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INTRODUCCION 

Reflexionar sobre la economfa campesina en Tlaxcala constituye una de las tareas mas 

importantes, sobre todo cuando Ia modemizacion de Ia economfa mexicana no ha dado los 

frutos que se esperaba. 

En el marco del desarrollo rural regional, Ia economfa campesina como objeto de 

estudio se convierte en espacio para Ia busqueda de "nuevas estrategias de desarrollo". 

El prop6sito del presente trabajo ha sido, a partir del analisis de las caracterfsticas 

particulares de Ia economfa campesina en Tlaxcala y el caso concreto del Municipio de 

Espaiiita, identificar las posibilidades que en el marco social actual tienen los campesinos de 

ser sujetos historicos de su desarrollo. 

Estudiar a los campesinos, su economfa, en Tlaxcala, llena de tradiciones, historia y 

variadas formas productivas, constituye de por sf un reto. 

El que el presente trabajo motive a otros investigadores la reflexion sobre el campo 

tlaxcalteca, y desde Iuego sobre los campesinos con mayor carencia y necesidades, es ya un 

premio a este esfuerzo que hoy ponemos a su consideracion. 

El autor 



CAPITULO I 

CONSlDERACIONES TEORICAS DE LA ECONOMIA CAMPESINA 

INTRODUCCION 

En este primer capitulo se aborda Ia discusi6n te6rica conceptual sobre la economia 

campesina, se desarrollan los enfoques : marxista, chayanoviano, y algunas de las 

interpretaciones actuates sobre Ia economia campesina . Se destaca la critica a Ia vision 

populista sobre Ia economia campesina y se resalta el paradigma cultural e ideol6gico 

planteado por Chayanov . Resulta importante sefialar el papel que los intelectuales juegan en 

el amilisis de la problematica campesina y de Ia transformaci6n social. Se hace una sintesis 

al final del capitulo de las diferentes escuelas hoy presentes en el amilisis de la economfa 

campesina . 

1.1.-EL PROBLEMA AGRARIO 

Partir de Ia conceptualizaci6n marxista en el estudio del problema agrario y nu\s 

especificamente de Ia economia campesina , tiene su fundamento en el hecho importante, de 

que, si estudiar la clase obrera y Ia suerte que le tocaria vivir en la sociedad moderna 

capitalista resultaba crucial para entender Ia genesis, 16gica y desarrollo de la estructura social 

global, y de los procesos de acumulaci6n y de crisis del capitalismo. Estudiar el campesinado, 

sobre todo cuando sus intereses, se encuentran ya en contraposici6n con los intereses de Ia 

clase capitalista, Ia burguesfa y por ende, cada vez mas se aproximaban a los intereses de la 

clase obrera, resulta de mayor importancia . En virtud de que ahora el campesinado, solo en 

alianza con dicha clase podria alcanzar sus aspiraciones de justicia y bienestar. 

Tal vez los hechos contundentes a que nos ha llevado el desarrollo hist6rico de la 

sociedad capitalista, permitan corroborar Ia afirmaci6n anterior, basta ver la suerte que les 

ha tocado vivir a los campesinos, sobre todo a los mas pobres, para que la afirmaci6n, hecha 

por diferentes seguidores del amllisis marxista, de que hoy, los campesinos pobres, no son 

otra cosa, "que obreros con tierra", suene mas verdadera que en otros tiempos. 
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Si bien es cierto que a lo largo de su obra mas importante , en el ambito de la 

economia, es decir "El Capital" Marx , sefiala que la contradicci6n fundamental que define a 

Ia sociedad capitalista, es la contradicci6n entre trabajo asalariado y capital , o bien entre el 

proletariado y la burguesia , y esto ha conducido a muchos investigadores a interpretaciones 

err6neas sobre la escuela marxista. Lo cierto es que en diferentes obras Marx ha establecido 

y remarcado Ia importancia que el campesinado tiene a lo largo del desarrollo hist6rico de Ia 

sociedad capitalista. 

Asi en su obra "El Dieciocho Brumario de Luis Bonaparte", basandose en la 

revoluci6n de 1848 Marx dice " ... los intereses de los campesinos nose hallan ya , como bajo 

Napoleon, en consonancia, si no en contraposici6n con los intereses de la burguesia, con el 

capital. Por eso los campesinos encuentran su aliado en el proletariado urbano, que tiene por 

misi6n derrocar el orden burgues." 1/ 

Y refiriendose al proceso de diferenciaci6n del campesino parcelario , Marx sostiene: 

"En los paises en donde se ha desarrollado Ia industrializaci6n moderna, se han formado ya 

como parte complementaria de Ia sociedad burguesa, y sigue conformandose sin cesar una 

nueva clase de pequeiio burgues que oscila entre el proletariado y la burguesia. Pero los 

individuos que la componen se ven continuamente precipitados a las filas del proletariado a 

causa de Ia competencia, y con el desarrollo de Ia gran industria ven aproximarse el momento 

en que desapareceran por completo como fracciones independientes de Ia sociedad moderna 

y en que serian reemplazadas en el comercio, en Ia manufactura y en la agricultura por 

capataces y empleados . " 21 

Continuando Ia linea de pensamiento desarrollada por Marx, en las ultimas decadas 

del siglo XIX, Federico Engels analiza Ia problematica agraria en Europa (Francia y 

Alernania) y hace enfasis en dos aspectos fundamentales: que el campesino parcelario va 

inevitablemente a Ia ruina y que Ia poblaci6n campesina no es uniforme sino diversa. 

Engels observa que el campesinado en Europa se ha convertido en un factor esencial 
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de Ia poblaci6n, de Ia producci6n y del poder politico. 

Insiste en que Ia forma capitalista de producci6n destruye a Ia pequefia explotaci6n en 

Ia agricultura . Y que por tanto Ia poblaci6n campesina esta formada por elementos muy 

diversos, que varian a su vez segun las diversas regiones . 3/ 

Engels , concluye que en Ia sociedad, existen formas intermedias y de transici6n entre 

las clases, que no hay "sociedades puras". 

En una categorizaci6n aproximada, de to que ocurrfa en Ia Europa de fines del siglo 

XIX, Engels identifica tres clases de campesinado: los pequefios campesinos, los campesinos 

medios y ricos, y los grandes terratenientes. 

Los criterios utilizados para esta clasificaci6n son: Ia propiedad y/o usufructo de la 

tierra; tamafio de Ia parcela en relaci6n a Ia capacidad para trabajar; uso de la fuerza de 

trabajo familiar o asalariada; papel que desempefia en Ia producci6n el nivel econ6mico del 

productor. 4/ 

Establecidos estos criterios, Engels define al pequefio campesino, asi " ... Por pequefio 

campesino entendemos al propietario o arrendatario, principalmente al primero, de un pedazo 

de tierra no mayor del que pueda cultivar por regia general, con su propia familia, ni menor 

que pueda sustentar a esta." 51 

lndudablemente que Engels, distingue al pequefio campesino, del proletariado 

moderno, por hallarse todavla en posesi6n de sus medios de trabajo, pero al mismo tiempo 

reconoce que son el fisco , Ia usura y los nuevos terratenientes , los que provocan 

inevitablemente Ia ruina del pequefio productor. 

El campesino, estudiado por Engels, corresponde a un campesino con una mayor 

especializaci6n, no aquel recien salido del feudalismo a que se refiere Marx en sus primeros 

escritos, sino a aquellos campesinos que han entrado a Ia "descomposici6n" por efectos de Ia 

competencia. 

En el ultimo afio del siglo XIX, Karl Kautsky, concretamente en 1989, en Alemania 
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edita su obra "La Cuesti6n Agraria" y ahi analiza en forma minuciosa, el problema 

campesino, el destino y la suerte que le ha tocado vivir a la pequefia producci6n campesina 

en Ia sociedad moderna. 

Hablando de los limites de la agricultura capitalista, Kautsky sefiala " . .. Cuando las 

cosas han llegado a este punto, la gran hacienda y la pequefia no se excluyen, si no que se 

condicionan, al igual que el capitalista y el proletariado, pero el pequefio agricultor asume 

aqui de un modo creciente Ia condici6n de proletario . " 61 

La argumentaci6n de Kautsky va mas alia al sefialar insistentemente " Hemos 

demostrado que Ia destrucci6n de Ia industria campesina que produce para el consumo 

personal obliga a procurarse un ingreso accesorio a aquellos pequefios campesinos que 

producfan los medios de subsistencia para si y para su familia sin ningun excedente . El 

pequefio campesino halla el tiempo necesario para procurarselo pues el cultivo de su predio 

requiere toda su fuerza de trabajo solo en pequefios periodos. Hace frente a sus necesidades 

de dinero vendiendo no el producto excedente sino su fuerza de trabajo excedente." 7 I 

Sin embargo las consecuencias de vender su fuerza de trabajo son las siguientes : 

" ... Cuanto mas pequefias son las explotaciones y, por tanto cuanto mas se busque una 

ocupaci6n accesorial ; y luego cuanto mas este trabajo pasa a primer plano , tanto mas lotes 

pueden fraccionarse y tanto menos se hallan en situaci6n de hacer frente a las necesidades de 

la administraci6n domestica. " 8/ 

El resultado es que la "administraci6n domestica" se vuelve irracional, por Ia 

insuficiencia de los animales de tiro, de instrumentos de labranza, es decir, porque los 

recursos disponibles disminuyen y las necesidades aumentan. 

A medida que crece Ia actividad remunerada (Ia que genera un ingreso) en Ia actividad 

fundamental, y absorbe las mejores fuerzas de trabajo de Ia familia, el resultado en Ia pequefia 

producci6n va siendo mas pobre. 

Lo que significa que Ia atenci6n de otros trabajos con miras a mejorar su ingreso, 
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provocan en el pequei1o campesino, Ia dispersi6n del trabajo, Ia explotaci6n de los j6venes 

(los hijos) y de las mujeres . 

Y cuando el ingreso obtenido mediante el "trabajo accesorio" resulta insuficiente para 

cubrir sus necesidades (las del productor y de su familia), las "haciendas" se van 

empequefieciendo y empobreciendo, terminando por ser incapaces para hacer frente a las 

necesidades de Ia familia . 

La aparici6n de Ia necesidad de realizar "trabajos accesorios" modifica Ia distribuci6n 

y organizaci6n de las actividades productivas a! interior del predio . 

Se genera una situaci6n en que Ia pequefia producci6n, aparece fundamentalmente 

como vendedora de fuerza de trabajo, mas que como vendedora de productos. Deja de 

competir con Ia gran explotaci6n y se presenta mas como suministradora de fuerza de trabajo 

y compradora de sus productos . 

Resulta importante seilalar Ia conclusion a Ia que llega Kautsky, en relaci6n a Ia 

dinamica que sigue Ia agricultura. "EI movimiento que sigue la agricultura es, como seve de 

un tipo absolutamente distinto a! que sigue el capital industrial o comercial." 91 

" .. . en Ia agricultura Ia tendencia a Ia concentraci6n de Ia propiedad no conduce a Ia 

eliminaci6n total de Ia pequefia; mas aun en el caso en que esta tendencia sea muy acentuada, 

genera el movimiento contrario , de modo que Ia tendencia a la concentraci6n y Ia tendencia 

al fraccionamiento se altera . " 10/ 

Hasta aqui el planteamiento desarrollado por Kautsky, siguiendo Ia linea del 

pensamiento marxista . Pero el desarrollo te6rico, en el amilisis del campesinado, se ve 

enriquecido con los planteamientos hechos por Lenin . 

La sociedad que le toc6 analizar a Lenin, corresponde a la etapa en que el campesino 

ya no es una clase indivisa, es decir Ia masa campesina antes homogenea se va disgregando 

en proletariado agricola y burguesia rural. 111 

Cuando Ia sociedad rusa de las primeras decadas del siglo XX, se presenta el proceso 
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de la "diferenciacion social del campesinado", el trabajo de Lenin se orienta a establecer una 

propuesta teorica y metodologica para identificar en concreto la clase a la que pertenecia cada 

campesino. 

Los resultados de las investigaciones llevan a Lenin a identificar un conjunto de 

criterios que permiten determinar la clase social a la que pertenece cada campesino. 

Asi dichos criterios establecidos por Lenin en el estudio del campesinado y en su 

definicion como clase son los siguientes: 

a).-el tipo de relaciones sociales de produccion dominantes; 

b).-propiedad y usufructo de los medics de produccion, principalmente tierra; 

c).-fuente de ingresos y nivel de su economia (obtencion o no de excedentes); 

d).-empleo o no de mano de obra asalariada; 

e).-relaciones con las otras clases (explotacion); 

t) .-la ideologia (defensa o no de la propiedad y de la "libertad" de comercio principalmeme.); 

g).-papel en el proceso de trabajo (como participan). 

La parte importante del trabajo teorico y metodologico desarrollado por Lenin al 

estudiar el campesinado ruso en las primeras decadas del siglo XX, consiste en seii.alar y 

afirmar la tesis. de que el campesino esta sometido a un proceso de diferenciacion social, y 

la caracteristica de este proceso, es considerarlo como un proceso de descampesinizacion 

(dicho termino representa Ia destruccion radical del viejo regimen patriarcal campesino y la 

formacion de nuevos tipos de poblacion del campo). 

Bajo esta conceptualizacion teorica Lenin logra detectar el surgimiento de nuevos 

"tipos de poblacion" que se entremezclan entre la gran masa campesina. 

Lenin identifica entre la gran masa campesina las siguientes clases sociales: el 

proletariado agricola, los semiproletarios o campesinos pobres, los campesinos medics, los 

campesinos ricos y los terratenientes y grandes Iatifundistas. 
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Hasta aqui es posible observar coherencia en el pensamiento marxista relacionado con 

Ia cuesti6n campesina, las difcn;ncias corresponden mas al grado de desarrollo que muestra 

el objeto de estudio. 

Las diferencias expresadas en Ia conceptualizaci6n del campesino entre Marx, Engels , 

y Lenin, derivan mas del desarrollo real del "objeto" (sujeto) de estudio , que una 

incongruencia te6rica. 

Por otro lado , Ia alternancia entre Ia consolidaci6n de Ia gran propiedad y Ia "ruina" 

de Ia pequefia producci6n es una tendencia sujeta a un proceso contradictorio. 

Sin embargo , a "pesar" de estas pequefias "diferencias" en el pensamiento 

marxista-leninista , el problema agrario incluye cuatro elementos fundamentales: primero -Ia 

cuesti6n de Ia tierra, una de las fuentes principales de vida de las personas; segundo -Ia 

cuesti6n de los que trabajan, los campesinos; Ia cuesti6n de Ia agricultura, es decir, del arte 

del cultivo de Ia tierra; y cuarto, una cuesti6n social : las interrelaciones de los productores 

rurales y urbanos, Ia relaci6n de Ia ciudad con el campo, de Ia industria con Ia agricultura . 

12/ 

Segun los analistas, en Ia evoluci6n hist6rica de Ia sociedad Ia cuesti6n de Ia tierra fue 

el elemento inicial, en virtud de que el hombre esta ligado a Ia tierra y esta ha sido y sigue 

siendo una fuente inagotable de riqueza social de recursos materiales para Ia supervivencia 

y Ia procreaci6n del genero humano . 

La tierra fue at propio tiempo una de las primeras causas del surgimiento de Ia 

propiedad privada , de Ia division de Ia sociedad en clases antag6nicas y una enconada lucha 

social secular. 

Mas tarde dada Ia naturaleza intrfnseca, el capitalismo puliment6, concentr6 y situ6 

en primer plano todos los elementos del problema agrario , es decir, las cuestiones de Ia tierra, 

de los campesinos, de Ia agricultura y Ia cuesti6n social. Puede decirse sin vacilar que esto 

es obra del capitalismo . 
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El problema agrano desde el punto de vista del pensamiento marxista-leninista, 

presenta una multiplicidad e incluye cuestiones tan relacionadas entre si, como Ia cuestion de 

la tierra, la cuestion social y Ia cuestion agricola. El enfoque marxista sobre la cuestion 

campesina se desarrollo teoricamente, en el marco de Ia polemica con otras escuelas, como 

fue el caso del llamado populismo. 

1.2.-LA CRITICA A LOS POPULISTAS 

En la Rusia de Ia ultima decada del siglo XIX, aparecieron dos trabajos, el primero 

titulado "Ace rca de los intelectuales" escrito en 1893 y el segundo "Cartas desde el camino", 

publicado en 1894, los dos escritos por S. Krivenko. Uno de los teoricos de la "economfa 

popular", que exponian en dichos trabajos su conceptualizacion politica y economica y 

arremetfan contra el materialismo y el marxismo en general. 

En Ia revista Russkoie Bgatstvo ("La Riqueza Rusa") publicacion mensual, que salio 

a la luz en San Petesburgo desde 1876 hasta 1918, era el organo oficial de los populistas 

liberales, cuyos directores eran S. Krivenko y N. Mijailovski, exponentes de las ideas 

populistas que mas tarde aunque "enriquecidas" apareceran en la obra de Alexander 

Chayanov. Y este ultimo sera considerado el "padre" de la teorfa de la economfa campesina, 

de ahf la importancia de analizar las propuestas de los fundadores del "populismo", que tiene 

sus antecedentes en la Rusia de finales del siglo XIX. 

Lenin sefiala en su obra "Quienes son los amigos del pueblo y como luchan contra los 

socialdemocratas" escrita en 1894, en respuesta a las ideas del "populismo", que el error de 

los populistas consistfa en el analisis simplista y superficial que sobre Ia economfa agricola 

realizaban. Porque para los populistas la cuestion se reducfa a afirmar que " obreros sin tierra 

quiere decir capitalismo; si tienen tierra no hay capitalismo; y ellos se limitan a la filosoffa 

tranquilizadora, perdiendo de vista toda la ORGANIZACION SOCIAL DE LA ECONOMIA, 

olvidando el hecho conocido por todos de que la posesion de tierra no acaba en absoluto con 

la espantosa miseria de estos propietarios de tierra que estan sometidos a la mas 
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desvergonzada expolaci6n por parte de otros propietarios de tierras, de otros campesinos 

como ellos." 13/ 

Este error populista se debe a Ia incorrecta comprensi6n de Ia obra de Marx, quien en 

reiteradas ocasiones seiial6 que solo Ia gran industria mecanizada expropia definitivamente al 

obrero, apoyado en Ia experiencia de Ia Europa Occidental. 

Se comprende por tanto que los razonamientos en boga sobre Ia ausencia de 

capitalismo -insistfa Lenin- argumentados con que "el pueblo posee tierra", carecen de todo 

sentido , pues el capitalismo de Ia cooperaci6n simple y de Ia manufactura jatmis ni en parte 

alguna estuvo ligado al completo desarraigo del operario de Ia tierra, sin dejar por eso en lo 

mas minimo de ser capitalismo . 14/ 

El problema consiste -dice Lenin- en Ia forma simplista en que se analizan los 

fen6menos socioecon6micos , si los "medios de producci6n estan unidos al trabajador, 

magnifico, y si estan separados de el, pesimo. "Asi no se va muy lejos". 

La incorrecta interpretacion que los populistas hacian de los problemas econ6micos los 

llev6 a sostener esa vieja tesis, que aun persiste en nuestros tiempos. Dicha tesis sostenfa lo 

siguiente: " Partiendo de Ia idea corriente sobre Ia contradicci6n entre el capitalismo y el 

regimen popular y viendo que los socialdem6cratas (leninistas) conceptuan de fen6meno 

progresivo el gran capitalismo y quieren apoyarse precisamente en el para luchar contra el 

regimen expoliador de hoy, nuestros radicales, sin pensarlo mucho, los acusan de que dan de 

lado los intereses de las masas de Ia poblaci6n campesina, y quieren hacer pasar a todos los 

muiiks por Ia caldera de Ia fabrica." 15/ 

Lenin sefiala, que ya Ia Rusia del siglo XIX, presentaba una economia rural, 

constitufda por un sistema de mercados pequefios y desmembrados(pequefias secciones de un 

mercado central) que dominaban Ia vida socioecon6mica de las aldeas. Ya asomaba, por aquel 

entonces su nariz el capital, sobre todo el capital mercantil que provoca Ia disociaci6n de los 

productores directos. 
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La discusi6n te6rica, llevaba implfcita, la necesidad de diseiiar una propuesta 

metodol6gica, que permitiera en el lenguaje exacto de la economia politica, agrupar los 

diferentes tipos de poblaci6n que estaban apareciendo con el surgimiento del capital mercantil. 

D6nde colocar a los que venden su fuerza de trabajo, d6nde colocar a todos los que tienen 

una empresa comercial, a los que contratan fuerza de trabajo. 

Es decir, esta nueva metodologfa, suponia una explicaci6n verdadera y real en Ia que 

estaban viviendo las comunidades . 

El fundamento, de considerar al capitalismo, como un fen6meno progresivo (por el 

leninismo) radicaba, en que, con el desarrollo del mercado, obligaba a los pequeiios 

productores que participaban en mercados sueltos, a vincularse a un gran mercado, 

haciendoles partfcipes de Ia economfa nacional. Y ademas porque el capitalismo socializa el 

trabajo, eleva Ia productividad v rompe Ia subordinaci6n del campesino, del pequeiio 

trabajador locaL a los caciques re!Zionales. y crea subordinaci6n hacia el gran capital. Y 

quierase o no dice el pensamiento leninista, esto es mas progresista, porque despierta el 

pensamiento del obrero, posibilita que Ia protesta confusa, local, regional se convierta en una 

protesta consciente. 

En terminos de un programa agrario concreto, los populistas del siglo XIX, cuando 

analizaban el desarrollo econ6mico de las comunidades, entre otras casas planteaban: eliminar 

el regimen de tutela en el trabajo agricola y dar paso a Ia socializaci6n del trabajo agricola, 

conseguir credito barato, garantizar Ia vema del producto, invenci6n de motores mas baratos, 

mejores tecnicas. Este programa -aunque se movfa en tibiezas- en los hechos solo podia 

lograrse fortaleciendo y desarrollando el capitalismo y con ello la burguesia. 

Cuando esto no se entiende todas las "medidas" encaminadas a mejorar el "bienestar" 

de los campesinos, no seran mas que medias tintas liberales, posibles gracias a la 

"generosidad" de la filantropfa burguesa y lo unico que provoca es apartar de Ia lucha a los 

explotados. 
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La contradicci6n fundamental de Ia escuela populista del siglo XIX. radica en lo 

siguiente: por un lado admite Ia teoria econ6mica de Marx. en su conclusion sobre el papel 

revolucionario del proletariado, como organizador del comunismo. Sin embargo se busca 

arribar a una nueva sociedad, a un nuevo modelo, de desarrollo en el campo. al margen del 

capitalismo y del proletariado que este crea. 

Lo justificable de esta postura, estaba en el hecho de que en Ia segunda mitad del siglo 

XIX , los antagonismos de clase de Ia sociedad burguesa , estaban sin desarrollarse, ocultos y 

reprimidos por el regimen de servidumbre . 

Lo que habrla que preguntar , es (,porque en nuestros tiempos, buena parte de los 

estudiosos del problema agrario , insisten en retomar los programas populistas?. Maxime 

cuando en el plano de Ia economla se estan dando los procesos de globalizaci6n econ6mica, 

y el pensamiento liberal, emerge con esa fuerza destruct iva del mercado capitalista. 

1.3.-LA PROPUEST A DE CHA Y ANOV 

Alexander Vassilievich Chayanov , nacido en Moscu el 17 de enero de 1888, es 

continuador del pensamiento populista, desarrollado en las ultimas decadas del siglo XIX. 

Considerado por algunos como el nuevo Marx de los campesinos, el "her6ico inventor de una 

economia polftica radicalmente nueva" . 

Estudioso de Ia economla agraria, ya para 1915 era uno de las principales figuras del 

movimiento cooperativo panruso . Perseguido por Stalin y desaparecido en 1929 durante el 

lanzamiento del Primer Plan Quinquenal , importante en los 6rganos centrales de planificaci6n 

sovietica . 

La influencia de Chayanov , se da en tres sectores, en el periodo de transici6n de Ia 

vida rusa a Ia vida sovietica . Y estos sectores son: Ia formaci6n superior de cuadros tecnicos 

en el campo agron6mico ; el movimiento cooperativo, primero panruso y luego pansovietico; 

y Ia administraci6n de los 6rganos de descentralizaci6n administrativa, de Ia epoca zarista y 

despues, de los 6rganos centrales de Ia planificaci6n sovietica posterior a 1921. 
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La fecha de su detenci6n es imprecisa, algunos seiialan Ia primera mitad de 1930. A 

Chayanov le toc6 vivir el periodo mas convulsivo, pero hizo explicito su paradigma cultural 

e ideol6gico . 

1.3.1.-EL PARADIGMA CULTURAL E IDEOLOGICO DE CHAYANOV. 

