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RESUMEN 

La ~olitica agricola del actual gobierno tiene como eje 

aglutinador a las transformaciones en el rol que el Estado ha 

venido jugando en el proceso de desarrollo-subdesarrollo de la 

agricultura nacional. Estos cambios, sin duda, forman parte de un 

movimiento u eformista mucho mas amplio, pero de similar 

naturaleza, que se manifiesta en vastas regiones de la economia 

mundial. 

Las modificaciones que ocurren y las que estan por venir en la 

relacion Estado-ejido, son claves para entender la politica 

agricola. Los resultados de esta investigacion tienen la 

pretension de contribuir al analisis del surgimiento, desarrollo 

y c ontradicciones de la estatizacion de la agricultura ejidal. 

En estos mementos en que la sociedad civil exige, cada vez con 

mayor fuerza, su derecho a participar efectivamente en la toma de 

las decisiones que la afectan, esta tesis es una modesta 

aportacion a la evaluaci6n de la gesti6n estatal en aquellos 

ejidos del pais en los que el control del proceso productivo 

ejidal, por parte de las instituciones gubernamentales , ha sido 

mas evidente. 

El trabajo contiene informacion y analisis sobre la gesti6n 

estatal en la producci6n agropecuaria de diferentes ejidos del 

pais, a partir de investigaciones realizadas por otros estudiosos 

del tema. Mediante un procedimiento inductivo, los result~dos d~ -
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t3les investigaciones sirvieron para construir el m~rco hist6rico 

y te6rico que fue aplicado en el estudio de caso. 

La estructura de la tesis refleja esta doble dimension analitica, 

La primera parte ubica el obj e to de estudio en el &mbito nacional 

y l o aborda desde las perspectivas hist6rica, coyuntural y 

conceptual. La segunda estudi a,mediante encuestas, observaci6n 

participante y documentaci6n historiogrAfica, el despliegue de 

las di s tintas modalidades de la gesti6n estatal en un grupo de 

ejidos del Distrito de Riege No.93 que se localiza en el 

Municipio de Toma tl&n, Jalisco. 
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SUMMARY 

The Agricultural policy of current government has as a unifying 

axis the transformations in the functions that the state . has 

being playing in the process of development-subdevelopment of 

mexican agriculture. These changes are part, without doubt, of a 

worldwide reformist movement of similar nature that the mexican 

one. 

The changes that are ocurring and will ocur in the relation 

between the mexican state and the ejido, are key for 

understanding the 

research pretend 

agricultural pol icy . The results of this 

to contribute to the analysis of the surge, 

development, and contradicctions of the statization of the 

agriculture of the ejidos. 

This thesis is a modest contribution for the evaluation of the 

participation of the state on the ejidos in which the productive 

process has been manipulated by the state. 

The cont~nt o£ the paper is related to data and analysis on the 

state participation on the agricultural producction of different 

ejidos based on researchs from other authors. Through an 

inductive 

for the 

framework 

process, the results of these authors were the basis 

construcction of the historical and theorethical 

that was used for this case under study. 
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The structure of this thesis reflects this double analytical 

dimention. The first part analys es at a national level the object 

investigated from a historica l, conceptual, and conjuncture 

p0rspective. The second, analys es through surveys and historica~ 

documents, the different modes of action of the state on a group 

of ejidos belonging to the Irrigation District No. 93, located in 

the County of Tomatl6n, Jalisco. 
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INTRODUCCION 

La sociedad mexicana de los ultimos lustros ha venido sufriendo 

preocupantes carencias alimentarias. La estructura productiva 

agropecuaria se ha conformado de tal manera que resulta incapaz 

de satisfacer pl~namente las necesidades de la poblaci6n. 

La mayor parte de los recursos financie~os se ha dirigido a las 

mejores tierras para producir bienes accesibles solo a sectores 

sociales privilegiados, nacionales o extranjeros. En contraparte, 

grandes masas de mexicanos cuyo consumo se va restringiendo a los 

alimentos mas indispensables para la supervivencia. 

En la alimentaci6n, como en otros 6rdenes de la vida social, el 

desequilibrio es el signo de nuestros tiempos . 

La apropiaci6n del proceso productive ejidal por parte del Estado 

mexicano ha sido elemento central en la estrategia disenada para 

corregir el desequilibrio alimentario . 

Realizar estudios de caso sobre este fen6meno esta plenamente 

justificado ya que las discusiones sobre el papel del ejido en la 

soluci6n de la crisis agricola se han generalizado en nuestros 

dias. 

Estas discusiones, 

ideol6gico que en 

sin embargo, se !levan a cabo mas en el plano 

el cientifico; se enfocan mas desde la 

los camblos de la economia mundial y sus perspectiva de 
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exigencias que desde la propia historia del ejido; y, en el mejor 

de los casos, parten mas de los datos estadisticos sobre el ejido 

que sobre los estudios de c aso. 

El trabajo que apenas concluye, se inicio en 1982 a raiz de una 

preocupacion por conocer y explicar una experiencia estatizante 

que provocaba compl ejos sentimi entos de frustacion y descontento 

e ntre los productore s i nvolucrados. El trabajo de campo y la 

busqueda hemerografica se llevaron a cabo durante algunos 

periodos incrustados a lo largo del tiempo que transcurrio entre 

1982 y 1984,debido a la posibilidad,por parte del investigador, 

de trabajar en la zona solo durante los periodos vacacionales. 

' Posteriormente, las condiciones para el desarrollo de la 

investigacion se tornaron precaiias , y no fue sino hasta la 

segunda mitad de 1988 cuando reinici~ -hasta su culminacion- la 

tarea de elaborar el marco teorico e historico de la relacion 

Estado-ejido, analizar l a informacion recabada y, finalmente, 

redactar el informe . 

La investigacion desde un principia se formulo no a p~rtir de los 

problemas planteados por la academia sino por los que presentaba 

la realidad ejidal. El problema que activo el proceso . de 

investigacion 

trabajadores 

econ6micos de 

fue la necesidad que un grupo de ejidatarios y 

sociales sentian de explicarse los fracases 

la producci6n en ejidos con alto potencial 

productive y gran injerencia estatal y los conflictos que a raiz 

' de esto se tenian con las instancias gubernamentales. 
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Para plantear 

convertir a 

el 

las 

problema de la 

dificultades 

investigaci6n 

reales en 

se tuvo 

problemas 

que 

de 

conocimiento.~Cual es la naturaleza de la relaci6n Estado-ejido? 

.:,Cuales son las causas del fracaso econ6mico de los ejidos 

estatizados? Estas preguntas mas tarde dieron origen a los 

objetivos y a la hip6tesis. 

El objeto de estudio sufri6 cambios importantes a consecuencia 

del propio contacto con la realidad concreta de los ejidos de 

Tomatlan. Inicialmente mi anhelo se cifraba en el conocimiento y 

analisis de las repercusiones que la acci6n estatal tenia en el 

desarrollo de la economia ejidal. El enfoque era esencialmente 

econ6mico. 

La problematica de los 

embargo, pronto se 

exclusivamente econ6mico . 

ejidos 

encarg6 

de 

de 

la costa jalisciense, sin 

cuestionar al 

No era posible explicar el 

enfoque 

desarrollo 

de la economia ejidal sin considerar sus vinculaciones con las 

relaciones sociales al interior de los ejidos, sin contemplar el 

procesamiento de tales relaciones en los aparatos estatales y , 

finalmente, sin estudiar las relaciones de poder que estan 

ligadas al proceso productive. 

Fue asi como el original objeto de estudio se fue centrando en el 

que a la postre sirvi6 de hilo conductor a la inve~tigaci6n: la 

relaci6n integral Estado-ejido. 
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El fen6meno de la estatizaci6n ejidal afecta a una gran parte de 

los ejidos del pais; sin embargo,no los afecta a todos con la 

mi sma intensidad. · El grado de control del proceso productive 

llega a ser mayor en la medida en que sea mayor la cantidad de 

instrumentos de politica agricola util izados . En los ejidos con 

alto potencial productive y que se relacionan con el Estado a 

traves del credito , seguro, asistencia tecnica, suministro de 

agua, construcci6n de infraestructura, investigaci6n agricola, 

pr ogramaci6n, maquinaria ejidal y otros, la estatizaci6n de la 

agricultura ejidal evidentemente es mayor que en aquellos que 

so lo se relacionan con el credito y el seguro. 

Esta aclaraci6n es pertinente porque se parte del supuesto de que 

no se pueden elaborar ni aplicar conceptos especificos para el 

ejido en general. El concepto generico de ejido sirve muy . poco 

para referirse a la heterogeneidad de ejidos que existen en el 

pais. Por lo tanto, todas las observaciones, analisis y 

afirmaciones contenidas en este trabajo se refieren unicamente a 

una proporci6n relativamente pequen~ de los ejidos. Es decir, a 

aquellos ejidos en los cuales la estatizaci6n ha llegado hasta su 

maxima expresi6n. 

Los ejidos que sirvieron de referentes empiricos forman parte del 

distrito de riego No. 93 que se localiza en la planicie costera 

del estado de Jalisco. Desde el punto de vista hidrografico entre 

los rios Mismaloya y Tomatian; y desde el turistic~. entre P~erto 

Vallarta y Barra de Navidad . Este estudio de caso toma en cuenta 

los asnalisis realizados por otros estudiosos en ejidos con 
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caracteristicas similares como los de La Chontalpa, Valle de 

Edzna, La Laguna y Valles Yaqui y Mayo, los cuales nos sirvieron 

para elaborar el marco de referencia. 

En la exposici6n de los resultados he tratado de conjugar las 

dimensiones 16gica e hist6rica del objeto de estudio. En la 

primera parte se presenta una revision de la historia de la 

relaci6n Estado-ejido y de los principales conceptos que de ella 

dan cuenta. En la segunda parte se estudian las transformaciones 

y contradicciones de la relaci6n en los ejidos ya mencionados. 

En el primer capitulo trato de someter a prueba la hip6tesis 

revisando la historia de la relaci6n. Para ello recurro a la 

historiografia sobre el ejido. Tanto obras que contienen analisis 

en la dimension nacional como aquellas que lo hacen en cases 

concretes sirvieron para interpretar los cambios en las 

politicas ejidales como cambios en los proyectos sustentados en 

determinadas correlaciones de fuerzas sociales. 

El capitulo segundo es un intento por analizar la disputa por 

imponer, nuevamente, un proyecto al ejido de nuestros dias. Se 

discute el futuro del ejido en terminos de desaparici6n o cambios 

que lo conviertan en unidades de producci6n viables en el 

contexte econ6mico neoliberalizado. 

Para conocer los planteamientos y las acciones que acompanan los 

distintos proyectos contendientes, he acudido a la revision de la 
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hemerografia producida en la capital del pais durante los dos 

6ltimos afios y medic . En algunos casas consultando los peri6dicos 

de mane ra directa. y en otros a trav~s del procesamiento de la 

informacion que lleva a cabo las empresa SIPRO, S.A. Tambi~n se 

incluyen an&lisis de algunas obras de reciente aparici6n . 

Soy consciente de que los peri6dicos y revistas son solo un 

r.e flejo parcial de la realidad. Sin embargo, creo que si han 

permitido captar los planteamientos de los diferentes grupos y 

las acciones que -principalmente los campesinos- han desarrollado 

para manifestar sus necesidades y sus propuestas de solucion. 

El tercer capitulo es un esfuerzo por abstraer, de los cases 

concretes, conceptos que a mi juicio tienen utilidad en cuanto 

son generalizables, sabre las modalidades de la relacion actual 

Estado-ejido. La base empirica de estes conceptos esti integrada 

por los estudios de caso de al gunos investigadores en sendas 

r e giones del pais, asi como por la propia experiencia Tomatlin. 

4a construccion cabal del marco te6rico me indujo a revisar las 

principales teorias sobre el Estado capitalista contemporineo. He 

considerado que no es posible descubrir -por la via de la 

abstracci6n- los nudos bisicos de la relaci6n Estado-ejido, sin 

antes conocer la larga discusi6n sobre la naturaleza del 

Estado .Una vez elaborado el marco te6rico, fue de gran utilidad 

para ordenar la exposici6n subsecuente. 
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Los tres primeros capitulos que i ntegran la primera parte del 

tra bajo, abordan el problema eje en la d i mension de lo nacional. 

Hi s toria, coyuntura y ~arco teorico, elementos indispensables 

para conocer la naturaleza del ejido mexicano. 

Los restantes capitulos, del c uarto a l octavo, constituyen la 

s e gunda y ultima parte del trabajo y abordan el caso de los 

e jidos de TomatlAn, Jalisco . 

En el cuarto capitulo realice un e s fuerzo por reconstruir las 

relaciones sociales que existieron entre latifundistas ganadero s 

y campesinos y las funciones que los organismos estatales 

desempenaron en tal forma de produccion. El latifundio ganadero 

fue la modalidad predominante de trabajo cuando se decidio 

implementar el Proyecto TomatlAn. 

Para conocer aspectos como tenencia de la tierra, relaciones 

sociales de produccion, proceso productive ganadero, estructura 

de cultivos y usos del suelo y rentabilidad de la produccion, fue 

necesario acceder a fuentes de informacion tales como los mismos 

estudios que sirvieron de sustento al Proyecto TomatlAn, los 

informes pertinentes de los gobernadores de Jalisco, las 

informaciones periodisticas, las versiones orales de campesinos 

que vivieron esas experiencias y las reflexiones y memorias de 

lideres campesinos que a mis manos llegaron en forma 

mimeografiada o manuscrita . 
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El capitulo quinto da cuenta de la primera fase del proyecto de 

desarrollo regional. La c onstruccion de la carretera costera y la 

presa que 

considerable 

almacenaria 

de tierra . 

el agua para regar una superficie 

La intencion al analizar estos hechos 

fue la de poner de manifies to la logica del proyecto puesto en 

marcha por el Estado, a s i c omo registrar las disputas que por la 

ti e rra, revalorada por las obras p~blicas, se desataron entre los 

grupos neocaciquiles y los solicitantes de tierra que fluian a la 

r e gion. Las fuentes informativas fueron practicamente las mismas 

que en el capitulo anterior. 

En el capitulo sexto se pone de relieve lo que en mi opinion 

constituye los prerrequisitos del fenomeno de la apropiacion 

estatal del proceso productive ejidal en el cas~ de Tomatlan . Me 

r e fiero a la apropiacion burocratica de los recursos financieros 

y al control juridico del acceso a la tierra. Para arribar a 

tales afirmaciones,se tuvo que recabar y analizar la informacion 

proporcionada por los productores -en sus diferentes estratos-, y 

los propios funcionarios. Ademas· se revisaron informes y 

documentos elaborados por personal del distrito de riego N° 93. 

En el capitulo septimo se explica el surgimiento y efimera 

existencia de algunas modalidades previas de apropiaci6n estatal 

del proceso productive ejidal. La experiencia representada por la 

Comision Impulsora para la Produccion en Tierras Ociosas o en 

Conflicto Agrario; la ejemplificada por PRONAGRA, empresa estatal· 

que producia directamente granos; y,finalmente, el experimento de 

asociar a ejidatarios con inversionistas particulares en el cual 
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el Estado puso en manes de estes el control del proceso 

p roductive. Cabe menci ona r , de s de ahora , que este experimento fue 

r e alizado antes de · que se aprobara la Ley de Fomento Agropecuario 

por el poder legislative. 

El conocimiento y la critica a estas modalidades de apropiaci6n 

tuv ieron como fuente a los ej i datari os participantes, a ex 

trabajadores de PRONAGRA y a l o s informes que fue posible 

conseguir de esta empresa y del distrito de riego. 

En el ultimo capitulo pretendo culminar el analisis hist6rico de 

la e xperiencia Tomatlan, con una explicaci6n acerca de la esencia 

de la apropiaci6n. Trato de poner en evidencia las relaciones de 

causalidad entre este fen6meno y la funci6n del Estado como 

ges tor de las necesidades sociales, la mecanic a de la apropiaci6n 

y las contradicciones que conll e va . Finalmente, se enuncian las 

respuestas de los e j idatarios al frac aso de la economia ejidal. 
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OBJETIVOS 

l o .Conocer y analizar -a 

localizadas y documentadas -

partir de ciertas 

el surgimiento, 

experiencias 

desarrollo y 

contradicciones del fen6meno de la estatizaci6n de la agricultura 

ejidal. 

2o.Conocer y analizar -mediante un conjunto de tecnicas de 

investigaci6n- la experiencia estatizante en algunos ejidos del 

distrito de riego que se encuentra en Tomatlan, Jalisco. 

3o. Contribuir, en la medida de mis posibilidades,a la critica y 

evaluaci6n general de este tipo de experiencias, consideradas por 

di stintos gobiernos , 

rural. 

como importantes vias para el . desarrollo 
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HIPOTESIS 

La hip6tesis que orient6 la investigaci6n fue la de concebir a la 

apropiaci6n estatal del proceso productive ejidal como una 

expresi6n tecnico econ6mica de una relaci6n social procesada por 

el Estado y presentada a traves de una concepcion especifica del 

desarrollo rural. 

El papel que desernpefia el ejido en la econornia nacional, asi como 

las decisiones que atanen a su planeaci6n, tecnificaci6n, 

organizaci6n y rnercadeo, estan definidas por un proyecto 

impuesto, por el bloque de clases sociales e intereses que 

dorninan a la sociedad. 

El ejido estatizado entrafia contradicciones derivadas de la 

marginaci6n de los productores de la toma de decisiones que 

afectan el correcto desenvolvirniento de la producci6n 

agropecuaria. Mientras que, por un lado,se bloquea su 

participaci6n, por el otro, los ejidatarios dependen directamente 

de un proceso productive exitoso . La inefici~ncia y corrupci6n 

burocraticas vienen a cornpletar el cuadro de los factores que 

empujan al ejido a una situaci6n de inviabilidad econ6mica, 

primero, y politico-social, despues. 
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El futuro del ejido estara nuevamente determinado por los 

proyectos econ6micos dominantes. Estos definiran las 

modificaciones a que debe ser sometido o su eventual 

desaparici6n. 

Operacionalizaci6n de la hip6tesis 

Con el fin de poder contrastar la ·hip6tesis que contiene 

multiples variables y relaciones de causalidad e interdependencia 

entre ellas, se someti6 a esta a un proceso de desagregaci6n de 

variables, indicadores e indices (referentes empiricos, 

observables y mensurables, Gomezjara F. y Perez N. ,1982; Rojas 

Soriano, R., 1979), quedando de la siguiente manera: 

Variables 
i. Proces: econ6mico ej idal 

2. Control del proceso productive 

3. Las relaciones con el mercado 

4. Las relaciones sociales 

Indicadores 
1.1. Recursos productivos 

Indices 
1. 1. 1. Tierra 
1.1.2. Agua 
L i.3. Capital 

1.2. Organizaci6n dei proceso de trabajo 1.2.1. Combinaci6n de fartores 

i.3. Eficiencia productiva 

2.1. La toma de decisiones 

2.2. Las condiciones de la torna de 
decisiones 

3.1. Planeaci6n agr£col a 

3.2. Precios 

3.3. Comercializaci6n 
4.1. Relaciones de propiedad 

4.2. Relaciones de poder 
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1.2.2. Formas organizativas 
1.3.1. Rendimientos agricolas y ganaderos 
1.3.2. Eficiencia comerciaiizadora 
1.3.3.· Carteras vencidas 
2.1.1. Gu~ producir 
2.1.2. C6mo producir 
2.1.3. Para qui~n producir 
2.2.1. Propiedad de los recursos financieros 
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MKTODO, TKCNICAS K INSTRUMKNTOS 

En cuanto a la dimensi6n filos6fica del m~todo, es decir, en 

cuanto a la posibi lidad de apl icar postulados sobre la realidad 

universal a la parcela especi fica de estudio, se adopt6 el m~todo 

del materialismo dialectico . 

Por tanto, las leyes de la unidad y lucha de contraries, cambios 

cuantitativos y cualitativos y ne gac i6n de la negaci6n, sirvieron 

de guias en los analisis concretes. En este mismo contexte, las 

relaciones sociales que se generan en o determinan al proceso 

productive ejidal, se convirtieron en una clave para el estudio 

de la e statizaci6n de la agricultura ejidal y para la elaboraci6n 

de la hip6tesis. 

Las tecnicas de investigaci6n se conciben como los procedimientos 

concretes mediante los cuales se recaba la informaci6n necesaria 

para someter a prueba la hip6tesis. En el caso de una hip6tesis 

que involucra a un cohjunto de variables (como la que orient6 

esta investigaci6n), las t~cnicas aplicadas fueron la revisi6n 

bibliografica, revision hemerografica, revision de documentos 

in~ditos, observaci6n participante y la aplicaci6n de entrevistas 

semidirectivas orales (Fougeyrollas,P. ,1984). Se eligi6 este tipo 

de entrevistas para dar a los entrevistados un mayor margen de 

libertad de expresi6n y asi poder capt~r informaci6n que 

previamente no se habia esperado . 
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Para la selecci6n de los entrevistados se adopt6 un procedimiento 

combinado de aleatoriedad y designaci6n consciente. Esto ultimo 

con el fin de incluir a los informantes claves de todos los 

grupos sociales. Se entrevist6 a funcionarios del Distrito de 

Riego,BANRURAL,y ANAGSA; a los lideres ejidales y comunales, a 

integrantes · de los comisariados ejidales y a muestras de 

ejidatarios, comuneros,solicitantes de tierras, jornaleros y 

trabajadores de las distintas dependencias oficiales. 

Las relaciones conflictivas entre grupos limitaron la 

productividad en la busqueda de informacion. Por esta raz6n el 

trabajo ofrece analisis mas cualitativos que cuantitativos. 

Se aplic6 la cantidad de 190 entrevistas, es decir, una muestra 

que se aproxima al 8% de la poblaci6n estudiada. 

Los instrumentos de investigaci6n son aquellos materiales en que 

se conserva o procesa la informacion recabada mediante las 

distintas tecnicas de investigaci6n (Rojas Soriano, R. ,1979). En 

esta investigaci6n, los principales instrumentos utilizados 

f.ueron las fichas bibliograficas y hemerograficas, las 

grabaciones y el diario de campo. 

Para el estudio de caso se eligi6 -de entre las varias decenas 

de ejidos que conform~n el Distrito de Riego de Tomatlan- a los 

de Gargantillo, Cruz de Loreto , Nuevo Santiago,Nuevo Nahuapa, La 

Gloria y la Comunidad Indigena, porque en ellos las obras de 

riego avanzaron mas rapidamente que en los demas.Por 

consiguiente, en dichos ejidos el objeto de estudio mostr6 un 

mator grado de desarrollo y de capacidad para ser observado. 
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Capitulo primero: HISTORIA DE LA RELACION ESTADO/KJIDO 

1.1 El surgimiento · de la relacion (1917-1934) 

La crisis econ6mica y el movimiento revolucionario de 1910 

echaron abajo el proyecto agrominero exportador y la alianza de 

clases que lo usufructuaba: 

terratenientes mexicanos. 

la burguesia transnacional y los 

Este proyecto habia funcionado s obre la base de un ferreo control 

politico y de una creciente concentraci6n de la propiedad 

territorial. El despojo de tierras a nucleos de poblaci6n, las 

leyes de reforma, los castigos por rebeli6n y la acci6n de las 

companias deslindadoras fueron otros tantos mecanismos que las 

clases dominantes del Estado porfiriano utilizaron para 

En 1892 tan solo las companias monopolizar la tierra. 

deslindadoras detentaban una quinta parte del territorio nacional 

(Simpson,1952). 

L4 revoluci6n se muestra entonces como la expresi6n violenta de 

las contradicciones entre la concentraci6n extrema del poder 

politico y de los principales medios de produccion (tierra) y el 

sojuzgamiento y la miseria de las clases explotadas. 

Los trabajadores 

la revoluci6n y 

fraccionamiento de 

Estado porfirista. 

del campo constituyeron la fuerza principal de 

sus demandas de restituci6n de tierras y 

latifundios los motores de la lucha contra el 
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El movimiento caropesino mostr6, sin embargo, limitaciones 

explicables por · su escaso grado de cohesion y por una 

subdesarrollada conciencia de c lase y de los alcances del misrno 

movimiento armado . Para decirlo a la manera de Wolf (cit.por 

Warman,1980), los campesinos fueron capaces de destruir un 

sistema social pero incapaces de levantar uno nuevo. Fueron la 

casta militar y la naciente burguesia · y clases medias quienes 

capitalizaron la energia para conducir los cambios sociales . 

La antigua alianza de clases dominantes fue 

proceso de alianzas que fue conformando 

sustituida 

el nuevo 

por un 

Estado 

postrevolucionario, en el cual unas clases se desarrollarian como 

hegemonicas y otras como subalternas. 

Son estos cambios en la correlaci6n de fuerzas sociales los que 

hacen posible el surgimiento del ejido con las caracteristicas 

basicas que hoy le conocemos. 

La presion por la tierra que ejercian los ejercitos villista y 

zapatista obligaron a Carranza a expedir la ley del 6 de enero de 

1915. En esta prirnera respuesta legal se acepta restituir la 

tierra a sus antiguos duenos y se crean las instituciones para 

llevar a cabo el reparto. No obstante, se concede tambien el 

derecho de arnparo a los latifundistas. Con esta arrna legal, las 

guardias blancas y la utilizacion del movimiento 9ristero, los 

antiguos terratenientes en su conjunto se negaban a desaparecer 

como tales . El grado de definicion en la correlacion de fuerzas 
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sociales que se tensaron en la revoluci6n y los imperatives de 

pacificaci6n del pais se reflejaron en la Constituci6n de 1917. 

La casta militar burocratica y la naciente burguesia 

hegemonizaron el nuevo Estado a cambio de absorber las 

principales demandas de las clases subalternas. 

El articulo 27 establece que la propiedad sobre la tierra 

pertenece originalmente a la naci6n. El Estado -supone-

representa fielmente dichos intereses y asi se le define como la 

fuente de toda propiedad sobre la tierra. Puede transferir ese 

derecho a las comunidades para crear ejidos o a los particulares 

para formar pequenas propiedades. Un acto de poder politico puede 

dar y quitar la vida a los ejidatarios y a la burguesia agraria 

como clases. Puede, ademas, en cualquier memento imponer a la 

propiedad territorial la modal idad que dicte el interes comun. 

A qui aparece la primera fuente de 

ejidatarios con respecto al Estado, 

solicitante-fuente de propiedad . 

la dependencia de los 

bajo la forma de relacion 

La segunda fuente de dependencia, derivada de la primera, es la 

conservaci6n para el Estado de la posibilidad de tomar decisiones 

con respecto al uso o destine de la tierra. El . credito, el agua y 

la asistencia tecnica mas adelante vendran a desarrollar esta · 

fuente de dependencia. 

La Constituci6n de 1917 plasma en leyes la posibilidad del 

reparto, pero no es el reparto mismo. La creaci6n de ejidos es 
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resultado de la continuaci6n de la l ucha de los campesirtos. 

Algunos generales revolucionarios hab i an repartido tierras "con 

las armas en la mano " . Zapata lo hizo en Morelos, Domingo Arenas 

en Tlaxcala y Lucio Blanco en Tamaulipas . En los veintes aparece 

el Partido Nacional Agrarista y las Ligas de Comunidades Agrarias 

de los estados , algunas de ellas influenciadas por el Partido 

Comunista Mexicano (PCM). 

El ritmo de creaci6n de ejidos lo marco la necesidad de los 

gobiernos de este periodo de contener e l movimiento por la tierra 

y encuadrarlo en el proceso de centralizaci6n del poder que dio 

un paso importante con la creaci6n del Partido Nacional 

Revolucionario (PNR). 

Para los gobiernos de Obregon y Calles el desarrollo agricola 

estaba cifrado en la proliferaci6n de pequenas y medianas 

empresas. Las unidades de producci6n ejidal deberian ser 

numericamente inferiores , transitivas hacia la consolidaci6n de 

empresas modernas y complementarias en c uanto al ingreso que de 

ellas recibieran los ejidatarios . 

La relaci6n Estado-ejido que apenas estaba surgiendo, 

relaci6n para ser clausurada . 

era una 

1.2 

1940) 

La coyuntura favorable al desarrollo de la relaci6n (1934-

La gran depres i6n que afect6 al capi~alismo mundial 

produjo grandes cambios en las estructuras econ6micas y del poder 

en Mexico. 
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La drastica disminuci6n de exportaciones e importaciones 

mexicanas oblig6 a la economi a na cional a iniciar el camino que 

l os economistas de l a Comis i 6n Econ6mi ca Para America Latina 

(CEPAL ) denominan "crecimiento hac i a adentr o " . Este tipo de 

de s arrollo implica la sustituci6n de impor t a c i ones de bienes de 

cons ume no dur a dero, primero, y de bienes de consume duradero , 

despues. 

En l o politico , a nte la perdida de pre s enc i a de la burguesia 

t ras nacional y el las tre de l os lat ifundistas, las fuer zas 

progre sistas (obreros, c a mpesinos, burguesia nacionalista y 

burocracia politica) confluyeron en un proyecto de desarrollo mas 

autocentrado. 

