y en la creciente y sostenida (por  la comuni 

dad) fuerza de  trabajo,  una fuente inagulable de reproduc- 

ci6n del  mismo. 



Los mecanismos para lograrlo son  variados y sutiles y en - 

este sentido el  Estado  hace  que  los mismos se lleven a ca- 

bo; es decir, el Estado  funge  como justificador de  esta - -  

serie  de  mecanismos  politicos, econdmicos etc. 

De  ah€  que el Estado intente mantener en  funcionamiento y 

mbs o menos en flote a la economía campesina, a ¡a cual se 

le extrae su excedente por medio, de la politica de  pre--- 

cios (nacionales e internacionales), determinaciones credi 

ticias, condiciones y distribucidn  de elementos para la - -  

producci6n;'agua,  insumos etc. 

Sin embargo a pesar de este '*sostén** que representa y lle- 

va a cabo el Estado, las ,condiciones de reproducci6n de la 
\ 

econ0mí.a campesina se  empeoran,  son puesta a prueba de fue - 

go y logran la ruptura  del  sistema econdmico al interior - 



de las unidades  campesinas, de esta manera la descampesini 

zacidn  se agudiza y la proletarizacidn se a<elera. 

- 

La Gnica via  que  tiene el campesino para lograr que  el im- 

pacto del capitalismo sea contrarrestado,  es la lucha para 

exigir sus  condiciones, necesidades etc. a nivel polftico. 

Sin  embargo,  en el ejido podemos observar  que  las  organiza - 

cienes políticas  que representan a los campesinos estsn, - 

al igual que las instituciones que manejan la direccidn de 

la produccidn,  mediatizadas por  el mismo Estado, por lo - -  

que la representatividad e influencia del campesino es - - -  

realmente limitada. 



, 

. .  



CALrDADES  .COME%CT4LIZADAS EN EL MERCADO INTERNO 

La c a l i d a d  d e l  producto   no es determinada   por  l a  v a r i e d a d  d e l  a l g o  - 
donerQ,  en especl'al, $ i n 0  que i n t e r v i e n e n   o t r o s   f a c t o r e s  m8s b i e n  

eventuales; como son  las  c o n d i c l o n e s   c l i m a t o l d g i c a s ,  l as  l a b o r e s  - -  

c u l t u r a l e s ,  la p x z c a ,  e t c ,  Par t a l  motivo,   -podemos afirmar que  en 

e l  -mercado domesti'ca se   comerc i .a l . 2zan   todas  l a s  v a r i e d a d e s   q u e  se  

- p r ~ d u c e n   e n  e l  p a i s  y t o d a s  l as  calsdades e s t i p u l a d a s  para l a s -  - - -  
p r o g e n i e s  ''Upland ,aTeri ' canast* .  

:SELE.CCI.ON DEL PRODUCTO 
" . " 

L,a c l a s i f i c a c i 6 n  d e l  g l g o d 6 n  se hace observando las  normas e s t i p u -  

ladas para e l  c o m e r c i o   i n t e r n a c i o n a l  de l a  f i b r a .  

"-. 
En una   publScac i6n  de l a  Unibn de P r o d u c t o r e s  de Algoddn de l a  Re- 

pública Mexicana,  A.C., se .di 'eron a c o n o c e r   l o s   e l e m e n t o s   q u e   i n - -  

t e r v i e n e n   e n  l a  o l i t e n c i b n  de- buena cal idad de l a  f i b r a  y p o r   s u  ig 

pc?rtancPa se dan a c o n o c e r   e n s e g u i d a .  

Los d e t e r m i n a n t e s  de l a  c a l i d a d  d e l  a l g o d 6 n . s o n :   e l . . g r a d o , - l a   l o n -  

gEtud  comerc$a l ,  e l  I n d i c e  de M i c h n a i r e  y l a  r e s l s t e n c i a ,  
-. . ." 

. .  
.., , ~ 

, . . 
* '  . .  . 

' 1  

1 .' 

1 .  ' E l .  gTad?ri'del a igod6n e s t &  e n   f u m l d n  d e l  - c o l o r  de l a  fifira, l as  

mater.?as :extrafías que esta 1leVe y l a  c a l i d a d  -del  d e s p e p i t e , .  



Los d i . s t i n t o s   c o l o r e s  que  puede t e n e r   e l  algQdón  en  orden  dkcre 

c i e n t e  de  v a l o r   s o n   c r e m o s o s   b r i l l a n t e s ,   c r e m o s o ,   b l a n c o  b r i - - -  

l l a n t e ,   b l a n c o ,   b l a n c o   g r i s á c e o , , g r i s á c e o ;   a m a r i l l e n t o , g r i s á c e o  

- 

mate,   amari ' l lent9 ,   l igeramente   coloreado,   coloreado.   Estos   de-  

penden.  en a l t o   g r a d o  de l a s   c o n d T c i o n e s   c l i m a t o l 6 g i c a s  que imp2 

ren  en el  laps-o  de  tiempo  comprendldo  desde l a   a p e r t u r a  de l o s  

capul los   h .as ta  s u  cosecha .  

Las- principales m a t e r i a s  que d e s v a l o r i z a n   l a   f i b r a   s o n :   p a r t e  - 

de h r á c t e a s  y h o j a s ,   n e r v a d u r a s  de h o j a s ,   s e m i l l a s   r o t a s  0 a - - -  

p l a s t a d a s ,   a r e n a  0 t i ' e r r a  y en genera l ,   todo   cuerpo   ex t rañ6-a  - 

l a  f i b r a .  