La carrera de Chayanov entre 1912 y 1917 le llev6 a ocupar cargos de primer plano 

en el interior del cooperativismo panruso. Y tambien form6 parte del gobiemo de Coalici6n 

presidido por Kerensky en calidad de Viceministro de Agricultura. Cuando en Mexico 

reventaba Ia revoluci6n de 1910, Chayanov se doctoraba en Economia Agricola. 16/ 

Chayanov constituye , como lo hemos seiialado , Ia continuaci6n en forma, por decirlo 

de alglin modo, revisada y actualizada, de problematicas y concepciones que habian sido 

patrimonio de Ia corriente conocida como "legal" del populismo ruso postdecembrista del 

ultimo periodo del siglo XIX. 17 I 

La problematica fundamental se reducia a Io siguiente: z.era posible para un pais 

atrasado y con una prevaleme producci6n parcelaria seguir un proceso de industrializaci6n por 

una via no capitalista? . La respuesta por el populismo "legal", admitia Ia hip6tesis de que en 

un pais atrasado como Rusia, era posible saltarse Ia fase de proletarizaci6n y disgregaci6n 

social que habfa caracterizado el proceso de afirmaci6n de la denominada via capitalista en 

otros paises. 18/ 

El enfoque populista , conducfa a identificar al sujeto social capaz de guiar y promover 

dicha transici6n, y a tener que oponerse a Ia relaci6n de causalidad que en la experiencia 

hist6rica de los paises avanzados habfa conectado el binomio proletarizaci6n- industrializaci6n. 

19/ 

La busqueda Chayanoviana, mostrada en su paradigma cultural e ideol6gico, hacia 

enfasis en Ia idea de lograr Ia socializaci6n del trabajo, no por Ia via capitalista, sino por la 

transferencia de tecnicas (incluidas las administrativas), tomadas de los paises occidentales 

desarrollados y aplicados en un comexto social previa a los citados proceso de disgregaci6n, 
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por otra parte, por Ia iniciativa publica dirigida a poner dichas tecnicas al servicio de los 

productores, que en ese contexto estaban aislados y atomizados. 20/ 

Esta propuesta llevaba implicita Ia necesidad de determinar el sujeto social capaz de 

guiar y promover esa vfa no capitalista, oponerse a esa experiencia hist6rica que habfa 

conectado el binomio proletarizaci6n- industrializaci6n. 

La idea central era impulsar Ia intervenci6n reguladora encaminada a ayudar a los 

campesinos en su desesperada b(Jsqueda por adaptarse a las condiciones impuestas por el 

desarrollo capitalista. Para muchos seguidores de Chayanov, esta idea es Ia que le da vigencia 

y continuidad a su pensamiento y que sobrepasa Ia significaci6n biografica. 

El campesino, para Chayanov se convierte en sujeto de necesidades, organizado en 

asociaciones voluntarias de carclcter cooperativo, el cual estarfa asesorado por un grupo de 

especialistas, tecnicos(agr6nomos, dirigentes y funcionarios de cooperativas) que se 

encargarfan de determinar racionalmente sus necesidades, lograr los objetivos fijados por los 

sujetos jurfdicos . Esto permitiria arribar a un estado democnltico , un estado mediado por 

organizaciones sociales y dentro de estas organizaciones, Ia acci6n de cfrculos dirigentes de 

Ia opinion publica . Los intelectuales representarian una ORGANIZACION TRANSVERSAL 

respecto a los partidos politicos, cuya tarea seria Ia representaci6n social de Ia CIENCIA. 

1.3.2.-LOS INTELECTUALES Y LA TRANSFORMACION SOCIAL. 

La cultura en Chayanov, es ese conjunto de elementos que de forma subtern\nea, 

inconsciente, inconfesada , representan Ia estructura profunda . Asf referfase Chayanov a Ia 

cultura rusa, y los intelectuales eran aquellos sujetos, conscientes de ese proceso cultural . Y 

Ia transformaci6n social consistfa precisamente en cerrar Ia pinza, en hacer converger los 

procesos subterraneos, inconscientes y los procesos conscientes, entre proyectos de 

transformaci6n y tendencias inerciales de Ia historia. Los intelectuales , en ese paradigma 

cultural e ideol6gico , tendrfan como tarea central, ser mediadores entre Ia cultura oficial y 

Ia cultura popular. 
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Los imelectuales aparecerfan como elementos relativamente independientes de las 

formas de estratificaci6n social y articulaciones de clase. La propuesta del populisrno 

Chayanoviano, intenta refundir funciones separadas entre el pueblo e intelectualidad, 

superando la rigidez tecnocratica de una elite ordenadora. 

Los intelectuales tendrfan Ia tarea de identificar el sujeto de la transformaci6n social 

y buscarlo mas alia de las figuras atomizadas de una muchedumbre que se guia solo por los 

instintos y Ia subcultura de Ia supervivencia. Y buscarlo en los organizadores de las 

producci6n, que acruan segun su experiencia acumulada y las practicas de trabajo. Pero al 

mismo tiempo Chayanov , da Ia respuesta y seii.ala que ese sujeto de Ia transformaci6n social 

lo constituyen los titulares de las explotaciones familiares campesinas, y que son 

fundamentalmente sujetos econ6micos . El intelectual , desde el punto de vista de Chayanov, 

estaria vinculado a estas explotaciones familiares, y su trabajo serfa la busqueda permanente, 

y la creaci6n de nuevas formas de dominio del hombre sobre Ia naturaleza. 

Planteadas asi las cosas , el imelectual empujaria a los titulares de Ia explotaciones 

familiares a formar ese SUJETO COLECTIVO, a convertirse en ese sujeto HISTORICO, 

CONSCIENTE. Este itinerario de los jefes de las familias campesinas, se expresaria en 

formas organizativas, uniones, empresas cooperativas, etcetera, que permitirian el desarrollo 

de dicho sujeto. 

Y para decirlo en palabras Ilanas , el espacio privilegiado, donde procesos conscientes 

y sujetos sociales, tecnicos especialistas y jefes de explotaciones campesinas coinciden, es el 

terreno del asociacionismo voluntario de los agricultores, es decir, las cooperativas. 

Las ideas expuestas en relaci6n a Ia obra de Chayanov, no son todas, llama la atenci6n 

su propuesta metodol6gica en el amilisis detallado de las explotaciones farniliares. AI 

establecer el "fndice de necesidades" de consumo-trabajos pesados, que relacionaba el 

funcionamiento de las explotaciones familiares con el consumo, el trabajo y los patrones 

demograficos (o biol6gicos) familiares. 
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1.3.3.- LA METODOLOG lA DE CIIA Y ANOV. 

El modelo Chayanoviano se sustenta en Ia determinacion del indice de necesidades que 

relaciona el consumo y el volumen de trabajo y los patrones demograficos. Este modelo parte 

de un supuesto, que considera. que los factores de Ia produccion son abundantes y siempre 

estan disponihles. especialmcnte Ia tierra. !\ lo que hay que agregar ahora equipos complejos, 

fertilizantes y credito . 21 I /\unque en Ia actualidad, el supuesto de que existe tierra abundante, 

cada vez es menos valido. E1 otro factor, el demografico act(Ia lentamente en relacion a las 

transformaciones sociales. " La creciente complejidad, heterogeneidad y el cambiante can\cter 

de Ia agricultura contemponlnea y de las formas en que los campesinos estiran sus 

presupuestos, harlan muy limitado este modelo referido a Ia demografia, en relacion con los 

factores que no contempla, como polfticas estatales y mercados de productos y trabajo (hoy 

mundiales), nuevas tecnicas agrfcolas, Ia cartelizacion de Ia oferta, Ia demanda ajena a los 

nucleos de poblacion rurales , o Ia estructura social de nuevas necesidades." 22/ 

En el pensamiento de Chayanov , Ia economia familiar, noes solo Ia supervivencia de 

los pobres, sino Ia utilizacion de algunas caracteristicas de Ia agricultura y Ia vida social rural, 

que ofrecen ventaja, sobre las formas de produccion capitalista . En este sentido Ia 

interpretacion correcta de Chayanov, debe ria conducir a indagar Ia posibilidad de permanencia 

y bienestar de las unidades econ6micas familiares de los campesinos, pero de ahi no puede 

desprenderse Ia necesidad de Ia supervivencia de esa forma economica. 

El basamento de Chayanov, se construye sefialando que las explotaciones familiares 

son coincidentes con otros "sistemas" econ6micos, respondiendo a y/o siendo penetrados e 

intluenciados por Ia economfa polftica dominante sin que se disuelva su particularidad.23/ 

Por lo que se seiiala que Ia relaci6n entre esas formas campesinas y at economia global 

es multiple, esto ha llevado a algunos estudiosos del campesinado a desarrollar el 

planteamiento de Ia articulacion de los modos de produccion . Sin embargo, las consecuencias 

analiticas fueron poco fructiferas y cayeron en conclusiones demasiados simples. 

15 



Sin embargo, han existido diferentes interpretaciones sobre el pensamiento 

Chayanoviano, asf, algunas de estas interpretaciones, consideran que quedarse en la 

especificidad de Ia economia campesina, en funci6n solo del grupo domestico y de la familia 

es dificultar la creaci6n de una teoria general . No se puede reducir a Ia economfa campesina 

a un capitalismo en ciernes o reducir el amilisis a Ia simple contraposici6n entre economia 

campesina y capitalismo. De ahf que se considere importante analizar Ia economfa campesina 

por un con junto de relaciones "asimetricas" de los grupos domesticos y la sociedad global. 

Este conjumo de relaciones de las unidades domesticas generan dos instancias 

importantes: por un !ado los agrosistemas, definidos culturalmente como productos 

campesinos. y Ia colectividad local. que es receptaculo de las relaciones entre los grupos 

domesticos , normaliza las relaciones entre el hombre y su medio natural, y "regula" las 

relaciones de los grupos domesticos con el "exterior". 

Los seguidores de Chayanov han ido incorporando elementos que rebasan el simple 

estudio de Ia reproducci6n de las condiciones de existencia de Ia comunidad domestica. Y 

consideran a los AGROSISTEMAS como expresi6n de estrategias campesinas colectivamente 

definidas en el seno de Ia sociedad global. 

Los agrosistemas aparecen ya no como simple herencia cultural, smo definidos 

hist6ricamente y socialmente , en el plano del estilo de vida, como en el plano de sus 

relaciones tecnicas. 

Los nuevos plameamiemos van desdibujando Ia metodologia original desarrollada por 

Chayanov. Veamos algunas de elias a manera de ejemplo de lo que ahora proponen los 

campesin6logos. 

1.4.-LAS ALTERNATIVAS DE INGRESO MONETARIO DEL CAMPESINO. 

El trabajo de campo, el acercamiento directo a los campesinos ha permitido observar 

que los campesinos son diversos y heterogeneos. Y que la forma en que cubren su demanda 

cada vez mayor de ingreso monetario, de dinero, hablando en terminos de la economfa 
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politica, difiere en muchos aspectos. Algunos campesinos demandan mas tierra para ver 

incrementado su ingreso, otros su problema se resuelve con una composicion "especial" de 

fuerza de trabajo familiar; otros tantos, mediante fuertes y crecientes inversiones monetarias 

(si no queremos llamarle todavia inversiones de capital) . Algunos campesinos enfrentan 

mercados locales, otros mercados regionales y buena parte de ellos, mercados nacionales e 

incluso internacionales . Pero Ia demanda de dinero, o las alternativas de ingresos monetarios 

tienen un elemento comt'm , los campesinos buscan maximizar excedentes e ingresos, para 

financiar el consumo familiar y Ia inversion productiva. Es decir el campesino no to realiza 

con una logica de autosuficiencia .24/ 

Lo anterior nos indica que los campesinos, estan metidos en Ia logica del mercado y 

que los cultivos de maiz y otros granos basicos, destinados al autocosumo son Ia excepcion 

y de ninguna manera el "tipo" de campesino predominante. Pero incluso podriamos 

aventurarnos a seiialar Ia hip6tesis que Ia vinculacion de los campesinos de "autoconsumo" 

at mercado , esta mas en funci6n de las fluctuaciones de su produccion. 

En este planteamiento subyace Ia idea central, de que las alternativas de ingreso 

campesino, generan un proceso de diferenciacion del campesinado. Y que los diversos montos 

de ingreso monetario , deben considerar de las actividades que desarrollan los campesinos lo 

siguiente: a) el ambito espacial y temporal en que se desarrollan, b) el tamafio del mercado 

con que se enfrentan, c) el tipo de fuerza de trabajo que requieren, d) el nivel de gasto 

productivo que exigen y e) su retorno al gasto monetario y a Ia inversion. 

En el ambito espacial y temporal en que se desarrollan las "alternativas" de ingreso 

de los campesinos deben estudiarse los "flujos monetarios" . Es decir, deberia cuantificarse, 

el ingreso monetario cuya fuente esta fuera de Ia comunidad. De Ia misma forma, seria 

importante evaluar las transacciones monetarias endogenas, que sedan entre sectores, factores 

y agentes de Ia comunidad . Y desde luego contabilizar los gastos ex6genos, los cuales 

constituyen fugas monetarias en Ia comunidad. Este balance de ingresos y egresos monetarios, 
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debeni realizarse sefialando el espacio ( nivel, Iugar) y el tiempo(momento). 

Pero explicar la diferenciaci6n social a partir de este indicador (ingreso monetario), 

ha llevado a los analistas a considerar y caracterizar el mercado que .enfrentan los campesinos. 

0 planteado en terminos globales, a sefialar que el destino comercial multiple de los bienes 

y servicios campesinos esta fntimamente ligado al fen6meno de desarrollo diferencial del 

tamafio y estructura de los mercados rurales. 25/ 

El caracter del mercado impacta el tipo de demanda de los productos campesinos y 

desde luego, la oferta de dichos productos. Se puede hablar de mercados locales, regionales, 

nacionales e intemacionales. Obliga esto a realizar estudios de oferta y demanda, y del tipo 

de mercados (monop6licos, oligop6licos, duop6licos, etcetera.) 

Indudablememe que esta propuesta metodol6gica, consciente o inconscientemente cae 

de lleno en la teorfa econ6mica burguesa; el analisis del ingreso y del mercado, en la que 

participan los campesinos como productores individuales, corresponde al analisis 

microecon6mico. 

La dinamica de Ia economfa campesina obliga a estudiar el tipo de fuerza de trabajo 

que demandan las distintas actividades productivas. En virtud de que las practicas agrfcolas, 

por sus propias caracterfsticas, requieren cierto tipo de trabajo. Algunas actividades requieren 

el trabajo de hombres j6venes , otras demandan el alquiler de peones. En otras, Ia composici6n 

de Ia fuerza de trabajo familiar es una limitante, para desarrollar actividades generadoras de 

mgreso. 

El analisis del trabajo agricola, implica describir el tipo de actividades realizadas por 

los miembros de la familia campesina: nifios, mujeres y hombres. 

Pero el analisis de Ia diferenciaci6n social via el ingreso monetario, debe considerar 

las vias de ingreso que no implican inversion monetaria. Asi por ejemplo, las remesas 

monetarias, provenientes de Ia venta de fuerza de trabajo en determinadas epocas del afio. Sin 

dejar de !ado el gasto productivo, que significa evaluar el gasto realizado en insumos 
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productivos (semillas, fertilizantes, herbicidas, etcetera). 

La necesidad ue hacer el balance entre ingreso y gasto monetarios, tiene como 

prop6sito es detenninar si existe deficit o supen\vit monetario, devenido de Ia actividad 

productiva. Aunque ue entrada es importante sefialar Ia diferencia que existe entre las 

empresas campesinas y las empresas capitalistas . Las primeras se distinguen de las segundas 

por lo siguiente : 

a) porque hacen uso de recursos familiares que no se contabilizan monetariamente 

b) porque quienes Ia emprenuen consumen directamente parte de Ia producci6n. 

Esta propuesta metodol6gica, planteada por diversos investigadores esta inscrita en el 

marco de Ia teoria econ6mica marginalista, por los intentos de detenninar el "balance" 

monetario, pero sobre todo cuando remarca Ia valoraci6n subjetiva que sobre Ia milpa hace 

el productor. 

1.5.-FUNDAMENTOS l\HCROECONOMICOS DEL AUTOABASTO FAMILIAR. 

Es preocupaci6n de los analistas de Ia economia campesina querer explicar los 

fundamentos microecon6micos del autoabasto familiar, es decir, explicar porque persiste el 

autoconsumo . Para ello se han metido los te6ricos de Ia economia campesina a estudiar el 

comportamiento de los productos agricolas no comercializables . En este sentido el 

comportamiento de cultivos como el maiz permitiria encontrar elementos significativos. Sin 

embargo, en los hechos es dificil encontrar cultivos exclusivamente destinados al 

autoconsumo. Mas bien se habla de productos de circulaci6n dual. Porque dichos cultivos 

circulan en los canales comerciales no monetarizados y en los circuitos de intercambio no 

monetarizados . La oferta de tales productos agricolas, se dice, se limita a los excedentes que 

circunstancialmente obtienen los productores luego de abastecer a sus familias . 

De esto se desprende que al estudiar Ia "16gica" productiva de Ia economfa campesina 

se debe estudiar el grado de monetarizaci6n de Ia economia (en que medida el dinero, y los 

precios han asumido papeles protag6nicos). Se debe indagar los niveles de proletarizaci6n y 
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los lazos directos e indirectos de imercambio y transferencia con el exterior (respecto a Ia 

unidad economica campesina). La influencia de los signos economicos como son los precios 

en la toma de decisiones, es un indicador importante para entender la "logica productiva 

cam pes ina". 26/ 

La forma como esta organizada Ia produccion determina Ia composicion y magnitud 

del flujo de sus beneficios y gastos. Y la organizacion de la produccion se expresa en un 

conjunto de estfmulos y restricciones. Los que cuantificados representan Ia disponibilidad de 

mane de obra. el costo de oportunidad de los recursos dedicados al cultivo para el 

autoconsumo y los dedicados a los cultivos comerciales, , las ineficiencias y los altos costas 

de transaccion. Y desde luego Ia valoracion "social" de los beneficios obtenidos del cultivo 

de autoabasto (el mafz por ejemplo). 

El mafz, es el cultivo propio de !a economfa campesina, en donde se pueden observar 

los ingresos monerarios y los beneficios no monetarios, derivados de las multiples 

posibilidades de su aprovechamiemo . La produccion de mafz en !a economfa campesina 

corresponde a un sistema integrado "eficientemente" . 

En ese sentido , el mafz como cultivo es tambien una herramienta para explotar las 

multiples posibilidades que ofrece el ambiente. En !a parcela como agrosistema muy 

complejo, junto con el mafz, se cultivan otros productos calabaza, frijol, etcetera. Lo que 

permite aprovechar "escasa" tierra , Ia falta de inversion publica y privada. Estas son algunas 

de las razones del cultivo del mafz. Ademas del grana se obtienen rastrojos secas y espiga, 

zacate, olotes, etcetera. Y desde luego un producto de buena calidad. 

El policultivo ( !a siembra simultanea de varies cultivos) junto con el maiz permite el 

ahorro de fuerza de trabajo, de dinero, de energia y un aprovechamiento optima de la tierra. 

Finalmente, se sefiala que Ia decision de vender o dedicar Ia produccion al autoabasto, es 

esencialmente un resultado de las respuestas "estrategicas" de las familias campesinas a fallas 

en el metoda de Ia valoracion de !a milpa, deficiencias para valorar adecuadamente en los 
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mercados los productos complementarios . lncluso se dice, que s1 no existieran dicha 

anomaHas en los mercados, los productores con capacidad suficiente utilizarfan sus recursos 

para Ia producci6n de excedentes . En este sentido, Ia "16gica campesina" obedece no a una 

raz6n psicocultural, sino que tiene su fundamento en el modo social de organizar el 

intercambio. 27 I 

"Las familias campesinas que viven en una sociedad de mercado se guian1n con una 

l6gica de producci6n comercial en todos aquellos sectores econ6micos donde los mercados 

locales o regionales estan bien desarrollados , y los costos de acceso esten a su alcance y s6lo 

producin1n con una "racional idad" de autoabasto aquellos productos que les son utiles y para 

los que el mercado es inexistente o es incompleto . " 28/ 

Esto ha llevado a los investigadores de las "tipologias de productores" a identificar el 

ambiente, el cankter del mercado o contexto en que se produce el cultivo de autoabasto. Asi 

se habla del modelo tradicional de subsistencia , cuyas caracteristicas son: poco apoyo publico, 

el precio de compra es el precio de garantia, mercado desarrollado de maiz, oferta inelastica. 

El modelo caciquil presenta till mercado local imperfecto, los precios son monop61icos u 

oligop6licos, existen bandas de precios , Ia oferta Ia determinan unos cuantos campesinos 

excedentarios . Y el modelo "moderno", donde existe apoyo publico para Ia producci6n, el 

precio del maizes el de garantia , con un mercado desarrollado, existe infraestructura publica. 

La metodologia expuesta y los elementos desarrollados para explicar Ia existencia de 

autoabasto, llevan a los te6ricos de Ia economia campesina a buscar identificar el 

comportamiento y las distintas actividades productivas de los campesinos y con ello ha 

generar una tipologia funcional aplicable a las distintas condiciones econ6micas y eco16gicas 

presentes en las areas rurales de Mexico. 

De esta forma el anali sis lleva a identificar de forma simple a los campesinos 

autosuficientes, los campesinos deficitarios y los campesinos excedentarios. 
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1.6.-LA ECONOMIA CAMPESINA Y LOS SISTEMAS. 

El estudio del campesinado no se ha detenido en el marco del desarrollo de la sociedad 

capitalista, se plantea precisar Ia determinacion teorica del "sujeto" llamado campesino. 

Ante la problematica de hacer querer extensiva Ia conceptualizacion del campesina

do-su tipologia- valida para un ambito especifico, y con esa metodologia estudiar todos los 

campesinos, se habla de Ia necesidad de pasar del estudio del campesinado a partir de sus 

atributos como sujeto al estudio del campesino en el contexte de sus relaciones sociales. Los 

atributos "personales" y sus relaciones con el mercado se han tornado como indicadores de 

su "campesinidad" . Por otro !ado, se ha considerado-para darle contenido al concepto de 

campesino- su Iogica . Por lo que se plantea considerar los "indicadores economicos" y las 

"motivaciones" de los productores. Se busca entonces incorporar en Ia determinacion del 

campesinado. el vinculo especifico que lo distingue del contexto social en el que participa. 

Dicen entonces estos senores que es necesario identificar Ia relacion social campesina, para 

no caer en Ia indeterminacion teorica. Una relacion social que es diferente a la de otros 

"segmentos" de Ia sociedad. La respuesta a esta discusion se intenta salvar bajo el esquema 

que aportan los famosos sistemas. Y se dice entonces que los individuos y sus propiedades 

no son Io mismo que sus relaciones. 

Bajo el concepto de sistema se sefiala que el todo tienen sus propiedades que no 

implican Ia adicion de las partes, las relaciones son nexos dinamicos y estan sujetos a cambios 

en el tiempo. Las propiedades de Ia estructura surgen de las propiedades de las relaciones y 

no de las propiedades de los elementos. De esta forma de ver los fenomenos -bajo el enfoque 

de sistemas- se deriva una propuesta metodologica, que agregando los aportes de Ia 

explicacion Chayanoviana, concluve que para estudiar la economia campesina. hay que 

desarrollar los siguientes pasos: primero. separar las diversas relaciones que incluyen y estan 

presentes en una familia (las actividades economicas. culturales demograficas, etcetera); 

segundo. establecer las relaciones entre las diferentes actividades que han sido separadas 

analiticamente. Asi por un !ado, estarian las actividades de produccion y de consumo 
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(fundamentalmente de canlcter econ6mico) y por otro lado, las actividades no econ6micas, 

por ejemplo las demogn!Jicas , las de reproducci6n biol6gica y las culturales, que consideran 

Ia edad, sexo, etcetera a lo largo de Ia trayectoria familiar. De esta manera -se conceptua- se 

puede avanzar hacia el estudio del campesinado. definido a partir de su relaci6n social 

especifica. 

Esta hibridaci{m entre enfoque de sistemas y amllisis Chayanoviano permite analizar: 

el potencial de Ia fuerza de trabajo disponible, los niveles de consumo de las familias 

carnpesinas, los mecanismos de su reproducci6n social e identificar las necesidades sociales. 

Y desde luego definir un balance entre recursos y necesidades . Aunque Ia critica de esta 

postura no solo radica en Ia hibridaci6n, sino en estimar que lo determinante de Ia evoluci6n 

del potencial de Ia fuerza de trabajo, de las necesidades de Ia familia campesina y el 

desequilibrio entre recursos y necesidades, se explica por Ia dimimica demografica. Asi, en 

esta propuesta se hacen coincidir tres enfoques te6ricos: el sistemico, el marco te6rico 

Chayanoviano y Ia teoria Malthusiana o mejor dicho Neo-Malthusiana. Parece ser entonces 

que lo que se busca es una conceptualizaci6n que funcione-funcionalista- para todo los casos. 

Se observa entonces Ia predominancia del funcionalismo, dejando de !ado, el cankter hist6rico 

y dialectico que aporia el materialismo hist6rico . La propuesta se orienta a un estudio de Ia 

sociologfa funcional isla . Donde lo "social" abarca el conjunto de relaciones en las que 

encuentra inmerso el campesino. 

Concluimos seiialando que en nuestros dfas el estudio de Ia economfa campesina se 

ubica en los siguientes enfoques: 1) por un lado estan los trabajos de investigaci6n que 

privilegian el am\lisi s a partir de las categorfas del materialismo hist6rico y la economia 

politica marxista . En donde se enfatiza el caracter del clase del campesinado. su proceso de 

diferenciaci6n social. los surgimientos de los "nuevos" tipos de poblaci6n y el problema 

agrario. Se investiga-c11 el marxismo- bajo el marco de las leyes que rigen Ia genesis y el 

desarrollo del sistema capitalista . Destacando el caracter progresista que presenta la forma de 

organizaci6n social productiva capitalista y las posibilidades de su aprovechamiento en 
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beneficia de los campesinos. cuva importancia rebasa el ambito econ6mico. para convertirse 

en sujetos de importancia social v polftica. 