La puesta en marcha de este proyecto exigi6 cambios importantes 

e n l a participaci6n del Estado en la economia. De un Es tado que 

se enc ontraba concentrado en la conformaci6n de las f uerzas 

s oc iales se pas 6 a un Estado que ademas tenia que conduc ir la 

economia En adelante, el gas to'pub l ico, las inversiones 

es t atales, las empre s as publicas, e l credito, la infraestructura 

y l a gesti6n estatal de la fuerza de t r a ba jo, se convierten en 

puntales del desarrollo e con6mico. 

Para el proyecto car denista el desarrollo econ6mico y social del 

pais estaba representado por el desarrol lo agrico~a a partir de 

los ejidos, y por el desarrollo industrial a partir de las 

pequenas y mediana s empresas. El ejido pas6 asi de forma 
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transitoria del desarrollo a forma protag6nica del desarrollo 

tanto econ6mico como politico y social. 

El proyecto cardenista para el ejido era solo una pieza de otro 

proyecto mAs amplio que incluia una reforma politica que condujo 

-entre otras cosas- a la transformaci6n del PNR en el Partido de 

la Revoluci6n Mexicana (PRM); una clara y firme politica de 

expropiaciones de empresas transnacionales como muestra de la 

voluntad de defensa de la soberania nacional; una amplia reforma 

agraria que produjo transformaciones importantes en la 

estructura de la tenencia de la tierra; y,finalmente, una 

politica industrial y de servicios que impulsaba la modernizaci6n 

secundaria y terciaria 

El ejido se concebia como pieza fundamental para el mercado 

interne. En el mensaje del 30 de noviembre de 1936 CArdenas 

afirmaba: "Pesa sobre el ejido, en grado eminente, la 

responsabilidad de proveer de alimentos al pais" 

Eckstein, 1965, p.60). 

(Cit. 

Para cumplir 

cantidad de 

con esa responsabilidad, se reparti6 una 

tierras -generalmente de buena calidad-, 

por 

gran 

se 

organizaron cerca de 800 ejidos colectivos , se cre6 el Banco 

Nacional de Credito Ej idal, se establecieron centrales de 

maquinaria ejidal y se dieron los primeros pasos en investigaci6n 

sobre cultivos de 

ejidos produjeron 

(Hewitt, 1980). 

consume generalizado. Resultado: en 1940 los 

el 51% de la producci6n agricola nacional 
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Los apoyos estatales fueron justamente eso . Permitieron amplia 

. autonomia a los ejidatarios en el control del proceso 

productivo. El credito y la asistencia tecnica estaban concebidos 

como provisionales, mientras los ejidos no pudieran valerse por 

si mismos. 

Esta relaci6n de compatibilidad Estado-ejido constribuy6 a la 
.'1$ 

consolidaci6n del Estado mexicano y a la modalidad que tan 

nefasta resultara posteriormente para las clases subalternas: el 

corporativismo. Las clases sociales solo se relacionan a traves 

de sus cupulas con el gobierno y con las cupulas de las demas 

clases. La relaci6n entre gobi€rno y clases es una relaci6n de 

alianza. Los campesinos apoyan al gobierno a cambio de ciertas 

concesiones y tutela. La lucha de clases, segun este concepto 

ideol6gico, se ve encerrada en un circulo irrompible. Todo dentro 

del Estado, nada fuera de el. 

1.3 El ejido relegado (1940-1970) 

El alza coyuntural de la demanda de productos agricolas mexicanos 

provocada por la segunda guerra mundial, el relanzamiento del 

capitalismo mundial de posguerra y la afluencia de capital 

transnacional bacia Mexico significaron una nueva correlaci6n de 

fuerzas en el pais. 

Los intereses de la burguesia nacional (agraria, industrial, 

comercial y bancaria) confluyeron con los de la burguesia 

transnacional y la burocracia politica mexicana. Por su parte.,. el 
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mo v imiento popular registrado durante el cardenismo no adquiri6 

la suficiente fuerza, autonomia Y organicidad como para seguir 

avanzando . 

De una relaci6n Estado-ejido de compatibilidad, se paso a una 

relaci6n de contrdl. A partir de los cuarentas, la burguesia 

agraria y el aparato estatal declararon la guerra a la que se 

habia manifestado como alternativa viable al desarrollo rural: el 

e jido colectivo. 

La Confederaci6n Nacional Campesina (CNC) se volvi6 contra el 

desarrollo hist6rico de los campesinos, se convirti6 en 

instrumento de control y se vinculo al cacicazgo tradicional en 

es ta misi6n. En algunas regiones la CNC se asoci6 a la fuerza 

p~blica para atacar violentamente a quienes pretendian seguir 

trabajando colectivamente la tierra (Oswald et al.: 1986, y 

Rello: 1986(B). 

La banca rural neg6 el credito a los colectivos y los oblig6 a 

' 
~ectorizarse. Se corrompi6 a las representaciones ejidales para 

dividir a los ejidos y vaciarlos de sus pricticas democriticas. 

En fin, se bloque6 su capacidad de desarrollo econ6mico, politico 

y social. 

Los intereses del grupo hegem6nico se sintetizaron en el proyecto 

industrializador. Todas las actividades se debieron subordinar a 

ese objetivo. El mercado -se crey6- por si mismo redistribuiria 

los frutos del desarrollo entre toda la poblaci6n . El sector 
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moderno acabaria por absorber los recursos del sector atrasado y 

asi se llegaria a una agricul tura moderna. El camino para el 

desarrollo agricola mexicano estaba marcado por el camino que 

recorrieron los paises capitalistas desarrollados (Flores:1972). 

Para sacar adelante el proyecto, el Estado apoyo al sector 

moderno de la agricultura. La inversion publica se destino a 

crear la infraestructura para los cultivos de exportaci6n; el 

credito se canalizo a la mecanizacion e insumos; la investigacion 

se oriento a .desarrollar cultivos que requerian grandes 

cantidades de ti e rra y paquetes tecnol6gicos.Al ejido, en cambio, 

se le constrifi6 a la funcion de regulador politico y economico . . 

En lo politico se siguio repartiendo tierras generalmente de mala 

calidad -el amparo agrar io cerro las puertas al reparto de muchos 

latifundios- para evitar desestabilizaciones que pusieran en 

peligro el proyecto general. En lo economico el ejido cumplio las 

tareas de abastecer al sector moderno de mano de obra y alimentos 

baratos para campesinos y obreros. 

La relacion Estado-ejido en este periodo es una relacion solo 

alentada por las necesidades de estabilidad politica. La via 

ejidal para acceder al desarrollo rural fue bloqueada Y condenada 

a la marginalidad y a la extincion. Su lugar fue ocupado por las 

empresas agricolas nacionales y por agroindustrias nacionales y 

transnacionales. 
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1.4 La estatizaci6n de la agricultura ejidal (1970-1989) 

El desarrollo estabilizador no logr6 que el sector moderno de la 

agricultura absorbiera al atrasado, ni redistribuy6 la rique~a 

generada. Lo que si logr6, y en alto grado, fue polarizar la 

agricultura. 

todos los 

s olicitadas 

Por un lado, pocas medianas y grandes empresas con 

apoyos y ligadas a la producci6n de mercancias 

por la demanda efectiva nacional 0 internacional y 

con eficientes sistemas de comercializaci6n , y por el otro, 

muchas unidades de producci6n atrasadas, con tierras de mediana o 

mala calidad, sin apoyos y con sistemas irracionalmente 

intermediados de comercializaci6n 

En lo politico una burgues ia agraria fortalecida y con un gran 

poder de negociaci6n ante los organismos de Estado y millones de 

ejidatarios controlados, con escasa cohesion. 

Si bien en un principia la relaci6n Estado-ejido relegado 

funcion6 por la ampliaci6n constante de la frontera agricola, 

pronto se lleg6 a los limites y comenzaron a escasear los 

productos agricolas basicos . Si el ejido habia cumplido el rol de 

instrumento de control politico y de transferente de valor, ahora 

empezaba a tener muchos problemas. Si durante algQn tiempo las 

unidades campesinas de producci6n , tecnol6gicamente atrasadas, 

contribuyeron a la valorizaci6n del capital, ahora empezaban a 

convertirse en un estorbo. La escasa productividad del ejido 
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provoc6 insuficiencia de productos agricolas basicos y con ell o 

el pais empezo a transitar e l camino de las importaciones y la 

dependencia alimentaria. 

La crisis agri cola no ha significa~o solo disminuci6n en la 

producci6n de basicos. La inconformidad c ampesina se manifiest6 
'' 

por medio del abandono de parce las, migraci6n a las ciudades 

(cuntribuyendo a agudizar la p roblematica de ~stas), y lal3 

movi lizaciones por la tierra que desde la d~cada de los sesentas 

fu e ron creciendo hasta genera l izarse en los setentas. 

El enfrentamiento por la tierra entre demandantes y 

terratenientes, con un Estado generalmente favorable a los 

11!timos y organismos nacionales de representaci6n campesina que 

se ponian del lado del gobierno , fue llevando a los campesinos 

por el ~nico camino que se podia recorrer: por el de la 

independencia con res pecto al gobierno y a sus centrales. Por la 

via de los hechos el circulo que el gobierno cardenista habia 

disenado como ruedo para dirimir las diferencias sociales, se 

estaba fracturando . 

Los gobiernos de Luis Echever~ia Alvarez (LEA),Josi L6pez 

Portillo (JLP), y Miguel de la Madrid (DLM) en su afan por 

enfrentar la crisis, impulsaron una serie de politicas que, en 

su conjunto, ' condujeron a lo que se denomina "estatizaci6n de la 

agricultura ejidal". Esta se entiende como el conjunto de 

politicas por medio de las cuales el Estado llega a controlar, 

en distintos grados, el proceso productive ejidal para orientarlo 
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hac ia la satisfacci6n de necesidades por el definidas y encuadrar 

politicamente a los ejidatarios. 

Despues de una relaci6n de abandono por parte del Estado de la 

capacida d para controlar el uso o destine de las tierras 

e jidal es , se apropia de dicha capacidad para ponerla al servicio 

de la acumulaci6n de capital y la estabilidad politica . 

El proceso se inicia con el manejo del credito. "A traves del 

credito oficial se ha operado el transite bacia una etapa de 

c reciente estatizaci6n de la agricultura'' (Gordillo,l979 (A), 

p.l99). En condiciones de escasez de capital, el condicionamiento 

del credito a la adopci6n de determinados cultivos representa el 

control del proceso productive por parte del capital financiero, 

sintesis de l os intereses del capital financiero nacional y 

transnacional y los del Estado. 

El volumen del credito e statal a la agricultura ejidal ha 

observado una tendencia creciente con estancamiento en los 

ultimos anos. En 1979 BANRURAL habilitaba 3.9 millones de ha.; en 

1980 paso a 5.6 millones; en 1982 a 7.2 (SHCP:1983), yen 1987 se 

estanc6 en 7.2 millones de hectareas (Gamas Torruco, La jornada 

17-3-87 p.I). Para 1988 el mismo funcionario reconoce que once 

millones de hectareas, la roitad de la superficie cultivada, es 

financiada por particulares y transnacionales (uno mas uno, 15-8-

88, p. I) . 
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La inversion publica ha sido canalizada a proyectos de desarrollo 

regional (PIDER) al consume de bienes de producci6n para elevar 

la productividad · de los cult i vos basicos (SAM) o al consume 

improductivo y asistencia social (COPLAMAR). En este ultimo caso 

ma s que el control del proceso productive ejidal en si, lo que se 

ha buscado es prevenir o restaurar la estabilidad politica en el 

campo . Sin embargo, la pers istente crisis economica y la 

dependencia financiera para con el capital internacional se han 

traducido en una creciente escasez de recursos. Esta se muestra 

ya como un 

agricultura. 

limite para el 

Sin voluntad 

proceso de 

de repartir 

estatizacion de la 

los latifundios aun 

existentes y con pocos recursos economicos, la relacion Estado

ejido tiene muchos problemas. 

La legislacion se ha rnodificado para adecuarse al 

introduce cambios en la Ley Federal de Reforma 

proceso" LEA 

Agraria (1971) 

para fomentar la colectivizacion de todos los ejidos del pais, 

aunque al final de su sexenio solo se haya cumplido la meta en 

541 y muchos de ellos solo en el papel. Modifico tambien la Ley 

General de Credito Rural para definir al ejido como sujeto de 

credito (articulo 54) y para exigir responsabilidad solidaria en 

el page del credito (Articulo 125). JLP en un afan por reducir 

las distancias que LEA habia marcado con la burguesia rural, 

expidio la Ley de Fomento agropecuario para impulsar la 

asociacion del capital privado con el ejido. DLM introduce 

cambios en el articulo 27 constitucional para definir al Estado 

como promotor del desarrollo rural integral '(SARH,1985). 
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El control del proceso productive solo se logra plenamente cuando 

se controla la organizaci6n del proceso de trabajo. Los intentos 

po r lograr lo 61ttmo, han pasado por la colectivizaci6n (control 

por parte de los aparatos econ6micos de Estado) Productora 

Nac ional de Granos Alimenticios (control por una empresa de 

Estado) o la Ley de Fomento Agropecuario (control por el capital 

privado). 

Al mismo tiempo que la estatizaci6n de la agricultura ha 

procurado el aumento de la productividad ejidal, ha intentado 

tambien que el excedente generado no sufra mermas en su transite 

hacia el consume. LEA ampli6 las funciones y programas de 

CONASUPO y DLM ha creado el Sistema Nacional para el Abasto (SNA) 

con pretensiones de modernizar integralmente las distintas fases 

del proceso de la comercializaci6n de los productos agricolas. 

La relaci6n Estado-ejido en este periodo pas6 de una relaci6n de 

olvido a una relaci6n de apropiaci6n estatal del proceso 

productive. 

Estado ha 

Con los mecanismos econ6micos y organizativos el 

tejido una red mas eficaz para lograr el control 

politico de los ejidatariop. 

La historia de la relaci6n Estado-ejido es la historia de las 

relaciones de los ejidatarios con las demas clases sociales. El 

Estado ha sido el procesador de tales relaciones. 
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Capitulo segundo. KL KJIDO EN LA COYONTURA 

De 1982 a la fecha los soportes tradicionales de la relaci6n 

Estado-ejido (el reparto de tierras y los apoyos a la producci6n) 

se han venido desgastando aceleradamente. Estos cambios 

regresivos han llevado a la mayoria de los ejidos del pais a 

sobrevivir en condiciones muy dificiles para su desarrollo. El 

presente capitulo, aunque hace en algunas ocasiones referencias 

globales al sexenio 82-88, se centra en el lapso que une al 

periodo presidencial pasado c on el presente. 

2.1 La crisis de la relaci6n 

Las obligaciones derivadas de la deuda externa y la aplicaci6n 

d e politicas econ6micas de corte neoliberal se han traducido en 

una drastica 

rubros- al 

reducci6n 

desarrollo 

del presupuesto destinado -entre otros 

de la agricultura . La correlaci6n de 

fuerzas es favorable a ciertas fracciones de la burguesia 

internacional y nacional. Esto explica tambien la politica 

agraria de seguridad indiscriminada a la tenencia de la tierra y 

.la construcci6n de una "frontera politica", para decirlo con 

palabras de Gordillo (1988 B) , al reparto de tierras. 

El presupuesto agropecuario ha sido decreciente. segun la CNC en 

el anterior sexenio el gasto publico canalizado al desarrollo 

rural se redujo en terminos reales en 41.6% el presupuesto de 

la SARH cay6 en 57.5%. De 1985 a 1988 el credito se redujo 
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significativamente en 

p.l). Las politicas 

intereses de ciertas 

ideologias . 

terminos reales (Uno mas uno, 

neoliberales primero responden 

7.11.88, 

a los 

clases sociales y l~ego se convierten en 

Los productores de bienes de consumo basico de origen agricola, 

al igual que las clases trabajadoras, se han visto sometidos a 

procesos que reducen constantemente sus ingresos. Los precios de 

garantia, por ejemplo, segun estimaciones de la CONASUPO 

registraron decrementos que van del 6.5 al 56.7%. El precio del 

maiz se redujo en terminos reales en 22.7%; el del frijol 10.1%; 

el del trigo 56 . 7% y el del sorgo 49.7% (El Financiero, 

29.12 . 87,p.33). 

Los precios 

crecientes 

de 

de 

garantia reprimidos al 

producci6n han llevado 

combinarse con costos 

a muchas . unidades 

productivas a sufrir perdidas econ6micas y al PIB agricola a 

regi s trar incrementos infer iores al de la poblaci6n. De 1982 a 

1987 el crecimiento promedio anual del PIB agricola fue del 0.7% 

(Calva, 1988). 

La politica agraria se ha caracterizado por una gran preocupaci6n 

de otorgar seguridad en la tenencia de la tierra mediante la 

dotaci6n masiva de certificados de inafectabilidad, el apoyo a la 

ganaderizaci6n y al desarrollo turistico (que en muchas ocasiones 

significan afectaciones a los ejidos existentes o bloqueo a la 

creaci6n de nuevos) y la invitaci6n a los capitalistas a invertir 

y asociarse con ejidatarios, con lo cual la posibilidad de 
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repartir tierras pasa a un segundo plano de iroportancia. La SRA 

afirmaba el 13 de noviembre de 1987 haber entregado en lo que iba 

de l sexenio 174 ,799 certificados de inafectabilidad, cifra sin 

precedente ya . que representaba el 52% de los entregados en 67 

afios (Uno mAs uno, p . 1). 

Fen6meno de reciente aparici6n (al menos en cuanto a su magnitud) 

e s la tendencia a repartir tierras no a costa de la afectaci6n de 

latifundios sino de las mismas tierras recogidas a aquellos 

ejidatarios que las someten a usos ilegales o al abandono. 

Un balance general de este fen6meno lo realiza Mario del Valle, 

de Tenencia de la Tierra en la SRA, al afirmar que en el sexenio 

pasado se priv6 de sus derechos agrarios a casi un mill6n de 

campesinos por incurrir en violaciones a la ley (abandono por dos 

afios,estupefacientes o renta, asi como por vicios o errores en la 

ejecuci6n de resoluciones dotatorias).Segun esta misma fuente e~ 

numero de campesinos afectados casi lleg6 al mill6n. (Excelsior , 

21 . 10.88,p.39). Aunque nos parece exagerada esta cifra -los 

afectados casi serian una tercera parte de la sumatoria de 

ejidatarios y comuneros-,creemos 4ue el fen6meno en terminos 

cuantitativos si tiene iroportancia. 

Al mismo tiempo la violencia caciquil y la oficial se han 

convertido en algo comun. Algunas organizaciones hacen sus 

propios recuentos de este fen6meno. La Liga Mexicana por los 

Derechos Humanos denuncia el asesinato de 705 

a 1987 sobre todo en los estados de Oaxaca, 
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(Uno mas uno,ll.l2.87,p.9).Genaro Dominguez, lider de la 

Coordinadora Nacional de Pueblos Indigenas (CNPI), afirma que de 

1984 a 1987 las autoridades judiciales de Chiapas, Michoacan, 

Hidalgo, Oaxaca, Guerrero y Veracruz habian girado mas de 5000 

6rdenes de aprehensi6n contra campesinos que exigian tierras (Uno 

mas uno 1 . 12.87,p . 6). La CIOAC, por su parte, daba a conocer que 

s o lamente en Chiapas de 1979 a 1987 la represi6n habia producido 

33 muertos,154 heridos, 243 detenidos , 80 secuestrados y 

to rturados, 31 desalojos y quemas de viviendas. Los agresores, en 

arden de importancia habian sido la policia, los finqueros y sus 

pistoleros y algunos campesinos de la CNC (La Jornada, 11.11.87, 

p. 9 ). 

El sexenio de CSG comenz6 violento para algunos lideres 

campesinos . Los primeros dias de enero de 1989 fueron asesinados 

el diputado Sebastian Perez de la CIOAC en Chiapas y Elpidio 

Dominguez, lider indigena y miembro del Consejo Supremo Purepecha 

en Santa Fe de la Laguna , Michoacan . Ambos a manos de 

terratenientes (Las Jornada, 2 . 1.89,p.14). 

2.2 Las movilizaciones campesinas 

El campesinado como clase social en los ultimos anos ha 

manifestado su fuerza en dos frentes distintos. En uno se busca 

la creaci6n de nuevos ejidos o la defensa de los existentes a 

traves de la lucha por la tierra; y en el otro se pretende crear 

condiciones adecuadas para el desarrollo econ6mico ejidal. A la 

movilizaci6n tradicional por la tierra se agregan ahora las 
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manifestaciones cada vez mas frecuentes por las condiciones 

econ6micas y politicas. 

La apertura de-un nuevo frente trae consigo cambios 

en demandas, composici6n de clase, ubicaci6n 

orientaci6n politica enemigos, correlaci6n 

importantes 

geografica , 

de fuerzas, 

organizaci6n y formas de lucha, con respecto a las formas 

tradi cionales de expresi6n de !a fuerza campesina (Rubio, 1989). 

2.2. 1 Las movilizaciones tradicionales por la tierra 

Aunque no se puede establecer una regionalizaci6n tajante para 

este tipo de movilizaciones, si se puede observar una mayor 

densidad en las zonas mas subdesarrolladas del pais. Los estados 

del centro y del sureste siguen siendo escenarios frecuentes de 

conflictos que tienen su origen en la tenencia de la tierra. 

Las demandas basicas siguen siendo 

generaciones de mexicanos han peleado: 

aquellas por las 

!a defensa de los 

que 

ejidos 

ante los avances expansionistas de los latifundios qanaderos o de 

a lgunas empresas industriales, turisticas o urbanizadoras; o la 

dotaci6n de tierras para crear nuevos ejidos. 

A estas demandas originales se suman otras derivadas de los 

mismos procesos tales como las de excarcelaci6n, supresi6n de 

6rdenes de aprehensi6n, castigo para los asesinos, etcetera. 
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En la coyuntura, a las formas tradicionales de lucha (denuncias 

de latifundios y toma de tierras) se incorporan otras como las 

huelgas de hambre, las jornadas de oraci6n, ambas surgidas de la 

desesperaci6n y la impotencia ante una politica claramente 

antiagrarista. 

Lo s campesinos de la CNPA, la Uni6n General de Obreros y 

Campesinos de Mexico, Roja (UGOCM-R), la Organizaci6n de Acci6n 

Campesina Independiente (OACI), entre otras, se vieron orilladas 

a tomar esta forma de protesta (La Jornada, 3.7.88,p . 8). 

Las jornadas de oraci6n vinculan la interpelaci6n a la sociedad 

humana con la imploraci6n a la fuerza divina para resolver los 

problemas de los campesinos . Un ejemplo de esto lo dan los 

campesinos de Amatan, Chiapas, quienes se plantaron en la 

presidencia municipal de Tuxtla Gutierrez y llevaron a cabo una 

jornada de oraci6n por la libertad de varios campesinos presos 

(La Jornada, 26.11.87,p.l) 

Las movilizaciones por la tierra en terminos generales, sea por 

deficiencias propias de las orgadizaciones, sea por tacticas 

divisionistas de los terratenientes o de los aparatos estatales, 

han permanecido en niveles incipientes de vinculacion con otros 

grupos y clases sociales. Sin embargo, en ciertas coyunturas de 

confluencia de intereses se han logrado coordinar algunas 

acciones con otros grupos de la sociedad. 
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En Morelia, por ejemplo, contingentes integrados por campesinos 

de la Union de Comuneros Emi liano Zapata (UCEZ), obreros de la 

Siderurgica Lazaro Cardenas Las Truchas S.A. , (SICARTSA), 

FERTIMEX y etudiantes realizaron un plant6n frente al palacio 

municipal para demandar el cese a la represi6n (El 

Universal,26 . 11.87,p . 3). 

2 .2.2 Las movilizaciones por las condiciones para el desarrollo 

e c on6mico ejidal. 

Este tipo de manifestaciones tienden a concentrarse en el centro 

y norte del pais o en las zonas de influencia de algunas 

paraestatales agroindustriales. 

Las principales demandas se pueden agrupar de la siguiente 

manera: 

A)Demandas productiy as . Ti enen como f i nalidad crear condi c iones 

para la rentabilida d de la producci6n. Engloban aspectos como el 

de scontento por las alzas desmesuradas de los costos de 

producci6n (tasas de interes,cuotas de riego, impuestos) 

pr otestas por el manejo inefi ciente y deshonesto de los recursos 

econ6micos por parte de las instituciones gubernamentales que 

controlan la producci6n como BANRURAL, y ANAGSA. 

BlDemandas en la esfera de la comercializaci6n. 

las movilizaciones ha pretendido que 

comercializadores se desarr ollen de tal 
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transformaci6n de mercancias en dinero permita una rentabilidad 

global a la activ idad econ6mica. Las demandas mas generalizadas 

se han enfocado contra una politica de precios de garantia que ha 

limitado la rentabilidad de un gran numero de productores. Se 

registran tambien demandas por un correcto y expedite 

funcionamiento de la CONASUPO, principal comprador de algunos 

p roductos agricolas. 

ClDemandas gue inyolucran tanto a la producci6n como a la 

c omercializaci6n . Esto sobre todo cuando estas se desarrollan en 

procesos mas 

paraestatales 

0 

como 

menos integrados por algunas empresas 

TABAMEX , y el Institute Mexicano del Cafe 

(I NMECAFE),o los ingenios caneros. 

DlDemandas por la defensa · de los recursos naturales. Incluye 

movililzaciones para de fender la propiedad de los recursos 

naturales existentes en los ejidos, asi como su preservaci6n del 

deterioro ocasionado por desechos contaminantes de 

empresas industriales. 

algunas 

ElDemandas integradas contra politicas gue afectan a difer~ntes 

grupos sociales . Por ejemplo contra el PSE, primero, y contra el 

PECE, despues. 

Las formas de lucha registradas por la informacion periodistica 

se corresponden con las demandas enumeradas. 
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Para crear condiciones propicias a la producci6n, los campesinos 

han recurrido a la negativa a pagar impuestos, a las huelgas de 

pagos de cuotas ala Comisi6n Federal de Electricidad (CFE), y a 

la toma de instalaciones de BANRURAL Y ANAGSA. La lucha contra la 

deshonestidad en el manejo de los recursos econ6micos tambien ha 

llegado al interior de los propios ejidos al exigir auditorias a 

l o s comisariados ejidales.Como ejemplos de lo anterior vamos a 

enlistar los siguientes; 

En Sinaloa 25,000 productores de la ACN , de la UGOCM-R de la 

UGOCP y de la CNC se negaron a pagar el impuesto del 2% a la 

producci6n (El sol,3 . 2.88,p.1 B). 

En varias partes del pais, unos 35,000 campesinos de UGOCP y 

CIOAC realizaron una huelga de pago de cuotas a la CFE porque el 

gobierno retir6 el subsidio al agua para riego y a la potable (El 

Universal, 16.8.88,p . 2 P). 

En Zacatecas, ejidatarios afiliados a la CNC y originarios de 

diez municipios distintos tomaron las oficinas de BANRURAt por el 

retraso que sufrieron los creditos y por la corrupci6n en sus 

manejos (Uno mas uno, 15.5.88, p.6). 

El 15 de diciembre de este mismo ano unos 500 campesinos del 

Frente Democratico Campesino de Chihuahua (FDCCH) bloque6 durante 

tres horas una de las principales carreteras de ese estado para 

exigir una pr6rroga en el pago de las deudas a BANRURAL (La 

Jornada, p. 7). Por su parte, campesinos de Tixtla, 
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Gro. ,afiliados al PAN, tomaron las instalaciones de ese banco 

para demandar la condonaci6n de sus deudas (El Universal, 

19.2.89,p. P). 

Familias de 22 ejidos de Canatlan, Dgo., efectuaron una marcha a 

la que denominaron "caravana del hambre" hacia las oficinas de 

ANAGSA, ya que esta no cubri6 el seguro de 200 hectareas (El Sol, 

14.7.88,p. 1 B). Ese rnismo dia en Juchitan, Oaxaca, cerca de 300 

campesinos de la COCEI, tomaron las oficinas de la mencionada 

dependencia para exigir el aseguramiento de 7500 hectareas CEl 

Universal, p. 1 P). 

En este rnismo estado sureno 300 campesinos de la CNC bloquearon 

la carretera transistrnica Tehuantepec-Salina Cruz en demanda de 

una auditoria al comisariado ejidal del ejido Salina Cruz (El 

Universal, 12.12 . 87, p . 1 P). 

La defensa de las condiciones de la comercializaci6n ha conocido 

las mas diversas y arnplias manifestacion.es de las fuerzas 

campesinas. La retenci6n de los p~oductos no se ha generalizado 

por la incapacidad de los productores para almacenar y conservar 

los bienes agropecuarios . Quiza esto explique las medidas 

desesperadas de amenazas de quema de cosechas ante precios de 

garantia tan deprimidos. 