La c a l i d a d   d e l   d e s p e p i t e   s e   d e t c r m i ' n a   a p r e c i a n d o   e l   g r a d o  de vapo- 

r o c i d n d  que p r c s c n t a   l a   m u e s t r a ,  ya  que  cuando s e   e f e c t ú a   e l   d c s p e  

p i t e  y s i  e s t e   c s   l m p e r f e c t o   p r c s c n t a  "Nepslr (nudos o maraiías) y - 

f i b p a s  c o r t a s ,   f i b r a s   r e t o r c i d a s ,   a p e l m a z a m i c n t o s  y motas. Lo an-  

t e r i o r   s i g n i f i c a  que e n t r e  mds cuidado  se ponga  cn l a  cosecha y - -  

e l   d e s p e p i t e ,  m& l i m p i a   s e r á   l a   f i b r a .  

.. - 

La determlnaci6n  del   grado  se   hace   mediante  la comparacidn de l a  - 

muestra con  0 t ra . s -   mues . t ras   pa t rones   Ces tándares   o f i c ia les  de a l g o -  

d6n).  



2 ,  La 1ongl.tud .de l a  f f i .bra   varfa   según  sea  la v a r i e d a d ,  adem5s con 

las-   condikiones .   agroecol6glcas  en donde s e   d e s a r r o l l a   l a   p l a n t a .  

La uniformidad en l a   l o n g i t u d   e s  un f a c t o r   d e c i s i v o   p a r a   e l  Y , - -  

aproyechan3ento de l a  mayor p a r t e  de l a   f i b r a  en e l   p r o c e s o   i n -  

d u s t r i a l .  

E l  p o r c e n t a j e  que s.e obtenga  de  algoddn pluma e s t 5   s u j e t o  a va-  

r iac idn   debido  a los cam6ios  que  pueda s u f r i r   e l   c u l t i v o   p o r  - -  
p r b c t i c a s   c u l t u r a l e s   l b a d e c u a d a s .  - 

- 

3.  E l  rod$.ce  de  Microna3,re de l a s   f i 6 r a s  depende de l   per ímetro  y - 

espesor   de   l as   paredes  de l a s  ml’smas. 

4 .  Otra  cual i ’dad  importante   para   determlnar   e l   valor   del   a lgodón - 

e s   l a   r e s i s t e n c i ’ a  de l a  fi ’ i jra  ya  que  de  ésta  depender5  en  alto 

grado l a   d e l   h i l a d o .  

L o s   e s t á n d a r e s   o f i c i a l e s   i n t e r n a c i o n a l m e n t e   u s a d o s  los p r e p a r a   e l  

Departamento de Agricultura  de  Washl’ngton, de a c u e r d o   c o n   l o s   r e - -  

presentantes   de l   comerc io   a lgodonero   y -se   anexan  en e l  Apéndice - -  ‘. 

!‘B” 

Las  varr’edades que Méxicd e x p o r t a   s o n   d e   a l t o ,  grado d e   c a l i d a d  ya 

que  copresponden a Good >l$ddlfng, Strict M i d d l h g ,  M$ddl?ng y - - - -  
S t . r i c t  LOW M i d d l i n g .  Por l o  que r e s p e c t a   a l   I n d i c e  de Micronai re  



de l a  f l h r a ,  e s t e  c o r r e s p a n d e  a f2na y promed3.s ya que varia e n t r e  

3.5 y 4.,5 rnicrogramos POT pulgada de fl'bra. La T e s b t e n c i a  d e l  - -  

a l g o d d n   p o d n c i d o  en M€ki'co varra e n t r e  7 5  O00 y 8 5  O00 l i b r a s  p o r  

pulgada ,  es d e c l r ,  su T e s l s t e n c i a  promed2o. 

La f ibra  est6  c a t a l o g a d a   e n t r e  l a s  de l o n g i t u d   m e d i a n o - l a r g o  Y ge-  

n e r a l m e n t e   r e u n e   c o n d i c i o n e s  .de u n i f o m l d a d ,  

FUENTE: SAW; S u b s e c r e t a r X a  de P l a n e a c S d n ,   D i r e c c i b n   G e n e r a l   d e  - -  
P l a n e a C i d n ,  Dr'Teccidn de An5li:sr's de Datos BBsicos. De@ar- 
tamento de MePcadotecn2a.  "Egtnd$.n de Mep-adn de l a  Semi- 
l l a  Y Algoddn 3933" .  
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OCUPACION  DE  LA  POBLACION  RURAL  DEL  MUNICIPIO  PRAXEDIS G .  GUERRERO 
POR LOS AROS 1 9 2 0  - 1980  

+ 

AROS JORNALERO I OTROS AGRICULTOR 

” 

,,’ 

1 9 2 0  2 % 9 8  % 

1930  6 % 2 %  9 2  % 

1940  4 % 4 %  9 2  % 

1 9 5 0  6 % 4 %  9 0  % 

1 9 6 0  8 % 62 &. 30 % 

1 9 7 0  1 8  % 74 % 8 %  
‘ I  

1 9 8 0  2 6 . 8  % 66.6  % 6.6  % 
L 

FUENTE: Libros   de  Actas de  Nacimiento  (Presidencia  Municipal) 
Porcentajes   sobre   ocupacidn a p a r t i r   d e l  afio 1920  a 1 9 8 0 .  
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