2) Otro enfoque que cobra importancia y que se ha tratado de reivindicar. ahora que 

se "festeja" por algunos Ia "crisis" de Ia teoria marxista. es Ia teoria Chayanoviana para el 

estudio de Ia economfa campesina. con todos los elementos y las objeciones que se han 

explicado a lo largo de este capitulo. Aunque cabe aclarar que ya no es Ia aplicaci6n del 

modelo "puro", sino matizado con los "cambios" que presenta el objeto de estudio( Ia 

economia campesina). Encontramos a un Chayanov "revitalizado", so-pretexto de Ia crisis de 

los modelos "colectivistas" experimentados en las economias socialistas. curiosamente en el 

momento en que el pensamiento liberal v Ia economia de mercado sientan sus reales. 

Es decir el esquema de investi2:aci6n Chayanoviano . aparece como Ia critica pequefioburguesa 

a! avance del 2:ran capiral. como contraposici6n. como Ia "critica" tibia a! sistema capitalista, 

pero plantea remedies populistas a los problemas del campo mexicano. 

3) Un tercer enfoque estci representado por el esquema de Ia teoria de Ia economia 

neoclasica. mar2:inalisra. que analiza Ia economia campesina como un asunto de Ia 

microeconomia. como problema li2:ado a cuestiones del ingreso monetario y no monetario. 

a Ia valoraci6n social mar!!inal de los productos de Ia economia campesina y a fallas e 

imperfecciones de los tipos de mercados. 

4) Resulta importance que en los ultimos afios. en un intento por "desarrollar" Ia 

teoria. el enfoque de sistemas aparezca como Ia panacea para salvar las contradicciones 

ideol6gicas y te6ricas en Ia economia campesina, derivadas indudablemente de las 

contradicciones inherentes al desarrollo del propio objeto de estudio y de posiciones de clase 

existentes de por si en las ciencias sociales. 

La inquietud de este primer capitulo esta orientada a motivar entre los lectores del 

presente trabajo, Ia discusi6n, Ia retlexi6n te6rica, acerca de Ia suerte que les espera a los 

campesinos, y desde luego a los mas pobres en esta epoca de cambio y transformaci6n 

vertiginosas. 
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CAPITULO ll 

LA ECONOMIA CAMPESINA :&~ TLAXCALA. 

INTRODUCCION. 

Hay quienes piensan que en el marco del liberalismo, "responsable", la agricultura 

campesina o recurriendo a eufemismos, la tam bien Hamada agricultura social puede j ugar un 

papel de complementariedad con relaci6n ala agricultura de mercado o comercial. 

Sin embargo, de los 240 ejidos existentes en Tlaxcala, distribuidos en 34 municipios, 

solo honrosas excepciones pudieran ser regiones complementarias a la demanda agropecuaria 

del mercado. 

Algunos analistas para justificar el retiro del Estado, de su intervenci6n en la polftica 

agricola, han argumentado que el "excesivo" proteccionismo provoc6 clientelismo, gener6 

excesivo gasto publico e hizo ricos a unos cuantos lfderes ejidales, y esto tambien fue un 

factor de la crisis de la producci6n agricola. 

Es cierto que las economfas centralizadas se " colapsaron" , que los "apapachos" 

despilfarraron recursos. Pero tambien es cierto y hay que decirlo claramente, Ia polftica 

agricola del Estado, jamas ha sido una polftica de apoyo decidido, a los campesinos mas 

pobres. Por lo menos eso es lo que ha sucedido en Tlaxcala. Y eso lo podremos observar en 

el desarrollo de nuestra investigaci6n. 

2.1.- LA AGRICULTURA CAMPESINA Y EL MERCADO. 

Es de todos bien conocido, que los productores agricolas, que producen con la idea 

de participar en el mercado, siempre han tenido problemas. Tal es el caso de los campesinos 

trigueros, cebaderos, paperos, que siempre han enfrentado el problema de los precios de sus 

productos. Es decir, han tenido que darla pelea en el mercado. 11 

De forma tal que la famosa sfntesis entre mercado y justicia social no se ha 

conseguido, que la interacci6n y complementariedad no se ha logrado. Las razones son 

muchas entre ellas estan: el que los campesinos sigan produciendo sin apoyo crediticio, sin 
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asesorfa h~cnica, sin organizacion social y productiva, sin mercados diferenciados. 

Si lo que sefialamos sucede en productores que tienen relativas "posibilidades" de 

acceso al mercado de sus productos, que pasani entonces, con Ia agricultura campesina. En 

el 60 % de los ejidos de Tlaxcala hace falta ampliar Ia infraestructura productiva. y carretera. 

los servicios basicos de agua potable. drenaje, educacion. atencion medica. de comunicacion. 

LPueden en estas condiciones los campesinos. Ia economfa campesina. ser complementaria de 

Ia agricultura comercial? 

2.1.1.-LA AGRICULTURA DE AUTOCONSUMO. 

Cuando se consultan las estadfsticas oficiales, se encuentra que mas de 50 ejidos, de 

los 240 ejidos que conforman el territorio agrfcola de Tlaxcala, practican solo Ia agricultura 

de autoconsumo. Y esto en palabras Ilanas, significa que los miles de campesinos que habitan 

en esos ejidos, han sido excluidos del proceso modernizante que debe propiciar Ia economfa 

de mercado. Significa que esos miles de carnpesinos no pueden intercambiar su magra 

produccion en el mercado, para acceder a los bienes que produce Ia industria. Y no me 

refiero a los bienes de capital, sino que los carnpesinos tendran dificultades para acceder a los 

medios de vida necesarios, que se producen en las zonas urbanas: calzado, vestido, productos 

basicos(azucar, huevo, aceites, etc.) y tendnin que reducirse a Ia dieta que les provee su fragil 

unidad de produccion, o para ironizar el lenguaje de "moda" su empresa familiar. 

Habra quien en su "afan" justiciero salga en defensa del autoconsumo. porque alegue 

que ademas del producto final. existen productos secundarios o subproductos que son 

aprovechados por Ia unidad domestica(la familia) o la unidad de produccion. 

Y desde luego les asistira Ia razon, solo en parte, porque las consecuencias de no 

vincularse al mercado con Ia venta de excedentes seran sumamente "graves". La principal es 

Ia falta de ingresos monetarios. indispensables en Ia economfa de mercado para Ia obtencion 

de otros satisfactores. lngresos monetarios indispensables para cubrir gastos de educacion, 

atencion medica, alimentacion entre otros. Pero ademas de no permitir un ingreso monetario, 
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el autoconsumo permite la existencia de bajos salarios en la industria. La economia campesina 

se convierte en un reservorio de mano de obra(existe exceso de oferta de mano de obra en 

las familias) del que echa mano el industrial.La agricultura campesina de autoconsumo 

subsidia los salarios a la industria. 2/ 

Cito a continuaci6n una muestra de algunos de los mas de 50 ejidos que practican la 

agricultura de autoconsumo, para quienes, quieran sudar un poco y empolvarse los zapatos 

hagan el recorrido si resulta de su interes, veamos: 

Cuadro.l.- Ejidos que practican solo la agricultura de autoconsumo. 

Municipio Num. de ejidos 

Huamantla 7 

Altzayanca 6 

Ixtacuixtla 4 

Domingo Arenas 4 

Espafiita 4 

Tlaxco 3 

Zitlatepec 2 

L. Cardenas 2 

Zacatelco 2 

Calpulalpan 1 

Apizaco 1 

Lardizabal 1 

Fuente: Elaboraci6n del autor a partir de la encuesta ejidal 1988.INEGI. 
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2.1.2.-AUTOCONSUMO Y ALTERNATIVAS DE INGRESO. 

Las familias campesinas que estan en el "filo de Ia navaja" "disefian" o mejor dicho 

seven en Ia necesidad, impuesta desde "fuera" a Ia unidad de produccion, de vender su fuerza 

de trabajo, para allegarse de un ingreso monetario. Asf tambien planean su produccion 

"optimizando" sus recursos, sobre todo Ia tierra, en donde se prcktica el policultivo(varios 

cultivos en pequenos pedazos de tierra). Es decir Ia oferta de sus productos agrfcolas, resulta 

un tanto"inelastica" a los precios del mercado. Pero no asf el precio de su fuerza de trabajo 

que esta dispuesta a contratarse aun por los salarios rmis bajos.Asf entonces. Ia agricultura 

campesina. supeditada a una economfa de autoconsumo trae consigo otros problemas: 

exclusion del proceso modernizante. deterioros de los niveles de bienestar. bajos salarios para 

los campesinos y para los obreros. insatisfaccion de las necesidades sociales(educacion. salud. 

vivienda. etc.). 

Diversos trabajos de campo, permiten observar que el 20% de los campesinos que 

buscan alternativas de ingreso monetario lo hacen dentro de su municipio o en Ia region, pero 

alrededor del 80% busca ese ingreso complementario fuera de su region (D.F. o los Estados 

Unidos), acentuandose este hecho en algunas regiones de Ia entidad. 3/ 

Asl en el Mpio. de Espanita, que es el objeto de nuestra investigacion, con los datos 

de los primeros acercamientos, se creyo prudente subrayar el analisis del destino de Ia 

produccion, para diferenciar, el grupo de campesinos ante quien nos encontrabamos. En 

virtud de que en Ia cabecera municipal Espailita, el 31.03 % de los productores entrevistados, 

declaro vender parte de Ia cosecha de mafz; 13.3% de los productores de trigo venden su 

producto y solo el 6. 2% de los que producen f rijol se deciden vender. En el caso de Ia cebada 

el 33.3% de los productores vende al mercado su producto. Esto nos mostraba Ia existencia 

aun predominante del autoconsumo en 96.5 % de lo que producen mafz, 46.6 % de los que 

producen trigo y 81.2% de los que cultivan frijol.4/ Esto nos llevo a cuestionar los 

fundamentos economicos del autoconsumo, cuales eran las razones que sostenfan Ia 
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persistencia de ese comportamiento econ6mico de los productores. Que relaci6n tenfa ese 

hecho con los niveles de monetarizacion. desarrollo tecno16gico y polfticas agrfcolas aplicadas 

en la economfa campesina. 

2.2.-LA MECANIZACION DE LA AGRICULTURA. 

Los que en reiteradas ocasiones hemos recorrido el campo tlaxcalteca, nos hemos 

percatado de la existencia numerosa y el uso todavfa importante de los animales de tiro 

(traccion animal) en el trabajo agricola. En este sentido identificar el nivel de mecanizacion 

de Ia agricultura es un indicador de su nivel de desarrollo. A diferencia de la industria, donde 

la fabrica se adapta a la maquina, en la agricultura la maquina tiene que adaptarse a las 

condiciones impuestas por la naturaleza. Este hecho provoca que no siempre la maquina pueda 

ser utilizada. Por lo que los te6ricos y practicos de la agricultura, y la agronomfa, senalan que 

el uso de la maquina, supone un alto nivel en el cultivo de la tierra. 

Dos obstaculos basicos enfrenta el uso de la maquinaria en la agricultura: uno de orden 

tecnico y otro de caracter economico. Primero el uso de las maquinas en la agricultura es de 

caracter estacional , solo se recurre a ella en determinadas epocas del ano y en perfodos 

breves. Y no es rentable tener una maquina parada la mayor parte del ano. Por otro !ado, en 

la produccion capitalista, la maquina se introduce, no solo para ahorrar trabajo , sino 

fundamentalmente para ahorrar capital en pago de salarios. Y si de paso encontramos en el 

campo la existencia de salarios bajos, esto es ya un elemento que no favorece Ia mecanizacion 

de la agricultura. Porque se prefiere contratar mano de obra barata que incorporar 

maquinaria. Sobre todo si hacemos referencia a Ia economfa campesina. 

Otro elemento importante, a senalar, es que el uso de la maquina requiere elevar el 

nivel de la educacion popular, es decir, capacitar a quien maneje Ia maquina, lo que implica 

combatir el analfabetismo, elevar los niveles educativos de los campesinos. 

De acuerdo con Ia encuesta ejidal de 1988, solo 136 ejidos contaban con tractores , es 

decir apenas el 64.4% de los ejidos existentes.A esto se sumaba una distribucion "irregular" 
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de Ia maquinaria existente, concentnindose Ia maquinaria en un mimero reducido de ejidos. 

El 33.6% de los ejidos carecfa de tractores. De los 240 ejidos existentes I 04 ejidos carecfan 

de tractor. Las estadfsticas eran bastante ilustrativas, veamos: 

Cuadro 2. Tractores en existencia y operatividad en Tlaxcala ( 1988). 

Num. de ejidos 240 

Ej idos con tractores 136 

Ejidos sin tractores 104 

Tractores en existencia 1, 424 

Tractores en operatividad 1, 372 

Fuente: Elaboracion del autor, con datos de INEGI, 1988. 

2.2.1.-INFRAESTRUCTURA Y MECANIZACION DE LA AGRICULTURA. 

El traslado de Ia maquinaria, su manejo, el hacerla llegar a los terrenos de cultivo 

implica tener una infraestructura carretera y carninera bien construida. Sin embargo todavfa 

en 1988. cerca del 50% de los caminos y carreteras que conducen a los ejidos estaban sin 

pavimentar. 156 ejidos carecfan de agua potable. mas de 30 ejidos carecfan de energia 

electrica. Condicion para que Ia mecanizacion tenga exito. El desarrollo de Ia infraestructura 

ha tenidos cambios cuantitativos en tres aiios, de 222 ejidos que disponian de carretera, en 

1988, pasaron a ser 229 ejidos los que disponen de caminos de terracerfa, segun el censo 

ejidal de 1991. Aun persisten 67 ejidos sin agua potable, solo 118 ejidos disponen de carretera 

pavimentada. 4/ 

En tan solo tres aiios 1988-1993, el incremento en el numero de tractores, puede 

observarse en los siguientes datos: 
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Cuadro 3. Tractores en existencia y operatividad en Tlaxcala (1991). 

Num. de ejidos 240 

Ejidos con tractores 164 

Ej idos sin tractores 76 

Tractores en existencia 1, 547 

Tractores en operatividad 1, 506 

Fuente: Censo Ejidal de Tlaxcala, INEGI, 1991. 

La mecanizacion se vio favorecida con el incremento de 128 tractores, cuyo beneficio 

alcanzo a 28 ejidos mas, sobre Ia cifra de 1988. Sin embargo los datos oficiales, no siempre 

reflejan con exactitud lo que pasa en Ia practica cotidiana de Ia produccion agricola. 

2.3.1.-LA EXTENSION DE LA ECONOMIA CAMPESINA. 

Para mostrar Ia existencia y Ia extension que sobre el territorio tlaxcalteca tiene Ia 

economfa campesina, o Ia agricultura campesina bastarfa echar una mirada a las estadfsticas 

que sobre la agricultura existen y nos percatarfamos de inmediato, de que es justificable el 

estudio de su estructura interna, dinamica y marco social. 

De las 236, 280 has. sembradas, que corresponden a los cultivos cfclicos, el 89% 

corresponde a Ia agricultura de temporal y apenas el 11 % a la agricultura de riego. Y si 

tomamos como referencia que el cultivo principal de la agricultura campesina es el mafz, los 

datos registran que 146, 905 has estan dedicadas a dicho cultivo. Y de estas solo 15, 593 has 

son de riego. La economfa campesina esta presente en la dinamica de cultivos tradicionales 

tales como: frijol, haba, calabaza, etc. 51 El cultivo de mafz esta presente en los 44 

municipios que conforman Ia entidad. 

Ademas del tradicional cultivo del maiz. la economfa campesina participa de cultivos 

tales como: cebada. grano. trigo. frijol. haba seca. cebada forraje. avena forraje. papa. Estos 

32 



son los cultivos predominantes en el escenario rural de Tlaxcala. El cultivo de hortalizas esta 

presente en muy pocos municipios, asf el cultivo de Iechuga se da en los municipios de 

Terrenate, Tepetitla y Tepeyanco. El cilantro se cultiva en Ia region de Nativitas, Tepetitla, 

Ixtacuixtla y Tepeyanco. En Ia produccion de tomate destacan los mpios. de Nativitas y 

Tepeyanco. En el paisaje rural de Tlaxcala aun persiste cultivos precolombinos. llenos de 

mitos y leyendas. como lo es el amaranto. cultivo de alto valor nutritivo. ubicado 

fundamentalmente en el Mpio. de Nativitas. Esto es solo una muestra del sello y herencia de 

una economfa campesina, trastocada, modificada, alterada que persiste por muchas razones 

y que responde tambien a diversas causas, objeto de estudio de nuestra investigacion . 

2.4.-LA DETERMINACION TEORICA DEL OBJETO DE ESTUDIO. 

El hecho mismo de que Ia economfa campesina se haya modificado sustancialmente 

y ahora se nos presente bajo una abigarrada multitud de condiciones y modalidades bajo las 

cuales producen , intercambian y consumen los campesinos, presenta ya una dificultad que 

enfrenta Ia determinacion y elaboracion teorica de Ia economfa campesina. 

No obstante en medio de Ia diversidad, Ia elaboracion teorica debera apuntar a 

identificar los rasgos fundamentales de Ia regularidad en las economfas campesinas que 

permite Ia aplicacion del criterio cientffico. 

El estudio de las economfas campesinas se ha orientado a determinar las posibilidades 

de su generalizacion a partir de su identificacion y agrupacion de los campesinos, en tipos de 

productores, clases sociales, grupos . Sin embargo se trata ahora, no solo de describir las 

caracterfsticas de los procesos de trabajo practicados por los campesinos, se busca en terminos 

de su dinamica entender el desarrollo de sus relaciones sociales de produccion y su 

vinculacion con el marco social. 

2.4.1.- EL PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

La mayorfa de las investigadores de Ia problematica campesina, coinciden en seiialar 

que hace falta Ia integracion de una teorfa general de las economfas campesinas, como una 
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necesidad de la economia politica y de las ciencias sociales. 6/ 

La cuestion se com plica, desde la conceptuacion misma del campesino, que ha llevado 

a algunos a detenerse en el significado semantico del concepto, pero esta situacion no aporta 

nada que valga la pena y ha obligado a los investigadores sociales a indagar el contenido 

historico-economico del concepto campesino. 7/ 

Los caprichos de "sectas" cientificas de reducir el termino a este o aquel significado 

ha llevado a violentar su contenido real, ya que el sentido del termino en determinadas 

condiciones sociales, expresa la "naturaleza" misma de los sujetos. Asi por ejemplo en ingles 

Peasant, se define asi a una de las principales clases europeas, la de los que labran el suelo 

como pequefios propietarios lib res de Ia tierra o como trabajadores contratados. 8/ 

Sin embargo en la Enciclopedia Britanica se lee : "Peasant:(del frances medieval 

paisant, hombre del pais, de la comarca), un hombre del campo, que trabaja para otros o que 

es propietario o que renta y cultiva con su propio trabajo una pequefia extension de tierra ... " 

(Calva, 1988). En las diferentes lenguas, el significado del concepto campesino, difiere y por 

lo tanto quedarse a1 nivel de la discusion semantica no tendria mucho sentido. 

Por lo que no es lo mismo hablar de la economfa practicada por los campesinos de 

Europa, Asia, America, Africa. Ni tampoco es hablar de lo mismo, cuando se describe al 

campesino tribal, o al campesino mercantil parcelario, o campesinos cooperativistas, etc. Bajo 

esta aclaracion nos daremos cuenta, que estaremos hablando de campesinos, si nos referimos 

al labrador de la tierra de la cual vive, al obrero agricola, a1 countryman o habitante del 

campo, que incluiria al artesano. El uso del termino, ya sea en sentido restringido o amplio, 

nos permite de cualquier forma designar a los campesinos. 

Sin embargo la misma complejidad del fenomeno, obliga la construccion de un 

concepto mas simple, que refleje la esencialidad y la universalidad que surge del ancilisis 

comparativo de los campesinos representativamente diseminados en el espacio y en el tiempo, 

y que permita abstraer las propiedades que permanecen fijas en los campesinos a traves de 
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las mas diversas circunstancias historicas, poniendo aparte Ia enorme multitud de propiedades 

perecederas asociadas a las peculiaridades del entorno economico-social concreto.9/ 

Las caracterfsticas del marco de referenda conceptual debera trascender las fronteras 

interdisciplinarias y centrarse en el analisis de Ia estructura interna, su dinamica en el amplio 

marco social. La teorfa de los campesinos y el analisis de su economfa debera especificar los 

metodos de estudio. Porque teoricamente, las interpretaciones acerca del campesinado se han 

extraviado en tres vertientes: a) Ia economfa clasica burguesa(Smith, Ricardo), b) Ia escuela 

neoclasica(la teorfa de Ia utitidad marginal) y c) el modelo teorico Chayanoviano. 

Considerando aparte Ia propuesta teorica planteada por el marxismo, que representa una 

interpretacion distinta de las seiialadas anteriormente. Abordada en Ia primera parte del 

presente trabajo, cuando se hace referenda al pensamiento clasico marxista, que incluye las 

ideas centrales de Carlos Marx, Engels, Kautsky y Lenin.lO/ 

Lo que significa que el estudio de Ia economfa campesina sigue siendo de interes para 

los investigadores sociales, para las ciencias sociales, y desde luego en el disefio de politica 

agrfcolas. Baste sefialar Ia gran cantidad de trabajos teoricos y pnkticos que sobre el 

campesinado se han desarrollado en Ia historia de Ia investigacion social en Mexico. Algunos 

investigadores hablan de Ia influencia de los modelos teoricos explicativos en diversos 

trabajos, asf se dice que de 1920 a 1950 predomin6 en el analisis del campesinado Ia vision 

antropol6gica con tintes de marxismo y funcionalismo. Se seiialan las influencias de Foster, 

Redfield, Lewis etc. En los veinte aiios que van de 1950 a 1970. se dice priv6 en el anatisis. 

Ia discusion entre indigenismo y funcionalismo. trabajos en que era notoria Ia influencia de 

Malinovski, hay una corriente en este perfodo que tiende a dar enfasis a las cuestiones 

ecologicas y culturales, y aparecen los trabajos encaminados a desarrollar una teoria del 

campesinado con Wolf, Palerm, entre otros. 11/ 

En el perfodo 1960-1975 Ia teorfa de Ia dependencia, con trabajos de Ia Comision 

Econ6mica para America Latina(CEPAL) , trabajos de Stavenhagen sobre su nocion de clase 
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y casta en las relaciones interetnicas. Los trabajos del Centro de Investigaciones 

Agrarias(CDIA) y el estudio interdisciplinario de los problemas agrarios, prevalece entonces 

una vision macrosociol6gica y macroecon6mica del agro mexicano. 

No obstante el pensamiento que nunca sigue un desarrollo lineal y sin contradicciones 

da pie a Ia elaboraci6n te6rica del estructuralismo hist6rico y la preocupaci6n por Ia suerte 

que le tocani vivir a los campesinos en el futuro. Destacan los trabajos de Roger Bartra sobre 

el estudio de los modos de producci6n precapitalistas, surgen conceptos tales como: 

articulaci6n de modos de producci6n, subordinaci6n polftica, explotaci6n de la mano de obra 

campesina, acci6n de clase del campesinado, contradicciones entre estado y campesinado, etc. 

Aparecen los trabajos de Luisa Pare, Arturo Warman, etc. El asunto es que las 

preocupaciones de las investigaciones sobre el campesinado no se detienen. Precisamente, el 

trabajo de Hewitt de A. Cynthia, sobre la sistematizaci6n de los estudios realizados sobre el 

campo, en su obra "Imagenes del Campo", editada en espafiol en 1988 resalta Io dicho 

anteriormente. El mismo trabajo de Jose Luis Calva, "Los campesinos y su devenir en las 

economfas de mercado", publicado en 1988, texto en el que se fundamenta Ia necesidad de 

una teorfa general del campesinado. Trabajos tambien recientes como "El campesino 

desposefdo" de Thierry Linck donde se establece la importancia que tiene la organizaci6n 

econ6mica campesina del trabajo, y se sefiala como una referencia clave de las luchas 

sociales, en torno a las cuales se definirfan las estructuras del poder, las dinamicas del campo 

y las modalidades de su integraci6n a la sociedad global. Estudios sobre la usura rural y las 

formas de integraci6n de la economfa campesina, en donde se recrean teorfas y tesis 

provenientes de Chayanov, Bartra y otros. Estos trabajos en suma reflejan lo actual y vigente 

de el estudio de la economfa campesina. 12/ 

Llama la atenci6n que en la epoca en que la economfa sufre una hipertrofia, referida 

al crecimiento acelerado del "sector informal" en Mexico y America Latina, los ancilisis del 

campesinado apunten ala explicaci6n de la dinamica de su reproducci6n social y que para ello 
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se recurra a esquemas te6ricos otrora criticados y ahora, puestos en escena como fundamento 

explicativo de estos nuevos fen6menos. Me refiero a las interpretaciones neomalthusianas 

sobre el balance, reproducci6n y oferta de trabajo de las unidades familiares. Dichas 

concepciones se entremezclan con supuestos te6ricos Chayanovianos. o bien se crean 

categorfas. como las de alternativas campesinas. estrategias de sobrevivencia. etc./13 

i_Cual es entonces, nuestro problema de estudio?, i_es Ia recuperaci6n te6rica de los 

aportes a lo largo de Ia investigaci6n social sobre el campo mexicano?, i_es Ia sistematizaci6n 

del conocimiento hacia Ia integraci6n de una teorfa general?. Nuestro prop6sito es mas 

inmediato, pero no por eso menos importante, es explicar Ia estructura interna, dinamica y 

marco social de Ia economfa campesina en Tlaxcala en Ia decada de 1980 - 1990. Para ello 

tomamos como referenda el estudio de un municipio, localizado en Ia parte norte de Ia 

entidad, el Mpio. de Espaiiita. Ya hemos visto en Ia primera parte de este capftulo, como Ia 

economfa campesina, presentan caracterfsticas que llaman Ia atenci6n y merecen una 

explicaci6n. Hechos como Ia existencia de una agricultura de autoconsumo. de bajos ingresos. 

de bajos niveles de mecanizaci6n y limitado desarrollo tecnol6gico. etc.. obligan 

necesariamente a no dejar pasar de lado el analisis de Ia economia campesina. 