Mas generalizadas, en cambio, han sido las tomas de bodegas de 

CONASUPO, el bloqueo de carreteras y las marchas para dar a 

conocer sus demandas. 
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El 2 de diciembre de 1987, productores de arroz del Valle de San 

Lorenzo, Sinaloa, pertenecientes a la UGOCP, amenazaron con 

quemar la cosecha de arroz si no se pagaba a 275,000 la tonelada 

(El Sol, p. 1).En el mismo estado, agricultores de la 

Confederaci6n de Asociaciones Agricolas de Sinaloa (CAADES), 

conjuntamente con ejidatarios , colocaron cerca de 6000 equipos 

de trabajo agricola en la carretera Mexico-Nogales para exigir 

a umento en los precios de garantia de varios productos (El 

Universal, 1.4.88, p.l) 

Menci6n especial merece la movilizaci6n realizada por productores 

de Chihuahua. Fue notable la lucha de estos campesinos por haber 

sido larga, progresiva, porque aglutin6 el apoyo de varios 

sectores populares y por el relativo exito que logr6. 

El 31 de diciembre de 1987, campesinos del FDCCH tomaron 10 

bodegas de la CONASUPO por demandas basicas de aumento en los 

precios de garantia del maiz y del frijol (La jornada, p. 5). El 

3 de enero de 1988, treinta · y dos sacerdotes apoyan la 

movilizaci6n de los campesinos en la toma de 12 bodegas mas (Las 

Jornada, p. 7). 

Dos semanas despues el FDCCH realiza una marcha de 

aproximadamente 105 kil6metros que se dirige al palacio de 

gobierno de la ciudad de Chihuahua. Ahi fueron recibidos por 

cerca de 7,000 personas. Las demandas se aglutinan y realizan un 

mitin contra el PSE. 
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Para el 22 de enero suman ya 48 las bodegas tomadas y las 

demandas y grupos sociales tambien se adicionan. Se unen 

campe~inos, maestros, alumnos y trabajadores asdministrativos de 

la Universidad Aut6noma de Chihuahua, obreros y colones. Todo un 

embri6n de movimiento popular (Uno mas uno, p. 7). 

Seis dias mas tarde, integrantes de las comunidades cristianas de 

base, toman oficinas de la SARH para solidarizarse con el 

movimiento. Protestan por la reducci6n o desaparici6n de 

programas de desarrollo rural, por la caida de los montos del 

credito, por las alzas en las tasas de interes y por las bajas -

en terminos reales de los precios de garantia. 

Las formas de 

comercializaci6n 

lucha por las condiciones 

en procesos controlados por 

de producci6n y 

algunas empresas 

parae!'>tatales, han sido basicamente la toma de instalaciones y 

las marchas para denunciar irregularidades. 

En Oaxaca 400 tabacaleros de la CNC tomaron las instalaciones de 

TABAMEX ubicadas en Zimapan, en demanda de 50% de aumento al 

precio del tabaco (Excelsior, 4.3.88,p.2 E). Dos meses despues, 

pero ahora en Nayarit, tres filiales de dicha empresa fueron 

ocupadas por miembros de las Union Nacional de Productores de 

tabaco, basicamente por las mismas demandas (El Universal, 

21.5.88, p.l P). 
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Para finales de 1988, unos 500 productores de Tabaco de la misma 

CNC de Oaxaca se apoderaron temporalmente de las instalaciones de 

TABAMEX por la tardanza en la liquidaci6n del producto (El 

Universal , 15.12.88, p. 5 P). 

El INMECAFE tambien ha sido objeto de protestas. En Atoyac, Gro., 

mil cafeticultores de la Coalici6n de Ejidos Cafetaleros de la 

Costa Grande, realizaron una marcha ·y tomaron las oficinas de 

es ta empresa en demanda de fertilizantes y credito (La Jornada, 

3 . 7.88, p. 6). Dos meses mas tarde minifundistas de cien 

comunidades productora s de cafe de Chiapas y de Veracruz llevaron 

a cabo un plant6n en las oficinas de INMECAFE de Jalapa por 

inconformidad con el volumen y el reparto de las cuotas de 

exportaci6n del grano (La Jornada, 30.8.88, p. 5) . 

Los ingenios azucareros en proceso de privatizaci6n han sido 

cuestionados severamente por los problemas que surgen en la 

liquidaci6n de sus productos. El primero de abril de 1988 dos mil 

caneros de la CNC intentaron posesionarse de las oficinas de la 

superintendencia del ingenio de Juchitan, Oaxaca, al negarseles 

l a liquidaci6n de 936 millones de pesos (El Universal, p. 3 P). 

Las formas de lucha para defender los recursos naturales de los 

ejidos incluyen la toma de oficinas, el bloqueo de instalaciones 

o centros de trabajo de las empre sas degradadoras de los recursos 

y la exigencia de destituci6n de los funcionarios coludidos. 
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En Morelia, Michoacan. miembros de la UCEZ tomaron las oficinas 

de la SARH porque no les dieron permiso de explotar la resina y 

porque les robaban la madera (La Jornada, 17.3.88, p. 6 ). 

En Veracruz campesinos de 12 ejidos bloquearon los principales 

yacimientos y el centro de producci6n de Azufrera Panamericana, 

demandando indemnizaci6n de 50 millones de pesos por la 

contaminaci6n ocasionada por esa empresa a la flora y fauna de 

sus e jidos (El Universal, 21.7.88, p . 1 P) . 

El 21 de julio de 1988 Campesinos de Samarkanda, Tabasco , 

cerraron los caminos para impedir el paso de camiones y 

maqu inaria de PEMEX para evitar perjuicios en sus tierras (La 

J ornada, p. 8). Meses mas tarde (el 8 de diciembre de 1988) 200 

ej idatarios 

acceso de 

i ndemnizac i6n 

de Conduacan, en la misma entidad, 

cinco pozos petroleras 

o restituci6n de las 

con la 

tierras 

actividad petrolera (El Un iver sal, p. 1). 

bloquearon 

exigencia 

danadas por 

el 

de 

la 

La Union de Ejidos Caolineros exigi6 la destituci6n del Jefe de 

l a Promotoria Agraria en Huayacocoxtla, Veracruz, porque les 

e xplotaban clandestinamente sus minas de caolin (La Jornada, 

12. 9 . 88, p.5). 

Estas movilizaciones campesinas por las condiciones econ6micas de 

la producci6n ejidal muestran la confluencia de varias clases 

soc iales. Con frecuencia se han visto unidos en las 

manifestaciones a los campesinos con los grandes empresarios 
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agricolas. Finalmente, hay que mencionar que el gobierno se ha 

mostrado mas receptivo a estas demandas. 

2.3 Las organizaciones campesinas 

Las organizaciones representativas de los intereses ejidales en 

e sta coyuntura han mostrado tendencias tanto hacia la 

polarizaci6n como hacia la unidad. Este movimiento hacia la 

unidad y la polarizacion parece haber estado determinado 

principalmente por las relaciones del Estado con los campesinos 

e n coyunturas electorales y en torno a ciertas demandas 

concretas. 

Por otra parte, se puede constatar un mayor dinamismo en 

surgimiento, desarrollo y contracci6n o desaparici6n de 

organizaciones que tienen como eje aglutinador demandas de 

el 

las 

tipo 

productivo, que sobr e las organizaciones que tradicionalmente 

han peleado unicamente por las tierras. 

2 . 3 . 1 La polarizaci6n de las organi~aciones 

Las condiciones econ6micas cada vez mAs adversas al desarrolo 

econ6mico ejidal y la politica inhibitoria del agrarismo han 

introducido cambios en las formas tradicionales d~ procesamiento 

de los conflictos y en la gesti6n de la relaci6n Estado-ejido. De 

esta manera la forma Central Campesina qUe hasta hace algun 

tiempo habia servido para tales efectos, se va haciendo cada vez 

mas ineficaz para administrar dicha relaci6n. 
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La desvinculaci6n creciente de los intereses campesinos, la 

e xcesiva dependencia de los sucesivos gobiernos, la conversion de 

la CNC en mediatizadora y la corrupci6n en sus formas de trabajo 

la volvieron cada vez mas inutil. 

El proceso politico electoral sirve de catalizador de la 

po larizaci6n de las o r ganizaciones campesinas. Algunas 

orga n i zaciones se adhieren al PRI y a la campana de CSG como la 

UNORCA y la Antorcha Campesina (AC),mientras que el Frente 

Democrati c o Nacional capta buena parte del descontento campesino 

de dentro y fuera del PRI . 

El primero de noviembre de 1987 , dos mil campesinos de 18 ejidos 

miembr os de la Coalici6n de Ejidos Colectivos de los Valles Yaqui 

y Ma yo ingresaron ala CNC (El Nacional, p. 3) . Casi un ano mas 

t arde , sin duda de bido a la re ticencia que el mismo PRI tenia a 

aceptar a la AC por su cara cter de conflictiva , finalmente fue 

r egistrada en el par tido ofi cial (El Dia, 29.i0.88,p.6). 

Lo mas notorio, sin embar go, fue la deserci6n (en algunos 

meme ntos parecia el principio de la desbandada) de algunos 

contingentes priistas y su posterior incorporaci6n en el FDN. 

El 23 de marzo de 1988, varies dirigentes de la CNC anunciaron 

que 20,000 campesinos afi liados a esa central la abandonaban para 

a poyar al FDN (El Universal, p. 2 P) . 



Rodriguez Barrera de la SRA y Martinez Villicana, gobernador de 

Michoacan,en ese mismo ano intentaron parar la fuga con amenazas. 

Acusaron a la Central campesina Cardenista de dividir a los 

ejidatarios y advirtieron que los campesinos que se disociaran 

del PRI verian reducida su capacidad de gesti6n (Uno mas uno, 

1.7.88,p. 9). 

La region lagunera y Michoacan fueron dos focos importantes del 

ca r de nismo. Los del norte, ademas de manifestar al candidato 

oficial su inconformidad, llevaron a cabo algunas movilizaciones 

por el control de algunas plantas agroindustriales. Disputaron a 

las direcciones cenecistas el mando de la despepitadora Francisco 

I. Madero en agosto de 1988 (La Jornada, 12.8.88,p 12). 

La disputa de origen puramente partidista o aquella que surge de 

la relaci6n entre organizaciones oficialistas e independientes, 

t a mbien lleg6 a la tenencia de la tierra . En algunas ocasiones 

varios partidos han peleado por las mismas tierras; en otras, las 

t o mas de tierras se convierten en forma de protesta por 

c onflictos de tipo electoral. 

El primero de noviembre de 1988 en Tres Zapotes, Veracruz, 

mil itantes de la CNC invadieron tierras de campesinos afiliados a 

la CIOAC (El Sol de Mexico, p. 1 B). Unos dias despues, en 

Simojovel, 

exigir el 

Chiapas, Antorcha campesina realiz6 un plant6n para 

desalojo de miembros de la CIOAC que invadieron sus 

tierras (El Universal, 11.11.88, p . 4 P) . 
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El 25 de enero de 1989 miembros de la CNC bloquearon la carretera 

· de Huejutla, Hidalgo, en protesta por las invasiones realizadas 

por miembros de la Uni6n Regional de Campesinos de la 

Huasteca,URECH, (El Universal, p. 1 P). 

En algunos casos la violencia caus6 la muerte de algunos 

contendientes. En diciembre de 1988 campesinos cardenistas y 

p r iistas se enfrentaron en Popotla, Hidalgo, por problemas de 

t ierras y un cardenista result6 muerto (Excelsior, 6.12.88, p. 

25). 

qnas semanas despues, integrantes de la Coordinadora Nacional de 

Pueblos Indigenas (CNPI) y de la CNC se enfrentaron por la misma 

raz6n en El Garro, Veracruz, y resultaron seis muertos (La 

Jornada , 27.12.88, p . 11). En febrero del presente ano murieron 

diez campesinos a raiz de un enfrentamiento entre afiliados a la 

CNC y ala CIOAC en Pijijiapan, Chiapas (El Universal, p. 21). 

El PAN, por su lado, no obstante exhibir una ideologia muy clara 

en favor de la privatizaci6n del · ejido y de un desarrollo 

agricola de corte empresarial, tambien -por razones puramente 

po l iticas- ha apoyado algunas invasiones de tierras. En Sinaloa, 

miembros de este partido realizaron mitines para anunciar la toma 

de tierras en Sonora, Sinaloa, Chihuahua, Guanajuato, Veracruz, 

Tamaulipas y Chiapas, si no se les entregaban las tierras a los 

solicitantes (El Universal, 6.12.88, p. 3 P). 
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En Hidalgo el Partido Frente Cardenista de Reconstrucci6n 

Nacional invadi6 680 hectareas por lo que consideraba fraude 

electoral por parte del PRJ en 84 ayuntamientos (La Jornada, 

13.4.88, p, 14). 

2 . 3.2 El camino de la unidad entre las organizaciones campesinas 

La problematica tan grave que vive el campo mexicano constituye 

un acicate para buscar la unidad de los campesinos. Sin embargo, 

las relaciones entre clases dominantes y dominadas se alza como 

barrera a tal unificaci6n. 

Las iniciativas para la unidad han partido de dos focos 

distintos. 

La iniciativa independiente a partir de las necesidades de los 

campesinos y con una conciencia muy clara de independencia frente 

al Estado (no necesariamente antiestatismo ciego) y con demandas 

que chocan frontalmente contra las politicas agraria y agricola 

del gobierno actual. Este movimiento alcanza su punto culminante 

en la reuni6n de 50 o 90 organizaciones independientes (segun las 

diferentes versiones) durante los ultimos dias de noviembre de 

1988 y el procesamiento de un Convenio de Acci6n Unitaria (CAU). 

En seguida aparece en la escena la iniciativa presidencial como 

expres i6n basicamente de las necesidades derivadas del propio 

ejercicio del poder. El control del incipiente movimiento 

unificador independiente y las necesidades de legitimaci6n del 
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regimen son elementos importantes a considerar en el analisis de 

la promocion al Congreso Agrario Permanente (CAP). 

Lns limitaciones al proceso unificador independiente provienen 

t anto de las propias deficiencias de las organizaciones 

integrantes como de una poli t ica gubernamental que impide su 

desarrollo. Las limitaciones de la unidad promovida por el CAP 

de rivan de la funcionalidad que el propio regimen le imponga a 

es ta organizaci6n. 

Los dos procesos unificadores se han venido alimentando -asi sea 

de manera raquitica-,de las gestiones para enfrentar problemas 

especificos de los campesinos. 

El 14 de octubre de 1988 la CNC, la Federaci6n de la Pequena 

pr opiedad , la Central Campesina Cardenista (CCC) y la Comisi6n de 

Unificac i6n Campesina (CODUC), integraron un frente comun para 

ex i g i r 426,000 pesos por tonelada de soya en el Bajio (El Sol de 

Me x ico, p. 1 P). 

Unos dias despues la CIOAC, la Union Nacional de Trabajadores 

Agr icolas (UNTA), la UGOCP, la UNORCA y la CODOC presentan al 

gabinete agropecuar io los siguientes planteamientos 1) rechazo a 

l o s actuales precios de gar a n tia, 2)participaci6n directa de los 

campesinos en la comercializaci6n, 3)bajos costos de producci6n, 

4)ma yor apoyo tecnico, 5)y que CONASUPO deje de importar maiz y 

o t r os granos (La Jor nada, 21.10 . 88 , p. 30). 
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El proceso 

UNORCA como 

unificador oficial ha incluido la promoci6n de la 

enlace importante entre las organizaciones 

oficialistas y las independientes y una campafia para remozar el 

rostro de la CNC a traves del impulso al Comite de Defensa de la 

misma. Este inici6 sus t r abajos hacienda un diagn6stico segun el 

cual los principales defectos de la CNC son: l)la corrupci6n, 

2 )la conversion de la CNC en trampolin politico para sus 

lideres,3)el abandono de la defensa de los intereses campesinos, 

4)l a ausencia de dirigentes de extracci6n campesina,y 5)la falta 

de democracia en sus procesos de toma de decisiones.En fin, una 

nueva corriente critica al interior de la CNC. 

Ambos procesos unificadores, aunque con sus diferencias 

cuantitativas, comparten una caracteristica comun. Han sido 

fundamentalmente procesos llevados a cabo en las alturas de las 

c upulas de las organizaciones campesinas . 

El embr i6n de unidad campe sina independiente que se mostr 6 a la 

l u z publica a finales de noviembre de 1988 con el CAU ha seguido 

tra bajando por llevar la unificaci6n a los niveles de la 

integraci6n organica con el deseo de crear una central de 

c a r acter independiente. 

El proceso de constituci6n del CAP ha sido mas publicitado.El 9 

de diciembre de 1988, diez organizaciones campesinas se unifican 

en las siguientes demandas: l)aumento del presupuesto para el 

c ampo, 2)precios de garantia justos,3)participaci6n de las 

o r ganizaciones en la gesti6n de las dependencias publicas del 

55 



s ector agropecuario, 4)por la reduci6n de la pequefia propiedad y 

la desaparici6n de los certificados de inafectabilidad, 5)contra 

la represi6n,6)por la organizaci6n de los trabajadores 

agricolas, 7)por el desarrollo de la democracia al interior de 

las organizaciones,y 8)por la soberania nacional y la defensa de 

los derechos humanos (La Jornada, p. 25) . 

El 7 de enero de 1989, CSG declara que el CAP debe unificar y 

reconocer la pluralidad y autonomia de las organizaciones (Uno 

!nas uno, p. 1 ) . 

Tres dias mas tarde, varias organizaciones independientes hacen 

de claraciones para matizar su participaci6n en el CAP. La CIOAC 

a f irma que el CAP seria util solo si reconoce realmente la 

p luralidad y la autonomia de las organizaciones que estan fuera 

de l contro l oficial y que la direcci6n debera ser democratica y 

ro tatoria . La UGOCP advierte que lo que verdaderamente esta en el 

fo nda es el intento por controlar al campesino con nuevas 

f ormulas de consenso . La CNPA coincide al sefialar que el gobierno 

lo que quiere es legitimarse y ampliar su control. La CODUC 

cri t ica que el Congreso parta de la propuesta acordada entre las 

cupulas oficialistas y el gobierno (Uno mas uno, 10.1.89, p. 8). 

El 27 de enero UGOCP, CNPA, CIOAC, UNTA, CNPI,y CODUC proponen 

como eje de discusi6n asuntos como la unidad, la reforma 

agraria, la producci6n, la comercializaci6n, la participaci6n 

c ampesina, la deuda, los obreros agricolas, la democracia y la 

represi6n. 
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El 14 de febrero la CCC declara que el CAP se frustraria si se 

convierte en un parlamento de dirigentes y no en un instrumento 

de lucha y unidad. La CIOAC, por su parte, reclama que sea un 

foro de discusi6n en donde todas las organizaciones tengan la 

misma oportunidad y que las resoluciones sean concertadas (La 

Jornada, p. 12). 

El 20 de marzo las organizaciones integrantes firman un acuerdo 

de acci6n unitaria que incluye: 

comun,2)construir una instancia 

l)unir fuerzas en un frente 

de acci6n coordinada con 

programas de trabajo bien definidos,3)instituirse en foro 

campesino de anilisis y expresi6n nacional,4)discusi6n y 

elaboraci6n de propuestas comunes,5)sumar capacidades de 

movilizaci6n y convocatoria para negociar con el Estado y con 

otras fuerzas sociales,6)se declaran organizaciones campesinas de 

clase,7)su funcionamiento seri aut6nomo,y 8)se respetari la 

a u tonomia de cada organizaci6n. 

El consenso en estos puntos signific6 la separaci6n de la AC y de 

~a CNPP,por promover la violencia la primera y por defender 

intereses clasistas distintos la segunda. En mayo de este mismo 

ano se constituy6 formalmente el CAP. 

En la actualidad la defensa y promoci6n del desarrollo ejidal 

reside -en cuanto a organizaciones formales se refiere- en el CAP 

que se esfuerza por no parecerse a la CNC y en las organizaciones 

independientes que luchan por crecer y fortalecerse. 
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2 . 4 La polemica en torno al destino del ejido. 

El escenario de l.a polemica tiene c omo trasfondo a los proyectos 

que los dist i ntos grupos o clases s ociales pretenden imponer a ~ 

e jido . Cada grupo se hac e e scuc har generalmente por los 

medios de comunicaci6n que su fuerz a relativa le permite. Los 

medios de comunicaci6n mas i va de m§s amplia cobertura se 

c onviert en en vehiculos cas i exclusives para los grupos 

hegem6n i cos . En este sentido la polemica deja su caracter 

analitico para convertirse en una campafia publicitaria e 

i de ol6gica . Existen opini ones de pa rtidos opositores o de 

personas interesadas en la suerte de l os ejidatarios que surgen 

desde el ambi to politico o academico y que tienen una menor 

difusi6n. Finalmente, las multitudinarias voces de l o s 

pri ncipales actores -los e jidatarios-, s e escuchan muy lejanas y 

debiles. 

Es ide a del autor que el futuro de la relaci6n Estado-ejido 

estara definido nuevamente por la corr ela c i6n de fuerzas que se 

~xprese con los cambi os que e s ta s ufr iendo el capitalismo 

mexicano. El caracter subordi nado del ejido cambiara 

cualitativament e hasta que los ejidatarios y las fuerzas 

populares tengan la capacidad suficiente para modificar las 

relaciones de expl otaci6n a las que estan s ometidos. 

La crisis a ctual abre perspectivas de cambio -aunque no sean 

espectaculare s - en l a relaci6n . 
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apropiaci6n estatal en condiciones de inviabilidad econ6mica y 

s oc ial . frente a cambios importantes en la composici6n de los 

bl oques dominantes derivados de l a mayor integraci6n de la 

e c onomia mexicana .a la mundial; y en medio de una explosion 

pa r tic i pativa de las fuerzas populares que abre los cauces para 

e l desarrollo de una alternativa menos autoritaria y mas plural 

El ana lisis de la polemica sobre el futuro del ejido aparece asi 

como e l estudio de la confrontaci6n de · los proyectos y las 

fu e rzas que 

al ternativas 

los r espaldan . Existen 

c l aramente diferenciadas. 

por lo menos c uatro 

Las cuatro se presentan 

como las mas ben~ficas para los ejidatarios y la sociedad. Las 

i ifer e nci a s aparecen cuando se trata de elegir el camino y la 

estra tegia a seguir para lograr los objetivos 

la. La privatizaci6n del ejido 

Impulsada por algunas organ i zaci ones empresariales agric olas e 

indus tri al es y por el PAN, se inscribe en el contexte de la 

po l it i c a neoliber al que actualmente prevalece. Tiene como premisa 

basic a un juicio sobre la superioridad de las leyes del mercado 

sobre la intervenci6n estatal como forma de conducir la economia. 

Este juicio es la expresi6n de los intereses que buscan 

be nefic iarse con el proyecto. Los males 

expli can por la intervenci 6n del Estado. 

intervenci6n estatal en la economia es la 

misma, porque su permanencia trae consigo 

errores, la entronizaci6n de la inefi ciencia, 
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la corrupci6n y la enajenaci6n del ciudadano". (Confederaci6n 

Patronal de la Republica Mexicana -COPARMEX-): Excelsior, 

3 . 2 . 83. , p. 1A) . 

La recuperaci6n de la economia solo es posible mediante la 

universalizaci6n de 

i ncluyendo al ejido . 

las relaciones capitalistas 

Se trata de que desaparezca 

de producci6n, 

la propiedad 

e jidal y se convierta en privada. 

La informacion periodistica recoge argumentaciones que ponen 

enfasis en la inviabilidad econ6mica intrinseca del ejido y en la 

necesidad de la privatizaci6n, asi como en la desaparici6n de la 

Secretaria de la Reforma Agraria y el cese de todo reparto de 

tierras 

Haas, por ejemplo, asevera que "el ejido es un ganglio 

c r6nicamente inflamado donde se anudan la politica, la economia y 

la justicia social . El e jido no tiene futuro alguno . Debe 

privatizarse , pero de manera gradual y, sobre todo , optativa . 

Nada de imposiciones" (Excelsior, 11.11.87,p.7). DeAnda, por su 

p~rte, presenta tambien a la desaparici6n del ejido como una 

condici6n del desarrollo econ6mico nacional. "Al Estado no le 

interesa tanto la producci6n sino el control politico de los 

campesinos. Seguiremos siendo un pais subdesarrollado econ6mica y 

po liticamente si no se abre el campo al capital y a la empresa 

privada. Para esto tiene que desaparecer el sistema ejidal" 

(Heraldo, 21 . 11.87, p.1) . 
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La SRA,segun esta corriente ideol6gica, debe correr las misma 

suerte que el ejido . Gonzalez G. lider de la Union Nacional de 

Productores de cana de la Confederaci6n Nacional de la Pequena 

Propiedad (UNPC-CNPP) declara "Al no haber mas tierras que 

repartir, la SRA no tiene raz6n de ser (El Nacional, 2.11.87, 

p.4). El Consejo Nacional Agropecuario (CNA), mas pragmatico, 

incorpora a sus planteamientos algunas demandas de los 

campesinos. Su paquete de propuestas a CGS incluye 1) dar por 

terminado el reparto agrario, 2)inducir ·la inversion privada al 

campo,3) transferir gradualmente a los usuarios la administraci6n 

y operaci6n de los distritos de riego, 4) permitir la 

participaci6n de los productores en la toma de decisiones sobre 

precios de garantia, 5)impulsar la creaci6n de una bolsa 

agropecuaria,6)aplicar una tasa cero de impuesto a la producci6n 

agropecuaria, y 7~otorgar, por parte de la banca nacional, 

creditos a tasas preferenciales (La Jornada, 12.1.89,p.29). 

Esta alternativa constituiria un camino para la diferenciaci6n al 

interior del ejido y para la descampesinizaci6n con o sin 

proletarizaci6n subsecuente. 

2a. La alternativa de la independencia 

Para este proyecto la verdadera soluci6n a la explotaci6n de los 

ejidatarios s6lo puede provenir del cambio revolucionario 

impulsado por la alianza obrero campesina. La estrategia consiste 

en trabajar por una acumulaci6n de fuerzas que contribuya a la 

creaci6n de las condiciones organizativas y politicas para el 
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cambio revolucionario. La meta es la autogesti6n colectiva de los 

trabajadores de la ciudad y del campo . Para lograr lo anterior, es 

necesario conservar la independencia frente al Estado. 

Esta propuesta es combatida por el Estado. Su generalizaci6n o 

extinci6n dependera de las mismas condiciones de explotaci6n y de 

la parcialidad del Estado en favor de las clases dominantes. 

3a. La autogesti6n con alianza 

Parte de !a reconquista del control del proceso productive como 

condici6n para impulsar un proceso de acumulaci6n de capital 

colectivamente decidido para evitar la diferenciaci6n al interior 

del ejido. 

Esto supone !a movilizaci6n campesina para convertir al ejido en 

6rgano de representaci6n y poder de los campesinos (Gordillo, 

(197 9 B) por el sendero de la autonomia tecnica, financiera y 

comerc ial. La autonomia, aclara Gordillo(1988 B), no significa 

autarquia ni frente a los mercados ni frente al Estado. La lucha 

p~r la autonomia es la lucha por constituir al campesinado como 

fuerza social. 

Gordillo plantea su propuesta de la autogesti6n como una tercera 

via que escapa a la disyuntiva representada por el 

desmantelamiento neoliberal o el estatismo castrante. 
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La autogesti6n incluye 1)la lucha por alcanzar el control del 

proceso productive, 2) el impulso a la creaci6n de mecanismos de 

retenci6n del excedente generado, para lo cual es indispensable 

la implantaci6n de ~rganismos econ6micos campesinos orientados a 

bloquear, en los diferentes mercados, la fuga de dicho 

excedente,3)la obligaci6n para dichos organismos de capitalizar 

al ejido y no a si mismos,4)la combinaci6n, al interior del ejido 

de la democracia econ6mica y la democracia politica, 5)la 

construcci6n de un sistema poliarquico al · interior del ejido y en 

s us relaciones con el exterior, y 6) frente a los aparatos 

estatales la combinaci6n de la movilizaci6n con una negociaci6n 

r espaldada con alternativas tecnicamente fundamentadas. 

La estrategia consiste en disputar la hegemonia a las clases 

dominantes y buscar una nueva alianza con el Estado trastocado. 

El desarrollo ejidal "exige un trastocamiento del Estado que s6lo 

podria darse si se reunen las siguientes condiciones: 

reforzamiento de la organizaci6n campesina, desburocratizaci6n 

del Estado, democratizaci6n de la sociedad y, por ultimo, un 

nuevo pacto social entre este y los campesinos" (Rello: 1986 A, 

p, 135). Gordillo (1986)concibe la nueva alianza en el marco de 

una nueva estrategia del desarrollo rural y como una concertaci6n 

de intereses aut6nomos, a partir de un conjunto de convergencias 

basicas. 

Bartra, en el pr6logo al libro de Gordillo (1988 B,p.l5), critica 

el supuesto de la convergencia basica que sirve de sustento a la 

teoria de la alianza Estado-campesinos . Afirma que es muy alto el 
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grado de generalizaci6n en que se maneja. "Una alianza real que 

soslaye los antagonismos, puede ser c6moda y aun productiva para 

algunos en el corte plazo; 

globales es impracticable". 

pero en terminos estrategicos y 

Esta alternativa finalmente viene a constituirse en una especie 

de alteridad mas combativa y remozada que la representada por la 

CNC y CCI, pero al fin y al cabo, dentro del Estado. Todo dentro 

del Estado, nada fuera de el. 