Sin embargo el hecho de que los estudios realizados durante Ia maestrfa nos sefialen 

que Ia intenci6n es discutir el desarrollo rural regional obliga a tener presente estos tres 

niveles de Ia discusi6n -el desarrollo, lo rural y Ia region en Ia determinacion de nuestro 

objeto de estudio. 

Se parte en este trabajo de Ia idea central, de que Ia persistencia de Ia economfa 

campesina en Tlaxcala no es reflejo de que sean las condiciones naturales las que determinan 

los sistemas agrfcolas . Porque es ahf, en dichos sistemas, incluso, donde es mayor todavia 

el esfuerzo de los campesinos por arrancarle a Ia naturaleza los satisfactores que necesita. Aun 

cuando las condiciones naturales pesen con mas fuerza sobre el proceso de producci6n. 

El hacer concitar a Ia geograffa en el estudio de Ia agricultura, partiendo de que" ... los 
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espacios rurales, construidos a traves del tiempo por las sociedades rurales sobre su entorno 

son del dominio de Ia geografia" resulta de mucha importancia para el anaJ.isis. Pero lo cierto 

es que " ... El espacio geografico es un fenomeno social , producto de Ia accion del hombre; 

y el espacio es cronologicamente el mas antiguo. "(Athintida Coli-H.), lleva a Ia discusion 

sobre Ia conformacion de las regiones agricolas. Pero ya investigadores de Ia economia 

agricola de Mexico-Gonzalez Estrada A.- sefialan que " .. El hombre no solo vive en el espacio 

geografico sino que lo transforma constantemente, .. " y en este sentido, los sistemas de 

produccion agricolas, y las regiones agricolas, son resultado de la actividad humana. 

En este sentido nuestra unidad de registro en terminos de la region sera el municipio. 

y en terminos del analisis de la economfa campesina de su dinamica. sera la unidad economica 

familiar. con ello discutiremos las caracteristicas de su modelo de desarrollo. 

2.4.1.1.-EL DESARROLLO, LO RURAL Y LA REGION. 

AI referirse a las causas que generan el desarrollo de una sociedad, Federico Engels 

insiste en lo siguiente: ... "segun la concepcion materialista de la historia. el factor que en 

ultima instancia determina Ia historia. es Ia producci6n y reproduccion de la vida real. Ni 

Marx ni yo hemos afirmado nunca mas que esto. Si alguien lo tergiversa diciendo que el 

factor economico es el unico determinante. convertira aquella tesis en una frase vacua. 

abstracta. absurda. La situaci6n economica es la base. para los diversos factores de la 

superestructura que sobre ella se levan tan ... ejercen tam bien su influencia sobre el curso de 

las luchas historicas y determinan predominantemente en muchos casos. su forma" .14/. 

Desde este angulo. la agricultura es un fenomeno social. una actividad productiva. que 

forma parte del proceso productivo de la sociedad y que. de acuerdo a Ia especificidad de las 

condiciones fisicas y sobre todo, el grado de desarrollo social que determina el tipo de 

relacion con la naturaleza y las relaciones entre ambas, se expresa en determinados tipos de 

agricultura o sistemas de producci6n agricola." El desarrollo del con junto de sistemas de 

produccion agricola, sus nexos internos y sus relaciones con el exterior, en un medio 
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geognHico determinado, constituyen el fenomeno agrfcola en su expresion y desarrollo 

reales." 15/ 

Discutir el desarrollo y sobretodo el desarrollo agrfcola, nos llevaria a analizar las 

diferentes teorfas que al respecto se han elaborado. Desde aquellas que surgieron en los pafses 

industrializados, hasta las que han tenido como cuna America Latina. 

Desde las teorfas neoclasicas, en las que encontrariamos a diversos autores tales como: 

Artur Lewis, Jorgnston, Rostow, etcetera.Desde explicaciones apoyadas en Ia productividad 

del trabajo, en las etapas de crecimiento, o en Ia dimimica de una economfa dual, ninguna de 

elias permite entender las particularidades de los modos de produccion de las economfas 

latinoamericanas. 

Bajo el esquema neoclasico, Ia agricultura debe cumplir cinco tareas al desarrollo 

economico y social, que son: proveer trabajo, capital, divisas y alimentos para el crecimiento 

industrial y servir de mercado para los bienes industriales. Lo que al contrastarse con nuestras 

realidades, es facil observar, que lejos de proveer capital, Ia agricultura demanda inversiones, 

que Ia produccion ha cafdo dnisticamente y que no se vis! umbra que pueda ser generadora de 

divisas. 

Las interpretaciones Latinoamericanista han hecho enfasis en que Ia causa de atraso 

en el desarrollo agrfcola, no radica solo en Ia falta de tecnologfa, insumos, capital e 

investigacion, sino mas bien en problemas ligados a Ia alta concentracion de Ia tierra, las 

modalidades de tenencia tradicionales que frenan el desarrollo, porque dificultan el uso de las 

"nuevas" tecnologfas, etcetera. 

Algunos mas como Ia CEPAL, consideran que el esquema clasico de Ia division 

internacional del trabajo ha llevado a los pafses latinoamericanos, a constituir Ia periferia 

dedica a producir alimentos y materias primas baratas para los grandes centros industriales. 

La estrategia de desarrollo rural difundida a partir de los setentas, por el Banco 

Mundial, como remedio eficaz para combatir Ia pobreza rural, Ia pobreza de los pequefios 
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agricultores. Su modelo de modemizaci6n se apoyaba en tres vertientes principales: la 

expansion del sector modemo sobre el cual se sustentaria el crecimiento econ6mico y la 

acumulaci6n de capital en el campo; la redefinici6n de las relaciones dentro de las cuales se 

verifica la articulaci6n entre este sector y la economfa campesina, preservando los segmentos 

econ6micamente viables de la ultima y la implementaci6n de polfticas de canicter 

redestributivo, sin afectar las relaciones estructurales que determinan la distribuci6n del 

ingreso. 

Este desarrollo rural asf concebido se mueve en dos variantes: el primero en la idea 

de un crecimiento extensivo de la agricultura, aumentando la producci6n agricola y la 

ocupaci6n en los sectores atrasados, buscando atenuar el desequilibrio, con polfticas tales 

como: credito, asistencia tecnica, infraestructura, agroindustrias, etcetera- es el famoso 

modelo de desarrollo rural integrado. Se caracteriza este modelo, porque su polftica de 

asignaci6n de recursos es selectiva, tratando de convertir a los pequeiios productores en 

empresarios agricolas.Pero al mismo tiempo provoca que se siga dando Ia diferenciaci6n 

social y como resultado de esto Ia migraci6n del campo a la ciudad. 

Otra vertiente, seria aquella que incluye programas de concentraci6n de Ia parcelaria, 

colonizaci6n de nuevas areas, reglamentaci6n de algunas formas de tenencia de la tierra y 

proyectos especfficos de reforma agraria en areas no modemizadas. 

Y aunque el prop6sito de los programas de desarrollo rural ha sido II lograr el 

mejoramiento de todas las actividades, necesidades y servicios de la poblaci6n rural II, lo que 

significaria aumentar la producci6n agropecuaria, facilitando insumos, credito, ofreciendo 

condiciones a Ia comercializaci6n, aseguramiento de cultivos, etc. En los hechos ese prop6sito 

no ha sido logrado cabalmente. 

De ahf Ia necesidad de estudiar las diferentes experiencias que sobre el desarrollo rural 

experimentan los propios sujetos sociales, los campesinos. 

Lo que ha llevado a revisar el concepto de desarrollo rural y a enriquecerlo 
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permanentemente. Hay coincidencia entre los investigadores, de que el desarrollo rural, para 

que se logre, tienen como condicion Ia participacion directa de los campesinos, tecnicos, 

intelectuales, en un proceso de mutuo aprendizaje y compromiso. 

Los procesos de desarrollo rural debenin orientarse a lograr Ia participacion libre. 

independiente. de los campesinos. 

La discusion esta en el como, porque queda claro que el desarrollo rural, no es solo 

crecimiento economico, es tambien mejores niveles de bienestar social, es tambien libertad 

polftica, es tambien desarrollo cultural, ideologico. Es desde luego un proceso global de 

humanizacion del estilo de vida de Ia poblacion rural y Ia busqueda no ha terminado, es 

permanente y ascendente. 

Ahora, cuando hablamos del espacio en que se da el desarrollo rural, el espacio rural, 

hacemos referenda a aquellas sociedades, donde Ia actividad vital es Ia agrfcola, pero dicho 

espacio geografico aparece como resultado de Ia accion del hombre. Y Ia unidad mfnima de 

estudio de ese espacio rural es Ia region . 

En Ia region -como unidad mfnima de estudio- se puede analizar el proceso de 

producci6n global. es decir. el ciclo completo deJa produccion inmediata. Ia distribucion. Ia 

circulaci6n y el consumo de las mercancfas. asf como Ia reproducci6n del proceso en su 

conjunto.l6/ 

De Ia misma manera el que el sistema agrfcola es Ia unidad de estudio mfnima en Ia 

cual se puede estudiar el fenomeno agrfcola en su conjunto, en su expresion y desarrollo 

reales, Ia region se convierte en el espacio de analisis y de reflexi6n del desarrollo regional. 

El estudio de las regiones ha pasado por diversas etapas a lo largo de su desarrollo 

hist6rico, y en el proceso de construcci6n de su instrumental te6rico-metodol6gico. El estudio 

de las regiones ha pasado por diferentes conceptualizaciones desde considerarlas s6lo desde 

el punto de vista de los recursos naturales, es decir, como espacios ffsicos-naturales 

atendiendo a un solo factor, hasta considerarlas refiriendose de manera integral (atendiendo 
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muchos factores). En el mismo desarrollo han surgido los conceptos de regiones agricolas que 

han privilegiado el estudio de las regiones cuya actividad principal es la agricultura, 

destacandose elementos relacionados a los tipos de cultivos, las formas de explotaci6n 

ganadera, las formas de aprovechamiento del bosque, etcetera. 

Lo importante es sefialar que el desarrollo de la investigacion regional ha llevado a 

sefialar a los teoricos y especialistas del desarrollo regional gue son diversos los factores gue 

inciden en Ia determinacion regional. factores de orden economico. politico. social. de 

recursos naturales. productivos. etcetera. 

Sin embargo hoy. el estudio del desarrollo regional. no se cifie solo a estudiar. los 

espacios ffsicos y los recursos productivos. sino indagar las posibilidades reales de gue los 

grupos sociales. a traves de constituir una voluntad colectiva. puedan conformarse como 

sujetos del desarrollo. Y entonces estan presentes en Ia investigaci6n del desarrollo regional, 

fenomenos relatives a: problemas del bienestar, ala "movilidad social", las alternativas de 

desarrollo economico y social. La formulacion de proyectos sociales especfficos gue resuelvan 

necesidades y carencias de los sujetos sociales. el papel de las organizaciones sociales. Y en 

ese marco de posibilidades de investigacion social, el papel que le ha tocado asumir a la 

economfa campesina. 

En este sentido el estudio de la economfa campesina de Tlaxcala se enmarca en la 

discusion, de sus posibilidades reales, de ser una opcion de desarrollo rural regional. Lo que 

nos obliga a su caracterizaci6n en su estructura intema, su dimimica y su marco social. 

Hemos tornado como la region en estudio el Mpio. de Espaiiita, Tlaxcala. El criterio 

de homogeneizaci6n, parte del supuesto de una economfa campesina, con sistemas agricolas 

semejantes, en lo esencial, y con diferencias solo de caracter secundario. 

2.4.2.-LA METODOLOGIA . 

En primera instancia, el trabajo desarrolla una amplia discusi6n teorica sobre los 

enfoques y escuelas que existen en el estudio de la economfa campesina.Destacando dos 
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enfoques contrapuestos: Ia posicion del materialismo historico, y el amllisis Chayanoviano. 

Sefialando los cambios y variaciones que el desarrollo historico- social a impuesto a ambos 

modelos, e insiste en los "agregados" que Ia investigacion social ha hecho a los modelos 

originales. En este segundo capitulo se ha intentado puntualizar parte de Ia probletmitica que 

vive Ia economfa campesina Tlaxcalteca, subrayando, el predominio del autoconsumo. el bajo 

nivel del desarrollo tecnologico y Ia diffcil integracion de Ia economfa campesina al mercado 

nacional e internacional. Hemos desarrollado como parte de Ia reflexion logico-historica, el 

papel que Ia economfa campesina ha jugado a Io largo de mas de medio siglo-desde 1940 

hasta nuestras fechas. Para mostrar como Ia economfa campesina ha quedado siempre al 

"margen" de los beneficios, tecnicos, economicos, sociales y polfticos que ha generado el 

esquema de Ia modernizacion agrfcola. Se ha insistido en Ia tendencia que han tenido las 

polfticas agrfcolas, impulsadas desde el Estado mexicano. 

Y para entender de mejor manera nuestro objeto de estudio, nos hemos referido en 

otro apartado a Ia historia del surgimiento y desarrollo de Ia economfa campesina Tlaxcalteca. 

La importancia de Ia recuperacion historica, radica en que nos permite distinguir los cambios 

operados en Ia agricultura en el espacio que va de Ia agricultura prehispanica, el surgimiento 

de Ia agricultura espanola, Ia formacion de los sistemas hacendatarios y finalmente al 

surgimiento y formacion de Ia economfa campesina. Cubierta esta parte logica e historica, nos 

dimos a Ia tarea de describir y caracterizar Ia region en estudio, de Ia que forma parte el 

municipio Espafiita-objeto especffico de nuestro analisis. 

Una vez, realizado lo anterior el trabajo de investigacion se orient6 a definir y 

localizar los sistemas agrfcolas que definen Ia agricultura del Mpio. de Espafiita. Sefialando 

Ia forma en que se distribuye Ia tierra, factor fundamental de Ia economfa campesina, se han 

identificado los cultivos predominantes, se ha hecho una descripcion de Ia unidad basica de 

amilisis -Ia parcela, para posteriormente entrar a Ia caracterizacion de los sistemas de 

produccion agrfcola dominantes, con Ia idea de "tipicar" el caracter de Ia agricultura que 
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define la region en estudio. 

Se concluye el trabajo, con el amilisis de la familia campesina, considerado por los 

te6ricos, como sujeto de desarrollo, que debeni asumir su papel protag6nico en el desarrollo 

rural regional. En esta parte hemos considerado los elementos esenciales, privilegiando en 

ultima instancia los de canicter econ6mico y social. Todos estos elementos en el marco del 

comportamiento de la economla campesina en el municipio de Espafiita, objeto de nuestra 

investigaci6n. 

2.4.3.- OBJETIVOS DE LA INVESTIGACION. 

OBJETIVO GENERAL 

Establecer un cuerpo te6rico explicativo, del comportamiento de la economla 

campesina, en sus tres niveles, su estructura interna, su dimimica y su marco social, que 

permitiera entender el curso de la economla campesina en Tlaxcala. Sometido este esquema 

te6rico, a la contrastaci6n de un estudio de caso, el Mpio. de Espafiita, Tlaxcala. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS. 

a)Determinar las caracteristicas esenciales de los sistemas agricolas que definen el 

comportamiento econ6mico y social, de la economfa campesina del Mpio. de Espafiita, 

Tlaxcala. 

b)Identificar los rasgos comunes de los sistemas de producci6n agricolas particulares del 

Mpio. de Espafiita, Tlax. 

c)Caracterizar el contexto social- regional que condicionan el comportamiento de los 

campesinos de Espafiita, Tlax. 

d)Identificar las estrategias y lineas de acci6n social desarrolladas por los campesinos en su 

lucha por mejorar su nivel de vida. 
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CAPITULO ill. 

LA ESTRA TEGIA DE LA MODERNIZACION AGRICOLA Y LA ECONOMIA 

CAMPESINA 

INTRODUCCION 

En este capitulo, se analiza el papel que la modemizaci6n del sector agricola jug6 

como estrategia de desarrollo. 

Se reflexiona sobre el costo social de un esquema de modemizaci6n que impuls6 las 

zonas de riego. El problema de la crisis agricola estuvo ligado al modelo de "cambio 

tecnol6gico" inspirado en la agricultura norteamericana. Se pregunta j,hasta d6nde se puede 

pensar en una "vfa campesina". Cmil es el destino de ese sector campesino con un creciente 

deterioro del ingreso y creciente desempleo? 

En el contenido de este capftulo se hace enfasis en que la critica al modelo comercial 

de la agricultura no se reduce a los costos sociales, el proceso empobrecimiento de los 

campesinos, sino que tambien sefiala el impavcto que sobre los recursos naturales tiene el 

modelo empresarial. 

3.1.-DESARROLLO Y MODERNIZACION AGRICOLA. 

La estrategia de modernizaci6n agricola en el periodo comprendido entre 1940 y 1970 

favoreci6 condiciones desiguales de desarrollo. Fue notable el crecimiento de la producci6n 

en las regiones agricolas, que disponfan de infraestructura productiva, riego, y en donde era 

evidente Ia aplicaci6n de los avances cientificos y tecnol6gicos a Ia agricultura, esto permiti6 

financiar el proceso de industrializaci6n y mantener los precios de los productos agricolas -en 

las zonas urbanas- a precios relativamente bajos. Este modelo de desarrollo agricola que 

financi6 el proceso de industrializaci6n, no pudo at1n con la creciente disponibilidad de 

productos agricolas comerciales, mejorar las condiciones de productividad de la agricultura 

tradicional. Por eso la tarea de crear un ingreso mas adecuado para Ia poblaci6n agricola no 

se logr6, esto puso en tela de juicio la estrategia de desarrollo rural, hasta entonces impulsada 
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por los distintos gobiernos en esas tres decadas. 

Busc6 Ia estrategia de desarrollo disminuir las importaciones de cereales y aumentar 

la exportaci6n de productos primarios basicos(aun con perdidas), el prop6sito era salvar los 

cuellos de botella de Ia oferta. Esta forma de concebir el desarrollo rural provoc6 el deterioro 

del bienestar general de las familias rurales y el desarrollo equilibrado de la naci6n. 1/ 

Fueron abatidos los niveles de consumo de los pequenos agricultores, ejidatarios y 

jornaleros agricolas, su participaci6n como consumidores en el mercado nacional fue 

restringida, no s61o de los productos agrfcolas, sino tambien de los bienes industriales que 

habfan sido resultado de Ia estrategia de modernizaci6n agrfcola. 2 I 

El problema han dicho los especialistas del agro mexicano radicaba en que el ingreso 

rural no era adecuado y Ia demanda efectiva se apoyaba en una angosta base social. 3/ 

Indudablemente que considerar al ingreso, como elemento restrictivo de la demanda 

efectiva y a esta ultima como el fundamento explicativo de Ia crisis agrfcola, es una 

interpretaci6n cuyo enfoque te6rico cae de brazos en Ia escuela Keynesiana. 4/ 

Sin embargo resulta importante considerar en el estudio de la economfa campesina las leyes 

que rigen el desarrollo de Ia sociedad capitaJista. Esto representa I oque hemos llamado el 

marco social de la economfa campesina. Porque no es del todo satisfactorio conformarse con 

la idea de que el desarrollo desigual obedece a Ia dificultad que tuvo el mercado nacional para 

expandirse. 

Se sabe que en el proceso de formaci6n del mercado interior, este crece como 

consecuencia de Ia transformaci6n en mercanda del producto de Ia agricultura comercial, 

capitalista y por otra parte como consecuencia de Ia transformaci6n en mercancfa de la fuerza 

de trabajo vendida por los campesinos pobres. 5/ 

No obstante otras reflexiones coinciden en que no fue Ia cafda del ingreso y Ia 

restricci6n de Ia demanda efectiva Ia que provoc6 el desarrollo desigual, sino mas bien el 

hecho de establecerse un capitalismo extensivo. que coexistfa allado de formas de producci6n 
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de tipo campesino. Durante las decadas de los sesenta se conjugan una serie de procesos 

contradictories en cuyo seno se incuba Ia decadencia de una etapa de reproduccion desplegada 

en el curso de los afios cuarenta y cincuenta. 

La crisis de Ia agricultura se explica porque la etapa del modelo de desarrollo 

extensivo agoto sus posibilidades a mediados de los sesenta y abrio paso a la instauracion de 

una fase mas avanzada, intensiva, fincada en la elevacion de la productividad del trabajo 

agricola mediante la mecanizacion. 6/ 

La crisis de la agricultura aparece entonces como la "ruptura" que marca el 

agotamiento de Ia fase "extensiva" y la declinacion de Ia relacion industria-agricultura basada 

en Ia significativa aportacion de renta diferencial de la segunda a la primera por 

intermediacion del Estado. En este periodo se engendran los elementos esenciales de Ia 

agricultura moderna e intensiva que prevalece en Ia actualidad; con ellos surgen un nuevo tipo 

de contradicciones sociales que marcaran el desarrollo de la agricultura. 7/ 

La crisis de los sesenta genero una modificacion en Ia estructura productiva, sustituyo 

los cultivos anteriores, cereales, algodon, cafia, por otros cultivos mas dinamicos, rentables, 

que exigfan fuertes inversiones de capital. Asf aparecieron las hortalizas, los cereales 

forrajeros, las oleaginosas y tambien el ganado. Estos nuevos cultivos identificaban a los 

empresarios agrfcolas. mientras gue los cultivos como el mafz. el frijol y las materias primas 

decadentes: el henequen. el algodon. la cafia de azucar. la copra. el cacao. etc. aparecfan 

como cultivos tfpicamente campesinos. 

Cuando los analistas del sector agricola, explican el auge o la crisis de dicho sector, 

recurren a mostrar el comportamiento de variables principales, una economica, que es la 

produccion agricola y otra demografica, que es el crecimiento poblacional. Si el crecimiento 

economico es mayor que el demografico se habla de auge, pero cuando sucede que la 

poblacion crece a tasas que rebasan Ia produccion, entonces se habla de "crisis". 

Asf por ejemplo se dice que durante los afios de 1960 a 1966 el PIB agropecuario crecio a 
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tasas del orden del 4.4% anual, superior a Ia tasa de crecimiento demognifico. Mientras que 

en Ia fase de declive el PIB agropecuario, ya en 1967, cay6 a 1. 78% en relaci6n con el afio 

anterior, con una tendencia a Ia baja que se ajust6 sobre 1.68% en 1969. Y durante el perfodo 

1967-1970 el PIB agrfcola tuvo un crecimiento de 1.5 % anual, tasa inferior al crecimiento 

demognifico. 8/ 

La crisis agricola no era una simple ruptura, entre un modelo agotado(extensivo) y 

otro que estaba naciendo, Ia fase intensiva. Sino que se expresaba en diferentes hechos, el 

fen6meno de Ia sobreproducci6n mundial evidenciado por el declive de los precios que 

afectaba a los pafses con fuerte presencia agrfcola en sus economfas. Los pafses desarrollados 

habfan subsidiado a su productores, para estirnular Ia producci6n y sostener Ia autosuficiencia 

alimentaria, colocando sus excedentes en el exterior a precios rnuy reducidos; obligando asf 

a los productores de los pafses subdesarrollados a exportar con perdidas. Entonces costos 

altos, cafda de los ingresos por cultivo, provocado esto por Ia baja de los precios impuso 

plantear Ia sustituci6n de cultivos, a modificar Ia estructura productiva y final mente a generar 

nuevas contradicciones sociales en Ia agricultura. 

3.2.-LOS FACTORES DE LA MODERNIZACION. 

Se senalan diferentes factores importantes que contribuyeron at auge de Ia agricultura 

en el perfodo comprendido entre 1942 y 1964, y entre dichos factores destacan los siguientes: 

Ia creaci6n de infraestructura de riego ocurrida entre 1942 y 1945, el incremento de Ia 

inversion oficial en obras de irrigaci6n, el incremento de Ia superficie cultivable, Ia aceptaci6n 

amplia de Ia nueva tecnologfa (sernillas de alto rendimiento, fertilizantes e insecticidas) en las 

zonas de riego. 

La epoca de auge de Ia agricultura rnexicana ha sido denominada en los cfrculos 

internacionales como Ia "Revoluci6n Verde", aunque intervinieron diferentes factores 

econ6micos, polfticos y sociales, los progresos -dicen los analistas- fueron impulsados por Ia 

combinaci6n de tres de ellos: 1) el desarrollo de nuevas variedades de plantas de alto 
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rendimiento gue son ampliamente adaptadas, que responden a los fertilizantes y son resistentes 

a las enfermedades ; 2) el desarrollo de un "paguete" mejorado de practicas agricolas, que 

incluyen mejor uso del suelo, adecuada fertilizaci6n y mas efectivo control de malas yerbas 

e insectos, lo que permiti6 que las variedades mejoradas alcanzaran su mas alto rendimiento 

; 3) una relaci6n favorable del costo de los fertilizantes y otras inversiones con el precio que 

el agricultor recibia por su producto. 9/ 

La primera fase de la "modernizaci6n" empez6 en 1943 con el lanzamiento de un 

programa de mejoramiento agricola, en el que colaboraban la Secretaria de Agricultura y la 

Fundaci6n Rockefeller, el prop6sito era el aumentar la producci6n de los cultivos de alimentos 

basicos, mediante el mejoramiento gem!tico de las variedades de la plantas, el mejoramiento 

del suelo y el control de las plagas de insectos y las enfermedades. Derivado de este 

prop6sito, era el de formar y adiestrar a j6venes, hombres y mujeres en la investigaci6n 

agricola y en el desarrollo de tecnicas para promover la rapida adopci6n de la nueva 

tecnologia. Este primer impulso tard6 16 afios, de 1943 a 1959 . La investigaci6n agricola 

identific6 que el nitr6geno era el principal elemento limitador en la mayor parte de los suelos, 

asi una hectarea de tierra, producia en los afios 50, aproximadamente 1000 kg de maiz. Con 

la aplicaci6n de 100 kg de nitr6geno la producci6n se elevaba hasta los 4, 000 kg. Lo que 

representaba una proporci6n de 30 kg. de maiz por 1 kg. de nitr6geno. Algo similar ocurri6 

con el uso de los quimicos en el combate de malezas, y este factor contribuy6 en el 

incremento de la tierra sembrada con maiz y frijol. En el caso del trigo, por ejemplo, las 

variedades de los aiios 40 eran vulnerables ala roya"tiz6n", los agricultores no arriesgaban 

en este cultivo, la situaci6n cambi6 con la introducci6n de las variedades resistentes al 

"tiz6n", que hicieron que la aplicaci6n de los fertilizantes resultara mas provechosa. 10/ 

Sin embargo el impacto que trajo consigo la "Revoluci6n Verde" lleg6 a su declinaci6n 

en los ultimos afios de la decada de los 60. No esta por demas recordar que Mexico creci6 

en 20 aiios, de 1950 a 1970, hasta alcanzar un poco mas de 43 millones de habitantes. Pero 
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en este perfodo Ia produccion de trigo paso de 300 mil toneladas a 2.6 millones de toneladas, 

Ia produccion de mafz crecio en mas del 250%, de obtenerse 3.5 millones de toneladas de 

mafz en 1940, se paso a 9 millones de toneladas en 1968. 11/ 

Desde 1965 Ia produccion de mafz comenzo a estancarse en los 9 millones de toneladas 

por aiio, mientras que ya en 1975 Ia demanda de mafz era ya de 10.5 millones, creando un 

deficit de 1.5 millones toneladas. Sin embargo aquf nuevamente Ia explicacion, recae en una 

explicacion Neomalthusiana, de considerar a Ia crisis agricola como resultado de que las tasas 

de crecimiento demografico superan las tasas de crecimiento de Ia produccion. 

3.3.-LOS EFECTOS DE LA MODERNIZACION AGRICOLA. 

El "costo social" de un esquema de modernizacion agrfcola que impulso las zonas de 

riego fue alto y estuvo aparejado de un modelo de industrializacion cuya estrategia era el uso 

intensivo de capital y noel uso intensive de trabajo. Sin embargo, el crecimiento del mercado 

interno no se logro con Ia rapidez que exigfa el modelo de desarrollo. Lo anterior significa 

aceptar que Ia transformacion de los campesinos empobrecidos, en vendedores de fuerza de 

trabajo no se hizo con Ia suficiente celeridad que exigfa el incremento de Ia "productividad" 

agricola. Y esto es un elemento que explica Ia limitada expansion del mercado interno. 

La evolucion de Ia poblacion es un indicador de lo que habfa pasado en Ia economfa. 

As( durante las tres decadas de 1940-1970, Ia poblacion economicamente activa empleada en 

Ia agricultura declino del 70% en 1940 al 39% en 1970, y se seiiala que alrededor de 1, 800, 

000 hombres y mujeres pasaron a desempeiiar actividades secundarias y terciarias.12/ 

Las razones esgrimidas para demostrar Ia imposibilidad de contratar Ia fuerza de 

trabajo emigrada del campo a Ia ciudad eran entre otras: Ia creacion de pocos empleos 

posibles de realizar por los inmigrantes, provenientes del campo; saturacion rapida del sector 

servicios en Ia ciudad que dificultaba Ia absorcion de los recien llegados. En resumen se habla 

de un modelo de desarrollo industrial financiado por Ia agricultura, que propicio Ia 

concentracion de Ia renta nacional en unas cuantas manos. 13/ 
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Diferentes estudios de esa epoca intentaron medir la diferencia en cantidad y calidad 

de los recursos ffsicos que disponfan los productores, y que habfa sido provocada por la 

estrategia de modemizacion agricola, el prop6sito era identificar los "estratos" sociales 

existentes en el campo mexicano.l4/ Se encontro que las diferencias entre los estratos se 

podfan medir en relaci6n a la tierra en multiplos de diez. Y en cuanto a las diferencias del 

valor de la produccion, entre los estratos era en multiplos de cien. Pero en relaci6n a1 valor 

del capital era en multiplo de miles. 

Lo anterior indicaba ya un proceso de diferenciacion social bastante acentuado. En el 

perfodo de 1950-1960 los estratos predominantes por grupos de tenencia de la tierra segun el 

Centro de Investigaciones Agrarias(CDIA), correspondfan a los de infrasub-sistencia que 

superaban el 50% de los grupos; le segufan en importancia el estrato subfamiliar con mas del 

30% ; y el 20% restante se distribufa entre los estratos familiares ( 11.9%); multifamiliares 

mediano(l.2%) y multifamiliar grande (0.3%). 15/ 

En este periodo los efectos mas sobresalientes pueden observarse en Ia tendencia de 

dos elementos importantes: el ingreso y el empleo. Solo el 66% de los ejidatarios del pafs 

podfa cubrir la mitad de los gastos de sus familias con la produccion de sus tierras. Un 25% 

se vefa obligado a buscar trabajo como jornalero agricola y un 10% eran comerciantes o 

artesanos. 16/ 

El resultado de la estrategia de modernizacion agricola fue: el abandono de la 

agricultura tradicional campesina. declinacion del ingreso. exportacion de productos primarios 

para equilibrar la oferta agricola: inversion oficial fundamentalmente en zonas de riego y 

financiamiento de la industria por la agricultura comercial. 

El analisis de los investigadores del agro-mexicano ha llevado a plantear que la crisis 

del modelo agroexportador y la "Revolucion Verde" se explica por la discriminacion que se 

ha hecho de la economfa campesina, la que ha resultado ser vfctima de polfticas agricolas. Un 

modelo de desarrollo que ha puesto en peligro la reproduccion de las unidades economicas 
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de las sociedades campesinas. Se habla de que ha habido un angostamiento (estrechamiento 

deberfa decirse) de las bases de reproducci6n de Ia agricultura campesina. En virtud, de que 

esta ultima se ha orientado a Ia realizaci6n de actividades de escaso valor agregado. 

Una expansion effmera y engafiosa ha dejado al margen del proceso a cuatro quintas 

partes de las unidades de producci6n agropecuarias y a una mayor proporci6n de Ia poblaci6n 

rural. 17/ 

El modelo de desarrollo cierra una etapa en los afios 70, pero culmina en los afios de 

1981-82, con Ia presencia del Sistema Alimentario Mexicano(SAM). La actitud hacia la 

economia campesina se expresaba como Ia intenci6n de "recapitalizar" al ejido y a Ia 

agricultura de temporal. 

3.4.-LA ECONOMIA CAMPESINA Y EL CAMBIO TECNICO. 

El problema de Ia crisis de Ia agricultura radica en que -dice Thierry Linck-el modelo 

de cambio h~cnico esta inspirado en Ia agricultura norteamericana; y hasta ahora no ha habido 

un cuestionamiento a dicho modelo el cual tiene pocas afinidades con los rasgos ecol6gicos, 

sociales y culturales que predominan en Ia agricultura mexicana. 18/ 

Sefiala el mismo autor que ha habido dos experiencias en el impulso de Ia agricultura 

mexicana, por un !ado el modelo agroexportador que sent6 sus reales en las zonas de riego, 

con los efectos que ya conocemos en el ingreso, empleo y bienestar de Ia agricultura 

tradicional. Y por otro lado el SAM, que intent6 atender Ia agricultura tradicional, pero que 

no pudo conciliar su propio proyecto de cambio con las expectativas y estrategias 

campesinas.l9/ 

El asunto radicaba en que ambos modelos tenian Ia misma base tecnica y esta, se 

orientaba a Ia sustituci6n de trabajo por tierras y capitales, a Ia especializaci6n de Ia unidades 

de producci6n y a uniformizar pnicticas productivas y material bio16gico. 20/ 

El modelo-dice Thierry Linck- se ide6 en un contexto en el que abundan las tierras y escasean 

los hombres, y este no es el caso de Mexico. La estrategia macroecon6mica de modernizaci6n 
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ha buscado impulsar: la uniformacion y uso creciente de medios mecanicos que tienden a Ia 

especializacion y a la busqueda de economias de escala (repartir Ia carga de los costos fijos 

en un mayor volumen). 

El asunto-sefiala Thierry Linck- consiste en que se debe impulsar un cambio tecnico 

acorde a los rasgos ecologicos, sociales y culturales que predominan en el campo mexicano. 

La economia campesina debera entenderse no solo como " .. .la forma de producci6n cuya 

finalidad es Ia simple reproduccion de las unidades familiares. La perspectiva en el analisis 

de la economfa campesina debera ser estudiada en las "modalidades" de inserci6n en los 

ecosistemas. en Ia produccion de reglas de sociabilidad propias y en las condiciones de su 

integracion de Ia sociedad global ... " 21/ 

Quienes sefialan, que el problema de Ia agricultura, es el abandono de la economia 

campesina, y la aplicacion de modelos tecnol6gicos ajenos a la situacion concreta de dicha 

economia, se lanzan en su defensa argumentando lo siguiente: 

1.-Si los cambios que promueven los organismos de desarrollo resultan demasiados ajenos a 

la racionalidad (individual y colectiva) campesina o si aparece un desfase entre el ritmo y las 

modalidades de difusi6n del cambio tecnico y las capacidades de evolucion de la organizacion 

econ6mica campesina, les result:ara entonces diffcil despertar el interes de los campesinos, 

convencerlos y mas aun asegurar su participaci6n. 

2.-La agricultura campesina requiere de sistemas de comercializacion adaptadas a las 

exigencias de su organizacion economica: produccion en pequefia escala, relativamente 

diversificada y que responde diffcilmente a estandares de vida estrictos de calidad. 

3.-La economia campesina debera evolucionar poniendo enfasis en las elecciones tecnicas, en 

sus modalidades de difusion y en la definicion de sistemas de comercializacion. 

Se insiste, desde esta perspectiva en el hecho de que la politica agricola se ha orientado 

a el apoyo de las regiones de mayor potencial de desarrollo. Dejando de lado a la economfa 

campesina, su riqueza, "los sistemas agricolas campesinos" .La diversidad de los ecotipos, de 
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las pnicticas de cultivo que ha permitido a Ia agricultura campesina adaptarse a las 

condiciones clirmHicas y topograficas adversas. Esta estrategia campesina, estarfa planteada 

a contracorriente del hasta ahora modelo de modernizaci6n. 

La cruenta historia de Ia polftica agrfcola ha permitido ver, que por to menos durante 

los 70's Ia autosuficiencia alimentaria se perdi6 y Ia capacidad de Ia agricultura para absorber 

Ia fuerza de trabajo habfa alcanzado su lfmite superior. Durante los 80's Ia polftica de SAM 

tampoco pudo dinamizar Ia participaci6n del sector agrfcola.La tendencia del gasto y los 

susbsidios at sector rural en el perfodo de 1976-1987 mostraron una tendencia a Ia 

disminuci6n, aunque dicho gasto y subsidio represent6 s61o una quinta parte del presupuesto 

federal destina<..lo a "recapitalizar" at sector ejidal. 22/ 

Cuadro 1. Evoluci6n del gasto y subsi<..lios . 1976-1987, sector rural. 

197 197 197 1979 1980 1981 198 198 198 198 198 19 
6 7 8 2 3 4 5 6 87 

GASTOS 62 100 78 117 215 196 85 51 38 39 26 13 

SUBSIDIO Ill 100 94 94 131 160 81 103 101 85 82 65 

Precio base 1977= 100 
Fuente : Thierry Linck "Cambio tecnico y marco macroeconomicode Ia modemi7..aci6n de Ia agricultura campesina" , ORSTOM , Universidad 

de Tolousse .pp 18 (sin fecha). 

La estrategia de desarrollo rural de los afios 80, era inyectar recursos que provocanin 

el incremento de Ia producci6n agropecuaria, que a su vez generarfa un efecto multiplicador 

sobre el empleo, el ingreso y el consumo.Sin embargo el apoyo recibido por los pro<..luctores 

campesinos no fue el suficiente para incrementar su participaci6n en el incremento de Ia oferta 

de basicos.Pero nuevamente los beneficiados fueron los productores ubicados en las areas 

irrigadas, orientados a Ia exportaci6n y a limitados mercados internos . 

En sfntesis lo que se ha criticado a los programas encaminados a buscar Ia seguridad 

alimentaria, es que se han disefiado sobre Ia base de suministrar alimentos a Ia poblaci6n 
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urbana, era lo que planteaba el SAM(l980-l982). Se buscaba que los productores campesinos 

produjeran para sf mismos y para Ia poblaci6n. De Ia misma manera el Programa Nacional 

Alimentario en 1983, se fij6 como meta Ia soberanfa alimentaria, se buscaba Ia autonomfa en 

el consumo, producci6n y distribuci6n. Ahora en el Programa Nacional de Alimentaci6n 

1989-1994 se estableda que la soberanfa alimentaria estarfa orientada a lograr la capacidad 

de decidir y aplicar las polfticas y acciones orientadas a satisfacer las demandas alimentarias 

de la poblaci6n de acuerdo con sus requerimientos de cantidad, calidad y oportunidad. Sin 

embargo bajo este modelo, se corrfa el peligro -dicen los defensores de Ia economfa 

campesina- de que las unidades familiares campesinas tuvieran dificultades para tener acceso 

a los alimento. Y que s61o tenfan dos posibilidades de acceder a los alimentos: mediante Ia 

producci6n directa de sus alimentos o bien disponer de un ingreso (poder adquisitivo) que les 

permitiera comprarlos. 

La suerte que correnin los campesinos y mas concretamente los productores que 

practican Ia economfa campesina, es "preocupaci6n" de muchos campesin61ogos. Hay quienes 

se horrorizan del futuro que les espera a los productores campesinos, con Ia puesta en marcha 

del Tratado de Libre Comercio y sefialan " ... vend ran tiempos dificiles para los campesinos 

de Mexico, mas duros de los que vivieron en las postrimerfas del siglo pasado, cuando el 

proyecto de modernizaci6n liberal, con sus leyes de desamortizaci6n, de colonizaci6n de 

baldfos, amenaz6 rudamente Ia existencia de campesinos .. . " 23/ 

Ahora el proyecto modernizador amenaza con desaparecer a los campesinos 

" ... ajustando en un lapso de desgravaci6n y desregularizaci6n de diez afios, Ia producci6n de 

granos en Mexico practicamente a cero; y rompiendo asf el fundamento del modo de vida de 

millones de familias campesinas, en aras de las ventajas comparativas y de los beneficios del 

comercio internacional ... " 24/ 

No obstante millones de productores de tipo campesino continuan viviendo o 

subsistiendo de Ia agricultura, aun en el contexto de Ia apertura y globalizaci6n comercial. 
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3.5.-EL MODELO NEOLffiERAL Y LA ECONOMIA CAMPESINA. 

Te6ricamente el esquema neoliberal tiene su fundamento en los postulados de la 

economfa neoclasica, que consideran al sisitema economico capitalista autoregulable, en donde 

el sector privado es por definicion estable o auto-estabilizable y que son agentes economicos 

cuya conducta maximizadora norma la vida social regida por la competencia. Los 

desequilibrios del sistema son estrictamente monetarios originados por politicas incorrectas 

adoptadas por el Estado y las autoridades monetarias. El nivel de actividad econ6mica, en este 

sistema esta determinado por ellado de la oferta, ya que segun esta interpretacion, la oferta 

crea su propia demanda, por lo tanto el nivel de la actividad economica no depende del gasto 

del Estado, sino por la disponibilidad de los factores productivos, y que por tanto el nivel de 

inversion esta determinado por el nivel de los ahorros. Por lo tanto es imposible distribuir los 

ingresos si primero no se crece economicamente. Mezcla el modelo neoclasico el esquema 

friedmaniano de la inflaci6n con el enfoque monetario de la balanza de pagos. Los remedios 

a estos males, recomendados por el Fondo Monetario Internacional son: la contraccion 

monetaria y crediticia y la liberalizaci6n de los mercados internos y externos. 

Los efectos en el desarrollo rural son: abandono de los subsidies, retiro del Estado en 

la creacion de infraestructura, restricci6n del consumo intemo, caida de los niveles de 

ingreso, baja cobertura en los mecanismos de aseguramiento de la produccion agropecuaria, 

disminucion de los estimulos ala producci6n, abandono de la agricultura, empobrecimiento 

absoluto de los campesinos y problemas de orden social, ligados a la caida de los niveles de 

bienestar social. 

Son varias las objeciones hechas al modelo neoliberal aplicado al desarrollo 

agropecuario, infinidad de argumentos se esgrimieron antes de la firma, y despues de la firma 

del tratado de libre comercio. Y en el mismo sentido otras tantas objeciones se desataron ante 

la reforma al articulo 27 constitucional. Se hablaba de que estos dos hechos, el tratado y la 

reforma tendrian grandes costos sociales, entre los que destacaban los siguientes: la expulsion 
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de millones de familias campesinas que venderi'an sus parcelas; presion sobre los ejidatarios 

para vender sus tierras o rentarlas a bajos precios.Empobrecimiento de los jornaleros y su 

familias, menor generaci6n de empleo por el incremento en el uso de Ia maquinaria, 

concentraci6n de tierras, incremento de Ia deuda social, es decir, incremento de los 

satisfactores sociales, no cubiertos entre Ia poblaci6ri rural desde Ia decada de los 80. 25/ 

As£ por ejemplo, se seiiala que entre 1982 y 1990 en Ia economfa mexicana se crearon 

1.3 millones de empleos remunerados. Pero durante ese mismo lapso ingresaron al mercado 

)aboral 1.1 millones de j6venes demandantes de empleo.Lo que quiere decir que a los 1.4 

millones de desempleados existentes en 1982, se agregaron 8.9 millones en 1990. En el caso 

del salario tam bien sufri6 un deterioro, en 1982 representaba el 35.7% del PIB, para los 90, 

descendi6 al 24% del PIB. Desempleo, bajos ingresos, desnutrici6n son indicadores del costo 

social de este modelo liberal dicen los estudiosos. 26/ 

Sin embargo cuando se analizan las causas, de porque Ia apertura comercial y la 

reforma agraria, han provocado tales males, se coincide en seiialar los siguientes elementos: 

1.-la brecha tecnol6gica de Ia productividad agropecuaria; 

2.-las diferencias en Ia provision de recursos naturales; 

3.-desventaja de Mexico en polfticas agrfcolas. 

Lo anterior quiere decir que, mientras en Mexico el valor bruto del producto 

agropecuario era de 1,799 d6lares en 1988; en Estados Unidos era de 45,052 d6lares yen 

Canada de 36,617 dolares. En Mexico se requieren 17.8 dfas-hombre de trabajo para producir 

una tonelada de mafz, en Estados Unidos solo 1.2 horas de trabajo. Y en frijol, arroz y otros 

productos, Ia productividad laboral en Estados Unidos es cinco veces mayor. 27/ 

Mientras que en el uso de tractor Estados Unidos dispone de 1.5 tractores por trabajador, 

Canada con 1, 6 ; Mexico cuenta con 2 tractores por cada 100 trabajadores. El caso se 

agudiza en otras maquinas como las cosechadoras y trilladoras. En el uso de fertilizantes y 

de Ia semilla mejorada Ia diferencia es abismal. En Mexico se aplican por cada hombre 
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ocupado 191.9 kg de fertilizantes; Estados Unidos -5, 812 toneladas y Canada -4.5 toneladas 

por cada hombre ocupado en el campo. El uso de semilla mejorada en Mexico solo cubre el 

15.9 % de los maizales, el 12% de los frijolares y en conjunto solo el 20.6% de granos 

basicos. Mientras que en Estados Unidos y Canada se cubre el 100%. 28/ 

A la brecha tecnologica se agregan los problemas topograficos, termicos 

pluviometricos que existen en Mexico y que dificultan Ia aplicacion del paquete tecnologico. 

A esto se suma el hecho de que los subsidios a la agricultura en Mexico no alcanza el 3% del 

PIB del sector agropecuario, mientras que en Estados Unidos representa el 35% y en Canada 

el 43%. 

3.5.1.-CRITICA POPULISTA Y REMEDIOS CAPITALISTAS. 

Ante la problematica que vive Ia economia campesina, se desarrolla por una lado la 

critica al modelo neoliberal desde Ia postura de un "neopopulismo", sin embargo los remedios 

que se proponen caen de lleno en el mas claro esquema de un modelo tambien capitalista, 

veamos. 

Por un !ado se critica Ia reforma al articulo 27 constitucional y la firma del tratado de 

libre comercio y se dice que la via noes "revivir" ellatifundismo, sino que incluso basta con 

"extender Ia mejores tecnicas ya conocidas y actualmente aplicadas en predios pequeiios, 

Mexico podria incrementar significativamente su produccion y productividad. Pero si ademas 

se impulsa fuertemente la generaci6n de tecnologias mejoradas, acortando los tiempos de su 

adopcion por los agricultores, podria conseguirse un crecimiento acelerado y sostenido de la 

produccion y Ia productividad agropecuaria ... "(Calva, J.L., 1993). 

Incluso de forma insistente seiiala " ... dado el mismo paquete tecnol6gico (uso de 

fertilizantes, semilla certificada y traccion mecanica, sea con maquinaria propia o alquilada) 

aplicado en tierras de igual calidad, son de esperarse rendimientos del suelo y productividad 

laborales similares." (Calva, J.L., 1993) 

Bajo Ia reflexi6n hecha por Calva, Ia solucion estaria en mejorar el paquete 
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tecnol6gico, crear las condiciones para que fuera aplicado. Consecuentemente significarfa 

reducir Ia brecha tecnol6gica, mejorar Ia calidad de los recursos naturales y desde luego 

modificar Ia polftica agrfcola, mejorando subsidios y gastos del sector agropecuario. Dicho 

en palabras llanas significarfa convertir Ia economfa campesina, en una economfa capitalista, 

tal vez en pequeiia escala, pero finalmente capitalista. 

3.6.-LA OPCION UNIMODAL(LA VIA CAMPESINA). 

El creciente deterioro del ingreso, el creciente desempleo y con ello Ia inseguridad 

alimentaria ha hecho pensar a los campesin61ogos, en los campesinos como el sujeto que 

opongan resistencia a Ia maquinaria neoliberal y modernizante. " .. El campesino ha 

permanecido como productor por falta de opciones mas rentables o que aseguren un mejor 

ingreso y nivel de vida, entre elias el acceso a recursos productivos y tecnologfas apropiadas 

para pequeiios y medianos productores ... " (Appendini K. 1993) De los 5, 173, 725 personas 

empleadas en el sector agropecuario, segun el Censo de Poblaci6n de 1990, 2.3 millones 

trabajan por cuenta propia y se supone que Ia mayorfa de ellos son campesinos. Se dice que 

entre el 20 y 30% del producto nacional corresponde al autoconsumo, cifra que oscila entre 

los 3 y 5 millones de toneladas de mafz. Asf mientras Ia oferta comercializable esta en riesgo 

con Ia apertura comercial, Ia oferta de autoconsumo esta en riesgo con Ia apertura del 

mercado de tierras. En pocas palabras Ia propuesta apunta a recuperar los sistemas 

tradicionales. a proteger Ia seguridad alimentaria de los campesinos y a frenar la degradacion 

de los ecosistemas naturales. que trae el modelo neoliberal . En este caso Ia propuesta de un 

modelo de desarrollo"campesinista" es congruente con Ia critica al modelo neoliberal. Aunque 

el hecho de que sea lo correcto esta en discusion . 

Porque Ia interrogante que nace es Ia siguiente: i_cuales deben ser las caracterfsticas 

de este nuevo mode1o de desarrollo rural? 

Hoy muchos hablan del modelo de desarrollo sustentable, sin embargo esto se ha 

quedado a nivel de "parcelas experimentales" y no ha cobrado Ia magnitud y la fuerza 
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necesarias para realizarse de forma global, socialmente hablando. 