4a. La alternativa oficial 

La propuesta oficial parece encaminarse hacia una mayor 

participaci6n de los ejidatarios que contribuya a modernizar la 

gesti6n estatal, pero dentro de los marcos del control politico; 

es decir , siempre y cuando los ejidatarios sigan siendo una 

alteridad integrada al Es tado. 

''Poli ticamente el t.ransito hacia una sociedad 

participativa consiste en pasar del paternalismo 

r~sponsabilidad compartida y crecientemente hacia 

decisiones por los campesinos mismos en todos los 

rural mas 

hacia una 

la toma de 

ambitos que 

involucren sus formas de producci6n y sus niveles de bienestar" 

(CSG: La Jornada, 6.5.88, p . 13). Se trataria de pasar de una 

situaci6n de credito supervisado a otra de credito liberado, a un 

manejo del seguro por mutualidades campesinas, a la 
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desburocratizaci6n de la asistencia tecnica y a una mayor 

participaci6n de los productores en la comercializaci6n y en la 

agroindustria . 

La e strategia en las relaciones de los ejidatarios con el Estado 

debe ser la negociaci6n y concertaci6n . "Reconozcamos tambien que 

en este fortalecimiento de las organizaciones (campesinas) es 

indispensable que los liderazgos de estas mismas organizaciones 

esten dispuestos a prornover negociaci6n · y concertaci6n y no la 

c onfrontaci6n (Idem). 

Desde el ambito oficial se han levantado voces para proponer 

transformaciones en el ejido que le garanticen la subsistencia. 

Knochenhauer argumenta que :"El ejido es sin duda una unidad 

e c on6mica cuya productividad debe elevarse pero tambien es la 

rne j o r tespuesta que ha podido dar la revoluci6n a la desigual 

dad social. Es tarnbien la celula basica de un Estado que ha 

buscado en la economi a mixta su propia via de progreso 

(Excelsior, 17.11.87,p.6). Rodriguez Barrera, Secretario en ese 

tiempo de la SRA, al conmemorar un aniversario mas de la 

PFomulgaci6n de la ley agraria por Carranza, sali6 en defensa del 

ejido porque "ha permitido la paz social, ha sostenido a las 

instituciones y ha dotado a la poblaci6n de alimentos basicos y a 

l os niveles mas baratos del mundo"(Excelsior, 7.1.88,p. 25) 

No han faltado las voces 

oficialistas como las 

exaltadas de algunos lideres casmpesinos 

de la CNC de Guanajuato. "La CNC de 

Guanajuato defendera con la ley, y si es preciso co_n las armas, la 

subsistencia del ejido" (El Universal, 12.12.87, p. 1). 
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2.5 El Pron6stico. Despues de analizar los principales factores 

que determinan el desarrollo o subdesarrollo, la desaparici6n o 

s upervivencia del ejido, parece que en el mediano plazo la vida 

del ejido estara marcada por los siguientes rasgos: 1) las 

necesidades politicas del 

modificaciones importantes, 

regimen aseguran, 

la subsistencia 

aunque con 

del ejido,2)la 

escasez de recurs as publicos acentuara la reducci6n y 

s e lectividad de los subsidies destinados a la producci6n 

formulas de participaci6n de la ejidal, 3) se impulsaran nuevas 

iniciativa privada en la producci6n y comercializaci6n ejidales, 

de tal manera que el capital pueda alcanzar el control del 

proceso productivo-distributivo sin necesidad de entrar al 

t errene conflictive de la tenencia de la tierra,4)los aparatos 

es tatales vinculados al campo cederan algunas funciones y 

r ecursos a los grupos ejidales o a las asociaciones de ejidos e 

inversionistas particulares, 5)estas tendencias apareceran, 

pre visiblemente, en aquellos ejidos 

productiva (fertilidad de tierras, 

con mayor potencialidad 

abundancia de recursos 

naturales, condiciones climaticas favorables, etcetera), y 6)como 

resultado de lo anterior, se hara ' mas contrastante aun la 

diferenciaci6n entre ejidos ricos y ejidos pobres. 

66 



Capitulo tercero: CONCKPTOS SOBRK LA RKLACION ACTUAL KSTADO-EJIDO 

La relaci6n Estado-ejido es una relaci6n hist6rica. Su 

historicidad deriva de la naturaleza cambiante de las relaciones 

de poder entre las fuerzas hegem6nicas y las subalternas. Este 

juego de fuerzas esti vinculado al desarrollo del capitalismo 

mexicano. El poder en busca de la riqueza y la riqueza en busca 

del poder. Los cambios en la relaci6n Estado-ejido aparecen como 

c ambios en el papel del ejido en el desarrollo econ6mico. 

De una relaci6n de provisionalidad (Obregon y Calles) se paso a 

otra de viabilidad econ6mica y social (CArdenas), para luego caer 

en la relaci6n de marginalidad que acompan6 al desarrollo 

estabilizador y, finalmente, llegar a la apropiaci6n estatal del 

proceso productive ejidal. 

El desarrollo de la relaci6n no es linealmente progresivo. Las 

e tapas subsiguientes no son superiores a las antecedentes. La 

16gica de este desarrollo hay que buscarla en una correlaci6n de 

fuerzas desfavorable a los ejidatarios. 

Este capitulo intenta enumerar algunos de los conceptos que dan 

cuenta de la naturaleza y desarrollo de la relaci6n Estado-ejido 

en su actual modalidad, es decir, del fen6meno de la apropiaci6n 

estatal del proceso productive ejidal. 
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3.1 La naturaleza de los conceptos 

Si la apropiaci on estatal del proceso productive ejidal es, en 

esencia, una relacion social procesada por el Estado, entonces 

todo lo que se haga o diga para desarrollarla, explicarla o 

modificarla, adquiere una dimension politica y un carActer de 

compromise con alguna de las partes. La neutralidad absoluta en 

este asunto es una meta inalcanzable. 

En est.as condiciones , los conceptos oscilan entre las 

pretensiones de cientificidad y el tinte francamente ideologico. 

Los primeros se han forjado a partir de la experiencia y se 

utilizan para analizar y transformar la realidad. La Chontalpa, 

los valles de Edzna, Yaqui, Mayo, La Laguna, TomatlAn, las 

huastecas, entre otros, son los espacios fisicos y 

socioeconomicos en donde se han desarroll ado las interpretaciones 

-mas colectivas que individuales- de organizaciones de 

productores 

Coalicion 

<.CIOAC) , 

Campesinas 

como Coordinadora Nacional Plan de Ayala 

Independiente de Obreros Agricolas y 

La Union Nacional de ·Organizaciones 

Aut6nomas (UNORCA) y otras . 

(CNPA), la 

Campesinos 

Regionales 

Asimismo han aparecido publicadas otras interpretaciones -mas 

individuales que colectivas - como las de (entre otros estudiosos 

de la cuesti6n) Bartra(1986,p . 57), quien se preocupa por 

"descubrir el verdadero caracter de las relaciones de produccion 

que subyacen tras el status juridico del ejido colectivo, el 
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contenido de clase de las vias por las cuales se impone la 

~olectivizaci6n; las contradicciones politicas y estructurales 

que conlleva este tipo de alternativa, el caracter de la lucha y 

la.s reivindicaciones de los campesino.s incorporado.s al proceso." 

Ursula Oswald et al . (1986), aplicando el metodo de sistemas 

presentan la historia de la Coalici6n de Ejidos Colectivos de los 

Valles Yaqui y Mayo como la historia de la construcci6n de una 

a lte rnativa viable para el desarrollo ejidal Rello (1986 A y 

B), a partir del analisis de cases como el de la Laguna y otros 

3e e sfuerza por convencer a la sociedad civil y al Estado que 

s 6 l o la agricultura colectiva, previo trastocamiento del Estado, 

puede lograr un desarrollo con equidad en el campo mexicano (1986 

A y B). Gordillo (1979 A y B , 1982,1986, 1988 A y B) estudia el 

surgimi e nto y desarrollo de la estatizaci6n de la agricultura 

ej idal , descubre sus contr adicciones y lanza una amplia propuesta 

- surgida bas i camente de la expe riencia de la Coalici6n de Ejidos 

Co l ec tivos de los Valles Yaqui y Mayo- de autogesti6n como forma 

de s uperar tales contradicciones . 

Los segundos surgen de las necesidades del control politico, de 

l ? ideologia que difunde el Estado · para mover voluntades y 

c ondicionar actitudes favorables. 

Los conceptos ideol6gicos mas utilizados para justificar y buscar 

la aceptaci6n de la apropiac i 6n estatal son los que se refieren 

a la revoluci6n como proyecto hist6rico, el nacionalismo 

revolucionario que expresa la necesidad de impulsar la unidad 

nacional de todas las cla.ses s oc iales e n torno a los gobiernos 
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postrevolucionarios como condici6n de la soberania nacional, y la 

alianza -concepto derivado del anterior- que, segun .Manuel 

Camacho, denota "acuerdos profundos de las fuerzas sociales y 

politicas en mementos decisivos de la historia" (cit. por 

Krauze, 1986, p.78) 0 como el "compromise de las clases sociales 

con el Estado para el lagro del proyecto hist6rico de la 

revoluci6n mexicana" (DLM: La Jornada, 29.8.86, p.8). La alianza 

en el campo, segun la ideologia, se expresa en compromises de 

apoyo mutuo entre Estado y campesinos. El · Estado reparte tierras 

y apoya la producci6n ejidal a cambio de apoyo politico y 

producci6n de alimentos. 

Este compromise, ademas, es cambiante segun las exigencias de los 

tiempos. Si en 

preponderantemente 

etapas 

bajo 

preteritas 

la forma 

la alianza 

reparto de 

se expresaba 

tierras-apoyo 

politico, a partir de la crisis agricola se va imponiendo la 

modalidad apoyo estatal-productividad agricola. "Los campesinos 

de Mexico, con apoyo del Estado, convirtieron a la revoluci6n en 

producci6n eficiente" (JLP: 1982, p . 33). La Ley de Fomento 

Agropecuario, por ejemplo, fue presentada como "La adecuaci6n 

revolucionaria a las exigencias del tiempo, cuando la 

alimentaci6n se ha convertido en una politica de sumisi6n... el 

imperative revolucionario actual es la producci6n, al igual que 

en la epoca de Zapata fue la tierra para quien la trabaja" (JLP: 

Proceso No. 224, 1981, p.24). 

La CNC, alteridad integrada al poder, cuyos representates derivan 

su poder de sus relaciones con el grupo hegem6nico, mas que del 
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poder no desplegado de los campesinos a quienes dicen 

representar, reclaman que la "al ianza entre campesinos y Estado 

necesita actua lizarse de forma tal que estimule la rectoria del 

Estado, pero a traves del fortalecimiento de la fuerza ejidal y 

comunal" (H.Hugo Olivares V.: La Jornada, 29.8.86, p.8). 

Estos conceptos se levantan y dominan a la sociedad, no solo 

porque para difundirlos se utilizan los medias masivos de 

comun icaci6n sino porque derivan de la politica que finalmente se 

impone en los ejidos. 

La contradicci6n que padecen, empero, es su divergencia con la 

realidad a la que pretenden referirse. Se abre una brecha 

c reciente entre ideologia y realidad de tal forma que, al cabo 

del tiempo, los conceptos se vacian del poco contenido que alguna 

vez tuvieron y se convierten en palabras huecas que no dicen 

nada. 

3.2 Los conceptos sobre el Estado. 

Pensar al Estado 

productive ejidal 

hacen posible tal 

a partir de la apropiacion del proceso 

implica considerar las fuerzas sociales que 

apropiaci6n. En el Estado se condensan y 

procesan los intereses de las clases dominantes y los imperatives 

de la estabilidad social como prerrequisito de la supervivencia 

del mismo Estado y del desarrollo de los intereses hegem6nicos. 

El proceso de abstracci6n necesariamente debe incluir las 
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necesidades y fuerzas sociales que hacen posible la apropiaci6n 

estatal del proceso productive ejidal. Debemos considerar, por lo 

tanto, lo. la fuerza manifestada por el mov imiento campesino, 2o. 

la necesidad de la autosuficiencia alimentaria como garantia de 

la soberania nacional, 3o.la necesidad del capital de evitar 

presiones a la tasa de ganancia como resultado de la escasez 

critica de alimentos , 4o . la necesidad del capital financiero 

internacional de colocar sus excedentes y · de conformar un mercado 

a gropecuario internacional, 5o.la capacidad de endeudamiento del 

Es tado mexicano como resultado de lo anterior y de la e uforia 

petrolera, y 6o.la capacidad estatal juridica y financiera para 

a poderarse del proceso productive ejidal. 

Algunos estudiosos del problema que nos ocupa, explican la 

realidad mediante conceptos elaborados a partir del anilisis del 

papel del Estado en la economia. Como resultado tenemos un 

concepto de Estado sobredeterminado por la economia y 

con s ustancial al modo de producci6n capitalista. Para modificar 

radicalmente la relaci6n Estado- ejido es necesario el cambio en 

las relaciones sociales de producci6n y la eliminaci6n del Estado 

burgues. Concheiro (1983) concibe al Estado desde su fusion con 

el capital financiero; Bartra (1976) como instrumentador del 

c apitalismo de Estado. 

Gordillo (1979 

Poulantzas y 

B p.7 

Hirsch 

y 1988 A 

los cuales 

) adopta las definiciones de 

introducen determinaciones 

provenientes de la dinimica del poder. Al concebir al Estado como 

correlaci6n de fuerzas (Poulantzas) o como sistema de tratamiento 

72 



de exigencias politicas y de articulaci6n de necesidades (Hirsch) 

abre para sus propuestas el camino de "la negociaci6n y el 

enfrentamiento" (79 B p.74) para conquistar espacios politicos y 

finalmente transformarlo en favor de los ejidatarios. 

Por otro !ado, se encuentran los conceptos ideol6gicos que el 

Estado propaga acerca de si mismo. El Estado se ubica por encima 

de las clases sociales. Reconoce la existencia de estas y de 

i ntereses 

t odo, la 

diferentes y contradictories ·pero afirma, por sobre 

posibilidad del equilibrio. El Estado se concibe a 

partir de la funci6n que desempena en ese juego de intereses. Su 

papel es "lograr" el equilibria de los intereses de los distintos 

grupos, clases y regiones de la republica" (DLM, La Jornada, 

29 . 8.86,p.8). 

3.3 Los aparatos de Kstado 

La correlaci6n de fuerzas que hace posible la apropiaci6n, se 

expresa en la creaci6n, desarrollo o desaparici6n de los aparatos 

de Estado. Las personas, recursos, normas y funciones reciben su 

organicidad de tal correlaci6n. 

Los aparatos de Estado, segun Gordillo(1979 B, p. 7) ' 

"constituyen a menudo la sede o representaci6n privilegiada de 

tal o cual fracci6n del bloque en el poder". 
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Para la ideologia oficial, en cambio, las instituciones son 

instrumentos al servicio de los campesinos. "El presidente de la 

Re publica y las s ecreta rias de Ha cie nda y Agricultura han hablado 

de la necesidad de. reforzar al BANRURAL, ratificando que esta 

institucion es un instrumento fundamental para la alianza del 

Estado con los campesinos, para servirles mejor (Eduardo 

Pesqueira: Excelsior 26.II . 83,p . l2 A). 

Lo s aparatos de Estado traducen los inter eses que representan en 

proyectos agropecuarios especificos y l os ponen en marcha segun 

funciones especiales: regulacion de la tenencia de la tierra la 

SRA; infraestructura, planeacion y asistencia tecnica la SARH; 

f ina nciamiento y organizacion el BANRURAL; y la comercializacion 

e l propio Banco, la CONASUPO o alguna empresa determinada como 

Tabacos Mexicanos (TABAMEX),por ejernplo. 

3.4 El ambito de lo r egional 

Las fuerzas sociales se van conformando al calor de la disputa 

p~r los recursos naturales y financieros. Los recursos naturales 

apar ecen de manera regionalizada; los financieros los acompanan. 

La region es el ambito de accion , tension y predominancia de las 

fuerzas sociales. 

En la region adquieren plenas determinaciones los proyectos 

estatales sobre el ejido, la configuraci6n de los 

Estado y, por tanto, la apropiaci6n del proceso 
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ejidal. 

Esta presupone la movilizaci6n campesina por la tierra, el cambio 

de relaciones de propiedad al afectar a latifundios atrasados o a 

empresas agricolas capitalistas y el paso de una estructura 

regional de poder a otra en cuyo desarrollo tiene mucho que ver 

la acci6n estatal. 

El grupo de poder es una forma basica de agrupamiento de los 

int ereses dominantes o subalternos en la disputa por los recursos 

n~turales y para reflejar su fuerza en los aparatos de Estado. 

3.5 La apropiaci6n estatal 

La apropiaci6n estatal del proceso productive ejidal pasa 

necesariamente por la apropiaci6n de l as condiciones basicas de 

l a producci6n para o r ientarla a la satisfacci 6n de las 

necesidades que el proyecto hegem6nico considera prioritarias. El 

Estado se apodera de la capacidad del uso. o destine de las 

t~erras ejidales y de los recursos financieros para canalizarlos 

a la inversion en infraestructura o al credito. 

Por otro lado, los ejidatarios concurren como incapaces de hacer 

valer cabalmente la propiedad sobre la tierra y como dependientes 

absolutes de la infraestructura y credito oficiales. 
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3.6 La 16gica de la apropiaci6n estatal. 

Lo que para los ejidatarios es expropiaci6n, para otras clases 

sociales es apropiaci6n. El Estado proyecta y lleva adelante la 

expropiaci6n ejidal para poner las tierras al servicio de la 

acumulaci6n del capital, al mismo tiempo que intenta el consenso 

de los ejidatarios mostrandoles los beneficios que obtendrian de 

l a asociaci6n. 

El que, como y para quien producir, son decisiones que se reserva 

e l Estado como garantia de que el excedente de valor generado en 

el proceso productivo pueda ser canalizado directamente a la 

agroindustria o al capital global al abaratar la fuerza de 

trabajo, via precios bajos de alimentos basicos . 

El caracter de subordinaci6n del ejido a las necesidades del 

desarrollo industrial impone al Estado la obligaci6n de regular 

la proporci6n entre consume productive y consumo improductivo de 

tal manera que se aumente la productividad y la transferencia de 

excedentes pero manteniendose en niveles bajos el consumo 

improductivo de los ejidatarios. El desarrollo del ejido es pues, 

heterocentrado. La misma subordinaci6n explica la 

polifuncionalidad de los ejidatarios en el proceso de trabajo. Lo 

mismo son asalariados que rentistas o patrones. 

Una apropiaci6n 

participaci6n 

de esta naturaleza es excluyente 

democratica de los ejidatarios. Un 
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productive ejidal al servicio del desarrollo industrial solo 

puede ser impuesto verticalmente . Las formas de la imposicion 

podran variar del arbitrario autoritarismo a las relaciones 

humanas, perc las diferencias seran solo de matiz. 

3.7 Las contradicciones de la apropiaci6n estatal 

La subordinaci6n del ejido no es viable sin un minimo 

consentimiento de parte de los ejidatarios. El Estado se ve 

(:ompelido a buscar formas asociativas que garanticen a los 

ejidatarios ingresos aceptables sea bajo la forma de salaries, 

utilidades, renta o una combinacion de ~stas. En los distritos de 

riego la calidad de la tierra, la infraestructura y los demas 

a poyos hacen concebir a los ejidatarios expectativas de progreso 

economico. 

La formula que el Estado pone en practica incluye control estatal 

del proceso productive con participacion subordinada de los 

productores; es decir, una participaci6n que incluya la 

realizacion entusiasta y acritica de las funciones del proceso 

de trabajo, pero sin llegar a la toma de decisiones basicas. 

La participaci6n de los productores como usufructuaries de la 

propiedad juridica de la 

utilidades de la producci6n-, 

tierra -con derecho a percibir 

expresa una correlaci6n de fuerzas 

en el sentido de respetar la propiedad juridida en favor de una 

cierta estabilidad social. Pero ademas implica el reconocimiento 
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de la conveniencia de contar con trabajadores de tiempo complete 

interesados en el correcto desenvolvimiento de la producci6n. El 

c uidado de plantas y a n imales a lo largo de todo el proceso 

productive para protegerlos de plagas o enfermedades, asi como la 

vigilancia sobre los trabajos de los maquileros son actividades 

que s6lo puede desempenar eficientemente quien espere obtener 

ingr esos dependientes de los resultados de la producci6n. Es, 

fi na lmente. una necesidad objetiva cuando los ejidatarios tienen 

que financiar parte de los costos de la producci6n ante la 

escasez de l credito oficial. 

De esta manera, los intereses de los ejidatarios estan puestos en 

la p roductividad y las utilidades. Mientras mas altas sean estas, 

me j or para aquellos. 

El proceso productive ejidal, sin embargo, dependiente de la 

na turaleza, con necesidades perentorias de combatir plagas y 

enfermedades , se ve obstaculizado por una gesti6n burocratica 

ext r emadamente pesada y c a r a, por la ineficiencia en la 

planeaci6n y ejecuci6n y por la corrupci6n de integrantes de los 

a~aratos de Estado quienes no s6lo se apoderan de parte de la 

ri queza generada en el ejido, sino tambien de recursos estatales 

que apenas van a ser invertidos. Por btra parte, la elecci6n del 

u s o del suelo esta determinado no solamente por las limitantes 

c l imaticas y edaficas sino tambien por el mercado. Se obliga al 

ejido a producir basicos a precios regulados estatalmente lo cual 

repercute en una baja rentabilidad de los cultivos. 

78 



Como resultado de lo anterior, se tiene una escasa productividad 

y perdidas econ6micas que al mismo tiempo que frustran y arrojan 

a los ejidatarios a las carteras vencidas, convierten a la 

apropiaci6n estatal. en un fracaso al reducir o eliminar la 

transferencia hacia la industria o incluso convertir las 

inversiones estatales en el ejido en perdidas para la economia 

nacional. 

La apropiaci6n 

econ6mica que 

estatal 

produce 

llega asi a un · punto 

inestabilidad politica. 

desarrollo rural y el econ6mico general del pais. 
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Capitulo cuarto: Kl latifundio ganadero 

De los treintas a los sesentas los recursos naturales de Tomatlan 

estuvieron en manos de unos cuantos caciques, duefios de la 

ganaderia extensiva, el 

rP.presentaciones estatales 

comercio y el 

en la zona 

poder politico. 

reflejaron el 

concentrado de estas personas y se pusieron a su servicio. 

Las 

poder 

Como c ontraparte, la debilidad de pequefios grupos de campesinos 

que se vinculaban a las haciendas como peones o medieros. El 

Aisl amiento de los grupos y la escasa inmigraci6n fueron algunos 

de los factores que condicionaron la silenciosa presencia 

campesina.En estas circunstancias el ejido tenia muy pocas 

posibilidades de existencia. 

4.1 Kl origen de los latifundios 

En el origen de los latifundios se encuentra el despojo a las 

c9munidades indigenas de la region. En ' la decada de los treintas, 

en pleno auge agrarista nacional, la Oficina Recaudadora de 

Hacienda de Tomatlan efectu6 remates de tierras comunales por su 

puestos incumplimientos a los pagos de impuestos. Se habla 

tambi~n de latifundios que se form~ron por donaciones del 

gobierno a generales como pago a sus servicios 

"revolucionarios". 
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El area del futuro distrito de riego, cubierta por selva mediana 

y s urcada por arroyos, se concentr6 en las manos de siete u ocho 

terratenientes -segun versiones orales- o en 67 pequenos 

propietarios, segun los registros del entonces Departamento de 

As untos Agrarios y Colonizaci6n (DAAC). 

4 . 2 La explotaci6n caciquil 

La s r elac iones que se dan entre campesinos y latifundistas son 

de debilidad y fortaleza extremas. Los campesinos llegaban a la 

producci6n solo con sus necesidades y sus brazos para trabajar. 

Los terratenientes con todos los recursos (tierra, ganado, 

financiamiento) y frecuentemente comercializaci6n. 

El control de los recursos naturales, financieros y del mercado, 

se complementaba con el control de la presidencia municipal y de 

las depe ndencias gubernamentales que tenian mas estrecha relaci6n 

c on tal e s recursos. 

L~ base de este sistema de explotaci6n fue el monopolio sobre la 

tierra. La propiedad sobre este bien natural permiti6 a los 

terratenientes apropiarse de un ingreso o renta bajo las formas 

de trabajo, especie o dinero. 

En 1960, por ejemplo, la hacienda de los Fernandez exigia seis 

hectolitros de maiz por cada yunta, y ademas deberia estar 

"desgranado y puesto en el tapanco" (Comisi6n de Relaciones 
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Humanas (COREHUM), 1975, p.13). Las cantidades de maiz, los dias 

trabajados directamente para la hacienda o los montos de dinero 

e ran similares en la r egion y s e fijaban e n acuer dos especificos 

entre los administ~adores de las haciendas y los campesinos. En 

todos los casos, empero, el rastrojo era para el ganado de los 

terratenientes. 

La actividad agricola que desarrollaban los campesinos estaba 

c omple tamente subordinaba a la ganader ia extensiva . Los 

c ampe s inos se veian obligados a c i rcular con alambres de pu as la 

parcela para evitar que el ganado acabara con sus cultivos. 

Ademas, solo podian trabajar la misma parcela por dos 0 tres 

a ffos. Pasado este tiempo , el terrateniente recogia las tierras y 

las sembraba de pasto. El campesino tenia que desmontar otras 

tierras para abrirlas al cultivo. 

Ot ra f orma de relacion era a traves de la ganaderia. Los campesinos 

toma ban ganado para su crianz a y a cambia recibian la lec he o un 

porcent aje de las crias. El cultivo del tabaco represent6 otra 

via para la renta. La Campania cigarrera El Aguila aportaba el 

c~edito para el cultivo y los terratenientes lo subarrendaban a 

los campesinos a cambio de una renta. 

El monopolio sobre la tierra no solamente permitia al 

terrateniente apropiarse de la renta . La reproducci6n integral 

del campesino como fuerza de trabajo estaba tambien subordinada a 

tal relacion de propiedad . Recursos como la pesca, la caza, la 

ma dera, el "chilte " (materia prima que sirve para elaborar 
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chicles que posteriormente aparecen bajo presentaciones 

a rtisticas y que se comercializan principalmente en Talpa)~ y la 

vivienda eran sujetos de regulaci6n por parte del terrateniente. 

Este generalmente permitia a los campesinos construir sus 

viviendas con la condici6n de que fuesen de materiales no 

duraderos para ahuyentar cualquier amenaza de caracter agrario . 

Todavia a mediados de los setentas -cuando el ejido Santiago 

contaba ya con varios anos de vida-, el estudio de COREHUM 

encontr6 que de 96 viviendas que existian en el poblado del 

mismo nombre, cinco tenian muros de ladrillo, techos de teja y 

pisos de cementa (eran de pequenos propietarios); ocho tenian 

muros de ladrillo, techos de teja y pisos de tierra; y 83 

estructura de troncos, paredes de varas ligadas con lodo, techos 

de palma y pisos de tierra (1975). 

El credito tuvo como fuente a los terratenientes o a 

come rciantes de la cabecera municipal. Podia ser en especie y se 

regia por la norma del "maiz pari do" seg(m la cual por cada 

costal del grano, se tenian que devolver dos o ·tres, segun las 

c9ndiciones de la negociaci6n. El credito en forma monetaria se 

prestaba a tasas de interes superiores a las del mercado. 

El sistema de explotaci6n de los recursos naturales y . humanos se 

vio apuntalado por el control politico que ejercian los caciques. 

La imbricaci6n de los terratenientes, comerciantes y politicos 

( al gunas personas con frecuencia encarnaban los tres papeles 

juntos), conformaba un bloque de poder econ6mico y politico. El 
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control de la Secretaria de Agricultura y Ganaderia (SAG) y el 

DAAC les aseguraba la posesi6n de sus tierras y de la madera, 

aunque ~sta se encontrase en ejidos y comunidades. La presidencia 

municipal les sexvia de espacio de control del sistema en su 

c onjunto y les brindaba la protecci6n policiaca. 

Asi, mientras los caciques se reproducian por la apropiaci6n de 

las condiciones de la producci6n agropecuaria, los campesinos se 

reproducian por su trabajo multimodal~ agricola, ganadero, 

c rianza de animales domesticos, caza y pesca. 

4.3 Los limites del latifundio ganadero 

El sistema de explotaci6n caciquil sobrevivi6 

persistieron las condiciones que lo hicieron posible. 

de las tierras, el cr~dito, la comercializaci6n y 

mientras 

El control 

el poder 

politico; y mientras las fuerzas modernizantes del capital no se 

i nteresaron por los recursos naturales de la region. 

A qui fue donde el sistema caciquil encontr6 su principal 

qontradicci6n. La improductividad latifundista se convirti6 en un 

obstaculo para el desarrollo del capital. 

De hecho, el proceso productive latifundista como tal no tenia 

futuro. El excedente no se reinvertia en el mismo proceso. Los 

terratenientes gastaban sus ingresos en el consumo improductivo o 

lo invertian fuera de la zona y de la actividad. Era comun que 

los hacendados tuvieran sus residencias en Guadalajara o en otras 
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ciudades y sus tierras fueran manejadas por los administradores. 

Los terratenientes deseaban la riqueza que se generaba en las 

sel vas de Tomatlan, pero no soportaban su aislamiento, sus altas 

temperaturas o sus peligros. 

Los latifundios resultaron improductivos . La agricultura se 

desarrollo unicamente en parcelas pequenas. En condiciones de 

pesimo temporal, s6lo las tierras cercanas a los rios y arroyos 

s e podian sembrar. En esta area se combinan altas temperaturas 

con alta evaporaci6n y baja precipitaci6n, lo cual da como 

resultado que las tierras sean muy deficientes en humedad. 

De 4962 hectareas que se trabajaban a fines de los sesentas, el 

91.3% eran tierras de jugo, el 6.5% de temporal y el 2.2% de 

riego (Secretaria de Recursos Hidraulicos (SRH) : 1970). 

Cuadr-r.J 1. Si tuaci6n agricola. en el area del D. R., 1970 

O..tl tivos anLtales 

O..tl ti vos perenes 

Pastizales y bosques nat. 

Tierras incultas prc:duct. 

TOT~ 

Ha. 

4677 ' 

285 

32176 

5116 

4L.:..:s4 

Fuente: SF;H. Proyec::to Tcmatlan •• • 1970~ p. 2-13 
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11.1 

0.7 

76.1 

12.1 
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Es tas lirnitantes na turales explican porquA s6lo el 11.8% de la~ 

t icrras se de~tinaba ala agricultura (Cuadro 1). 

Los cultivos anual e s que mayor extensi6n ocuparon fueron los de 

a utocons umo, seg6n puede apreciarse en el siguiente cuadro: 

CL1adro 2.0.11 tivos anu,;:~ les e n el .tlrea del D.R . , 19'70 

Maiz 00.4 

Frijol 9.6 

Ajc:njol.i 6.8 

Otros 3.2 

TOTPL 100 

Fuente: idem, p. :2-13 

Los rnAtodos de trabajo fueron bastante rudirnentarios. Escasas 

labores, la fertilizaci6n y el combate de plagas casi no se 

pr acticaban . Los instrumentos de trabajo mas generalizados eran 

los arados tirades por animales, los azadones y los machetes.Lo 

anterior explica la baja productividad del trabajo. El maiz, por 

ejemplo, en 1970 registr6 un rendimiento de 1.053 ton/ha. {idem). 
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F.n la ganaderia la productividad era por el estilo. Ganado bajo 

sistema de libre pastoreo, 

leguminosas a r bustivas y, 

enfermedades diges·ti vas, 

alimentindose de pastos naturales y 

po r lo demas, expuesto a las 

respiratorias y a los piquetes de 

animales. Sin cuidado medico y atacado por las garrapatas 7 el 

gusano barrenador. 

Las razas practicamente no habian registrado mejoras . En 1967 

existia un hato ganadero de 2700 cabezas de ganado vacuno con 

s ol o 5% de raza pura, 8% de ganado cruzado y 87% de criollo 

(Idem, p. 2-17) . 

4.4 El incipiente movimiento campesino por la tierra 

La actividad agricola, asi fuese restringida a ciertas parr~elas 

aledanas a los arroyos, trajo consigo la sedentarizaci6n de los 

campesinos en pequenos caserios. 

Estos asentamientos hicieron posible un cierto grado de cohesion 

entre sus moradores al desarrollar una conciencia sobre los 

pr.oblE;mas comunes y sobre la lucha por "la tierra como soluci6n. 

Las duras condiciones en que trabajaban con rentas crecientes y 

prestamos usurarios alimentaron formas organizativas para 

solicitar la creacion de ejidos. Estas solicitudes, sin embargo, 

fueron bloqueadas por las mismas autoridades agrarias de la 

region . 
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La creac i on de ejidos se inici6 en la haci e nda de El Gargantillo, 

aprovec hando el desinteres por las tierras que mostraron los 

hij os del ha cendado cuando este muri6 a mediados de los 

cincuentas . El 28 de agos to de 1957 el grupo campesino de El 

Gargantillo hizo solicitud de dotaci6n ejidal y el 18 de julio de 

1958 se publico la resoluci6n presidencial que dotaba de 1751 

hectareas a 36 campesinos. 

El 20 de septiembre de 1962 otro grupo recibi6 4024 hectareas en 

los para jes conocidos como La Gloria, sin muchas dificultades 

pues eran terrenos nacionales. Estas dotaciones infundieron 

c onfianza a los grupos que se enfrentaban a la resistencia de los 

terratenientes. 

Los campesinos de Santiago iniciaron tramites agrarios el 13 de 

a bril de 1962 y despues de varios intentos de las autoridades 

a grarias por enfrentarlos a los grupos de el Taray y Coyula, 

recibie r on 690 hectareas e l 10 de febrero de 1968. El grupo de 

Cruz de Loreto, no sin resistencia del terrateniente, 

1200 hectareas el 6 de mayo de 1963. 

recibi6 

El nacimiento de estos ejidos, si bien · no signific6 la 

destrucci6n del latifundio, pues la mayoria de ellos permaneci6 

intacta, si represent6 el inicio de su resquebrajamiento como 

fo r ma monop6lica de propiedad de la tierra y de los recursos 

naturales. 
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Los nuevos ejidos permitieron a los campesinos seguir trabajando 

como propias las tierras que habian desmontado y criar el ganado 

que algunos habian ido acumulando de sus relaciones de medieria 

con los ganaderos }atifundistas. 
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Capitulo quinto. LA MODKRNIZACION VIKNK DE AFUKRA 

Las necesidades del desarrollo del capital -principalmente las 

del ligado al turismo-, fueron la punta de la lanza que abri6 la 

selva de Tomatlan y la transform6. El Estado proces6 dichas 

necesidades, las convirti6 en un proyecto de desarrollo regional 

y lo ejecut6. Con esto, de paso, liber6 a los compesinos de la 

explotaci6n caciquil y cre6 las condiciones para que, mediante la 

intesi ficaci6n de la lucha por la tierra, surgieran nuevos 

ejidos. 

5.1 El desarrollo regional 

La region costera de Tomatlan habia permanecido desde siempre 

como un rincon casi inaccesible que encerraba grandes recursos 

naturales. Existian creencias que magnificaban la feracidad de 

los suelos, la abundancia del agua, la belleza de los paisajes y 

la existencia de madera y minerales. La tierra pr6diga de Agustin 

Yanez, es un ejemplo literario de lo anterior: un cumulo de 

riquezas potenciales al alcance de los nuevos conquistadores. 

Desde los afios cincuentas se efectuaban vuelos de reconocimiento 

para elaborar planes de desarrollo, pero no fue sino hasta 

mediados de la decada siguiente cuando se conjuntaron las 

condiciones que hicieron posible emprender la conquista de la 

selva. 
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Lus gobiernos fe deral y es t atal con sus inversiones fue~on 

c r eando las c ondi c i ones para hacerle f§cil el camino a la 

inver~i6n privada . Medina Ascencio, gobernador del Estado de 

Ja 1isco. en su i n forme de 1971 invitaba a los inver.sionistas a 

pa r t i cipar en el proyecto. "El potencial t.uristico de 

perspe~tivas insospechadas, la gran riqueza que encierran sus 

bosques maderable~ , sus yacimientos mineros metalicos y no 

me t~licos, sus vas~os recursos maritimes a lo largo de sus 300 

ki l6metros de litoral; sus aguas, tierras y pastcis que ofrecen 

condicione s inmejorables para la ganaderia y los cultivos de alto 

rendimiento. Todo ello constituye un promisorio campo de acci6n y 

de trabajo que se abre al esfuerzo creador del jalisciense. El 

inversionista y el hombre de empresa tienen en la zona costera de 

Jalisco un amplio y fecundo campo para abrir nuevas fuentes de 

traba j o y de riqueza , para fortalecer nuestra economia y 

contri buir mas vigorosamente al progreso de Mexico" (p.l8). 

EJ p royecto concebia a la actividad agropecuaria como una parte 

de la infraestructura necesaria para el desarrollo del turismo. 

"Segun acuerdos con e l presidente de la Republica, se lleva 

~delante un programa de infraestructura turistica, que incluye la 

soluci6n de los problemas de la tenencia de la tierra, la 

con strucci6n de caminos de mano de obra, aeropuertos, 

telecomunicaciones, aprovechamiento pesquero y la construcci6n de 

la presa "Cajon de Penas" (Ibidem). Los ejidos que se crearian en 

el distrito de riego ya tenian su funci6n asignada; producir 

alimentos para la poblaci6n que creceria con el desarrollo 

turistico . 
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5 .2 Kl desmantelamiento del latifundio 

La formulacion y desarrollo del proyecto presuporte la formacion y 

des pliegue de un nucleo de poder que conjuntaba las fuerzas del 

capital , lidereadas por l as del turistico , y las de la burocracia 

estatal. Este nucleo de poder con asiento en los Ambitos estatal, 

nacional y transnacional, prevalec io sobre el caciquil 

latifundista de la region. 

El despliegue del poder tiene su sentido en la apropiacion de los 

recursos naturales de la 

apropiacion monopolica y 

region. El proyecto caciquil 

extensiva de los recursos, 

de 

se 

r esquebraja ante un proyecto conducido estatalmente y que buscaba 

un aprovechamiento mas intense , integral y productive. 

Ademas del monopolio del poder , la marcha del proyecto 

modernizador va rompiendo uno a uno el r es t o de los eslabones del 

si stema cac iqui l de explotacion . 

Las obras emprendidas por el Programa Estatal para la Costa de 

Jalisco en 1965 como la construccion de caminos de mano de obra, 

a eropistas y desmontes; la construccion de la carretera en 1968 

par a unir a Puerto Vallarta con Melaque; y un poco mas tarde 

(1974), las obras hidraulicas basicas como el campamento, los 

desmontes, la presa Cajon de Penas, los canales principales y los 

c aminos, significaron el rompimiento del monopolio de la 

ocupacion. Ahora los campesinos tenian ante si mAs y mejor 
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pagadas opciones de empleo. Si antes los latifundistas 

fundamentaron su rentabilidad en la obtenci6n de la renta y en el 

uso extensivo del suelo, ahora no podian competir con el Estado 

e n la disputa de la mano de obra. 

Los monopolies comercial y crediticio se deshacen con la llegada 

de la CONASUPO y el Banco Ejidal en 1973, ya bajo la coordinaci6n 

de la Comisi6n de la Costa de Jalisco. La CONASUPO represent6 

pa ra l o~ camp~sinos la posibilidad de co~prar y vender en mejores 

c ondiciones y el Banco Ejidal la oportunidad de liberarse de la 

usura. 

5.3 Se intensifica la lucha por los recursos naturales y 

financieros 

Los recursos naturales como la madera, el paisaje o los 

minerales, y los financieros que hacen posible su explotaci6n, 

confluyen en un espacio fisico o suelo que les sirve de 

c ontinente. La tierra ademas, sirve de base para la producci6n 

agropecuaria. Luchar por una porci6n de tierra significa entrar a 

1~ disputa por los recursos naturales. 

Significa tambi~n la b~squeda de un lugar ventajoso en el 

proyecto conducido por el Estado. 

Las inversiones estatales hicieron que el valor de las tierras se 

multiplicara en unos cuantos afios. Para dar una idea de esto, 

veamos los cambios ocurridos en el precio de una hectarea. Seg~n 
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un analista de El Occidental (3 de julio de 1983, p.3), el precio 

de una hectarea paso de 12 pesos en 1950 a 50 en 1970 para de ahi 

saltar a 80,000 en 1983 . 

La regi6n que antes estaba aislada y casi despoblada, de repente 

se convirti6 en un polo de atracci6n. Las obras p6blicas fueron 

la senal tras la cual se lanzaron miles de personas a la disputa 

por las tierras. 

Esta pugna da origen a cambios en la estructura regional de 

poder. A los bloques de poder que mas claramente se habian 

manifestado ha~ta entonces (burguesia-burocracia y caciques) 

viene a sumarse el emergente de cientos de campesinos que pelean 

la tierra por la via de la creaci6n y ampliaci6n de ejidos. 

El bloque hegem6nico representa la simbiosis de los intereses de 

la burguesia (principalmente la turistica) y de la burocracia 

politica. Dichos intereses se manifiestan en el proyecto de 

desarrollo regional. Con la apropiaci6n de la representaci6n 

nacional se apropian tambien de los recursos naturales y 

financieros para poder crear pequenas propiedades y ejidos y de 

esta manera regular los conflictos sociales. 

La contradicci6n principal de este bloque radica en que mientras 

por un lado, requiere por razones 

estabilidad social -y para lograr 

de supervivencia 

esto tiene que 

de la 

hacer 

concesiones a los grupos subalternos-, por el otro, la actuaci6n 

estatal es parcial hacia los grupos poderosos. 
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El bloque caciquil sufre cambios importantes. Pierde el monopolio 

sobrP. la tierra, la ocupaci6n, el comercio, el credito y el poder 

politic0, pero conserva la presidencia municipal. Desde esta y 

desde el grupo Zuno, demandan restituci6n de tierras para la 

Comunidad Indigena de Tomatlan y obtienen resoluci6n presidencial 

e n 1970 que los beneficia con 40679 hectareas, de las cuales 

ce r c a rle 10,000 son irrigables. Un punado de politicos, 

comn rciantes, profesionistas y algunos viejos terratenientes y 

funcion arios de los aparatos estatales se apoderan de la 

pres idencia de la comunidad y de sus mejores tierras, al tiempo 

que relegan a muchos comuneros autenticos y a sus descendientes. 

La Comunidad Indigena de Tomatlan (CIT) y la presidencia 

municipal se convirtieron asi en el espacio del surgimiento del 

grupo neocaciquil. Este, en condiciones diversas a las que 

hicieron posible el sistema de explotaci6n caciquil, trat6 de 

defender su posi c ion privilegiada en el proyecto regional y de 

aprender a coexistir con otros poderes. 

Tal parece que la forma organizativa de la comunidad indigena les 

ha resultado mas adecuada que otr~s, para apropiarse de los 

recursos naturales. Se habla de "comuneros" que manejan mas de 

cien hectareas de las mejores tierras de riego del valle, 

del usufructo de los bienes comunales. 

ademas 

Por lo que respecta al ejido se observan dos tendencias 

contrapuestas, ambas como resultado de la correlaci6n de fuerzas. 
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En los ejidos poseedores de paisaje las fuerzas del desarrollo 

turistico se imponen y sobreviene una febril desintegraci6n y 

desplazamiento del ejido. Los metodos varian desde los que 

i mplisan el consentimiento de los ejidatarios como el de la venta 

de parco las en lotes a los deseosos de poseer una casa de 

descanso en la playa, hasta el simple despojo, 

por parte de las autoridades agrarias de 

codic iadas a cambio de las que nadie peleaba. 

o la expropiaci6n 

las tierras mas 

En las tierras destinadas por el proyecto para la producci6n 

ag r opecuaria se va iniciando un proceso de acumulaci6n de poder 

como condici6n para la creaci6n de ejidos. 

El poder emergente lo ejercen miles de peticionarios entre los 

que se encuentran hijos de ejidatarios que requieren ampliaci6n, 

inmigrantes de otras regiones de Jalisco, Michoacan, Colima y 

Nayarit. Campesinos sin tierra, trabajadores de las obras del 

proyecto, comerciantes y profesionistas deseosos de a~rovechar la 

oportunidad de conseguir tierras. 

A. medida que avanzan las obras del di~trito de riego, aumentan 

las demandas. Los ejidos ya formados como La Gloria, Gargantillo, 

Cruz de Loreto y otros solicitaban tierras para los hijos de los 

ejidatarios y los avecindados . Otros grupos como el de Nahuapa, 

a sentados desde muchos anos atras en tierras de la Comunidad 

Indigena de Tomatlan, exigian tierras para crear ejidos. 
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El e jid0 de Santiago con la construcci6n de la presa perderia su 

pnblado y parte de sus tierra s cuando quedaran bajo las aguas . 

Demandaron 10 hectareas para cada uno en el futuro distrito y 

nuevas casas. 

Los grupos de solicitantes nombraron comisiones para que los 

representaran en la a r dua mision de los tramites agrarios. En las 

ofic inas de Puerto Vallarta y de Guadalajara se encontraron con 

el poder inexpugnable del grupo neocaciq~il. 

Los tramites agrarios, al mismo tiempo que sirvieron de punto de 

8nlace entre los diversos grupos, contribuyeron de manera 

decisiva al desarrollo de la conciencia de los solicitantes 

Estos aprendieron que los tramites son solo una forma de la lucha 

politica, que el poder neocaciquil dominaba las instancias 

agrarias del estado de Jalisco , y que la unica manera de seguir 

adelante, era mediante la adici6n de las fuerzas de los 

diferentes grupos . Para dar respuesta a estas necesidades, se 

reunieron los grupos de El Corrido, Tequesquite, Santiago, 

Gargantillo y Nahuapa el 5 de abril de 1973 y decidieron formar 

la Union de Ejidos de la Costa de Jalisco (UECJ) que tan util les 

resultaria para lograr el exito de muchas demandas. 

El temor ante el poder acrecentado empuj6 a los neocaciques de la 

cabecera municipal a implantar un clima de amedrentamiento -los 

encarcelamientos se multiplicaron- contra los integrantes de la 

nueva Union. Esto , lejos de amedrentar a los solicitantes, los 
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uni6 y radicaliz6 al affadir a la de la tierra, la demanda de 

liberaci6n de sus presos . 

Entonce s ensayaron·otra forma de control. A fines de 1973, un dia 

ante ~ de que llegara LEA a inaugurar la carretera, crean la Uni6n 

d€, Ejidos Jose Guadalupe Zuno. El nombre refleja la pertenencia 

3 1 grupo Zuno, en ese tiempo fortalecido por el presidente de la 

Re publica. 

Esta Uni6n nnce desde el poder para neutralizar a la UECJ y de 

es a forma proteger los intereses del grupo neocaciquil. ''La Uni6n 

de Ejidos Jose Guadalupe Zuno surge para apoyar a LEA y es 

promovida por politicos y funcionarios'' (Ram6n GonzAlez, 

representante de la CNC en TomatlAn, enero de 1984). Incorpora a 

grupos que no demandaban las tierras acaparadas por la Comunidad 

Indigena de TomatlAn como La Gloria, Cruz de Loreto y El Mapache 

que disputaba las tierras a los de Tequesquite (de la UECJ). 

Los metodos de gesti6n de la Uni6n de Ejidos Jose Guadalupe Zuno 

eran los tipicos de las organizaciones promovidas desde el poder: 

las concesiones paternalistas y la dependencia de los padrinazgos 

politicos. 

Con la constituci6n de esta Uni6n, los neocaciques pretendieron 

cerrar su circulo de poder : la administraci6n municipal, los 

recursos naturales de la comunidad y la Uni6n para controlar a 

los adversaries. Rigoberto VelAzquez en esas fe~has asumi6 los 

cargos de presidente municipal, presidente de la comunidad y de 
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la Uni6n simultaneamente. Su hermano era jefe de !a policia. 

La UECJ aglutin6 a los ejidos y comunidades que peleaban la 

tierra o los recursos maderables a! neocacicazgo de Tomatlan. A 

todos resultada evidente que para alcanzar el exito, el unico 

camino que podian recorrer 

organizaci6n oficial y de 

asambleas de la UECJ "los 

era el de la independencia de !a 

los aparatos estatales. En las 

campesinos tenian la idea de que los 

requisites legales para registrarla le quitarian independencia'" 

(Rivas, 1979, p.247). 

La UECJ fue creciendo en numero de afiliados y fuerza. Pronto se 

le incorporaron los grupos de Cabrel, Teocinte y !a comunidad de 

Corralito de Piloto. 

Un paso decisive en su desarrollo fue el haber saltado la esfera 

regional del poder neocaciquil. Las entrevistas con LEA y Augusto 

Gomez Villanueva se hicieron frecuentes y, ante el incumplimiento 

de las promesas de soluci6n, los campesinos presionan con 

comunicados periodisticos y plantones en Los Pinos. 

Estas manifestaciones de poder y !a necesidad estatal de definir 

la tenencia de la tierra antes de poner en funcionamiento el 

distrito de riego fueron factore s importantes en la soluci6n de 

algunos problemas. 

El 17 de noviembre de 1974 se publica en el Diarip Oficial el 

decreto por el cual se cre6 el distrito de riego y en el que se 
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e sta hlecia cantidad de :2 0 hectareas de riego como 

indemnizaci6n a los pequefio s p r opietar ios, y que el resto se 

destinaria a satisfac er las nece ~ idades agrarias. 

En f ebrero de 1975 se expidi6 el decreto e~propiatorio de las 

t ie r rA s que comprenderia el dist r ito de riego, con lo cual llega 

a s u final el proce s o de extinci 0n de los latifundistas. 

A finales de 1975 reciben ampl i aci6n los · ejidos de La Gloria, 

Gargantillo y Cruz d e Lore to y en los comienzos de 1976 Santiago 

r ec ibe 1076 hec tareas a cambia de las ocupadas por el vaso de la 

presa . 

5 . 4 Dos experiencias organizativas 

Nuevo Nahuapa y Nuevo Santiago son dos poblados de reciente 

construcci6n, cuya historia c ompendia los diferentes frentes de 

l a luc ha que tienen que l i brar los campesinos para constituirse 

como ejido . La tierra, la producci6n y la vivienda son objetos de 

conquista por parte de los grupos interesados. La construcci6n de 

la.carretera y el distrito de riego ocasionaron que muchos 

a sentamientos humanos nacieran, otros se. desarrollaran y el de 

Santiago desapareciera bajo las aguas de la presa. 

Gesti6n colectiva de la producci6n en Nahuapa. Los solicitantes 

de Nahuapa se conformaron alrededor de un nucelo integrado por ex 

vaqueros de la hacienda de Gargantillo, campesino~ aparceros y 

otros que se habian hecho de pequefias parcelas. El grupo creci6 
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con la llegada de solicitantes que provenian de poblaciones 

aledanas de Jalisco y de los estados de Colima y Guerrero. 

El nucleo habia instaurado un expediente de solicitud por la via 

de la creaci6n de un nuevo centro de poblaci6n ejidal, pero sus 

demandas no prosperaron porque las tierras eran tam bien 

demandadas por la CIT. Se ha visto como esta comunidad obtuvo 

resoluci6n presidencial en 1970. 

El grupo de Nahuapa, como miembro de la UECJ, entr6 en 

negociaciones con el de Tomatlan y se lleg6 al acuerdo de que la 
I 

CIT absorbia a 33 solicitantes de Nahuapa y 115 quedaban 

pendientes. Sin embargo, los neocaciques no cumplieron el acuerdo 

y empezaron a asignar esas tierras a "ingresados" de otros 

lugares. Los ingresados pasaban a usufructuar tierras de la CIT a 

cambio de ciertas cantidades de dinero para las autoridades de la 

comunidad. 

Eu estas condiciones el grupo de 33 decidi6 integrarse como 

Sociedad de Credito para trabajar las tierras en el ciclo 0-I 

7~/75. Recibieron credito de avio y refaccionario de la banca 

oficial . Con este ultimo adquirieron un tractor, una camioneta y 

un equipo de riego. 

Ellos tomaron las decisiones fundamentales sobre el que sembrar, 

c6mo y d6nde comercializar la producci6n . El resultado de la 

gesti6n aut6noma fue el exito productive. 
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Para ellos la organizaci6n colectiva en la producci6n era un acto 

de poder en defensa de las tierras. Para el ciclo ~ siguiente los 

neocaciques de Tomatlan, tambien en otro acto de poder, 

bloquearon la exitosa producci6n. Se opusieron a que el banco 

siguiera proporcionandole credito ya que -argumentaban- el 

credito lo obtenian por las tierras de la CIT. El banco cedi6 a 

sus presiones. 

La colectiyizaci6n en Nuevo Santiaeo .. Mas tarde, en el ciclo 

agricola P-V/76, los ejidatarios de Nuevo Santiago tambien 

practicaron la colectivizaci6n. Pero en este caso 1~ organizaci6n 

no surgi6 como una necesidad de los campesinos sino de los 

aparatos estatales. 

Como el retraso en la construcci6n de la infraestructura 

hidraulica no haria posible el pleno funcionamiento del distrito 

de riego al finalizar la administraci6n LEA, era necesario 

inaugurar el distrito aunque fuese con una muestra productiva. 

Los aparatos estatales con esta experiencia pretendian exhibir 

. ante la opinion publica los frutos de su labor y ante el resto de 

los ejidos el modele a seguir. 

Se form6 una comisi6n intersecretarial para llevar adelante el 

experimento del "ejido modelo " , integrada por la SRA, BANRURAL, 

ANAGSA, SRH, SAG, y la Liga de Comunidades Agrarias de Jalisco. 

· Al ver la reticencia y vac i laciones de los ejidatarios, la 
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c 0rnisi6n los arnenaz6 con traer campesinos de otras partes si no 

a c eptaban !a colectivizaci6n. 

Ya cerca del cambio sexenal, los aparatos estatales se disputaban 

el liderazgo en la organizaci6n del colectivo y de los actos de 

inauguraci6n del distr ito de riego. 

La s decisiones fueron tom&das por !a comisi6n. Se sembrarian 500 

h e ctareas de sorgo y 110 de ajonjoli. Los ejidatarios exigieron 

r i ego de auxilio y l a comisi6n se comprometi 6 a 

proporcionirselos. 

Pronto empezaron a desfilar los problemas. La SRH entreg6 las 

t i erras sin nivelar ni destoconar; los ejidatarios tuvieron que 

p a gar por su cuenta 80,000 pesos por hectirea por la realizaci6n 

de estes trabajos. La ma qui n aria para el trabajo agricola lleg6 

t a rde y se dejaron de s embrar cerca de 100 hectir eas . El 

e x perimento de siembr a y f ert ili z aci6n s i multineas no funcion6 y 

prov oc6 perdidas de semillas y de tiempo . El riego de auxilio 

n unca l leg6. Banrural lleg6 tarde para controlar una plaga que 

, a pareci6. El resultado: se perdieron dos tercios del cultivo del 

s o rgo y casi todo el ajonjoli . Despues de muchas presiones ANAGSA 

solamente pag6 una parte . 

El poder estatal se apropi6 del control d e l proceso productive y 

su erritica gesti6n llev6 al ejido de Santiago a convertirse en 

un antimodelo y en una premoni c i6n de lo que despues vendria. 
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La constryccion de Nuevo Nahuapa. Para el grupo de Nahuapa la 

lucha por lotes para vivienda era necesaria para avanzar en la 

conquista de la tierra. 

Los neocaciques de la cabecera municipal habian aceptado dar 33 
I 

lates a los comuneros que reconocian, pero en un lugar no deseado 

por.los de Nahuapa. 

Las razones que movieron al grupo a invadir tierras para 

construir su nuevo poblado fueron: 1a. el lugar elegido por ellos 

se encuentra al lado de la carretera y esta formado por terrenos 

mas o menos planos,2a.el lugar esta relativamente cerca de 10,000 

hectareas que nadie reclamaba y que ofrecian mejores perspectivas 

a sus demandas agrarias,y 3a.el lugar es aledano al poblado de 

Pino Suarez, lo cual haria mas facil la obtenciOn de los 

servicios urbanos (Torres, G. , 1977). 

La circulaciOn de rumores en el sentido de que los neocaciques 

planeaban vender esos terrenos en forma de lotes comerciales, 

acelero la decision de invadir las tierras, lo cual sucedio en 

marzo de 1976. 

El grupo neocaciquil respondio utilizando el poder municipal. Se 

presento al lugar con el ej~rcito, la policia y comuneros 

"ingresados" para tratar de desalojarlos, pero se encontro con 

cerca de 400 hombres de Nahuapa y de los demas ejidos de la UECJ. 

Despu~s de varies dias de tension, la CIT se retirO. 
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Asi se inici6 la c onstrucci6n de Nuevo Nahuapa. En asamblea se 

realiz6 la planeaci 6n del p oblado, se decidi6 el tamano de los 

1otes y el traz ado de las calles. Se realizaron faenas para 

lotificar, nivalar calles, plantar arboles y protegerlos con 

a rmaduras de madera. Se dej6 espacio para la casa del pueblo, la 

c apilla y el campo de f utbol. Construyeron sus casas con 

materiales del l ugar, recursos propios y mano de obra familiar. 

Posteriormente , mediante negociacion~s c on el Presidente de la 

Republica, lograron apoyo pa ra la construcci6n de una primaria y 

de un jardin de ninos. El f i nanciamiento corri6 a cargo de 

CAPFCE, el gobierno del estado y recursos del grupo. 