El mismo concepto de desarrollo lleva a los te6ricos por caminos diversos, e 

interpretaciones disimiles, el resultado es una gama y diversidad de propuestas que no 

aterrizan en un programa especffico para ser puesto en pr.ictica en este momento de transici6n 

social, global. 

i,Cmiles serian las formas de organizaci6n del nuevo proceso de estructuraci6n social?, 

i,las cooperativas, las uniones, las asociaciones, etcetera?. i,Y los sujetos de este desarrollo 

quienes lo constituirian?, i,la economfa campesina? i,las familias campesinas?. 

La diferenciaci6n social del campesinado, Ia presencia de productores medianos, ricos, 

etcetera. La presencia de nuevos tipos de poblaci6n en el medio rural obligan a investigar las 

formas de organizaci6n, capaces de conformar Ia nueva voluntad colectiva, de un nuevo 

modelo de desarrollo. 

Por lo que el problema de la nueva estrategia de desarrollo rural para el campo 

mexicano, se convierte en un area de profundizaci6n e investigaci6n que deber.i ser atendida 

desde los diferentes espacios de las disciplinas cientificas: Ia economfa, Ia sociologia, la 

politica, etcetera. 

3.7.-ECONOMIA CO.MERCIAL, ECONOMIA CAl\1PESINA Y ECOLOGIA. 

La critica al modelo comercial de Ia a~ricultura. en los ultimos aiios. no se reduce 

exclusivamente. a los costos sociales gue ~enera. no se reduce solo a sefialar el proceso de 

empobrecimiento de los sujetos sociales-los campesinos-. sino a gue buscando la 

fundamentaci6n de dicha critica en el impacto gue sobre los recursos naturales. tiene el 

modelo empresarial, esto ha llevado a los analistas del deterioro ecologico a incorporar una 

categoria de analisis que indica la bondad o "perversidad" que sobre los recursos naturales 

ejercen los diferentes sistemas productivos de la agricultura mexicana. En este sentido 

abundan los trabajos, de autores como: Julia Carabias, V. Toledo, Pacheco y otros. La 

cate2oria incm:porada corresponde a lo gue se ha dado en Hamar la eficiencia ecol6gica. 
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Aun cuando las estadfsticas oficiales-y en general- no permiten precisar el crecimiento 

de Ia superficie agrfcola y los rendimientos, es facil observar una tendencia at crecimiento. 

Con algunas particularidades, como el hecho de que Ia superficie de mafz ha dejado de crecer 

desde hace una decada. 29/ A sf para el mafz, se reportaron en 1981-1983, 2 mill ones de 

hectareas e fndices de productividad de 1 ,280; 1,530 y 1,250 kgs. de mafz por hectarea 

(Departamento de Agricultura de EUA). 

Mientras que Ia Secretarfa de Agricultura y Recursos Hidraulicos(SARH), report6 1, 

770; 1, 812 y 1, 829 kg/ha . Pero aun cuando Ia estadlsticas no sean precisas, es evidente que 

en Ia agricultura mexicana han crecido los fndices de erosion. de deforestaci6n. que han 

agudizado Ia crisis social del sector rural, con los efectos consecuentes, como emigraci6n y 

abandono del campo. Este hecho dificulta el analisis de Ia eficiencia ecol6gica en terminos 

globales, y obliga al analisis mas particular. Lo que lleva a disefiar una metodologfa para 

medir la eficiencia ecol6gica. mediante. lo que se ha dado en Hamar una aproximaci6n 

ecol6gica a los sistemas agrfcolas. que implicarfa la revision de como son usados los 

principales recursos naturales (suelo. agua. plantas y energfa) y como son articulados a cada 

una de las formas que toma el proceso productivo agrfcola. 30/ 

La aproximaci6n ecologica se apoya en tres coordenadas que son las siguientes: 

1.-la division de los productores en dos polos distintos, desde el punto de vista social, cultural 

y econ6mico (agricultura comercial y agricultura campesina). 

2.-la tipicaci6n de los principales arqueotipos agrfcolas; y 

3.-la zonificaci6n ecol6gica de las areas donde se realiza Ia agricultura. 

A pesar de Ia diversidad de sistemas agrfcolas, parece ser que la literatura 

especializada en la problematica agrfcola, ha encontrado como un hecho importante, Ia 

tendencia a la conformacion de dos grandes tipos de agricultura: Ia campesina y la empresarial 

que plantean dos problematicas ecologicas distintas. Asf se identifica una agricultura 

campesina, de autosubsistencia, temporalera, extensiva . Y otra agricultura que produce para 
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el mercado, en zonas de riego, con sistemas agricolas intensivos de capital, tecnologia e 

insumos (Hewitt de Alcantara, 1980). Se decia que ·en Mexico -en 1970 existian 2.5 millones 

de productores agricolas, de los cuales 2.21 millones eran clasificados como campesinos 

(Shejtman, 1982). Wellhausen llega a obtener resultados similares, y estima que de 2.81 

millones de productores, s6lo el 7.1 % son productores modemos. (1976). El Censo de 

Poblaci6n de 1990, seiiala que de los 5, 173, 725 empleadas en el sector agropecuario, 2.3 

millones trabajan por su cuenta y se supone que Ia mayoria de estos son productores 

campesinos (Appendini K., 1993). 

La tipicaci6n de los sistemas agricolas-los que estudian la eficiencia ecol6gica-lo hacen 

atendiendo a los sistemas agricolas encontrados en maiz, clasificados por Montanez y 

Warman(l985), dichos indicadores son: intensidad en el uso del suelo. disponibilidad y 

manejo de agua. intensidad en el empleo del trabajo humano durante el proceso productivo 

(Carabias, Toledo, 1989) . El tercer criterio, que es Ia zonificaci6n ecol6gica de la 

agricultura, distingue cuatro zonas ecol6gicas en el pais, que son: Ia zona tropical humeda. 

la zona tropical subhumeda. la zona templada subhtimeda y Ia zona arida y semiarida. 

La critica a Ia agricultura comercial, desde la 6ptica ecol6gica se centra en tres 

aspectos fundamentales: 1.-el enorme gasto de energia, 2.-el continuo deterioro del suelo y 

3.-la vulnerabilidad de las especies, en virtud de que esta agricultura implica sistemas 

ecol6gicos enormemente simplificados. 

Los ecologistas hacen la medici6n de Ia eficiencia ecol6gica en funci6n de las tres 

fuentes principales de energia: energia humana. energfa animal y energfa f6sil Cpetr61eo y gas 

natural). 

La critica ecologista considera a los sistemas agricolas modemos, con menor 

coeficiente de eficiencia energetica, que Ia agricultura campesina, son sistemas que extraen 

peri6dicamente materia organica al suelo que ya no regresa, el monocultivo provoca Ia erosi6n 

de los suelos, Ia contaminaci6n por el excesivo uso de fertilizantes con el consiguiente 
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abatimiento de los rendimientos de Ia agricultura en el mediano y largo plazo. El incremento 

de Ia "vulnerabilidad genetica" que hace a las plantas mas susceptibles al ataque de nuevos 

parasitos, peste o patogenos.En virtud de que el modelo modernizante impulsa Ia 

homogeneidad genetica. A todo esto se agrega el abatimiento de los mantos acufferos, Ia 

contaminacion de suelos y aguas por el uso excesivo de pesticidas. 

La agricultura campesina presenta una problematica especffica: serios problemas de 

erosion edafica y es altamente dependiente de las variaciones y aleatoriedad del clim~. La 

vulnerabilidad es mayor en Ia zona tropical y Ia templada subhumeda. El mafz es uno de los 

cultivos mas erosivos. que los pastos para Ia ganaderfa.Algunas de las "virtudes" de la 

agricultura campesina son: el policultivo (cultivos intercalados). el alto coeficiente energetico. 

la rotacion de cultivos. 

Los problemas ecologicos estan presentes en todas las zonas, y en los diferentes 

sistemas de produccion, pero si en la agricultura comercial es por el uso excesivo del paquete 

tecnologico, en la agricultura campesina, como un "sistema blando" esta sujeta a los caprichos 

naturales. Dirfamos el punto de"equilibrio" en el modelo a seguir para impulsar el desarrollo 

rural, agrfcola, aun tiene que discutirse por mucho tiempo. Solo nos toea, humildemente, 

aportar informacion, de Ia dinamica, de Ia logica que sigue el comportamiento de Ia economla 

campesina en las diferentes regiones del pals. Eso es parte de nuestro proposito. Si 

contribuimos en algo con nuestro trabajo de investigaci6n, nos sentiremos satisfechos. 

En el proceso de modernizacion de Ia agricultura estan presentes diversos problemas: 

econ6micos, sociales, tecno16gicos, ecol6gicos, etcetera. 

Pero es el analisis de lo que se produce, como se produce, para quien se produce, y 

las condiciones materiales de ese proceso to que explica su dinamica. 
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CAPITULO IV 

ORIGEN Y DESARROLLO DE LA ECONOMIA CAMPESINA EN TLAXCALA. 

INTRODUCCION 

En este capitulo se destaca la evoluci6n que ha tenido la economia campesina en 

Tlaxcala, se caracterizan las diferentes etapas, desde Ia agricultura prehispanica, pasando por 

Ia agricultura colonial y el sistema de las haciendas previo a la Revoluci6n de 1910, para 

posteriormente explicar Ia formaci6n y evoluci6n de los ejidos en Tlaxcala. 

Se concluye con una breve sfntesis de lo que ha sido Ia politica agricola en Ia entidad 

desde el aii.o de 1970 basta el aii.o 1990. 

4.1.-DATOS GENERALES DE TLAXCALA. 

4.1.1.-UBICACION GEOGRAFICA. 

Tlaxcala se localiza en Ia parte centro oriente del pais, teniendo como coordenadas 

geograficas, al norte 19° 44', al sur 19° 06' de latitud norte; al este 97° 37', al oeste 98° 44' 

de longitud oeste. Tlaxcala colinda al norte con Hidalgo y Puebla, al este y sur con Puebla 

y al oeste con el estado de Mexico e Hidalgo. 

4.1.2.- SUPERFICIE TERRITORIAL Y DENSIDAD DE POBLACION. 

Tlaxcala ocupa una extensi6n territorial de 4, 060 km2, que representa el 0.2% de la 

superficie del pais. Territorio en el que se asientan 44 municipios, cuenta actualmente con una 

poblaci6n de 761, 277 habitantes, siendo una de las entidades mas pequefias, tiene una 

densidad de poblaci6n estimada en 187.50 habitantes/km2. 

4.1.3.-CLIMAS. 

Tlaxcala, registra en su territorio, cuatro tipos de dimas, que son: el clima templado 

subhumedo con lluvias en verano C(w), presente en el 93.40 % del territorio estatal; el 

semifrio con lluvias en verano C(E) w presente en el 5.37 % del territorio; el clima semiseco 

templado BS1K que cubre s6lo el 0.99 % de la superficie del estado y el clima frio E(T) 

presente s6lo en el 0.24% de la superficie territorial. 
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4.1.4.-TEMPERATURA MEDIA Y PRECIPITACION PROMEDIO ANUAL. 

Los reportes de las tr~s estaciones meteoro16gicas registran variaciones en Ia 

temperatura media y Ia precipitaci6n promedio anual. Asf Ia estaci6n Tlaxcala, registra una 

temperatura de 16.4 grados centfgrados y una precipitaci6n promedia anual de 806.7 mm; Ia 

estaci6n de Achichapa reporta una temperatura media de 11.1 grados centfgrados y una 

precipitaci6n promedio anual de 780.5 mm. La estaci6n de El Carmen registra una 

temperatura promedio de 13.9 grados centfgrados y una precipitacion de 400.5 mm. promedio 

anual. 

4.1.5.-REGIONES Y CUENCAS HIDROLOGICAS. 

Existen tres cuencas hidrologicas correspondientes a los rfos Atoyac, Moctezuma y 

Tecolutla. La cuenca del Atoyac cubre el 75.14 % de Ia superficie estatal; Ia cuenca del rfo 

Moctezuma abarca el 18.48% de superficie estatal y Ia cuenca del rfo Tecolutla cubre s61o 

el 6.38% de Ia superficie del territorio Tlaxcalteca. La cuenca del Atoyac corresponde a Ia 

region del Balsas, Ia del rio Moctezuma a Ia region del Panuco y Ia del rio Tecolutla a Ia 

regi6n Tuxpan-Nautla. 

4.1. 6.-LAS REGIONES FISIOGRAFICAS. 

Se distinguen ocho regiones fisiograficas importantes, que conforman el territorio 

tlaxcalteca y que son las siguientes: I) Los llanos de A pam y Pie Grande ubicada en la regi6n 

noroeste de la entidad, al pie de Ia sierra Nevada. 2) La sierra de Tlaxco-Caldera-Huamantla, 

ubicada en Ia parte noreste del estado, sirve de lfmite con Puebla. 3) Los llanos y lomerfos 

del centro, localizada al sur de Ia sierra de Tlaxco, entre los llanos de Pie Grande y 

Huamantla, esta formada esta region, por pequeiios valles bajos y cuyas cumbres suelen 

transformarse en extensos llanos. 4) El gran llano de Huamantla, localizado entre Ia sierra de 

Huamantla y las faldas de Ia Malinche. 5) El bloque de Tlaxcala, ubicado entre Ia sierra 

Nevada y las faldas del volcan Malinche, da Ia apariencia de ser una sierra y una meseta al 

mismo tiempo. 6) El valle de Tlaxcala-Puebla, ubicado entre las laderas del bosque de 
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Tlaxcala. Hacia el poniente limita con la sierra Nevada, por el oriente alcanza las faldas del 

volcan Malinche. Y por el sur se diluye en el estado de Puebla. 7) El volcan La Malinche, 

aquf la region la forman las extensas laderas y cumbres que forman la base del cono 

volcanico. 8) El espolon de la sierra Nevada, ubicada en la sierra Nevada, esta region va de 

las partes altas cubiertas por nieve hasta su parte mas baja y angosta. 

4.1.7.- LOS SUELOS. 

La diversidad de las regiones fisiognificas, se corresponde con una diversidad de 

suelos. Asi encontramos suelos tepetatosos, en la region de Pie Grande, con suelos mas 

sueltos en los llanos.En la region de Tlaxco- Caldera, los suelos son delgados y pedregosos, 

con tepetate en alguna parte de su superficie.Los suelos de Ia parte central del territorio son 

pocos profundos, cerca de los rios son arenosos yen alguna areas son pedregosos.En elllano 

de Huamantla los suelos son arenosos. En la region del bloque de Tlaxcala los suelos son 

delgados y se erosionan con facilidad.Los suelos de la region de la Malinche yen el espolon 

de la sierra Nevada son rocosos o pedregosos, porosos de terrones ligeros que absorben 

mucha humedad. 

Buena parte del territorio agricola de Tlaxcala ha sufrido los efectos de Ia erosion, asf 

mas del 75 % del area utilizable se encuentra daiiada por la erosion y de este porcentaje el 

22% se encuentra en una situacion tan grave, que para recuperarse requeriria de una gran 

inversion de capital. Indudablemente que esto es resultado del uso intensivo del suelo, de Ia 

explotacion continua de dicho recurso por el hombre. 

4.2.- EVOLUCION DE LA AGRICULTURA. 

4.2.1.- LA AGRICULTURA PREHISPANICA. 

Existen diversas teorias acerca del proceso evolutivo de Ia agricultura en Tlaxcala, aquf 

mencionamos dos que intentan periodizar ese desarrollo historico con "recortes" que van 

desde las etapas de los grupos nomadas hasta Ia agricultura moderna. Tlaxcala, considerada 

como una de las grandes culturas de lflS civilizaciones mesoamericanas, presenta para algunos 
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autores 7 fases culturales, que se inscriben desde el Preclasico de 2, 500 a 100 a.C. hasta el 

Postclasico de 700 a 1521 d. C.(Garcfa Cook 1974-1978; Abascal et al, 1976).11 

Dos criterios fundamentales toman en cuenta los investigadores Lauer(l979, 1981) 

posteriormente Klaus & Lauer ( 1983) para identificar las regiones de actividad agrfcola a lo 

largo de Ia historia, y son por un lado Ia densidad de poblaci6n y los niveles de erosi6n de 

los suelos. Este fen6meno seiialan investigadores como Heine( 1975-1983) y Lauer( 197 

9-1981) muestran que las fase climaticas mas humedas estan combinadas con una densidad 

de poblaci6n muy considerable. 

La primera fase cultural Tzompantepec que va del aiio 2000 a. C. a1 1500 d. C. se 

caracteriza por un numero reducido de asentamientos se identifican 17 sitios. Pero ya en Ia 

II fase cultural, denominada Tlatempa (1200-800 a. C.) se identifican 97 sitios, cada uno con 

100 chozas aproximadamente. Existen terrazas de poblaci6n y de agricultura . Se contaban 

con canales para riego o el desagiie. Del Preclasico tardfo, Ia fase III Texcoloc(800 -300 a. C.) 

se conocen los primeros dep6sitos de agua, los sitios identificados II egan a los 297. El perf'odo 

culminante del desarrollo cultural y agricola se alcanza al principia del clasico en Ia fase de 

poblaci6n IV Tezoquipan que comprende del afio 300 a.C.-100 d.C., los asentamientos 

ascienden a 338, el clima es mas frio y aun asf los cultivos se mueven a las laderas de los 

volcanes, hasta los 3000 metros de altura, recurriendo a las terrazas con un sistema intensivo 

de irrigaci6n(West, 1979). Es en este perfodo que aparece el cultivo de las chinampas, 

atlazompas o islotes sujetos en Iagunas bajas y camellones. En el Clasico y Postclasico 

temprano se mantienen estables las poblaciones, no hay innovaciones relevantes en el aspecto 

tecnico y cultural. Se habla de un cambio de actividades hacia centros nuevos que alcanzan 

su desarrollo en esta epoca(Cholula y Teotihuacan). 

En las fase VI Texcalac(650 -1100 d.C.) existe un clima 6ptimo, las consecuencias de 

este hecho natural son: concentraci6n de Ia poblaci6n, su crecimiento en las regiones del 

Ixtacdhuatl, con intervenci6n de los pobladores a las zonas boscosas y su erosi6n 
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correspondiente. Este fen6meno suponen algunos fue Ia razon de Ia disminuci6n y 

desaparicion de Ia poblacion en el periodo Tlaxcala, fase VII(ll00-1521 d. C.). 

A diferencia de Ia tesis expuesta anteriormente, en el sentido de que Ia reducci6n 

demografica del postclasico obedecio a Ia alta erosion del suelo, se senala que Ia disminucion 

de la poblacion obedecio a causas militares.(Luna M. Cesar y Hdez. X. E.) . Las guerras con 

Teotihuacan y Tenochtitlan.Los autores antes mencionados consideran que incluso pensar que 

el bajo desarrollo de los instrumentos de trabajo(el uso de Ia coa) noes Ia causa principal de 

la reduccion demogrcifica, en virtud, de que los metodos agricolas, plantas cultivadas e 

instrumentos de trabajo estaban perfectamente adecuados, conformando una agricultura 

intensiva en mano de obra y de altos rendimientos. Cesar Luna y Xolocotzi consideran que 

la carencia de instrumentos desarrollados no era una deficiencia, pues la agricultura 

prehispanica del postcl<isico se apoya en tres aspectos centrales: el uso intensive del suelo, 

la biota y Ia mano de obra. 

Mediante el trabajo de investigacion de campo en tres localidades (Nopalucan, 

Xochitecatitla y Zacualpan) ubicadas en la region suroccidental de Tlaxcala(Luna M. Cesar y 

Hdez. X. Efraim) identificaron cinco etapas tecnicas, cuyas formas de aprovechamiento 

persisten en diez sistemas actuales. La relacion entre crecimiento demografico e 

intensificacion agricola es directa para las primeras cuatro etapas, pero en la quinta etapa es 

inversa, debido al crecimiento industrial y el asalaramiento. Considera esta propuesta de 

ancilisis, que a pesar de los cambios posteriores a Ia Conquista espanola la esencia tecnica de 

la agricultura prehispanica-enriquecida con introducciones hispanas y modemas continua y 

tiende a diferenciarse espacialmente. 

Mientras en los trabajos de Garcia Cook(1974) y Abascal(l976) se analiza solo el 

periodo prehispanico, Luna y Xolocotzi plantean una periodizacion que abarca el capitalismo 

industrial de este siglo. Por lo que su clasificacion comprende grandes etapas hist6ricas y eso 

de alguna manera pudiera llevar a una debilidad en dicho ancilisis. 
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4.2.2.-LA AGRICULTURA EN LA EPOCA COWNIAL. 

En su amilisis sobre Ia evoluci6n de los recursos naturales y su relaci6n con los 

principales cambios ecol6gicos y socioecon6micos en Ia parte suroriental de Tlaxcala- Luna 

y Xolocotzi- consideran que desde Ia conquista (1521), hasta el afio de 1900, se estableci6 un 

sistema de producci6n denominado capitalismo mercantil, apoyado en el despojo de los 

recursos de los indfgenas, resultado de Ia conquista. Un sistema de produccion apoyado en los 

monocultivos extensivos, en Ia ganaderla extensiva, en Ia explotaci6n forestal. Y desde luego 

en el uso de Ia tracci6n animal y el arado, el uso del estiercol y Ia incorporacion de nuevas 

especies vegetates y animates. Este perfodo esta caracterizado por grandes cambios 

demograficos, resultado de las guerras (Ia conquista), las epidemias y las migraciones. No 

obstante los investigadores manejan datos diversos y razones diferentes para explicar este 

fenomeno sociodemogratico. Veamos algunas referencias, en el cuadro siguiente 

CUADRO 1.- EVOLUCION DE LA POBLACION (DE LA COLONIA AL SIGLO XX) 

ANO TRIBUT ARIOS POBLACION ESTIMADA CAUSAS DEL DECRECI-
MIENTO 

1530 50 000 200, 000-250, 000 conQuista ~uerras 

1623 7, 200 tifo, viruela sarampi6n 

1648 5, 000 

1793 59, 177 

1810 62 176 hambre mi~raci6n 

1900 172 315 

1930 205 499 

1950 248 618 

1980 556, 667 

Fuente: Elaboraci6n del autor, con datos de Werner G. 

El amilisis de Ia evoluci6n demognifica, presenta ya una dificultad, incluso desde los 

tipos de medidas.Incluyen, individuos, tributarios, hombres de guerra, familias y/o macehua

les.(Gonzalez J.A. 1994). Cuatro etapas importantes identifican algunos autores en Ia 

evolucion demognifica del territorio tlaxcalteca. La primera etapa(l519-1570), los indfgenas 
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ejercen control a traves de los cabildos indfgenas, se enriquecen con la explotaci6n de la 

cochinilla. La segunda etapa(1570-1700) corresponde a un proceso de empobrecimiento 

rapido, causado parcialmente por epidemias, enfermedades, hambre, migraci6n hacia el 

norte.En la tercera etapa, la poblaci6n llega a su expresi6n minima, nuevamente las 

epidemias, el hambre, la entronizaci6n de los espafioles en la provincia. La cuarta etapa 

(1765-1810), muestra el empobrecimiento de los nativos, asociado este hecho a la 

combinaci6n de la actividad agricola asalariada(peonaje) y no agrfcolas (obraje), tambien 

asalariadas.(Gonzalez J. A. 1994). 2/ 

Alba Jacome, sefiala como principales causas del decrecimiento de la poblaci6n en los 

siglos XVI y XVII, las siguientes: 1)epidemias y enfermedades, 2) hambre asociada las 

enfermedades, 3)disminuci6n de la productividad agricola, 4)la participaci6n de Tlaxcala en 

la empresa y guerra de conquista de territorio novohispano junto con los espafioles, 5) la 

colaboraci6n de los tlaxcaltecas en la pacificaci6n y colonizaci6n de Mexico, 6) participaci6n 

de los trabajadores tlaxcaltecas en obras de construcci6n en la ciudad de Puebla y 7) la 

migraci6n de trabajadores tlaxcaltecas para actividades fuera de la provincia. 

Las fuentes investigadas por Gonzalez Jacome A. sefialan una poblaci6n estimada de 

75, 000 habitantes en el afio de 1600, para reducirse esta cifra a 40, 000 habitantes en el afio 

1700. Esta cifra evoluciona de la siguiente forma, veamos los datos: 

CUADRO 2.- POBLACION TLAXCALTECA (SIGLO XVII Y PRINCIPIOS DEL XIX) . 

ANO POBLACION ESTIMADA 

1700 40 000 

1779 70 586 

1793 59 117 

1800 70 000 

1810 85 845 

1820 66, 244 

FUENTE: Tornado de Gonzalez Jacome A. Revista Universidad y Sociedad UAT. 
Nov.-ENER0.1994. 
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4.2.3.-LOS CULTIVOS PRINCIPALES. 

En Ia agricultura practicada durante Ia colonia destacan los siguientes cultivos: mafz, 

frijol, chile, maguey, siguieron siendo Ia base de Ia alimentaci6n indfgena. Se registraron 

innovaciones en las formas de labranza, introducidas por los fundadores de los conventos, que 

implementaron Ia forma de plantaciones tipo europeo de cultivos frutales.(Werner G.). Yen 

las haciendas fundadas por los europeos se desplaza el cultivo del mafz por el cultivo de 

cereales, concretamente por el trigo, esencialmente en las zonas de riego(aunque esto no es 

de todo cierto), desplazando al mafz a las zonas marginales(Sartorius, 1856). En las partes 

altas se intensific6 el cultivo del maguey, "probablemente para solventar Ia obligaci6n 

tributaria del clero y de Ia corona"(Trautmann, 1983.). Que por sus caracterfsticas esta planta 

frenaba Ia creciente erosi6n de las laderas. 