Una lecci6n que aprendieron en esos dias fue la de ''apoyarse en 

s us propias fuerzas y negocia r colectivamente cuando la soluci6n 

dependa de alguna instituci6n gubernamental " (Torres, G. , 1977, 

p. 36 ) . 

La c onstrucci6n de Nueyo Santiago. El r eacomodo se present6 como 

una necesidad del desarrollo del distrito de riego. Otra vez la 

fuerza del proyecto se impuso al grupo de Santiago . 

El los pedian en las negociaciones con SRH que los reubicaran en 

un lugar conocido como "El caiman" por encontrarse cerca de la 

c arretera y de la parte de sus tierras que no seria inundada. 

La SRH por su parte, reali z 6, a traves de COREHUM un estudio 

sociqecon6mico y una campana intensiva de convencimiento para el 
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reacomodo. "Tomando en cuenta la poca informacion (lue el ejido 

Santiago tiene en torno al reacomodo, se realiza un Programa de 

Promoci6n Social Intens iva en la zona, con el objeto de dar a 

conocer los beneficios materiales y sociales que traerian las 

obras hidraulicas" (COREHUM: 1975, p.95). 

La SRH se 

urbanizaci6n 

comprometi6 a entregar casas terminadas, con 

completa (drenaje, agua potable, escuela, plaza, 

mercado, casa del pueblo, telAgrafo~ telAfono y terminal de 

auto buses) . 

En mayo de 1976 les entregaron 64 casas (el grupo era de 110) y 

al resto solamente lotes . La construcci6n de las casas deja mucho 

que desear. Los techos son de tejas fabricadas con mucha arena y 

poco cemento, lo cual hace que el agua de las lluvias se filtre 

por ellas. Los servicios de electricidad, telegrafo, telefono, 

correo y mercado -por lo menos hasta enero de 1984- se los 

debian . 

El lugar que los tecnicos del proyecto escogieron para construir 

Nuevo Santiago, es frecuentemente invadido por mosquitos y 

ocasionalmente azotado por los vientos huracanados que se 

originan por los ciclones que pasan cerca de la zona, con lo cual 

los techos inseguros se convierten en un peligro para sus 

moradores. Experiencias como la de Nuevo Santiago fueron 

sembrando la desconfianza en los futuros productores del distrito 

de riego para con los aparatos estatales q~e se mostraron 

incumplidos e ineficientes. 
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Capitulo sexto. LAS PRECONDICIONES DE LA APROPIACION ESTATAL DEL 

PROCESO PRODOCTIVO EJIDAL. 

La apropiaci6n por parte del Estado del mando en la producci6n 

ejidal no se inicia con la producci6n misma. Est4 precedida por 

la apropiaci6n burocr4tica de los recursos financieros 

utilizados en la construcci6n del distrito de riego y por el 

c ontrol juridico del acceso a la tierra. 

6.1 El manejo del presupuesto 

Para transformar una parte de la selva de TomatlAn en un distrito 

de riego de 33,300 hectareas fue necesaria la confluencia, ademas 

de la fuerza de trabajo, de una cantidad determinada de recursos 

financieros provenientes del ahorro nacional y del credito 

externo. Las exigencias de valorizaci6n, inherentes al capital, 

c ontribuyeron a cargar al proyecto con la obligaci6n de 

s a tisfacer una doble necesidad: la de recuperar el capital 

invertido con creces y la de cumplir con las funciones que el 

desarrollo regional le imponia . La planeaci6n y ejecuci6n del 

proyecto que enfrentaria esta doble necesidad fueron apropiadas 

.por la burocracia estatal. Los campesinos, futures productores 

del distrito de riego, fueron reducidos a la categoria de objetos 

c on funciones definidas por los planificadores. 

En los documentos del proyecto, los ejidatarios aparecen como 

mano de obra destinada a las actividades agricolas y 

agropecuarias en proporciones establecidas. "Se dedicaran a la 
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agricultura 1730 y 1304 a las actividades agropecuarias" (SRH: 

1970, p. S-2). 

La organizaci6n c olect i va se impone mas como requisite para 

recuperar el capital invertido en el proyecto que como una forma 

organizativa impulsada por los propios productores para potenciar 

su trabajo y aumentar sus ingresos. El Programa de BANRURAL de 

1980 despues de constatar, mediante encuestas, que el 84.9% de 

lo s productores preferia trabajar en forma individual (p.77); 

i11siste en que "Aunque muchos usuaries sus ten ten acti t.udes 

ndversas a la forma colectiva que el programa implica, sera 

nec esario desarrollar un plan de concientizaci6n previo" (p.245) . 

Los campesinos son,finalmente, mano de obra que debe ser 

c a pacitada y basta objetos de mejoramiento en sus niveles de vida 

( SRH: 1970 y BANRURAL: 1980, ). Los ejidatarios desde la misma 

planeaci6n ya estan subordinados a las necesidades del proyecto. 

El ejercicio del presupuesto en la construcci6n de la presa de 

almacenamiento, los canales de riego y drenaje y las obras 

complementarias (caminos de acceso, campamento, habilitaci6n 
' 

,agricola y casas para canaleros), revela una apropiaci6n de los 

recursos financieros mas ambiciosa y personalizada. La ausencia 

de contrapesos de poder en la que se desenvuelve la gesti6n 

burocratica en esta etapa propicia la aparici6n de la corrupci6n 

y la ineficiencia . 

La conciencia de los usuarios del Distrito de Riege registra 

formas de corrupci6n burocratica como la del porcentaje del 
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presupuesto que las companias constructoras daban a los 

funcionarios a cambio de la asignaci6n de contratos, la 

asignaci6n de los mismos a parientes, las listas de raya plagadas 

de aviadores, el · robo de materiales, y otras. Es ilustrativa la 

anecdota que se cuenta acerca de un encargado de obras que lleg6 

"cubriendose con una mano atras y otra adelante, y a los pocos 

anos ya era dueno de una flotilla de transporte integrada por 16 

camiones tipo torton, dos trailers y una camioneta" (ejidatarios 

de Gargantillo, Agosto de 1982). 

En el Distrito de Riego de Tomatlan se cometieron errores 

tecnicos tan elementales y perniciosos que solo la concentraci6n 

del poder, la corrupci6n y el desprecio por los ~suarios y por el 

mismo desarrollo rural -supuesta finalidad del proyecto-, pueden 

explicar. 

El mas notable, y que tantos problemas acarrearia, es el de haber 

planeado y parcialmente ejecutado la construcci6n del distrito de 
\ 

riego sin realizar previamente un estudio agrol6gico detallado., 

Se aprob6 el proyecto sin tener un conocimiento complete acerca 

de la profundidad de los suelos, de los tipos de riego 

aplicables, ni de su capacidad productiva. "Se parti6 de una 

topografia enmontada, y al hacer los desmontes se encontraron 

diferencias topograficas que nos obligaron a hacer cambios y a 

rectificar zonas y metodos de riego" (Ing. Ernesto Fernandez, 

Encargado del Proyecto Rio Tomatlan, Guadalajara, Jal., 7 de 

noviembre de 1983). 
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Varies afios despu~s de iniciados los trabajos de construcci6n del 

d i strito, se encomend6 a la Direcci6n General de Estudios de 

Agrologia de la SRH efectuar el estudio correspondiente. 

El estudio agrol6gico detal l ado, concluido en julio de 1976, 

de scubri6 que ... en general, existen suelos poco prc•fundos, 

l.i mi tados por un estrato a r cilloso fuert.emente cemeni;ado por 

s i lice, aluminic• y un poco de fierro . El relieve dominani;e es de 

l omerios suaves a fuertemente ondulad6s y el drenaje interne es 

deficiente" (SARH: 1977, p. 71). 

De acuerdo con este desconcertante descubrimiento, la superficie 

irrigable por el m~todo de gravedad ya no seria del 91.1% como lo 

estipulaba el proyecto orignal (SRH: 1970, p . 8-13), sino 

unicamente de.l 57.3% (SARH"1977, p. 170) . 

Pa ra ese entonces ya se habian construido grandes extensiones de 

canales para regar por gravadad tierras que no podrian regarse 

bajo ese m~todo. No pudieron nivelarse las parcelas porque ello 

hubiese significado la destrucci6n de la capa arable del suelo. 

Por estas razones, miles de hectareas quedaron en niveles 

superiores a los de los canales de riego . 

Estas complicaciones impusieron cambios en los cultivos (mas 

pastes para el ganado) y en los m~todos de riego. En 1979 la SARH 

elabor6 un programa para la adquisici6n de equipo de riego por 

aspersion tipo pivote central y cafion semifijo con cr~dito a 

cuenta de los ejidatarios (SARH : 1980) . 
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En general, el manejo absolutista y corrupto del presupuesto por 

parte de la burocracia habia despertado reacciones adversas en 

los ejidatarios .por cuanto afectaba sus intereses. Las obras mal 

ejecutadas significaban aumentos en los costos de producci6n. Sin 

embargo, cuando reclamaban a los encargados de las obras, estes 

les negaban todo derecho de intervenci6n. "Nos contestaban que 

nosotros no teniamos derecho de reclamar porque quien les pagaba 

era el gobierno" (ejidatarios de Gargantillo, agosto de 1982). 

El programa de adquisici6n de equipos de aspersion hizo que el 

descontento se gerieralizara entre todos los productores del 

distrito. El 20 de noviembre de 1979 diecinueve grupos enviaron 

una carta al Presidente de la Republica en la que afirman que no 

son culpables de los errores tecnicos de la SARH y que no les 

pidieron su consentimiento para la obtenci6n de los creditos. 

Proponen que la SARH compre los equipos y que a ellos solamente 

les vendan el agua. Como resultado de esta movilizaci6n, lograron 

que el costo de adquisici6n de los equipos lo absorbiera la SARH 

y los ejidatarios los gastos de mantenimiento. 

La corrupci6n e ineficiencia influyeron en el aumento de los 

costos y en los retrasos en la construcci6n del distrito de 

riego. 

El proyecto de 1970 calculaba una inversi6n total de 532.33 

millones de pesos. Para 1979 ya se habian ejerqido 1789,525,282 

pesos (BARURAL: 1980, p.50). Y para 1982 la inversi6n ascendia a 
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2548 millones de pesos (Ocho Columnas, 28.03.82, p. I B). 

La inauguraci6n del distrito de riego estaba planeada para 1976. 

Sin embargo, pa.ra 1982 se llevaba un avance del 95% en la 

construcci6n de canales de riego, pero la falta de drenes, 

caminos y trabajos pr~agri colas hacia que las tierras 

efectivamente regadas fueran relativamente pocas. A principios de 

1984 se seguian constr~yendo canales en la segunda unidad del 

distrito. 

regadas. 

El cuadro 3 da una idea de las tierras efectivamente 

P-V 

0-I 

P-v 

D-I 

p-y 

D-I 

P-v 

D-I 

P-v 

Cuadro 3. Superfic:ie re!ga.da. en el Distri to de 

Rie!go 1\b. 9:"5 dE~ Tomatlan, Jal . 

78-78 193 

78-79 1490 

79-79 616 

"79--B) 1937 

90-80 29'29 

oo-81 50.37 

81-81 7r.t.:/5 

81-e2 6251 

83-53 5410 

Fuente: Elaborado c:c:n datos del Distrito de Riege 1\b. 93,_ 

Evaluacien de los subc:iclns enumerados. 
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Mientras tanto , los medios masivos de comunicaci6n de Jalisco 

(con ese poder que tieP~n de transformar la realidad, aunque solo 

sea en la mente de las personas desinformadas), en terminos 

generales proyectaban una imagen del distrito de riego que 

realzaba sus avances y sus promesas de productividad. 

El programa de adquisici6n de equipos de riego, por ejemplo, se 

present6 como un motive de orgullo para los jaliscienses. "A 

coste de 90 millones de pesos se esta realizando en Jalisco el 

primer sistema nacional de riego por aspersion para inmediato 

f omento ganadero de muy alta escala, metodo que podra ser 

extendido a otras zonas de riego de Jalisco" (El Occidental, 

23.08 . 79 p.I). German Cinco Lutz, Jefe del Distrito de Riege, 

declare: "'En tres o cuatro aiios mas, el distrito de riego 93 de 

Tomatlan, Jalisco, se convetira en el n~mero uno del pais en 

cuanto a producci6n se refiere, gracias a la tecnica que esta 

aPlicando la SARH y la infraestructura con que cuenta en la 

actualidad" (El Occidental, 05 . 03.8l , p.I). La fiebre publicitaria 

impedia en aquel tiempo cualquier critica que permitiera una 

.visualizaci6n mas correcta de la re~lidad. 

6.2 Control del acceso a la tierra y estratificaci6n de los 

productores. 

La creaci6n de los ejidos en Tomatlan no solamente ha involucrado 

la correlaci6n de fuerzas entre los campesinos y los 

terratenientes ganaderos . La conformaci6n de los ejidos que 

1 1 4 



trabajan en el distrito de riego no se puede entender sin 

analizar la confrontaci6n entre los antiguos ejidatarios y 

comuneros y los nuevos solic i tantes de tierras y la actuaci6n de 

los aparatos e3tatales encargados de la tierra generalmente 

favorable a los primeros. 

El decreto de expropiaci6n de 1974 dejaba latentes los derechos 

de los pequenos propietarios, comuneros y ejidatarios. Sin 

e mbargo, la infraestructura hidr4ulica traeria consigo la 

ex igencia legal de reducir la superficie de la parcela ejidal y 

comunal a diez hectareas y l a de la pequena propiedad a veinte. 

El excedente de tierra, segun el mismo decreto, se destinaria a 

satisfacer necesidades agrarias. 

Es este excedente de tierras la fuente material de los derechos 

agrarios y el objeto de las d isputas entre los diferentes grupos 

y los funcionarios estatale s . 

El ritmo de creaci6n de derechos agrarios estuvo marcado por el 

ritmo de construcci6n del distrito de riego. Las etapas de la 

.construcci6n senalaron a su vez las etapas de la compactaci6n y 
J 

reacomodo de los productores . 

El excedente de tierras abri6 dos posibilidades de creaci6n de 

derechos agrarios . La pos ibilidad de crear derechos siguiendo los 

pasos y procedimientos establecidos por las leyes agrarias, con 

lo cual se dejaria el control absolute (con todo lo que ello 

implica) del acceso a la tierra en manos de los funcionarios 
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encargados de la tenencia de la tierra de la Residencia de 

Construcci6n y en los de la SRA. La otra alternativa era la de 

crear derechos agrarios por la via de la apropiaci6n de las 

tierras excedentes, previo consentirniento de los cornisariados 

ejtdales y cornunales, con la esperanza de alcanzar 

po3teriormente el reconocimiento de las autoridades agrarias. 

Se abri6 asi una pugna de intereses en la cual los principales 

~ctores fueron un gran -contingente de solicitantes, los grupos 

pequeffos nucleados por los comisariados y los funcionarios con el 

poder estatal de legalizar los derechos agrarios. 

La interacci6n de estas tres fuerzas trajo consigo un proceso de 

conversion de los coroisariados ejidales en neocaciques al estilo 

del de la CIT que ya hemos reseffado. 

Los comisariados se apoderaron del control del acceso a la tierra 

y monopolizaron la representaci6n juridica de los ejidos y de la 

CIT. Las modalidades del ingreso van desde aquellas en las que 

predomin6 la fuerza de los comisariados, basta otras en las que 

.la presencia de los solicitantes fue mas significativa. 

Entre las primeras podemos mencionar el ingreso de los hijos de 

los ejidatarios y comuneros reconocidos por resoluci6n 

presidencial y el acceso a la tierra por parte de avecindados 

antiguos o recientes a cambio de una cierta cantidad de dinero. 

En el caso de la CIT esta roodalidad, ademas de_ que les report6 

beneficios econ6micos, fue utilizada tambien como una forma de 
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defender las tierras acaparadas contra otros grupos que las 

dernandaban. Los neocaciques de la CIT pusieron a "ingresados" en 

posesi6n de tierras que peleaba el grupo de Nahuapa. Las 

modalidades de ingreso con mayor presencia de los solicitantes 

podemos ejemplificarlas con el caso de el ejido de Gargantillo. 

En asambleas realizadas ~n 1976 ejidatarios y solic~tantes 

acordaron ajustar el num~ro de productores de 105 a 345 

preferencia de ingreso a los hijos de los ejidatarios. 

dan do 

El 3 de 

abril de 1977, mediante do~umento solicitaron al Secretario de la 

Reforma Agraria el reconocimiento de los ingresados. El 

Secretario prometi6 respetar el acuerdo. El siguiente cuadro 

muestra la cantidad de "ingresados" en la CIT y en los ejidos de 

Cruz de Loreto y Gargantillo. 

Cuadro 4. Situac:i&l de los derect-os agrarios en algunos 

ejidos del Distrito de Riege, 1982 

~-1.~ __ sgr.:.q._r_!Q Ca.IT)pg§i[lO~ii_.{;g:1.r.~...gJJJ.E.i01 C:el:fl~D.Qa....efl~,i.Q} 

__________________________________________________ (+) ________ __ 

CIT 

1\llevo Santiago 

Cruz de Loreto 

La Gloria 

Ga.rganti llo 

::>31 

111 

73 

278 

1CS 

1251 

111 

136 

278 

345 

(+) Incluye a los amparados ccn resoluci&l presidencial y a los 

"ingresados" 

Fuente: SPR-1: 1982 
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Esta situaci6n de los derechos agrarios ha permitido a los grupos 

neocaciquiles monopolizar la representaci6n juridica de sus 

respectivos ejidos y comunidade s y, a partir de ella, utilizar en 

su provecho los bienes comunes, el credito y la toma de 

decisiones. 

Los recursos naturales como las tierras de agostadero y la 

madera, asi como los huertos comunales han sido manejados y 

explotados como propiedad particular de los reconocidos. 

La capacidad juridica para obtener creditos favoreci6 en alguna 

ocasi6n el manejo arbitrario, por parte de los reconocidos, de la 

maquinaria. Cuando se formularon los primeros programas de 

producci6n (78-79), BANRURAL aport6 creditos para la formaci6n de 

centrales de maquinaria en la CIT y los ejidos de La Gloria, 

Nuevo Santiago, Gargantillo y Cruz de Loreto. Los tractores se 

utilizaron como propiedad de los reconocidos, a pesar de que la 

amortizaci6n corria a cuenta de todos. Finalmente la 

administraci6n de la maquinaria result6 tan conflictiva que el 

,banco tuvo que recogerla. Solo el ej ido de La Gloria la conserve. 

El monopolio en la toma de decisiones sobre asuntos que atanen a 

la vida ejidal por parte de los grupos neocaciquiles ha sido 

fundamental para 

poder entre los 

el mantenimiento de relaciones asimetricas 

reconocidos y los" ingresados" . No 
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compatibles la concentracion de los recursos y la democracia en 

las asambleas. 

Los "ingresados ", han estado tradicionalmente marginados de la 

toma de decisiones importantes, como la de eleccion de 

autoridades, por ejemplo . En la CIT por varios anos se volvi6 

costumbre el impedir, mediante la fuerza publica la entrada de 

l os "ingresados" a las asc.mbleas; en otras condicicm.es les 

negaban el uso de la palabra y a veces hasta el derecho de 

s entarse. Para 1984 en el ejido de Gargantillo la lucha pro 

participacion desarrollada por los ingresados habia logrado 

c onformar una clasificacion de los productores segun sus derechos 

de voz, voto y ser votado;36 campesinos con derecho a voz, voto y 

ser votado; 168 con derecho de voz y voto; y 141 sin ningun 

derecho de participacion. 

Estas condiciones revelan el grado de vulnerabilidad y 

dependencia de los ingresados con respecto a los grupos 

neocaciquiles. Estos han mantenido una politica de amenazas de 

expulsion sobre todo para los "ingresados" menos dociles. 

"Nosotros queremos depurar a algunos que causan mucha confusion 

entre la gente·· (integrante del grupo neocaciquil de la CIT, 

noviembre de 1983). 

Las fuerzas de los "ingresados" han buscado la regularizacion de 

sus derechos agrarios como medio de alcanzar una plena 

participacion como ejidatarios . Las fuerzas ne~caciquiles han 

l ogrado en gran parte, mantener la desigualdad de los derechos. 
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En esta situaci6n han tenido mucho que ver los aparatos estatales 

encargados de regular la tenencia de la tierra. 

Lo s funcionarios · de Tenenci ~ de la Tierra de la Residencia de 

Construcci6n y los de la SRA , en t~rminos generales, han 

f a vorecido a los grupos neocaciquiles al no regularizar los 

de rechos agrarios de los ingresados. Esto desde luego, 

acto propiciatorio de caracter monetario. 

previo 

Por otra parte, han actuado en beneficio personal al vender 

tierras bajo la modalidad de pequefias propiedades o al asignarlas 

a sus familiares . La dotac i 6n de tierras excedentes a nuevos 

poquefios propietarios rest6 posibilidades a la creaci6n de nuevos 

ejidos. ''Las pequefias propiedades tienen muchas hijas y los 

ejidos no (solicitantes del grupo de Nahuapa, agosto de 1982). 

German Cinco L., Jefe del Distrito de Riego, en oficio dirigido 

al Director General de Distritos de Riego y Unidades de Riego de 

l a SARH el 10 de junio de 1982, afirmaba haber realizado una 

investigaci6n entre los expedientes dictaminados y que no se 

encontr6 a ning6n funcionario del Distrito de Riego, pero si a 

funcionarios y empleados de la Residencia de Construcci6n del 

Proyecto. 

La SARH en cambio, ha actuado condicionada por la necesidad de 

hacer producir a un distrito de riego con muchas deficiencias 

t~cnicas. Apoy6 el ingreso de solicitantes con la condici6n de 

que aceptaran las tierras sin nivelar ni destoconar. 
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Los productores del Distrito de Riego de Tomatlan, no son 

hc,mogeneos sino estratificados. Grupos pequenos neocaciquiles, 

grupos grandes de posesionarios pero con derechos muy 

restringidos y otro contingente, numeroso tambien, integrado por 

los solicitantes que no alcanzaron tierra, que viven con una 

esperanza cada vez m&s diluida de obtenerla, pero q~e mientras 

tanto, trabajan como asalariados en los ejidos. 
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Capitulo septimo . LA PRONAGRA Y LA LEY DE FOMENTO AGROPECUARIO 

Las necesidades ·de un distrito de riego con serios problemas 

t {cnicos, sociales y econ6micos que retrasaban la puesta en 

funcionamiento del sistema de riego, en un contexto de 

tradicional marginaci6n d~ los campesinos en la toma de 

decisiones, propiciaron l a apropiaci6n estatal de tierras 

potencial o realmente ejidales. Las formas que adopt6 esta 

a propiaci6n en Tomatl~n fuer0n la Comisi6n Impulsora para la 

Producci6n en Tierras Ociosas o en Conflicto Agrario, la 

Promotora Nacional para la Producci6n de Granos Alimenticios S.de 

R. L. (PRONAGRA), y un experimento de la Ley de Fomento 

Agropecuario. 

7.1 Las razones para la apropiaci6n estatal de las tierras 

ejidales 

El avance en los desmontes fue m~s r~pido que el de los trabajos 

preagricolas. La 

.pudieron llevar a 

nivelaci6n y el destoconamiento que no 

cabo en miles de hect~reas, retrasaban 

se 

la 

irrigaci6n de las mismas. De esta manera, una gran parte de las 

tierras abiertas al cultivo en el distrito de riego, durante 

varios anos tuvieron que trabajarse con las limitaciones del 

temporal. 

El cuadro siguiente ilustra la magnit4d de este fen6meno. 
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Cltadro 5 

Sl.tperHc:ie r-egad.a y d€~ temporal en el distri to de riego de TO'I\C\tlan 

· de 1978 a 1981 

Cic::ln Ha. tempor-al 

FV 78-78 11,119 

F'V 7-1-79 11' 171 

FV 8(>-B) 11,212 

FV 81-81 10,604 

.... . M ..... ___ ..... _._ ... _ 

'Y. Ha. r-iE'(JO 

98.:29 193 

94.77 b16 

79.28 ..::.9'..::.'9 

t:J.). (.')4 7Cffi 

1. 71 

5.23 

3).72 

-::."'!7 .96 

Tot<:\1 ha. 

11.312 

11.787 

14,141 

17.659 

Fuente: Elabor-a.do ccn datos del D.R . 93, Eva.lua.ciOI de los SLtbc:i

c: los enLlt'ller-a.dos. 

A casi una decada de iniciadas las obras del distrito de riego y 

despues de haber realizado grandes inversiones, la mayor parte de 

las tierras se cultivaba en condicion~s de un erratico temporal, 

cosa que ni siquiera los medi e ros de los latifundistas ganaderos 

hicieron. 

Para la mayoria de los pr~·ductores y para el Estado, los cul ti vos 

de temporal -sorgo, maiz y ajonjoli- representaron fuertes 

perdidas econ6micas. German Cinco L. e Hilario Valenzuela C. 

(1981), Jefe del D.R. y Representante General de la SARH en 

Jalisco, respectivamente, calculaban que los culti:vos de temporal 

de 1978 a 1981 "significaron perdidas al obtener ingresos de 7000 
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pa sos por hect4rea por venta de cosecha y esquilmos, y costos de 

producci6n de 8630 pesos en promedio'' (p.l4). En t~rminos 

g ~ obales las p~rdidas fueron "del orden de los 350 millones de 

pesos por concepto de cr~dito y seguro, sin contar el aporte de 

trabajo por los productores" (p.15). 

Pe ro si la agricultura de temporal engrosaba aceleradamente las 

carteras vencidas,~cual era entonces el sentido de tal proceso 

productive? 

Los ingresados participaban en la producci6n movidos m4s por el 

afan de conquistar los derechos agrarios que por el logro del 

exito econ6mico. Para ellos l a s perdidas econ6micas representaban 

sacrificios adicionales de la lucha por la tierra. 

Para los neocaciques ejidales y comunales, en cambio, si era 

ne gocio la agricultura temporalera. Poseedores de ganado, adem4s 

de utilizar en su provecho las tierras comunales de agostadero, 

se beneficiaban con los esqui l mos y los productos de las parcelas 

siniestradas. "Porque no obstante de causar al banco, ANAGSA y a 

. l os mismos ejidatarios perdidas cuantiosas, para ellos 

representaban disponibilidad de forraje para su ganado, en forma 

barata, toda vez que alquilaban las parcelas siniestradas o 

semicosechadas a 300 pesos la hect4rea" (Idem, pp.l8-19). 

La agricultura de temporal, prisionera de la ganaderia 

neocaciquil. La vieja ganaderia extensiva se ~poderaba de las 

tierras del distrito de riego, precisamente por no consolidarse 
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como tal. En esta etapa los neocaciques no solamehte conquistan 

gran parte del control del acceso a la tierra, sino tambien se 

aprovechan de las limitaciones de la producci6n temporalera y la 

ponen a su servicio. 

Los retrasos, y en muchos casos la imposibilidad de realizar 

trabajos preagricolas, y la perdida del control del disi;rito de 

riego por parte de la SARH -inversamente proporcional al 

c r ecimiento del poder neocaciquil- se tradujeron en un conjunto 

de necesidades que este aparato estatal sinti6, 

enfrent6 con politicas especificas. 

proces6 y 

Las necesidades mas urgentes y que tuvieron una mayor incidencia 

en la decision de tomar para el Estado las tierras ejidales 

fueron: 

1) La necesidad de asegurar el control del distrito de riego. 

En esta coyuntura para la SARH asegurar el control del distrito 

de riego significaba defender el caracter eminentemente agricola 

. del distri to. 

En estos anos sobrevino una coincidencia entre los intereses de 

algunos aparatos estatales y los de los neocaciques, aunque por 

motives diferentes, en favor de la ganaderizaci6n del distrito de 

riego. El descubrimiento de que los suelos en su mayor parte eran 

poco profundos y los relieves generalmente ond~lados sirvi6 de 

apoyo a estas fuerzas para propugnar la ganaderizaci6n. BANRURAL 

125 



por motives de rentabilidad, ANAGSA por ser una actividad menos 

riesgosa que la agricultura y los neocaciques porque veian en la 

ganaderizacion una oportunidad de desplazar o marginar a los 

"i.ngresados". En asambleas ejidales y comunales se enfrentaban 

las propuestas neocaciquiles de colectivizar la ganaderia y que 

cada ejidatario o comunero pagara una determinada cucta por 

cabeza de ganado, con las de los "ingresados" que proponian 

cantidades de ganado iguales para cada ejidatario. 

Los mas radicales de los ganaderistas deseaban un distrito de 

riego completamente ganaderizado. "De las 33,000 hectareas, un 

80% sera de pradera y el 20% restante, que se regara por 

gravedad, se aprovechara con c ultivos forrajeros para apoyo de la 

misma ganaderia" (Ing. Armando Manilla, Gerente de BANRURAL 

Tomatlan, El Occidental, 12.11.79, p. I A). 

En el otro lado, la SARH defendia la posicion del gobierno 

central de impulsar un distrito de riego con una orientacion 

mayoritariamente agricola, segun habia sido aprobado en el 

proyecto original. De acuerdo con esta fuerza, no se justificaba . 
. plenamente una inversion estatal que no persiguiera la produccion 

de alimentos de consume basico. 

Hubo ocasiones en que el Representante de la SARH en Jalisco tuvo 

que disciplinar al Jefe del Distrito y al Residente de 

construcci6n quienes simpatizaban con la ganaderizaci6n total, ya 

que esta los exoneraria de la penosa obligaci6n de entregar las 

tierras niveladas y destoconadas para la agricultura. 
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An os mas tarde, la SARH seguiria defendiendo la opci6n agricola. 

"Es que no se puede concebir un distrito de riego que no sea 

agricola. Todos · los distri t os de riego del pais son agricolas" 

(Ing. Arnulfo Villavicencio , Jefe del D.R., Tomatlan, noviembre 

de 1983). 

En los planes oficiales finalmente se reflej6 esta ultima 

posicion al programar mayores superficies para cultivos agricolas 

que ganaderos, como se puede apreciar en el cuadro 6. 

Cuadro 6. 

Estructura de cultivos pror-uesta por P.MRLRPL en 199) 

Cul tivo 

Pastizales 
SonJc' 
Taoo.co 
Frijol 

36.1 
2.8 

13.9 
11.8 
10.1 

Lim6n 6 .2 
A..ic:n.ioli 4.9 
G...~an,iban<'=' 4. 2 
Pl<Uano 3.6 
Marney 2.4 
PaliTI<-=t de coc::o 2. 1 
Chile verde 1.6 
Mango 0.1 

Total cult.agr.ic. 

61.1 :!8.9 

Fuente: Elat:x:Jrado ccn datos de M\F\t.RPL, FEDA ( 199), p.220>. 

2)La necesidad tecnica de experimentar con nueyos cultiyos 

La decision estatal de preservar el caracter erninentemente 

agricola del distrito de riego plante6 problemas tecnicos de 

conformaci6n de suelos, metodos de riego y ensayo de cultivos 

nunca antes probados en la zona. 
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La necesidad tecnica confluy6 con la necesidad politica de 

r c tomar el control del dist r ito de riego por parte del Estado y 

con la marcada actitud del gobierno lopezportillista de 

c ongraciarse con·la burguesia agraria nacio~al. 

3)La necesidad de controlar el proceso de creaci6n de derecbos 

agrarios 

La creaci6n de derecbos agrarios babia obedecido a la 

manifestaci6n de las fuerzas neocaciquiles, de los solicitantes 

organizados y a los intereses de los funcionarios encargados de 

regularizar la tenencia de la tierra. El Estado -con sede 

principal en la SARH como rectora del distrito de riego- tenia 

necesidad de controlar el proceso de creaci6n de los derechos 

agrarios para alejar la tierra del alcance de las fuerzas locales 

contendientes y acercarla a la burguesia agraria. 

Es te complejo de necesidades contribuyen a explicar por que el 

Estado tom6 las tierras ejidales (potenciales o reales) para 

ponerlas bajo la administraci6n de las propias empresas estatales 

.ode miembros de la iniciativa privada. 

7 . 2 Las formas de la apropiaci6n estatal de las tierras ejidales. 

La primera forma de apropiaci6n estatal fue la que encarn6 en la 

Comisi6n Impulsora para la Producci6n en Tierras Ociosas o en 

Conflicto Agrario. Las tierras que, de acuerdo c~n el decreto que 

norm6 el origen ~el distrito de riego deberian destinarse para 
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indemnizar 

satisfacer 

a los pequenos propietarios afectados 

necesidades a grarias, fueron tomadas y 

y para 

explotadas 

directamente por dicha Comisi6n. 

Las necesidades enumeradas en el apartado anterior explican mucho 

me jor el surgimiento y desaparici6n de esta Comisi6n que la 

s upuesta ociosidad o conflictos en las tierras. El 9 de enero de 

1979 se firm6 el convenio que ponia en marcha a la Comisi6n, diez 

me s es antes que en el resto del Estado de Jalisco. Sus trabajos 

se desarrollaron en 978 hectareas, correspondientes a la primera 

etapa de reacomodo, durante los ciclos 78-79, 79-79 y 79-80. 

La Comisi6n, sin embargo, pronto encontr6 limitaciones a su 

expansion. Las 

formar ejidos 

restricciones 

presiones de los solicitantes de 

0 pequefias propiedades por un 

tierras 

lado, y 

para 

las 

derivadas de su propio caracter al incidir 

unicamente en las tierras ociosas o en disputa, por el otro, se 

c onstituyeron en obstacu l o para las necesidades estatales de 

c entralizaci6n del control . Si la SARH deseaba asegurar el 

control sobre el Distrito de Riego, debia buscar otra modalidad 

.con mayores perspectivas que la Comisi6n. 

Mayores facilidades a la acci6n estatal se confiri6 el Estado a 

si mismo con la creaci6n de la Promotora Nacional para la 

Producci6n de Granos Alimenticios S. de R.L. (PRONAGRA). Para 

justificar la intervenci6n estatal como productor agropecuario se 

esgrimi6 la inaplazable necesidad de alcanza~ la soberania 

alimenta,l"ia. 
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La PRONAGRA en Tomatlan en realidad encerr6 dos modalidades 

distintas: la explotaci6n de tierras como empresa de Estado y la 

actuaci6n de PRONAGRA como intermediaria en el arrendamiento de 

tierras ejidales a particulares en un ensayo de la Ley de Fomento 

Agropecuario. 

PRONAGRA como intermediaria en la asociaci6n se desarroll6 en los 

c iclos 80-80 y 80-81. Inici6 actividades un ciclo antes de que, 

tras largas discusiones en la Camara de Diputados, se aprobara 

dicha ley el 20 de diciembre de 1980. El caracter de ensayo y la 

publicidad correspondiente dominaron esta experiencia en 

Tomatlan. El 27 de mayo del rnismo ano se fund6 la sucursal de 

PRONAGRA en el distrito de riego. Poco tiempo despues la SARH, 

PRONAGRA y los inversionistas elaboraron el contrato que regiria 

las relaciones entre los actores involucrados en la experiencia. 

Los ejidatarios, comuneros e "ingresados" solo fueron objeto de 

convencimiento o de presiones para que cedieran las tierras. 

Mecanismos como el credito, la dotaci6n de agua, la asistencia 

.tecnica y la amenaza de rescindir los derechos agrarios se 

generalizaron. En las parcelas de los ejidatarios renuentes la 

SARH colocaba leyendas en tablas de madera que decian "Esta 

tierra se encuentra en proceso de declaratoria de ociosidad". 

Las campanas de convencimiento hac ian hincapie en la 

les regresarian las provisionalidad de la experiencia, en que 

tierras mejoradas y acondicionadas para el riego y en la 

capacitaci6n que recibirian de su asociaci6n con los 
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inversionistas privados. Tanto las funciones de los participantes 

como las modalidades del repa rto de los frutos de la asociaci6n 

estaban definidas. "los inversionistas asociadas se encargan de 

que las labores · agricolas se realicen adecuada,oportuna y bien 

he chas" (sic, Cota Ram6n, 1981, p.2). "Los campesinos en forma 

practica y masiva aprenden la tecnica del riego y de nuevas 

cultivos, ambas por ellos desconocidas" (Idem, p.2). De los 

i ngresos provenientes de la producci6n, un 10% correspondia a los 

ej idatarios por concepto de renta, un 5% a PRONAGRA y el 85% 

restante a los inversionistas . 

La asociaci6n de ejidatarios y comuneros con inversionistas 

particulares con mediaci6n de PRONAGRA no fue capaz de superar 

l o 3 problemas sociales, tec nicos y operatives de esta forma 

organizativa. La resistenci a de los ejidatarios a rentar las 

tierras se fue acrecentando y los resultados econ6micos de los 

procesos productivos en muchos casas fueron desalentadores, 

Varios "expertos" invers ionistas -entre quienes se encontraban 

dueflos de molinos de arroz de Guadalajara, Nayarit y Sinaloa

"tuvieron que salir huyendo por las deudas con BANRURAL" 

. (ejidatarios de El Gargantillo, agosto de 1983). 

La s opiniones oficiales sabre los resultad6s de la experiencia 

difieren radicalmente de aque l las de los campesinos involucrados. 

Ram6n Cota, Gerente de la sucursal PRONAGRA de Tomatlan, concluye 

que "en la practica se demostr6 que con la participaci6n de 

PRONAGRA el campo, mas que pri vatizarse se social~za, tal como lo 

e nunci6 el senor Presidente J ose L6pez Portillo. Y no es cierto 
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que la sociedad es entre sa ~dinas y tiburones. No es cierto 

tampoco que la ley se promu l g6 para legalizar la renta de las 

tierras ejidales . La asociaci 6n es entre campesinos, agricultores 

apegados a la · tierra (no latifundistas) y empresa 

participaci6n mayoritaria (1981, p.4). Por su parte, 

de 

los 

ej idatarios hacian su balance. "Gracias a Dios y a la crisis ya 

se estA desterrando la intenci6n de convertirnos en peones de 

esos nuevos hace ndados (empres arios agricolas) que venian al 

distrito, asociados con algunos funcionarios" (ejidatarios de 

Nuevo Nahuapa, acta de asamblea de los dias 4 y 11 de diciembre 

de 1983) . 

La modalidad de PRONAGRA como empresa productora perdur6 hasta el 

ciclo 81-82. Su actividad productiva estuvo centrada en la 

experimentaci6n de cultivos forrajeros para la ganaderia 

intensiva. El alto grado de corrupci6n en su administraci6n la 

condu jo a su inviabilidad econ6mica y social . Cualquier campesino 

del distrito cuenta la gran variedad de formas bajo las cuales 

los funcionarios de PRONAGRA se enriquecieron ilicitamente. 

Negativas a pagar la renta a los ejidatarios, desconocimiento de 

adeudos a los proveedores, uso ilicito de recursos de SARH, 

contubernio con representantes de ANAGSA para 

siniestros inexistentes, 

investigaci6n policiaca . 

etcetera. Todo un 

cobrar seguro de 

reto para una 

El desmantelamiento de PRONAGRA sigui6 las mismas pautas que su 

operaci6n. En octubre de 1982 los representantes de la empresa 

lograron vender los activos de la unidad ganadera al ejido de 
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Cruz de Loreto. Esta operaci6n, perjudicial para los ejidatarios 

po r las condiciones en que se realiz6, fue posible por la 

complicidad de los representantes ejidales y por una politica de 

control burocrat±co sobre ellos. 

"Francamente nos encandilaron Cota Borb6n y Cinco Lutz (Gerente 

de PRONAGRA y Jefe de Distrito, respectivamente).Nos dijeron que 

i bamos a ganar mucho dinero y nos iban a dar asistencia tecnica. 

No s vendieron dos camiones, varias m'quinas picadoras, tres 

c a mionetas y cinco batangas que no servian. Lo Qnico que estaba 

bien era la revolvedora y l a enmelazadora. Ademas compramos un 

equipo de carniceria que todavia esta en Sonora; dicen que lo 

tiene el diputado Bercini. El ejido compr6 cosas caras que ya no 

eran Qtiles y unas instalaciones que despues se supo que eran de 

SARH y no de PRONAGRA" (Presidente del Comisariado Ejidal, Cruz 

de Loreto, agosto de 1983). 
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C.:tpi tulo octavo. La apropiaci6n estatal del proceso productivo 

ejidal. 

El experimento de la LFA de Tomatlan, en realidad fue un ensayo 

de la burocracia -en su busqueda de salidas a la crisis 

a l i mentaria- para encumbr ar a la burguesia en el liderazgo de la 

producci6n agricola en tierras ejidales. Ello trajo consigo 

v ~ rias modificaciones en la re laci6n Estado-ejido: la capacidad 

de usar las tierras ejidales a fines eipecificos se traslad6 al 

b ! nomio Estado - burguesia, 

posibilidades de crear 

en el ambito regional se bloqueron las 

nuevos ejidos y, finalmente, los 

e jidatarios como clase se vieron 

rentistas. La escasa fortuna del 

convertidos en asalariados y 

intento abri6 las puertas a la 

apropiaci6n estatal del proc eso productive ejidal via aparatos 

es tatales. 

8 .1 La apropiaci6n estatal 

La apropiaci6n del proceso productive ejidal por parte del Estado 

es el encuentro entre quienes poseen la capacidad de decision 

,so bre las 

burocracia) 

condiciones principales de la producci6n (la 

y quienes sufren el despojo de dicha capacidad (los . 

ejidatarios). Es, en esencia, una forma especifica de relaci6n 

entre los ejidatarios y otras clases sociales que cobra vida y se 

desarrolla en un buen numero de los ejidos de Mexico. 

Esta modalidad de relaciones se va produciendo a partir del 

proyecto que el bloque de cl a ses dominante impone al ejido para 
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afrontar las necesidades alimentarias de la sociedad. En Tomatlan 

el proyecto responde a las n e cesidades del mercado reg\onal y, 

ademas, a las propias del d8sarrollo del distrito de riego, 

enumeradas en el capitulo anterior. 

La nueva estrategia par a afrontar la crisis alimentaria es la 

estatizacion de la agricu l tura ejidal . Las principales 

son tomadas de cisiones, el que, como y para quien producir, 

d i rectamente por el Estado. 

La planificacion oficial asigna un destine a los suelos para 

producir bienes de amplio c onsume y regidos por precios de 

garantia como el arroz, agro industriales como el tabaco o de 

consume selective como la carne: Los permisos de siembra, el 

agua, el credito y el seguro devienen instrumentos de coercion. 

La s decis i ones sobre la t e c nol ogia, la 

de trabajo, la proporcion entre el 

improductivo y la comerci a lizacion 

igualmente ajenas a los ej i datarios. 

organizacion del proceso 

gasto productive y el 

de los productos son 

~a tarea estatal es compartida por diversos aparatos. La SARH se 

encarga de la planeacion y control general de la produccion. La 

SRA debe regular las relaciones que surgen entre distintos grupos 

sociales con motive de la propiedad o usufructo de la tierra. 

BANRURAL y ANAGSA tienen l a encomienda de canalizar el 

financiamiento y propugnar su recuperaci6n. 
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La importancia del cr~di to para la producci6n -"nosotros 

aportamos el d i ne r o " , fra s e atribuida a funcionarios de 

BANRURAL- convierte a esta instituci6n en el nuevo nucleo de las 

decisiones estatales . El con trol sobre el proceso productivo y 

sabre las manifestaciones politicas de los campesinos cada vez 

ma s se concentra en el organi smo financiero. 

Las relaciones que se e s tablE:cen entre BANRURAL y los ejidatarios 

son determinantes en el c onjunto de . las actuales relaciones 

Estado-ejido . No puede ha ber transformaci6n de ~stas sin un 

cambio profundo en aquellas. 

Las exigencias de la recupe r a ci6n de las inversiones y aquellas 

derivadas del control poli t ico de los campesinos imprimen al 

proceso productive ejidal car acteristicas como las siguientes: 

Formas organizatiyas de c a racter c ol ectiyo . La organizaci6n 

colectiva permite con f ormar i unidades p r oductivas mas adecu~das a 

las modernas tecnologias y, por otra parte, atenuar los r +esgos 

de las p~rdidas individuales al tratar con sujetos colectivos. La 

c olectivizaci6n aparece como resultado de las necesidades del 

c apital estatal mas que como forma organizativa promovida por los 

p r oductores para defender sus propios intereses. 

Distintas modalidades de cr~dito. BANRURAL establece formas 

diferenciadas de credito. El credito en especie para insumos como 

agua, semillas, fertilizan t es, herbicidas, ganado, etecetera . 

Credito en trabajo para labores que llevan a cabo operadores con 
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rnaquinaria estatal o particular (barb~cho, rastra, siembra 

mecAnica, bordeo y otras). Cr~dito en dinero s6lo en los cases en 

que las labores sean realizadas por los ejidatarios y/o 

jarnaleros como riego, macheteo, fertilizaci6n manual, entable, 

etcetera. 

Administraci6n centralizada. Los procesos administrativos y los 

registros contables de los ejidos tienen su centro de de·~isiones 

e n las oficinas de BANRURAL. La apropiaci6n de la administraci6n 

llega a extremes como el de que sean los inspectores de este 

organismo quienes manejen las chequeras de los ejidos. "C6mo voy 

a creer que los inspectores tengan en su poder las chequeras 

ejidales?, decia el doctor Sierra cuando ~ecien lleg6 como 

Gerente del Banco de Credito Rural de Occidente S.A., (BACROSA), 

Tomatlan. Despues seguramente cambi6 de opinion, porque ahora ya 

no dice nada" (ejidatarios de Gargantillo, agosto de 1983). 

El monopolio estatal de la administraci6n viene aparejado con el 

monopolio de la informacion sobre los estados de cuenta. De ahi 

la costumbre de que las asambleas de balance y programaci6n se 

conviertan unicamente en asambleas de programaci6n. 

La burocratizaci6n del credito. La administraci6n centralizada 

del credito da origen a un estrato de trabajadores improductivos 

integrado por bur6cratas y ejidatarios que dedican muchas horas 

de su tiempo de trabajo a su tramitaci6n y aplicaci6n. En el 

periodo 1982-1984 los jefes de grupo destinaban tres o cuatro 

dias de la semana a tramites y esperas en las oficinas de 
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BACROSA , Tomatlan . Los pres identes de los comisariados, por su 

parte, practicamente ocupaban todos sus dias habiles en tramites, 

comisiones y reuniones. 

Otro aspecto mucho mas delicado es la lentitud con que los 

cr~ditos llegan a donde se les requiere . La tardanza de horas o 

dias con frecuencia se traduce en danos irreversibles o muerte en 

plantas y animales. 

La comercializaci6n burocratica. La definicion del producto 

agropecuario como garantia prendaria del cr~dito es el eslab6n 

final de las apropiaciones estatales iniciadas en la planeaci6n. 

El Comit~ de Comercializaci6n de BANRURAL controla la venta de la 

producci6n y con ello margina a los productores de la toma de 

estas decisiones y, al mismo tiempo, abre la posibilidad de que 

los funcionarios respectivos se apropien de una parte del valor 

producido. Es frecuente que esa instancia se trueque en un 

intermediario mas de las cadenas que tanto danan a la producci6n 

y al consume de los productos agropecuarios. 

El aseguramiento burocratico . La relaci6n de los productores con 

ANAGSA es tan autoritaria como son los demas aparatos estatales . 

Va desde la mas rigida conducta que perjudica a muchos 

ejidatarios hasta la componenda con otros para conceder 

indemnizaciones por siniestros inexistentes. En este ultimo caso 

tanto bur6cratas como productores se apropian de una parte de la 

riqueza social que maneja el Estado. 
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En Tomatlan son frecuentes los siniestros causados por la 

ineficiencia burocratica. Perdidas ocasionadas por suspension en 

el suministro de agua cuando la SARH ejecuta obras para corregir 

l o s errores de a ·infraestructura hadraulica. P~rdidas provocadas 

por insumos (semillas, pla guicidas, etc.) inservibles que 

abastece BANRURAL. En ambos casos ANAGSA niega la indemnizaci6n. 

"A nosotros no nos importa qui~n haya tenido la culpa de los 

s i niestros. Nos concretamos a aplicar friamente la ley·· (Jefe de 

la oficina de ANAGSA en Tomatlan, 4 de noviembre de 1983). 

8 . 2 Las contradicciones de la apropiaci6n estatal 

Las contradicciones principales en los ejidos estatizados derivan 

de la marginaci6n de los productores del control de las 

c ondiciones basicas de la producci6n. 

La ge sti6n autoritaria ver s us la participaci6n interesada de los 

p roductores . El Estado toma las decisiones fundamentales sobre 

la producci6n ejidal, 

los ejidatarios. Por 

pero no proletariza de manera absoluta a 

el contrario, exige su participaci6n 

.consciente e interesada . Por una parte los relega, y por la otra 

necesita de su consentimiento activo. 

Las inversiones que realiza el ejidatario al mejorar sus 

parcelas, asi como los desembolsos para cubrir parcialmente los 

costos de producci6n en 1984 los productores costeaban 

alrededor del 50% de los gastos de la producci¢n del arroz-, 

convierten a ~stos en sujetos fervientemente interesados en los 
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resultados de la producci6n. Esto choca con un proceso de toma d e 

de cisiones que les resulta a j eno. Los aparatos estatales deciden 

el uso del suelo, a menudo para cultivos socialmente necesarios 

pc ro que ofrecen· escasas pers pectivas de rentabilidad econ6mica. 

Eligen la tecnologia , las s emillas y dem6s insumos sin tomar en 

cuenta la experiencia ni la responsabilidad campesinas. 

No resulta extrafio, que la SARH haya programado cultivos 

a g r icolas, en los tiempos en los que el SAM se encontraba de 

moda, que en algunos ejidos resultaron simplemente imposibles . 

En Cruz de Loreto tuvieron que pasar varios ciclos de perdidas 

ininterrumpidas hasta que, finalmente en 1981, se opt6 por 

destinar los suelos a la ganaderia. En 1984 todavia se estaban 

pagando las deudas originadas en aquellos fracases. 

La gesti6n burocratica versus los reguerimientos perentorios de 

la p r oducci6n agropecuaria. La administr aci6n estatal es proclive 

a complejizar los procesos y a volverlos lentos y corruptos. Esta 

forma de conjugar los recursos productivos entra en conflicto con 

los requerimientos de la producci6n. 

Las plantas y animales, para su cabal desarrollo y para liberarse 

de las plagas y enfermedades, necesitan de la pronta atenci6n de 

parte de los productores. La lentitud y la ineficiencia 

burocr6ticas han sido causas de frecuentes perdidas al proveer 

insumos inadecuados, caducos, inoportunos, o por llevar a cabo 

una comercializaci6n desorganizada y corrupta. 
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k~s pugnas entre grupos regionales de poder. Las anteriores 

c0ntradicciones ti e ne n como poles opuestos a los aparatos 

es tatales y a l o s ejidatarios en su conjunto. La historia de la 

r~ laci6n Estado-ejido en Toma tlan registra, empero, otro tipo de 

contradicciones que igualmeDte incide de manera negativa en la 

p r oducci6n agropecuaria ejidal y comunal. 

Los aparatos estatales no se desarrollan al margen de la 

es tructura r e gional de poder . Entre aquellos y los grupos 

hegem6nicos se establece 

a grupamientos . Entre los 

entabla una especie de 

una dinamica de presiones, alianzas y 

distintos grupos y bloques de poder se 

guerra de posiciones en la que los 

intereses agrarios, econ6micos y politicos promueven los 

c onflictos y los acuerdos. En 1982, despues de varios 

experimentos de la SARH mediante los cuales se comprob6 la 

viabilidap agron6mica y comer cial de la p ina, varios neocaciques 

de l a comunidad indigena de Tomatlan es t ablecieron este cultivo 

e n alrededor de 160 hect areas . 

Ya avanzado el proceso productive, los jornaleros mal pagados y 

mal tratados, decidieron luchar por aumentos de salaries y 

mejores condiciones de trabajo por lo cual demandaron la firma de 

un contrato colectivo de trabajo y se declararon en huelga. 

Esta pugna tradicional entre el trabajo y el capital, pronto se 

convirti6 en conflicto entre grupos de poder. El grupo CTM y el 

de la Liga de Comunidades Agrarias de Jal i sco, qonjuntamente con 

algunos sectores burocraticos del distrito de riego apoyaron a 
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l o3 obreros . Hilari o Velazquez , presidente de la CIT y principal 

duefio de los p i fiares s e que j o de la " traici6n" de Chema Sotelo 

Anaya, dirigente de la LCA y de la intervenci6n en su contra de 

He liodoro Hernandez Loza, lide r de la CTM (El Diario, 27 de julio 

d e 1982 , p. I B) . 

El resultado de l as pugnas i ntergrupales fue que se 

c e rca de c i en millones de pesos. " Tomatlan tiene 

perdieron 

indudables 

recursos naturales. Un sol , por ej~mplo, que con sus rayos 

Pero co l a bora a que s e produzcan l a s pifias mas dulces de Mexico. 

no tiene paz social. Es que los factores de la producci6n estan 

e mpefiados e n una lucha a muer t e'' (Hi lario Velazquez, CIT, Diez , 

13 d e agosto de 1982 , p.l) . 

Pa r a prevenir en el futuro problemas c omo 

n eocaciques de Tomat lin comenz aron a 

el resefiado, los 

elaborar algunas 

estrategias . "Se pe r di6 mu cho d i nero a c ausa de un vividor que 

e ngatuz6 a los t r abjadores . Ahora ya estamos formando un 

sindicato de traba j adores asa l ariados del campo que se afiliara a 

l a CNC para evitar esos problemas" (neocacique de CIT, Tomatlin, 

2 de noviembre de 1983). Este conjunto de contradicciones empujan 

a l ejido estatizado hacia una situaci6n de inviabilidad 

econ6mica . Las carteras venc i das se multiplicaron al tiempo que 

se generaliza el descontento de los productores. 

Si el Estado cuenta con abundantes recursos financieros puede 

con d onar deudas y reiniciar el proc eso productive. Si, en cambio, 

se ve limitado por la escasez , no tiene otra opci6n que suspender 
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e l suministro de cr~dito~ a lcs deudores. En el ciclo 0-I/83-84 

c lentos de hectAreas quedarc n sin cultivarse por esta raz6n. 

Grandes cant i dades de recursos naturales , humanos y financieros 

sin poder r e al±zarse como r~sultado de las contradicciones 

in ternas del e jido ~statizado . 

8 . 3 Las respuestas campesinas 

El con junto de los productores ejidales y comunales es 

heterog~neo. Los neocacique s se aprop i aron de mas y mejores 

tierras y tienen el controJ de importantes decisiones para la 

v ida de sus comunidades . La mayoria de ellos no trabaja 

d irectamente las tierras, sin0 que contrata trabajadores para que 

r ea licen las labores requerida s por el cultivo del tabaco o por 

l a ganaderia. El ingresc proveniente de la producci6n 

a gr opecuaria es para ellos adi c ional al que obtienen en otras 

actividades e con6micas . Lo s ingresados y los ejidatarios y 

c omuneros pobres, en cambio, sufren una mayor dependencia de los 

re s ultados de la producci6n agropecuaria. 

Bases materiales distintas condicionan respuestas diferenciadas 

de los productores a las contradicciones del ejido estatizado. 

Sin embargo, las manifestaciones de inconformidad tienden a 

unificarse cuando se trata de defender los posibles beneficios 

derivados de la producci6n. 
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La conciencia de los productc,res sobre su relaci6n con el Estado 

se ha desarrollado a lo largo de las diferentes etapas del 

Distrito de Riego . La construcci6n de la infraestructura, las 

luchas por la tierra y las distintas experiencias productivas. Se 

tiene clara la idea de que es la actuaci6n concreta de los 

aparatos estatales el princ ipal obstaculo a su bienestar. Versos 

c omo los que a continuaci6n Presentamos, compuestos por un 

e jidatario de Ll~no Grande parecen sintetizar el sentir mas 

d ifundido 

Todo empleado de gobierno 

reconoce su destine 

en ponerse de acuerdo 

pa' joder al c ampesino 

La conciencia y la volunta d expresada en movilizaciones y 

demandas apuntan hacia obje t ivos bien precisos: disputar a los 

a pa ratos estatales el control de las condiciones de la producci6n 

como medio de garantizar la eficiencia productiva y, con ella, de 

a s egurar su propio desarrollo . 

Las principales manifestaciones organizadas en esta direcci6n han 

sido: 

Primera. La lucha contra la imposici6n y cargo a cuenta de los 

productores de equipos de riego cuya necesidad surgi6 debido a la 

construcci6n de una infraestructura defectuosa (analizada en el 

capitulo sexto). 
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G·: gunda. Las quejas y presi ones contra e l alza de los costos de 

producci6n (cuotas de agua, tasas de inter,s, precios de los 

insumos) y contra una politica represiva de los precios de 

g r antia del arroz. 

~'rcera. Las denuncias y mov i lizaciones contra la ineficiencia 

burocar4tica, cuando son victimas de errores tales como dotaci6n 

de semillas inadecuadas, insumos caducos, errores de planeaci6n o 

1~ intransigencia de ANAGSA al negarse a indemnizar perdidas no 

imputables a los campesinos. 

Cuarta. La disputa paso a paso, ciclo por ciclo, del control de 

la comercializaci6n de los productos. La comercializaci6n ha sido 

el proceso m4s peleado y su control el que m4s cambios ha 

sufrido. 

El control de la comercializaci6n del arroz ha cambiado desde una 

situaci6n en la que BANRURAL lleg6 a amenazar con c4rcel a varios 

productores quienes, por desconocimiento de las leyes, vendi~ron 

el producto por su cuenta, hasta otra en la que el banco s61o 

exige que los cheques girados por los compradores 

mancomunados para garantizar la recuperaci6n del credito. 

sean 

Para que el banco cediera el control de la cosecha, el transporte 

y la elecci6n del 

experiencias en 

cuestionada. 

canal de comercializaci6n tuvieron que suceder 

las que su participaci6n fue duramente 
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La cosecha del arroz del ciclo P-V/81-81, despues de varios dias 

d ·"" almacenamiento a la intemperie y sin sabEt'r que hacer con ella, 

BANRURAL la vendi~ ala arrocera Covadonga ~e Mexico, D.F . , con 

la promesa formal de pagar a 7000 pesos la tonelada a mas tardar 

en tres meses. Transcurrido este tiempo el banco empez6 a pagar a 

5700 el arroz de buena calidad y a 4200 el regular. 