Existieron otros cambios importantes durante Ia colonia, que consistieron en Ia crfa 

de animates domesticos, cuyo prop6sito era triple: como alimentaci6n, como animal de 

arrastre, carga y tambien en el trabajo agrfcola especfficamente. Entre los cultivos que 

crecieron se encontraba el nopal, que era Ia base de Ia crfa del piojo de Ia cochinilla. La crfa 

de animales domesticos demand6 el incremento de los volumenes de pastura, lo que provoc6 

Ia incorporaci6n de cultivos como Ia cebada, Ia avena, el centeno, el haba. En relaci6n a Ia 

alimentaci6n humana se introdujeron cultivos como los chlcharos, garbanzo, anfs, cebolla, 

ajo, col, etc. 

4.2.4.- LA AGRICULTURA Y LAS HACIENDAS. 

Este apartado lo hemos designado de esta forma porque Ia existencia de las haciendas 

establecidas desde Ia colonia persisten en Tlaxcala, hasta Ia decada de los setentas del presente 

siglo. Tradicionalmente el territorio de Tlaxcala se encontraba dividido en seis distritos 

polfticos, haciendo referenda a los distritos, Juarez, era uno de los principales, porque 

contaba con el mayor numero de haciendas. Tlaxcala mostraba Ia siguiente tendencia en Ia 

evoluci6n y persistencia del sistema hacendario de 1892 hasta 1910. Veamos: 
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CUADRO 3.- NUMERO DE HACIENDAS EN TLAXCALA ( 1892-1910.) 

ANO DISTRITO POLITICO NUM. DE HACIENDAS 

1892 Juarez 39 

Morelos 29 

Zaragoza 22 

1900 Ocampo 22 

Zaragoza 10 

1910 Juarez 38 

Morelos 27 

Ocampo 19 

Zaragoza 13 

FUENTE: Elaborado con datos de Ramfrez Rancaiio, 1990. 

Raymond J. Buve, investigador social citado por Ramfrez Rancafio(1990) al 

caracterizar Ia estructura agraria social en el perlodo prerrevolucionario seiiala " ... en e1 estado 

de Tlaxcala prerrevolucionario existfan tres tipos de estructura agraria local. En el norte de 

Tlaxcala dominaba el tipo latifundista basado en unidades productivas agrfcolas de entre 1000 

y 2000 hectcireas, con cultivos comerciales y mano de obra acasillada. El nivel maximo de 

autonomfa campesina era el pegujal, es decir el muy reducido minifundio interno de Ia 

hacienda y totalmente controlado por el dueiio. En el centro-sur de Tlaxcala dominaba el 

minifundio externo, Ia agricultura parcelaria de campesinos residentes en pueblos y con 

actividades complementarias en Ia industria, Ia artesanfa o Ia agricultura comercial de Ia 

cuenca del rfo Atoyac-Zahuapan . En Ia cuenca de este rfo encontramos al tercer tipo. Fincas 

de tamafio muy reducido de entre 250 y 1000 hectareas, pero destinadas al cultivo intensivo, 

en gran parte a base de riego. Junto con Ia zona pulquera del norte, Ia cuenca 

Atoyac-Zahuapan, constitufa en 1910 el sector mas pr6spero de Ia agricultura comercial 
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tlaxcalteca con cultivos especializados y a base de grandes inversiones 

infraestructurales. "(Raymond J. Buve, 1984). 3/ 

Datos correspondientes a la decada de los afios veinte ilustran de forma elocuente la 

situaci6n que privaba en la estructura agraria de Tlaxcala, incluso despues del estallido 

revolucionario de 1910. 

CUADRO 4.-HACIENDAS DE MAS DE 1000 HECTAREAS EN TLAXCALA: 1915 Y 

1923. 

ANOS NUM. DE HACIENDAS PORCENTAJE DE LA 
SUP. DE LA ENTIDAD 

1915 89 57.0 

1923 88 50.1 

FUENTE: Ramirez Rancafio M. en Sistemas de Haciendas en Tlaxcala, 1990, p.80 

La importancia de las haciendas pulqueras en los afios veinte, se pone de manifiesto, 

por el hecho de que el sostenimiento del poder politico, econ6mico local estaba cimentado en 

esas estructuras productivas, y en la economfa del pulque. Cuando en el afio de 1923, el 

gobiemo local exige a los establecimientos pulqueros hagan sus manifestaciones respectivas 

para el cobro de impuestos, la mayorfa de los declarantes corresponden a los duefios de las 

33 haciendas del distrito de Ocampo, 38 del de Morelos y 33 del distrito de Juarez. (Ramirez 

R.M.1990). Por lo menos en estos afios la economia rural de Tlaxcala, es una economia 

pulquera(afirmaci6n propia). 

El auge de Ia economia pulquera lleg6 a su fin, despues del triunfo de Ia Revoluci6n 

Mexicana, las exigencias sanitarias, los altos impuestos y Ia incorporaci6n del ferrocarril que 

fue cambiando el paisaje rural tlaxcalteca. La acumulaci6n de capitales de la agricultura 

tlaxcalteca apoyada en la economia del pulque dio paso a las haciendas ganaderas, que aunque 
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durante el Porfiriato ya existen, solo se desarrollan despues de los aiios veinte, cuando viene 

Ia crisis de las haciendas pulqueras. Las haciendas ganaderas formaban parte de las 88 

haciendas que en los aiios veinte acaparaban mas de Ia mitad del territorio 

tlaxcalteca.(Ramfrez R.M. 1990).4/ 

Lo mismo que las haciendas pulqueras, las haciendas cerealeras abrieron paso a la 

produccion ganadera, que se impuso como una nueva fase de acumulaci6n de capital en 

panorama rural de Tlaxcala. Son estas haciendas las que hasta Ia decada de los setentas daran 

Ia pelea por ejercer el monopolio sobre Ia tierra a traves de grandes latifundios ganaderos. 

Durante los aiios de 1940 a 1955 los latifundistas buscaran diversas formas de proteger sus 

propiedades: mediante fraccionamientos simulados, certificados de inafectabilidad, sobornos 

etc. Durante un cuarto de siglo los terratenientes sortearan Ia presion de los campesinos 

solicitantes de tierras. 

Los aiios de reparto de Ia tierra y afectaci6n de las grandes haciendas en Tlaxcala, 

corresponden a los aiios de 1935 a 1940, perlodo en que gobierna el presidente Oral. Lazaro 

Cardenas. Se reparten entonces en Tlaxcala 96, 547 has., pero el punto mas alto del reparto 

de Ia tierra corresponde a 1937, cuando se entregan 38, 815 has, lo que represente el 40.2 

% de la tierra repartida durante el sexenio. Justamente cuando Isidro Candia asume Ia 

gubernatura.(Hilaria Joy H.C., 1982, citada por Ramfrez R.1990). 

4.2.5.- FORMACION Y EVOLUCION DE LOS EJIDOS EN TLAXCA LA.(l930-1990). 

La politica agrarista en Tlaxcala ha tenido sus altibajos, algunas veces condicionada 

por la politica del gobierno en turno, otras por el caracter de las luchas regionales, o bien por 

el grado de cohesion y organizaci6n de los movimientos campesinos. La manera en que se 

han incrementado el numero de ejidos despues de Ia polftica agrarista Cardenista es un reflejo 

de Ia trayectoria que sigue Ia vfa campesina del desarrollo agrfcola.Los siguientes cuadros 

ilustran lo que ha sucedido en Ia historia agraria de Tlaxcala. Veamos. 
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CU ADRO 5.- DISTRIBUCION DE LAS HACIENDAS POR DISTRITOS POLITICOS. 1915 

Y 1940. HACIENDAS CON MAS DE 1000 HECTAREAS. 

Distritos politicos 1915 1940 

Juarez 29 4 

Ocampo 24 3 

Morelos 21 9 

Cuauhtemoc 8 0 

Hidalgo 6 0 

Zaragoza 1 0 

Total 89 16 

FUENTE: Ramirez R. M. en Sistemas de Haciendas en Tlaxcala, 1990, p.107 

No obstante el gran reparto de tierras durante el perfodo Cardenista, en Tlaxcala los 

latifundios pertenecientes a los sistemas hacendarios y a la proliferaci6n de ranchos 

permanecfa intacta en muchos casos hasta los afios setenta. Durante el gobierno Echeverrista, 

la vida de los campesinos se perfilaba de forma crftica, los campesinos reclamaban tierra, la 

poca tierra disponible por ellos presentaba problemas de infertilidad, no existfan fuentes de 

trabajo en la region, aunado a bajos precios a sus productos. Esto provoc6 la gran 

movilizaci6n campesina en Tlaxcala de los afios setentas. En su nota principal el "Sol de 

Tlaxcala" de fecha 29 de julio de 1971 denunciaba la existencia de 75 latifundios existentes 

en la entidad.(Ramos H., Magnon C. y otros, 1984). 

Fue en esta decada cuando se da la batalla contra los restos de las haciendas, que se 

habfan ocultado por mas de medio siglo, despues de la revoluci6n de 1910. La formaci6n de 

los ejidos en Tlaxcala a partir de 1930 y hasta 1990 se pueden observar en el siguiente 

cuadro. 
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CUADRO 6.- EVOLUCION DE LOS EJIDOS EN TLAXCALA (1930-1990) 

ANOS NUMERO DE EJIDOS 

1930 lOS 

1940 179 

1950 184 

1960 184 

1970 191 

1990 240 

FUENTE: Elaboraci6n del au tor con datos de Fabila G., Ramirez R. M. y datos de INEGI. 
VII Censo Ejidal. 

Quedarfa incompleto el analisis de Ia evoluci6n de los ejidos y con ello Ia formaci6n 

de Ia economfa campesina tlaxcalteca si dejamos de lado el analisis de Ia relaci6n entre Ia 

poHtica agricola impulsada desde el Estado y las verdaderas demandas campesinas. Lo que 

nos refleja Ia dinamica seguida porIa economfa dentro de su marco social, que es valgase Ia 

redundancia Ia sociedad tlaxcalteca. 

4.2.6.- LA POLITICA AGRICOLA Y LA ECONOMIA CAMPESINA EN TLAXCALA. 

(1970-1990) 

Durante Ia decada de los sesenta Ia polftica agrfcola estuvo orientada a distraer al 

campesinado de su demanda principal que era Ia lucha porIa tierra. Aunque en esta decada 

las condiciones para combatir el latifundismo no son propicias para el campesinado. Y los 

pocos productores agrfcolas se dedican a desarrollar actos aislados por la obtenci6n de 

mejores precios a sus productos, combatir los cacicazgos ejidales, Los proyectos agrarios se 

orientan a "impulsar" proyectos de autosuficiencia econ6mica y productiva entre los pequefios 

productores agrfcolas, persuadir al campesino para que se dedicara a trabajar. Por un lado 

encontramos campesinos que por no poseer tierras cultivables, se venin en la necesidad de 
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emigrar a los Estados Unidos, otros a vender su fuerza de trabajo en las haciendas ganaderas. 

Mientras que al interior de los ejidos ya constituidos algunos trabajan sus parcelas, otros las 

adquieren y las rentan, mientras viven en las ciudades. Se plantea la necesidad-en e1 marco 

de la compra venta del maiz-que el estado intervenga para abatir la influencia del 

intermediarismo. 

El tamaiio reducido de las parcelas campesinas, o Ia carencia de elias, provocara que 

todos los campesinos pobres cuestionen el hecho de que en las haciendas ganaderas un toro 

de Iidia tenga mas tierras que un campesino. Las condiciones de vida de los campesinos en 

Ia decada de los sesenta, se explica porque Ia tierra entregada en otros aiios presentaba dos 

limitantes: primero era insuficiente(asi lo manifestaban los propios campesinos) y segundo, 

Ia calidad de Ia tierra no permitia obtener buenas cosechas. Esto explica en mucho los 

problemas que hoy vive Ia economia campesina tlaxcalteca. En sus origenes la economia 

campesina (los primeros ejidos) se establecen en tierras Ia mayoria de las veces esteriles, de 

mala calidad. En este periodo aun cuando ya en el aiio de 1967, existen invasiones a grandes 

predios de la region sur de Ia entidad, el estado persiste en su intencion de proteger a los 

grandes propietarios. 

Durante la decada de los setenta sobresale Ia actitud del Estado tlaxcalteca en relacion 

ala demanda de tierra por los campesinos, concretamente en el aiio de 1973, se les plantea 

a los campesinos tlaxcaltecas solicitantes de tierra, como una alternativa, llevar a cabo un 

proyecto de colonizacion de tierras del sureste de Ia Republica Mexicana. Muy a pesar de que 

el campesino exige se regularicen sus tierras, se resuelvan las invasiones de tierra, se 

solucione el problema de las parcelas ejidales esteriles, etc. El gobierno tlaxcalteca por lo 

menos hasta antes de 1976 declara abiertamente su posicion de hacer desistir a los campesinos 

de su lucha por Ia tierra y busca a toda costa detener las invasiones. La razon principal que 

frenaba el reparto de Ia tierra es que los latifundista y muchos gobernadores y politicos eran 

Ia misma persona. (Rodriguez R. A., 1989. mimeo.)5/ 
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Los pequenos programas de asistencia agricola durante los anos setentas, se orientaron 

a: impulsar huertos familiares, programas de reforestaci6n, "diversificar Ia producci6n 

campesina" para mejorar Ia alimentacion, impulsar el cultivo de arboles frutales (manzana, 

chabacano, durazno), program as de apicultura (reg alar colmenas a los campesinos), programas 

en el combate a Ia erosion, etc. Estos programas predominaron hasta Ia primera mitad de la 

decada, 1975. Porque cuando Ia lucha por Ia tierra hubo de tener sus efectos, Ia polftica 

agrfcola se inclino a extender el seguro agrfcola, en 1976 se planteaba como objetivo asegurar 

a 85 mil has. de tierra.Se busco incorporar a los ejidos a Ia produccion pecuaria mediante el 

impulso de Ia porcicultura, Ia cunicultura y algunas granjas lecheras.En el ano de 1977 

PIDER hablaba de impulsar Ia ganaderfa ejidal, se intent6 dar importancia a Ia producci6n 

de ovinos. Resulta importante observar, como despues del reparto de la tierra, que habfa sido 

Ia demanda principal de los campesinos, hacer real Ia prosperidad de Ia economfa campesina 

obligaba a crear Ia infraestructura adecuada. La Secretarfa de Agricultura y Recursos 

Hidraulicos (SARH) en 1977, planteaba Ia necesidad de construir 10 pozos de riego en 

diversos municipios del estado. Practicamente el discurso de Ia polftica agrfcola hacfa enfasis 

en Ia idea del desarrollo rural. El desarrollo rural comprendfa un conjunto de acciones, 

emprendidas por diferentes instituciones, a veces incurriendo en Ia duplicidad de acciones y 

funciones. Destacaban acciones tales como: asistencia tecnica, credito, infraestructura 

agrfcola, rehabilitaci6n de tierras, combate de plagas y enfermedades de los cultivos. Las 

instituciones presentes son diversas: desde Ia Comision Nacional de Zonas Aridas 

(CONAZA), PIDER, Secretarfa de Agricultura y Recursos Hidraulicos (SARH), entre otras. 

Para Ia decada de los ochenta, Ia polftica agricola, destaca Ia necesidad de acelerar el 

proceso de mecanizaci6n de Ia agricultura, se impulsa el programa de Maquinaria del 

territorio del Tlaxcala (MATET), cuyo prop6sito es ampliar Ia cobertura de la mecanizaci6n 

de los procesos productivos agrfcolas, y como un instrumento en Ia rehabilitaci6n de tierras. 

Asf en octubre de 1982, el gobierno de Tulio Hernandez Gomez entrega 3 tractores a tres 
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municipios de la entidad, ya en abril de es mismo aiio, habfan sido roturadas 70 has. con 

maquinaria de MA TET, y habfan sido entregados 25 tractores. Esta polltica esta presente 

durante todo el sexenio, el 4 de marzo de 1986 Tulio Hernandez anuncia Ia entrega de otros 

25 tractores, para beneficiar a cerca de 891 campesinos. La inversion hecha en esos tractores 

ascend(a para aquellas fechas a los 317 millones de pesos. Mecanizar, ampliar el riego, 

impulsar nuevas formas de almacenamiento eran aspectos importantes de dichas 

pollticas.(Rodriguez Rlos A. 1989, mimeo).6/ 

En Ia decada de los noventa Ia relaci6n del Estado con los campesinos, se manifiesta 

en una pugna permanente, en virtud de que los campesinos luchan por ser sujetos de Ia 

modemidad y el estado privilegia los intereses de otras clases sociales, sobre todo los 

empresarios, esto se expresa en el tipo de denuncias y demandas manifestadas por los propios 

campesinos. Los campesinos exigen indemnizaci6n a sus tierras que estcin siendo ocupadas 

por los corredores industriales y por creciente desarrollo urbano, se presentan bloqueos de 

carreteras exigiendo se retiren fabricas que contaminan parcelas y ganado.Los campesinos 

acuden a instituciones y programas como el Programa Nacional de Solidaridad(PRONASOL), 

exigiendo ser considerados con sus "beneficios" y proyectos. Ademas las mujeres campesinas 

hacen acto de presencia, exigiendo sean atendidas demandas relativas a la educaci6n, salud, 

vivienda entre otras. 

El analisis de Ia evoluci6n de Ia polltica agricola del estado de Tlaxcala, nos muestra 

dos cosas: primero un estado cuya participaci6n bacia los campesinos ha ido desde el bloqueo 

de su demanda principal -Ia tierra, basta la restricci6n de la polltica social en los noventa.La 

relaci6n Estado -Campesinos o economfa campesina en Tlaxcala ha pasado por las siguientes 

etapas: 

1) En la primera el enfrentamiento directo. entre un estado terrateniente y una clase 

campesina empobrecida y sin tierras que se expresa- esta fase- en Ia lucha abierta por 

conquistar la tierra en la decadas de los sesentas. 
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2) La segunda etapa se expresa en Ia gran movilizaci6n campesina que obliga al Estado 

a Ia entrega de Ia tierra y Ia alianza con los campesinos en el combate contra el latifundio. 

Ya que Ia clase terrateniente se habfa convertido en un obstaculo para sentar las bases de Ia 

industrializaci6n durante los afios setentas. 

3) La tercera se inicia. cuando Ia demanda por Ia tierra ha dejado ser el m6vil 

principal de los campesinos y el Estado considera importante impulsar una politica 

desarrollista y productivista. esto corresponde ya a Ia decada de los ochentas. Y finalmente 

Ia 4) ell;tpa que esta viviendo Ia economfa campesina de Tlaxcala. corresponde Ia decada de 

los noventa. en donde hay una restricci6n de Ia politica social del gobierno hacia el campo. 

condicionado esto por el impulso del modelo neoliberal en una parte y por otro lado. por Ia 

crisis econ6mica que ha trafdo consigo el incumplimiento de las promesas de bienestar y 

prosperidad que auguraba dicho modelo econ6mico. Este serfa en contexto politico-social en 

el que se ha desenvuelto Ia economfa campesina tlaxcalteca. C6mo han respondido los 

campesinos en las diferentes regiones de Tlaxcala al curso que les ha impuesto el modelo 

econ6mico hasta ahora ejecutado, que estrategias han desarrollado para reproducirse, que 

mecanismos explican su permanencia y participaci6n en Ia vida social de Ia entidad, que papel 

ha jugado Ia estructura interna de su unidad de producci6n, el manejo que tienen de sus 

escasos recursos(la tierra, el capital, etc.). ;,Es Ia economfa campesina tlaxcalteca un reducto 

del pasado? o ;,Puede ser en este momento de crisis que vive el sistema moderno una opci6n 

de desarrollo? o ;,se tendni que limitar a jugar el papel de complementariedad de Ia economfa 

tlaxcalteca? ;,estara en condiciones de jugar este papel? 

Las preguntas anteriores nos obligaron a investigar Ia estructura interna, dinamica y 

marco social de Ia economfa campesina en un s6lo municipio, aplicando el concepto de 

regi6n, ya discutido y aclarado en capftulos anteriores de este trabajo. 

Espafiita, Tlaxcala, es el municipio investigado y en el siguiente capftulo damos a 

conocer los resultados de dicha investigaci6n. Exponemos en primer Iugar las caracterfsticas 
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ffsicas de la region a que pertenece, despues entramos a las consideraciones de orden 

demognifico, para entender la situacion actual. Haciendo mas concreto nuestro analisis, 

bajamos a la descripcion de la economfa general, para subrayar las caracterfsticas de su 

economfa campesina. En esta parte se seleccionan diez comunidades de las veinticuatro que 

forman el territorio del municipio. La descripcion se enriquece con algunos datos historicos 

del municipio y de la formacion de los ejidos. 

Cuando se habla de las localidades estudiadas se destaca el caracter de Ia economfa 

campesina, se analizan sus recursos, Ia dinamica familiar, se identifican necesidades y se van 

relacionando las diferentes variables utilizadas en el analisis. 

De las 10 localidades se seleccionan al azar 10 cuestionarios aplicados a 10 diferentes 

productores. Que dan un total de 100 cuestionarios. Estos cuestionarios fueron seleccionados 

en base a ciertos criterios: homogeneidad en Ia informacion, mismas variables, el maximo de 

informacion, objetividad de la informacion. Los resultados de dicho trabajo son los que se 

exponen en el siguiente capitulo. 
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CAPITULO V 
LA ECONOMIA CAMPESINA EN ESPANITA, TLAXCALA. 

INTRODUCCION. 

En este capitulo analizamos la economfa campesina que se pnictica en el municipio de 

Espaiiita, localidad ubicada en la region norte de la entidad. Por lo que en primer Iugar 

hacemos una identificacion ffsica, demognifica de esta region para en un segundo momento 

entrar a la descripcion, ancilisis y explicaci6n de la caracterizaci6n y comportamiento de la 

economfa campesina en el citado municipio. 

El estudio de la economfa campesina en Espaiiita Tlaxcala, se realiza en base a la 

informacion correspondiente a 10 localidades de las 24 que constituyen el territorio municipal. 

Los criterios de seleccion de las 10 localidades estudiadas, fueron los siguientes: la existencia 

y pnictica de la economfa campesina en cada una de las localidades; la presencia de 

"contactos" campesinos (productores), con disponibilidad de proporcionar informacion 

mediante los cuestionarios y los recorridos de campo y visitas a las parcelas. El grueso de la 

informacion de campo se obtuvo en los primeros seis meses de 1992. Aunque la 

complementacion de la informacion se logro mediante una serie de visitas reiteradas que 

continuaron desarrolhindose hasta diciembre del mismo aiio. La informacion necesaria para 

describir el marco social y regional se sustenta en la revision de informacion 

documental(censos, monograffas, cartograffa, etc.). 

El septimo censo ejidal de 1991, registra un total de 1, 238 productores, la muestra 

utilizada en la investigacion correspondio a 100 cuestionarios aplicados a igual numero de 

productores. Lo que representa el 12.3 % del universo total. La metodologfa de ancilisis de 

la informacion nos llevo de la region, al municipio(microregion) y de esta a la unidad de 

produccion. Destacando en esta ultima parte la relacion entre sistemas de produccion agricolas 

y familia. Aquf estan los resultados: 
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5.1.-LA REGION EN ESTUDIO (DATOS RECIENTES). 

El municipio de Espafiita se encuentra ubicado en Ia regi6n norte del estado de 

Tlaxcala, forma parte de los diez municipios que integran esta regi6n. Los municipios 

correspondientes a esta regi6n son: Calpulalpan, Mariano Arista, Lazaro Cardenas, 

Hueyotlipan, Domingo Arenas, Atlangatepec, Tlaxco, Tetla , Apizaco y Espanita. (ver cuadro 

2). 

La regi6n se extiende desde el municipio de Calpulalpan hasta et municipio de Tlaxco 

y representa una superficie territorial de 1826.4 Km 2., superficie equivalente at 46.6% de Ia 

superficie territorial del estado.(ver cuadro I). 

5.1.1.-CARACTERISTICAS FISICAS DE LA REGION. 

UBICACION GEOGRAFICA.- La regi6n limita al Norte con el estado de Hidalgo y Puebla, 

al Sur con el Distrito de Temporal I (Tiaxcala) ; al Suroeste con el estado de Puebla; at este 

con el Distrito de Temporal II y al Oeste con et estado de Mexico. 

OROGRAFIA. - At norte destaca Ia sierra de Tlaxco cuya extensi6n es de 80 Km. y con una 

elevaci6n que oscila entre los 2, 800 y 3, 000 m.s.n.m., teniendo en sus faldas el valle de 

Soltepec. La planicie Pie Grande se extiende de Calpulalpan a Tlaxco, a una altura de 2,484 

a 2,563 m.s.n.m., con una pendiente aproximada de 0.39 %. 

HIDROGRAFIA.- Los recursos hidrol6gicos de Ia regi6n se reducen a un conjunto de arroyos, 

manantiales y jagiieyes con abundante caudal en epocas de lluvia. 