Los ejidatarios reclamaron la violaci6n · al acuerdo y formaron una 

comisi6n para investigar los pagos de Covadonga. Dicha comisi6n 

de scubri6 que la arrocera habi a pagado a 7000 pesos la tonelada. 

Exigieron auditoria a los comercializadores de la instituci6n 

crediticia y "el resultado fue que ese gerente era el mas honesto 

de todos. Quedaron de darnos una copia de los resultados de la 

a uditoria y hasta la fecha la seguimos esperando ~ · (ejidatarios de 

Ga rgantillo, agosto de 1983) . 

No obstante los cambios favorables a los productores, el mercadeo 

del arroz sigue realizandose en condiciones desventajosas para 

ellos. La normalizaci6n es aplicada arbitrariamente por los 

.compradores. El agente de compras de "La comercial colimense", 

molino arrocero de aquel estado, por ejemplo, acostumbra tomar 

una muestra del arroz, la observa, muerde algunos granos y 

dictamina calidad 

humedad, impurezas, 

y precio. Las variables cristalizaci6n, 

etcetera, son determinadas por su criterio . 

Ademas no existen amplios margenes para la negociaci6n porque los 

escasos compradores representan malas y peores opciones. 
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Por otra parte, en la regi6H no hay mol i nos procesadores del 

arro~ . Los m~s cercanos se e ncuentran a mas de cuat~o horas de 

distancia, en Nayarit, Colima, Guadalajara o Sinaloa . En todos 

los casos los costos del transporte corren por cuenta del 

productor. La ineficiencia en l a producci6n , las dificultades en 

la comercializaci6n y una politica represiva de p~ecios de 

gar antia configuran un panorama dificil para la rentabilidad de 

este cultivo. 

En los productos ganaderos el control de la comercializaci6n por 

pa r te de BANRURAL ha sido cada vez mas rigido. Si en las primeras 

ventas algunos grupos pudieron elegir comprador y negociar 

precios, en las posteriores el banco recogi6 facturas y marco los 

animales con su fierro para hacer imposible la venta fuera de su 

voluntad. Varios grupos ganaderos tuvieron que pagar flete de 

tra ilers, que llegaron y se fueron vacios , por la negativa de 

BANRURAL a avalar tratos ya efectuado s por los ejidatarios. 

Quinta. Las demandas promovidas desde el Estado mismo . A 

diferencia de las luchas anteriores, antiestatales e 

independientes, se registraron dos experiencias organizativas 

impulsadas por los propios aparatos estatales. Se trat6 

fundamentalmente de dos intentos por introducir correcciones al 

sistema para mejorar su funcionamiento. En ambos casos se adopt6 

la figura del contrario domesticado, l a CNC, y en las dos 

experiencias los resultados condujeron a los participantes a una 

mayor frustraci6n. 
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En noviembre de 1982, a convocatoria de la CNC, se fund6 la URPA 

(Un i6h Regional de Productores de Arroz) con el objeto de apoyar 

a los productores en el mercadeo y pugnar por mejores precios de 

garantia . Sin embargo, las fuertes reminiscencias anti CNC y la 

inadec uada promoci6n mantuvo a la naciente organizaci6n en los 

limites de la inactividad. "Cuando les pedimos aportaciones 

econ6micas para pagar tecnicos y comprar aparatos para medir 

humedad o impurezas del arroz, casi nadie quizo cooperar 

( dirigente de la URPA, Gargantillo, agosto de 1983) . 

A mediados del mismo ano, con apoyo financiero y politico de la 

Federaci6n Nacional Ganadera Ejidal de la CNG y respaldo ~ecnico 

de la SARH, se iniciaron los esfuerzos para organizar una ARIC 

(Asociaci6n Rural de Interes Colectivo) que contribuyera a la 

1 • • 
S O J_UClOn de los problemas de rivados de la venta de ganado sin 

afinar. 

Se trataba de introducir el ganado a corrales de afine con el 

objeto de que el productor se apropiara de una fase 

tradicionalmente en manos de l os introductores ganaderos ~ 

El proyecto, segun lo presentaron a los ejidatarios, parecia 

atractivo. Del incremento en el peso del animal, el 75% seria 

para ARIC y el 25% restante para los ejidatarios por el solo 

hecho de prestar su ganado . Ademas, la ARIC les ofrecia apoyo en 

distintas fases del proceso de comercializaci6n: pesaje, 

informaci6n de mercado, compraventa, transporte y otras. 

14 8 



El experimento duro unicamente s e is meses. La desconfianza de los 

ejid~tarios, la falta de apoyo crediticio y la mala 

administraci6n (problemas de abasto de alimentos para el ganado) 

1 o hie ieron fracasar. Para 1(,5 ej idatarios involucrados asi 

re.Sult6 . "Los lunes no comian l os animales. Ahi aumentaban 200 

gramos de peso al dia, mientras que en nuestras parcelas 600. 

Pronto se les acab6 el dinero y t odo lo pedian fiado. A varios de 

nozotros nos salieron debiendo ' ejidatarios de Cruz de Loreto y 

de Nuevo Santiago, agosto de 1983). 

En cambio para Ram6n GonzAlez, lider de la CNC en Tomatl&n los 

resultados fueron alentadores. "El objetivo de la CNC se logr6: 

abri. ~·les los ojos a los ganaderos. Como escuela, 

demostraci6n fue un exito; 

(Tomatlan, enero de 1984). 

pero econ6micamente no 

como 

sali6" 

Sexta. La generalizaci6n de la i nconformidad contra BANRURAL. En 

la ~egunda mitad de 1983 el aumento de carteras vencidas, la 

negativa a otorgar credito a los deudores por parte de esta ·· 

insti tuci6n y las experiencias negati vas acumuladas hicier.on 

af:}.orar el descontento de los productores en su contra . En la 

conciencia de los ejidatarios era fuerte la convicci6n de que ya 

no se podria seguir laborando. ''Si seguimos trabajando con 

BANRURAL, vamos a terminar por devolver las tierras al ~obierno" 

(asamblea de varios ejidos, octubre de 1983). 

Esta animadversi6n fue canalizada por funcionarios de la SARH y 

enfocada contra el banco. Para la secretaria como cabeza de 
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s (:ctor, por un lado la soluci6n de los problemas le resultaba un 

imperative para el buen funcionamiento del distrito de riego. Por 

e l otro, el convertir a BANRURAL en el 6nico responsable del 

malestar campesino en parte era condicionhdo por el conflicto que 

e n ese entonces se desplegaba entre amba s instituciones en el 

ambito nacional. 

L~s demandas de los ejidatarins, expresadas en oficios dirigidos 

a Juan Sierra Cortes, Gerente de BACROSA, Tomatlan fueron: 

1.::1. Administraci6n aut6noma del credito y realizaci6n de 

auditoria al banco . "Soli::itamos que a la brevedad ponga a 

d j_ sposici6n de este ejido la cantidad que nos esta rebajando por 

administraci6n, porque con la misma queremos contratar a un 

contador capaz y eficiente que trabaje dentro de nuestro ejido 

para que juntos realicemos una auditoria a esa instituci6n ya que 

nos ampara la ley ... 

octubre de 1983). 

(Comisariado ejidal de Gargantillo, 4 de 

2a. Adquisici6n aut6noma de insumos. "Solicitamos nos proporcione 

la cantidad necesaria de dinero en efectivo para poder adquirir 

nosotros los insumos (fertilizantes, insecticidads y herbicidas) 

a tiempo y donde corresponda" (Comisariado ejidal de Nuevo 

Santiago, 3 de octubre de 1983). 

Al Representante de la SARH en Jalisco, Ing. Carlos Manuel 

Castanos, le solicitaron "su apoyo e instrucci6n para, de ser 

posible, nos proporcione el cambio de fuente de credito, de 
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BANRURAL a! Banco de Mexico, FIRA, debido a que !a instituci6n 

p ~imeramente menc ionada prese nta una s e rie de anomalias como 

i nsumos retardados y casi ~aducados e irregularidades en las 

c :.1entas" ( Comisariado ejida l de Gargantillo, 2 de octubre de 

1 983). 

Lns respuestas de l gerente de BANRURAL fueron condicionani;es. En 

a s amblea contest6 que la administraci6n autogestiva . se podria 

conceder a condici6n de que s e hicier~ por medio de la Uni6n de 

Ejidos Jose Guadalupe Zuno de !a CNC. Y c on respecto al cambio de 

fdente de financiamiento, que eso seria posible cuando terminaran 

d~ pagar los adeudos. 

La debilidad del liderazgo de SARH fue, a la postre, la flaqueza 

de l movimiento. En Mexico s a li6 ·triunfante BANRURAL y Eduardo 

Pe squeira Olea pas6 a ocupar e l puesto de secretario de la SARH. 

Si n embargo, las inconform i dades siguieron vigentes. De las 

a sambleas y discusiones empez aron a vislumbrarse alternativas de 

f i nanciamiento y planeaci6n. Se propuso estudiar la posibilidad 

de solicitar financiamiento de transnaci onales para productos de 

e xportaci6n y de particulares para cultivos rentables. Varios 

e j idatarios poseedores de maquinaria aceptaban recibir pagos por 

maquila hasta despues de la cosecha. El ejido de Nahuapa realize 

una propuesta de planeaci6n de cultivos e n la que se combinaban 

los frutales, de autoconsumo y ganaderos, con el fin de asegurar 

su consumo a la vez que se obtendrian ingresos con una producci6n 

rentable. 
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~ .4 Las perspectivas del ejido estatizado 

I.as contradiccicnes del ejido estatizado lo han colocado en un 

punto de inviabilidad econ6mi ca, politica y social. El proyecto 

estatal de utilizar al ejido como productor de alimentos bajo la 

administraci6n centralizada no ha funcionado como se esperaba. Lo 

que se pretendia sirviera al desarrollo del capitalismo mexicano, 

~ e ha convertido en un obstic ulo de i~portancia estrat~gica. 

El futuro de la relaci6n Es t ado - ejido nuevamente estarA definido 

por la correlaci6n de las fuerzas sociales . El bloque de fuerzas 

dominantes que imprime su caracter al Estado mexicano buscara una 

nueva forma de relacionarse c on el ejido. 

Dos factores son importantes de considerar en la definici6n de 

las fuerzas sociales: las limitaciones al avance del capitalismo 

mexicano y el desarrollo democratico de la sociedad. 

La deuda externa y las dificultades para la realizaci6n de las 

mercancias mexicanas en el mercado mundial, condicionan la 

politica econ6mica del Estado mexicano, lo empujan a actuar 

dentro de los limites de la escasez de recursos y a trabajar para 

hacer atractivas las inversiones privadas nacionales y 

transnacionales. El proyecto del bloque dominante podria permitir 

y hasta impulsar cambios democraticos siempre y cuando no 

interfirieran con el desarrollo del capitalismo bajo la modalidad 

mas acorde con sus intc reses, un verdadero desarrollo 
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democr&tico, empero, estaria d3do por aque ~ conjunto de prActicas 

s o· :iales a traves de\ las cuales cada vez mayores sectores de la 

so··:iedad se manifestaran e h i cieran sen t ir su poder en las 

de~isiones que les afectan . Incluida, de manera especial, la 

po 3ibilidad de imponer un pr Jyecto econ6mico alternative que 

prc· piciara un mayor equili brio en el reparto de los ingresos. 

Der-'endiendo del desenvolvimiento de e s tos factores, los 

es c enarios m&s probables para el futciro proximo de la relaci6n 

Es ~ado-ejido podrian ser: 

Escenario I. El ejido desarticulado por el capital. 

La s condiciones que harian posible y hasta real esta probabilidad 

son el predorninio de las fuerzas de la burguesia nacional y 

tra nsnacional, el subdesarrollo democr&tico (o un cambia 

di r igido) y la astrigencia financiera estatal. 

De irnplantarse esta posibilida d, tendria que modificarse la forma 

de la participaci6n estatal en la producci6n de los ejidos . El 

control del proceso productive tenderia a de~plazarse hacia el 

capital privado y se introducirian carnbios en los mercados 

agropecuarios con la finalidad de hacer mas atractivas las 

inversiones. 

El ejido se desarticularia en favor del capital y nuevamente 

veria bloquedada la posibilidad de un desarrollq como unidad de 

produccion colectiva y aut6noma 
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Kscenario II. El ejido como unidad de producci6n con futuro 

propio. Las condiciones que harian posible este escenario son el 

triunfo de las · fuerzas populares, un desarrollo democratico 

c onsiderable y la voluntad ~statal de apoyar la autogesti6n 

e j idal. 

La relaci6n Estado-ejido tendria que modificarse en el sentido de 

f a vorecer la 

de cisiones 

reconquista, 

basicas de 

por parte d~ los productores, de las 

l a producci6n. En los mercados 

agropecuarios tendrian que e fectuar s e transformaciones -precios 

de garantia y procesos comercializadores, por ejemplo- que 

impulsaran el desarrollo econ6mico ejidal . Este escenario 

o freceria mejores condiciones para un desarrollo mas equilibrado 

e n el campo mexicano. 
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CONCLUSIONKS 

Una vez concluido el proceso cognoscitivo -con sus fases 

pr i ncipales de planteamiento del problema, elaboraci6n de 

hip6tesis, captaci6n y analisis de informaci6n, observaci6n 

participante y contrastaci6n de hip6tesis-, de el se pueden 

desprender las siguientes conclusiones: 

Primera . No obstante los obstaculos que se presentaron en la 

rec olecci6n y generaci6n de informacion -algunos derivados de las 

propias situaciones conflictivas entre los grupos e instituciones 

par~icipantes-, creemos que la obtenida de fuentes 

bibliograficas, hemerograficas, documentales, la directamente 

proporcionada por los actores sociales asi como la registrada por 

la observaci6n participante, fue suficiente para poder hacer (con 

cierto grado de confiabilidad) afirrnaciones de caracter 

principalmente cualitativo sobre el objeto de estudio. 

Segunda Se confirrna la hip6tesis en el sentido de concebir a la 

relaci6n Estado-ejido como una relaci6n social procesada por el 

~ismo Estado. El bloque hegem6nico, conformado a partir de 

relaciones econ6micas y de poder entre diferentes clases 

sociales, asigna al ejido las funciones que debe desempeffar en el 

desarrollo econ6mico nacional. La relaci6n Estado-ejido es la 

expresi6n transfigurada de tales relaciones sociales. 

Tercera .La relaci6n Estado-ejido es hist6rica. Cambia al ritmo y 

en la direcci6n que le roarcan las modificaciones en las 
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correlaciones de las fuerzas s ociales Por esta raz6n es posible 

di s tinguir con claridad las diferentts etapas de la relaci6n 

E~ tado-ejido postrevolucionario. De la relaci6n que condenaba al 

e j ido ala provis~onalidad (1 917-1934), se pasa ala cardenista 

que lo concebia como la via p c: ra el desarrollo rural. A esta la 

s~cede la del abandono y subordinaci6n del ejido (1940-1970) y 

f i nalmente se llega a la apr opiaci6n estatal del control del 

p 1·oceso productivo ejidal (1970-hasta la fecha). 

Cuarta El futuro del ejido e s tara definido nuevamente por por el 

proyecto imperante en la ac t ualidad . Un proyecto disenado con 

i nfluencia preponderante de la burgue sia transnacional y 

na·~ional. Las caracteristicas de la politica econ6mica actual nos 

pe rmiten predecir un futuro i nmediato en el que el ejido se vera 

afectado por una reducci6n ma s acentuada de los recursos publicos 

para la producci6n ejidal; una crecient e participaci6n de la 

i n iciativa privada en su proceso produc tivo al grado de poder 

hacerse del control, aunque esto no nec esariamente conduzca a 

c a mbios en la tenencia de la tierra; un traspaso gradual y 

limitado de las funciones y recursos (mermados) que manejan los 

. a paratos estatales vinculados al campo; e l de~arrollo de nuevas 

f o rmas de corporativizaci6n campesina a partir de los recursos 

e s tatales a la producci6n e j idal; y un a mayor diferenciaci6n 

entre los ejidos que poseen potencialida d productiva y aquellos 

que ~o la tienen. 

Quinta . La experiencia Toma t lan se desarrolla c9mo parte de un 

proyecto estatal para explotar el potencial turistico, agricola y 
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ganadero de la costa de Jalisco. Dicho proyecto da a los 

carnpesinos la oportunidad de desplegar sus fuerzas para obtener 

las tierras. La constituci6n de ejidos se ve obstaculizada por 

l 0 s grupos neocaciquiles de l o s propios n6cleos ejidales o de la 

Co munidad Indigena de TomatlAn. De esta manera la constituci6n de 

un ejido aparece como resultado de la correlaci6n de fuerzas que 

se expresan no solo en la dime nsion macrosocial sino tambien en 

la regional. En esta ultima los intereses caciquiles y estatales 

se entrelazan para marginar a los · mayoritarios grupos de 

solicitantes de tierras. 

Sexta . En la experiencia Toma tlan la etiologia general de la 

apropiaci6n estatal se ve completada por la necesidad de 

rec uperar el control del distrito de riego que, al menos en 

parte, se encontraba en manes de los neocaciques y ganaderos 

extensivos de la zona . Los prerrequisitos de esta apropiaci6n 

fueron la toma burocratica de los r ecursos financieros y el 

c ontrol juridico del acceso a la tierra. 

Septima.Antes de la apropiaci6n por 

.. estatales ( BANRURAL, SARH, SRA, ANAGSA) , 

parte de los aparatos 

en Tomatlan se llevaron a 

cabo diversas modalidades de apropiaci6n de los recursos o del 

proceso productive ejidales. La primera fue la representada por 

la Comisi6n Impulsora para la Producci6n en Tierras Ociosas o en 

Conflicto Agrario en la que dicha comisi6n hizo producir 

directamente las tierras que estaban siendo demandadas po.r varios 

grupos de peticionarios . La s egunda modalidad fu~ la que puso en 

practica PRONAGRA al proauci r directamente granos alimenticios. 
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Bajo esta forma los ejidat arios y los solicitantes fueron 

reducidos al estatuto de asalariados en etapa de aprendizaje. La 

tercera la constituy6 el experimento de unir a capitalistas 

privados con ejidatarios en una unidad de producci6n en la cual 

1 ~ propiedad juridica de l a tierra seguia residiendo en los 

ejidatarios, el control del proceso productive pas6 a manos de 

l os capitalistas y los campesinos desempenaron la funci6n de 

asalariados y rentistas al mismo tiempo. 

Octava.La forma mas duradera de apropiaci6n estatal del proceso 

productivo ejidal es aquella e n la que las decisiones basicas de 

que producir, c6mo producir, para quien producir, como 

c omercializar y a que precios vender son tomadas por el complejo 

d•• las dependencias gubernamentales, mientras los ejidatarios 

participan de manera subord inada en el proceso productive. 

Novena.El Estado mexicano se ha visto compelido a apoderarse del 

c ontrol del proceso productivo ejidal por la necesidad de 

ga rantizar la recuperaci6n de las inversiones y de orientar la 

producci6n agropecuaria ejidal a la satisfacci6n de los 

. requerimientos sociales por el definidos previamente . 

Decima.La apropiaci6n estatal del proceso productive ejidal 

encuentra su contradicci6n pr i ncipal en dos necesidades basicas y 

antag6nicas del mismo proceso productivo sometido a esta 

dinamica. El control estatal tiende a minimizar la participaci6n 

del ejidatario al relegarlo de la tom~ de las decisiones 

fundamentales, al tiempo que la gesti6n estatal se muestra 
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ineficiente y corrupta . Por otra parte, la misma naturaleza del 

p r oceso productive agropecuario requiere de una participaci6n 

decididamente interesada de los productores (vigilancia durante 

las 24 horas del ·dia de las plantas o animales, supervision para 

que las labores se cumplan eficientemente), como condici6n para 

l agrar el ~xito econ6mico . Esta contradicci6n se ha agravado 

c onduciendo al ejido a una s i tuaci6n de inviabilidad econ6mica, 

primero, y sociopolitica, despues. 

Undecima. La soluci6n a la problematica ejidal, vista desde el 

l a do de los productores, exi ge necesariamente la transformaci6n 

de dos tipos de condiciones. Las condiciones internas al proceso 

productive y aquellas que lo ligan al resto de la economia. Entre 

las primeras, los cambios cuantitativos y cualitativos que 

deberan registrarse son la c onquista del control del proceso 

productive asi como de los de mas aspectos de la vida ejidal como 

s on su vida democratica y e l reparto de la · riqueza generada. 

En tre las segundas, debera a umentar la capacidad de negociaci6n 

de los ejidatarios ante las demas clases sociales, de tal manera 

que puedan tomar parte en las decisiones basicas de elecci6n de 

. cultivos, precios de garantia y canales de comercializaci6n. 

Duodecima. Un desarrollo ejidal como el deseado en la conclusion 

anterior, no es posible sin una organizaci6n de los ejidatarios 

que no solamente !ogre unificar las fuerzas campesinas del pais; 

sino que tambien sea capaz de atraer el apoyo de los demas 
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t rabajadores y algunas fuerzas politiaas de tal 

e: fectivamente los campesinos puedan . negoe:iar con e"1 

s ~ciedad en condiciones favorables. 

manera que 

resto de .la 

Decima tercera.En aquellos e jidos en los cuales existan fuertes 

divisiones internas de origen caciquil, la lucha por la igualdad 

de derechos es un problema c apital a resolver durante el proceso 

de acumulaci6n de fuerzas campesinas. De no superarse los 

conflictos internes, las divisiones actuaran como un obstaculo a 

l a unidad y por tanto, al desarrollo general de los ejidos de 

Mexico. 

Decima cuarta.La actual fase de la inte rnacionalizaci6n de la 

agricultura pone al ejido con alto potencial productive ante el 

reto de elevar la productividad que l a gesti6n estatizada ha 

bloqueado.Esta productividad puede alcanzarse tanto por la via de 

l a participaci6n y liderazgo del capital privado en la producci6n 

c omo por la autogesti6n ejida l. La experiencia Tomatlan, empero, 

muestra que la ultima alterna tiva conlle va mejores condiciones 

para el logro de un desarrollo mas equi l ibrado y arm6nico en los 

6rdenes econ6mico, social y politico. 

Decima quinta.La experienc ia de los ejidos estatizados de 

Tomatlan, Jalisco, constituye un llamado de atenci6n a la 

conciencia nacional sobre el imperative de acelerar los procesos 

de democratizaci6n en las relaciones econ6micas y politicas que 

envuelven al ejido . La democratizaci6n econ6mica debe conducir no 

s6lo a la autogesti6n ejida l sino tambien al fortalecimiento de 
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l <; capacidad de negociac i6n de los ejida t arios con el resto de 

lc,::; agentes e c on6mico s nac ionales e internacionales . 

d e rnocratizaci6n politica e x ige el desmantelamiento de 

La 

los 

cac icazgos regionales y la creaci6n d ~ formas modernas de 

participaci6n politica. El desarrollo ejidal no se puede concebir 

sin la democratiz3ci6n concomitante de la economia y la politica. 
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Anexo: guias de entrevistas semidirectivas orales 

Guia de entrevistas a ejidatarios a~ricolas y eanaderos 

1.Proceso econ6mico ejidal 

1.1. Cantidad y calidad de ti e rra 

1.2. Cantidad y calidad de agua 

1.3. Cantidad y condiciones d ~ credito 

1. 4. La bores mecanizadas y manuales 

1. 5. Formas organizativas 

1. 6. Rendimientos agricolas y ganaderos 

1. 7. Perdidas 

1.8. Cambios de uso del suelo 

1 .9. Construcci6n del Distrito de Riego 

1.10 Canales de comercializaci6n 

1.11 Experiencias SARH,PRONAGRA,LFA. 

2. Control del proceso productive 

2. 1 . Toma de decisiones 

3. Relaciones de mercado 

3.1. Participaci6n ejidal en planeaci6n 

3.2. Participaci6n ejidal en precios de garantia 

3.3. Precios medios rurales 

3.4. Participaci6n ejidal en comercializaci6n 

4. Relaciones de poder 

4.1. Tipos de derechos sobre la tierra 

4.2. Historia de tramites agrarios 

4.3. Relaciones con grupos burocraticos 

4.4. Relaciones entre reconocidos e "ingresados" 
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4.5.Relaciones con grupos cac i quiles 

4 . 6. Relaciones c on ~olicitantes de tierr~ y jornaleros 

5. Alternativas 

Gqia de entreyistas a integra;; tes de comisariados eiidales 

1. Proceso econ6mico ejidal 

1. 1. Cantidad de tierra, agua y credito 

1 .2. Calidad de tierra y agua 

1.3. Condiciones del credito 

1 . 4. Mecanizaci6n del proces o de trabajo 

1 . 5. Formas organizativas 

1.6. Rendimientos agricolas y ganaderos 

1.7. Eficiencia en la comercializaci6n 

1.8. Resultados econ6micos 

1.9. Construcci6n del Distrito de Riege 

2 . Control del proceso productive 

2 . 1. Participaci6n de los comi sariados e~ la toma de decisiones 

.2.2 . Participaci6n de los comisariados en el Comite del Distrito 

de Riege 

2.3. Credito y control del pro ceso productive 

3. Relaciones de mercado 

3.1. Participaci6n ejidal en la planeaci6n 

3.2. Proyectos regionales 
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3 . 3. Determinaci 6 n de prec ios 

3 . 4. Informaci6n d e mercado s 

3 5 . Comercializaci6n 

4. Relaciones sociales 

4 . J Relac i on e s de propiedad y uso de la tierra 

4 . 2. Relacione s de propiedad u· l lSO del agua ... 

4. 3 . Relaciones de propiedad V' 
•' uso del credito y maquinaria 

4.4 . Relaci ones entre reconoc "!. dos e "ingresados" 

4. 5. Re l aci ones e nt.re grupos ·':! jidales y c aciquiles 

4.6 . Relaciones entre grupo.s ejidales y burocraticos 

4.7. Relaciones entre grupos e jidales y solicitantes de tierra y 

jornaleros 

f,. Al ternati vas 

Gui a de entreyistas a so] ici tantes de tierras y jornaleros 

1 . Proceso econ6mico ejidal 

1 .1. Formas organizativas 

1 . 2. Trabajo manual y mecanizado 

1.3. Rendimientos agricolas y ganaderos 

2 . Relaciones sociales 

2. 1. Tipos de derechos sabre la tierra 
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2. 2 . Participaci6n en trAmit~ s agrarios . 

2.3 . Relaciones entre s oli c itantes de t ierras, 

ejidatarios 

2. 4. Horarios de· trabajo y s a laries 

jornaleros y 

Guia de entrevistas a trabaj a dores de dependencias o empresas 

estatales 

l. Proceso econ6mico ejidal 

1. 1. Cantidad de agua, tierra y cr~dito 

1 . 2. Calidad de agua, ti e rra y cr~dito 

1. 3. Participaci6n en fases del proceso de trabajo 

1 .4. Propiedad y uso de maqu i naria 

: .5. Rendimientos agricolas y ganaderos 

1. 6 . Cambios en e l uso d e l s ue lo 

1.7. Formas organizativas 

2. Control del proceso produc t i ve 

. 2. 1 . Manejo del cr~dito 

2 .2 . Acceso a la tierra 

2. 3 . Manejo del agua 

3. Relaciones sociales 

3. 1. Relaciones BANRURAL- ejidos 

3. 2. Relaciones SARH-ejidos 
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3 . 3. Relaciones SRA-ejidos 

~ 4 . Relacion e s ANAGSA - ejidos 

~Jia de entrevistas a funcion a rios 

1. Proceso econ6mico ejidal 

1 . 1. Cantidad y calidad de ti e rras 

1 ') 
.J.. I:... Cantidad y calidad de agua 

1 . 3. Cantidad y calidad de credito 

1 . 4. Construcci6n del Distri t '.J de Riego 

1. 5. Programas agricolas y ga:'laderos 

1. 6. Programas de mecanizaci6n 

J .7. Rendimientos agricolas y ganaderos 

1 . 8 . Formas organizativas 

1.9. Experiencias SAM, PRONAGRA, LFA, COMISION DE TIERRAS OC!OSAS 

1 . 10 Resultados econ6micos 

2. Control del proceso productive 

2.1. Participaci6n de las dependencias en la toma de decisiones 

2 . 2. Coordinaci6n institucional 

3. Relaciones de mercado 

3.1. Planeaci6n nacional 

3 . 2. Planeaci6n regional y local 

3.3. Precios 
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3 . 4. Comercializaci6n 

~ . Relaciones de poder 

1: 1 . 1. Relacioncs c on grupos c a ·::iquiles 

1 . 2. Rela<:ion e s c on grupos ej i dales 

4 . 3. Relac ion P.s entre dependencias 

4 4. Relacione s con soli c itantes de tierras y jornaleros 

5 . Alternativas 
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