CLIMA.- El clima tiene algunas variaciones en las diferentes areas que conforman esta extensa 

regi6n. El clima subhumedo fresco y lluvioso en verano, se encuentra en Ia zona Oriente de 

Ia regi6n; el clima subhumedo mas lluvioso y fresco se encuentra en Ia parte Suroeste, y en 

Ia parte Noroeste se registra un clima mas templado, poco humedo y de lluvias escasas en 

verano. La precipitaci6n promedio en esta regi6n es de 850 mm y Ia temperatura oscila, de 

una minima de 4 °C. a 22 °C., presentandose algunas heladas irregulares entre los meses de 

septiembre y abril. 
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SUELOS.- Los suelos predominantes en la region son de tipo tepetatoso con drenaje 

superficial y limitada fertilidad, son ricos en calcio y pobres en nitrogeno, fosforo y potasio. 

CUADRO 1.- EXTENSION TERRITORIAL DE LA REGION NORTE DE TLAXCALA. 

REGION SUPERFICIE (KM2) % 

Tlaxcala 4, 060 100 

R. Norte 1, 826.4 46.6 

FUENTE: Elaboracion del autor con datos de la Agenda Demognifica, 1990. 

La region esta formada por varios municipios que por su extension territorial, resultan 

ser de los mas importantes de la entidad, esto lo observamos al analizar los datos· del cuadro 

2. 

De la region estudiada, destacan por su poblacion los municipios de Apizaco, 

Calpulalpan y Tlaxco . Espaiiita, municipio objeto de nuestra investigacion, se encuentra entre 

los tres municipios de Ia region que menos poblacion tienen. Ocupando el octavo sitio, 

superando solo a los municipios de Domingo Arenas y Atlangatepec. La poblacion total que 

habita en la region norte rebasa los 160 mil personas. Si consideramos a Apizaco una 

poblacion fundamentalmente urbana, diriamos que el 68% de la poblacion en la region norte, 

corresponde a poblacion rural. 

Si tomamos como referenda los 761, 277 habitantes registrados en el censo de 1990 

para todo el estado de Tlaxcala, en los 10 municipios que integran la region norte habita el 

21.2 % de esa poblacion. Poco menos de la cuarta parte de la poblacion total del estado. 
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CUADRO 2.- MUNICIPIOS INTEGRANTES DE LA REGION NORTE DE TLAXCALA. 

MUNICIPIOS SUPERFICIE (Km2) POBLACION DENSIDAD DE 
POBLACION 

ATLANGATEPEC 141.519 4, 255 30.0 

APIZACO 124.067 51, 744 417.2 

CALPULALPAN 274.750 29, 150 106.1 

DOMINGO ARENAS 68.280 3, 051 44.7 

ESP ANITA 139.760 6, 293 45.0 

HUEYOTLIPAN 173.441 11' 051 63.7 

MARIANO ARIST A 97.802 12, 837 131.2 

LAZARO CARDENAS 136.901 9, 754 71.2 

TLAXCO 556.908 27, 089 48.6 

TETLA 145, 478 15, 429 106.1 

TOTAL 1826, 400 160, 653 87.9 

FUENTE: Elaboraci6n del autor con datos del XI Censo General de Poblaci6n y Vivienda, 1990. 

La importancia agricola de Ia region norte es observable en los datos del cuadro 3, 

donde se puede apreciar Ia cantidad el numero de ejidos, superficie ejidal y numero de 

ejidatarios, que comparados con los datos globales de Ia entidad resultan muy significativos. 

De los 240 ejidos registrados en 1991 para toda Ia entidad, 94 corresponden a Ia 

region Norte, es decir, el 39% de los ejidos se ubican en esta region. Y de los 38, 563 

ejidatarios, los 10, 707 ejidatarios de esta region representan el 27 .7 % del total existente en 

Ia entidad.Aunque en terminos de Ia superficie ejidal parcelada, las 78, 365.5 hectareas de 

Ia region norte representan aproximadamente el 51 % de Ia superficie total de Ia entidad. 
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CUADRO 3.- EJIDOS Y EJIDATARIOS EN LA REGION NORTE DE TLAXCALA. 

R. NORTE/MUNICIPIOS NUM.DE SUP. EJIDAL NUM. DE 
EJIDOS PARCELADA EJIDATARIOS 

(HAS) 

ATLANGATEPEC 4 5, 100.00 797 

APIZACO 4 2, 763.00 1, 230 

CALPULALPAN 12 13, 271.00 2, 141 

DOMINGO ARENAS 5 3, 225.00 525 

ESP ANITA 12 5, 425.00 1, 238 

HUEYOTLIPAN 14 9, 922.09 2, 023 

MARIANO ARISTA 5 4, 185.00 969 

LAZARO CARDENAS 4 7, 600.00 1, 298 

TLAXCO 28 21, 691.50 3, 827 

TETLA 6 5, 174.00 486 

TOTAL 94 78, 356.50 10, 707 

FUENTE: Elaboracion del autor con datos del VII censo ejidal de Tlaxcala, 1991. 

La actividad agricola es de suma importancia en la region, los datos registrados por 

elI Distrito Agricola con sede en Calpulalpan muestran la diversidad de productos agrfcolas, 

el cuadro 4, es muy ilustrativo en este sentido, veamos: 

No subestimando la producci6n del cultivo del maiz, a la que se destina un poco mas 

de 35 mil hectcireas, la region norte se caracteriza por ser representativa de la produccion 

triguera y cebadera de la entidad. La superficie destinada al trigo sobrepasan segtin los datos 

de 1989, las 40 mil hectcireas. Para el cultivo de la cebada la superficie destinada supera las 

20 mil hectcireas. 
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CUADRO 4.- PRINCIPALES CULTIVOS(REGION NORTE) /1989. 

CULTIVOS SUP. PRODUC VALOR DE LA 
SEMBRADA CION HAS. PRODUCCION 

MILES DE$ 

Trigo(grano) 41, 920 70, 041 28, 086, 535 

Malz 35, 178 66, 077 31, 612, 591 

Cebada 21, 063 39, 549 19, 597, 686 

Haba 3, 794 5, 456 5, 499, 049 

Otros alimentos I, 810 2, 663 893, 350 

A vena forrajera 666 5, 285 175, 520 

Papa 491 4, 833 11, 884,000 

A vena(grano) 350 683 411, 400 

Malz forrajero 348 10, 594 59, 400 

Chlcharo 170 1, 030 778, 899 

Frijol 150 82 6, 000 

Lechuga 3 26 14, 800 

Zanahoria 1 12 7, 200 

Gladiola 1 8 20, 000 

FUENTE: Oficina de Planeacion de Ia SARH, Tlaxcala, Tlax. 

La dimimica de Ia economla agricola de Ia region puede entenderse mejor st se 

consideran los datos referentes a Ia actividad pecuaria. Asl, aun cuando Ia explotacion de 

ganado mayor esta presente, como son lo bovinos de leche y de carne; los sistemas pecuarios 

se orientan en mayor medida a Ia explotacion de ganado menor: porcinos, ovinos de came, 

ovinos de lana, caprinos de carne; aves para carne y huevo y empieza a tener auge el cultivo 

de las colmenas, destacando en Ia region los municipios de Calpulalpan y Espafiita. 
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La superficie destinada a la ganaderfa oscila en los 11780 has. El ultimo censo 

ganadero registraba la siguientes cifras: bovino de carne -38, 019 cabezas, bovino de carne -

8, 430; porcinos -109, 468; ovinos carne -105 927; caprinos carne -24, 700 ; aves carne -

243, 000; aves huevo -155, 760 y finalmente 1, 184 colmenas (Planeacion, SARH, 1990). 

Los datos del inventario ganadero reflejan que buena parte de los mas de 10 mil ejidatarios 

que viven en la region norte de la entidad, complementan los ingresos de su economfa 

mediante la venta de los productos pecuarios. Es facil observar, mediante recorridos de campo 

en diferentes municipios de la region la venta de carnitas, barbacoa, mixiotes, que obviamente 

provienen de sus explotaciones familiares. 

El papel que la economfa campesina juega tanto en la produccion agricola, como en 

la pecuaria de la region es muy importante, esto nos llevo a analizar en particular, la logica 

de dicha economfa en el municipio de Espaiiita, Tlax., algunas caracterfsticas del municipio 

que nos decidieron a estudiar en este Iugar la economfa campesina fueron: es uno de los 

municipios con menos numeros de ejido y ejidatarios, de una extension territorial menor que 

permitirfa su recorrido y con mayores posibilidades de acceso a la informacion 

5.2.1.-EL MUNICIPIO DE ESPANITA. 

5.2.1.1.- UBICACION GEOGRAFICA. 

El municipio de Espaiiita se ubica a los 19° 28' de longitud Norte y a los 98° 25' de 

longitud Oeste, a 2640 m.s.n.m. Limita al Norte con los municipios de Nanacamilpa y 

Hueyotlipan, al sur con el municipio de Ixtacuixtla, al Oriente con Hueyotlipan e Ixtacuixtla, 

al Poniente con Ixtacuixtla y el estado de Puebla. 

5.2.1.2.- OROGRAFIA. 

En el municipio de Espaiiita se encuentran tres formas de relieve: zona accidentada 

60% del el territorio municipal, ahf se localizan las localidades de Aldama, Pipiyola, Madero, 

San Agustin, esta formada esta zona por cerros y zonas erosionadas; las zonas semiplanas 

abarcan el 30% de la superficie y se ubican en las localidades de Alvaro Obregon, Vicente 
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Gro., y San Fco. Mitepec. Las zonas planas ocupan el 10 % de Ia superficie, se localizan en 

Ia cabecera municipal(Espafiita), Barrio de Torres, Ia Constancia y San Agustfn. 

5.2.1.3.- HIDROGRAFIA. 

El rfo Espafiita atraviesa el municipio de Norte a Sur. Tambien recorre el municipio 

el rfo Chico afluente del Atoyac, que a su vez nace en Puebla. En los cerros de Cuahutepec 

y Ia lorna del Espiguero, nace el rfo Ajejel, que atraviesa Espafiita y se une con el Atoyac. 

El municipio cuenta con manantiales como: "La Poza", "Agua Escondida", "Las Pilas" y San 

Francisco Mitepec. 

5.2.1.4.- SUELOS. 

Los suelos litosoles comprenden el 50% de Ia superficie, son suelos delgados y 

pedregosos; los suelos cambisoles que cubren el 40% de Ia superficie, son suelos pedregosos 

y erosionados. Los suelos luvisoles con caracterfsticas topograficas montafiosas ocupan el 10% 

de la superficie del municipio. 

5.2.1.5.- CLIMA. 

El clima predominante en la region es templado- frfo; con una temperatura media anual 

de 15 °C, con lluvias en los meses de julio a septiembre, y vientos de norte a sur. 

5.2.1.6.-FLORA. 

Esta constituida por magueyes, arboles frutales, ocotes, pinos, sabino y plantas 

comunes como: quelite, quintonil, acahual, jaramo, nabo, chucuyul, trebol y atatama. 

5.2.1.6.-FAUNA. 

En el territorio del municipio, Ia fauna silvestre la forman aves como la codomiz, 

mam(feros como liebres y algunos roedores (ratones, tlacuaches). Entre los reptiles se 

encuentran: camaleones y lagartijas. La fauna domesticada la forman: aves de corral, ganador 

menor (ovino, caprino, porcino), y del ganado mayor solo bovinos. 

93 



:: ... I 

\ 

J 
.. I ! . ., 

a 
Q_ 

~J 
Q 

... 
a 
d 
a ... 

r . . .. 
•• -



5.2.2. CARACTERISTICAS SOCIODEMOGRAFICAS. 

En esta parte analizamos los datos referentes a los cambios demognHicos que se han 

registrado en el territorio del municipio de Espaiiita. En una superficie territorial de 139.760 

km2, con una densidad de poblaci6n de 45.0 habitantes/km2 se distribuyen los 6, 293 

habitantes registrados en el censo de poblaci6n de 1990. 

Aunque las estadisticas oficiales registran datos diferentes al numero de localidades (23 

a 25 localidades), estas representan s6lo el 2.8 % de las 709 localidades que conforman Ia 

entidad. 

No obstante el crecimiento demognifico registrado en el municipio de Espafiita durante 

20 aiios. Comparativamente, en relaci6n a su participaci6n de Ia poblaci6n total de la entidad, 

esta ha disminuido. Lo que se puede observar en el cuadro num. 6. 
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CUADRO 5.-POBLACION/LOCALIDAD/MUNICIPIO DE ESPANITA 1990. 

LOCALIDADES POBLACION 

ESP ANITA 1, 708 

ALVARO OBREGON 301 

BELEN 14 

CONST AN CIA LA 253 

DOLORES 42 

FCO. I MADERO 49 

JOYA, LA 24 

LAS PILAS 67 

MAGDALENA, LA 651 

MIGUEL ALDAMA 634 

RANCHO DE TORRES 284 

REFORMA, LA 247 

REHILETE, EL 29 

SAN AGUSTIN 63 

SAN FCO. MITEPEC 883 

SAN JUAN MITEPEC 289 

SAN MIGUEL DEL PINON 189 

SAN MIGUEL PIPIYOLA 477 

SAN MIGUEL TEPALCA 10 

SAN PABLO 18 

VICENTE GUERRERO 420 

LOCALIDADES(1 VIVIENDA) 25 

LOCALIDADES (2 VIVIENDAS) 18 

TOTAL 6, 293 

FUENTE:XI Censo General de Poblaci6n y Vivienda, Tlaxcala, Tlax., 1990. 
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CUADRO 6.-EVOLUCION DE LA POBLACION/MPIO. ESPANITA, TLAX., 1970-1990 

ANO 
Municipio 

1970 1980 1990 

ABS. REL. ABS. REL. ABS. REL. 

ESPA:r'HTA 4, 999 1.2 5, 463 1.0 6, 293 0.8 

TLAXCALA 420, 683 100.0 556, 597 100.0 761, 277 100.0 

FUENTE: Elaboraci6n del autor, con datos de IX, X y XI Censos Generales de Poblaci6n 
y Vivienda( 1970-1980-1990). 

El peso relativo de Ia poblaci6n del municipio de Espanita ha descendido del 1.2 % 

al 0. 8%, lo que significa que Ia poblaci6n de Ia entidad ha crecido mas en las zonas urban as. 

Este hecho se puede apreciar al observar las tasa de crecimiento del municipio, comparada 

con Ia tasa de crecimiento de Ia entidad. Veamos el cuadro 7. 

CUADRO 7.- TASA DE CRECIMIENTO POR MUNICIPIO, 1980-1990. 

MUNICIPIO TASA 

ESP ANITA 1.4% 

TLAXCALA 3.2% 

FUENTE: X y XI Censos Generales de Poblaci6n y Vivienda. 

Mientras a nivel estatal Ia tasa de crecimiento poblacional es superior a1 3%, a nivel 

del municipio, esta no alcanza el 1.5 %, lo que significa que el municipio de Espanita ha 

crecido a un ritmo menor que Ia dinamica demografica estatal. 

No obstante las diferencias en las tasas de crecimiento, Ia edad mediana de la 

poblaci6n del municipio de Espafiita, coincide con la edad mediana de Ia entidad. Y el grueso 

de su poblaci6n, de Ia misma manera que Ia poblaci6n del estado, corresponde al grupo de 
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edad, que va de los 15 a los 64 aiios. En el cuadro 8, se ilustra este hecho importante. 

CUADRO 8.- ESTRUCTURA PORCENTUAL DE LA POBLACION SEGUN GRANDES 

GRUPOS DE EDAD, Y EDAD MEDIANA POR MUNICIPIO, 1990. 

Municipio Grupos de edad Ed ad 
mediana 

0-14 15-64 65-mas NE 

Espaiiita 43.0 49.3 7.7 0.1 18 

Tlaxcala 40.7 54.5 4.6 0.1 18 

FUENTE:Elaboraci6n del autor con datos del XI Censo de Poblaci6n y Vivienda, 1990. 

El49.3% de la poblaci6n que habita en el municipio de Espaiiita se ubica en el grupo 

de edad que oscila entre los 15 y 64 aiios, aunque el porcentaje de personas mayores de 65 

aiios es de 7.7% y supera a1 porcentaje de la entidad que es de 4.6%. Esto representa una 

mayor presion sobre el recurso productivo mas importante-la tierra- en el municipio.Los 

j6venes demandaran alternativas de empleo remunerado. La agricultura se ve condicionada 

por este factor demogrcifico. 

5.2.3.-POBLACION Y ECONOMIA. 

A nivel del estado de Tlaxcala, la economfa ha seguido un proceso de 

"industrializaci6n" y de "terciarizaci6n" de la economfa, que han venido restando 

"importancia" a las actividades primarias(agrfcolas). Mientras que la situaci6n para el 

municipio de Espaiiita, no ha presentado cambios "sustanciales". Esto lo podemos apreciar 

en el siguiente cuadro comparativo. 
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CUADRO 9.- POBLACION OCUPADA POR RAMA DE ACTIVIDAD/ESPANITA, 1990. 

Sector de actividad Espanita Tlaxcala 

Abs. Rel. Abs. Rel. 

Primario (1) 1' 146 78.4% 56, 150 28.5% 

Secundario(2) 149 101.1% 66, 662 33.9% 

Terciario(3) 166 11.3% 70, 109 35 .7% 

No especificado 2.9 0.2% 3, 688 1.9% 

FUENTE:Elaboraci6n del autor con datos del XI Censo de Pob1aci6n y Vivienda, 1990. 

Las tendencias en relaci6n a las actividades econ6micas mas importantes, parecerlan 

ser "contradictorias" entre el municipio de Espanita y lo que sucede a nivel de 1a entidad . 

Pues mientras en el Municipio aun es predominante Ia actividad agrfcola y su peso re1ativo 

alcanza casi el 80% de las personas ocupadas. A nive1 de Ia entidad, Ia actividad agrfcola, 

ocupa un poco menos de Ia tercera parte de las personas activas.Con un escenario que sefiala 

un mayor auge de Ia industria y del sector terciario, ocupando el 33.9 % y 35 .7% de Ia 

poblaci6n activa respectivamente. Mientras que en el municipio de Espafiita-objeto de nuestra 

investigaci6n-la industria y el sector terciario, no representan todavfa "alternativas" de 

desarrollo y de ocupaci6n de Ia vida eminentemente rural de sus pobladores. 

Lo anterior no quiere decir que el municipio de Espafiita, escape a este proceso, sino 

que s61o ha sido mas Iento, y los campesinos se "resisten" a abandonar su economfa. Pero las 

estadfsticas oficiales, muestran que por lo menos en una decada, por lo menos 100 familias 

han dejado Ia actividad agricola, en virtud de que se registra un menor numero de personas 

dedicadas a Ia actividad primaria, esto lo podemos observar, en e1 siguiente cuadro (num. 10) 
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CUADRO 10.- EVOLUCION DE LA POBLACION OCUPADA/RAMA DE 
ACTIVIDAD/Municipio DE ESPANrrA TLAX., 1980-1990. 

Sector de actividad 1980 1990 

Abs. Rel. Abs. Rel. 

Primario (1) 1, 248 90.2% 1, 146 78.4% 

Secundario(2) 53 3.8%1 149 10.1% 

Terciario(3) 82 5.9% 166 11.3% 

No especificado 1.3 0.1% 2.9 0.2% 

FUENTE: Elaboraci6n del autor con datos de X y XI Censos de Poblaci6n y Vivienda, 
1980-1990 

Se puede observar que la actividad agricola en el municipio de Espafiita disminuy6 en 

11.8% apenas en el transcurso de una decada. Lo que quiere decir, que sin dejar de ser 

importante, las personas ocupadas en la agricultura, han disminuido. Duplicandose e1 numero 

de personas ocupadas en el sector terciario y triplicandose el numero de personas ocupadas 

en la industria. Nuevos tipos de poblaci6n aparecen en la vida rural, como resultado del 

proceso social global, lo que de alguna forma impacta la 16gica interna de las unidades de 

producci6n campesinas.Refleja este hecho, la incorporaci6n del campesino a actividades 

nuevas, y a nuevos tipos de relaciones sociales de producci6n. Lo que provoca un proceso de 

diferenciaci6n social y econ6mica al interior de las localidades rurales. 
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CUADRO 11.-POBLACION OCUPADA/RAMA DE ACTIVIDAD/LOCALIDAD 
/ESPANITA, TLAX., 1980-1990. 

Localidad 1980 1990 

PEA PEA 

Sect . I Sect. 2 Sect. 3 Sect . I Sect. 2 

Espaiiita I 428 53 82 I, 146 149 

Alvaro Obreg6n 52 3 3 74 3 

B. Torres 42 - - 49 3 

BeMn 7 - 3 6 -
Concepci6n I - - - -
Constancia 51 I - 59 4 

Dolores 5 - - 4 4 

Espaiiita 259 23 26 243 54 

Fco. I. Madero 23 2 - II -
Joya 9 - 11 -
Lagunitas 7 - 7 - -
Magdalena C 57 - 7 15 I 

Miguel Aldama 55 2 2 58 4 

Pilactipac 12 - - 15 7 

Reforma 72 - 2 61 3 

Rehilete 5 - - 3 3 

San Agustin 23 3 7 16 I 

San Fco. Mitepec 183 3 8 151 21 

San Juan Mitepec 42 - - 54 10 

San Juan Mitepec 2 - 7 - -

El Piii6n 23 - 7 45 4 

Pipillola 117 2 2 279 4 

Tepalca 8 2 2 4 -
Santiago Ameca 7 - - 6 -

Vicente Guerrero 82 9 25 58 13 

FUENTE:Eiaboraci6n del autor con datos de X y XI Censos de Poblaci6n y Vivienda . 
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La agricultura sigue siendo la actividad fundamental para el total de las localidades, 

lo que demuestra la importancia de la economia campesina. No obstante resulta de interes 

para la comprensi6n de la estructura interna de la economia identificar las condiciones de vida 

en que se desenvuelve. Las condiciones de la vivienda, los servicios de que dispone, permiten 

observar las dificultades en que se "desarrolla" la economia campesina. 

5.2.4.-LA VIVIENDA CAMPESINA. 

Construida con materiales que no garantizan seguridad y bienestar, la vivienda 

campesina es reflejo de las condiciones de pobreza en que viven las familias campesinas. El 

38.7 % de las viviendas tienen piso de tierra; el 56.3 % disponen de piso de cemento en mal 

estado; el4.8 % ha mejorado esta situaci6n con piso de madera y/o mosaico. Mientras a nivel 

de la entidad el 14.2% habita viviendas en piso de tierra; el 69.2 % en piso de cemento. 

Espaiiita se encuentra en condiciones muy por debajo de la media estatal. 

Aunque existen casas que son la excepci6n del paisaje campesino, sobre todo de aquellos 

productores que han emigrado a los Estados Unidos como braceros, y que les ha ido "bien". 

En donde se pueden apreciar casas con antenas parab6licas. Las viviendas son estrechas, con 

numeros de cuartos reducidos, con problemas de hacinamiento, ventilaci6n, carentes de 

servicios, con los problemas de salud que esto acarrea .. Veamos los siguientes cuadros. 

CUADRO 12.- PORCENTAJE DE VIVIENDAS PARTICULARES POR Municipio 
SEGUN NUM. DE CUARTOS. 1990. 

Municipio Viviendas 

1 cuarto 2 cuartos 3 y mas No especific6 

Espaiiita 8.8 26.6 64.3 0.3 

Tlaxcala 8.9 33.7 57.2 0.2 

FUENTE:XI Censo General de Poblaci6n y Vivienda, 1990. 
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El 35.4 % de las viviendas campesinas solo disponen de 1 a 2 .~uartos, mientras que 

el 64.3% dispone de 3 o mas cuartos. A esto hay que agregarle que el promedio de ocupantes 

por vivienda, desde el afio de 1970 hasta 1990 ha sido en promedio de 5.2 personas. 

CUADRO 13.- PROMEDIO DE OCUPANTES POR VIVIENDA/ESPANITA, 1990. 

Municipio Afio 

1970 1980 1990 

Espafiita 5.2 5.6 5 .. 2 

Tlaxcala 5.8 6.0 5.5 

FUENTE: Elaboraci6n del autor con datos de IX, X y XI Censos de Poblaci6n y 
Vivienda(1970, 1980 y 1990). 

AI problema de hacinamiento de Ia vivienda campesina, se suma otro no menos 

importante, que es la carencia de un sistema de drenaje. El 77.4% de las viviendas carecen 

de dicho servicio, con los consiguientes problemas de salud. Un poco mas del 12% de las 

viviendas carecen de agua potable y todavfa e1 lO % de las viviendas campesinas carecen del . 

servicio de energfa electrica. Habrfa que preguntar si en estas condiciones Ia economfa 

campesina es una alternativa de desarrollo rural. 

CUADRO 14.- PORCENTAJE DE VIVIENDAS PARTICULARES/ESPANITA 
SEGUN DISPONIBILIDAD DE SERVICIOS, 1990 

Municipio Disponibilidad de servicios 

Agua entubada Drenaje Energfa electrica 

Espafiita 87.2 22.6 90.0 

Tlaxcala 90.4 57.9 93.8 

FUENTE: Elaboraci6n del au tor, con datos del XI Censo General de Poblaci6n y Vivienda, 
1990. 
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El promedio de ocupantes por cuarto en la vivienda del municipio de ·Espafiita, oscila 

en promedio de 2 personas por cuarto. En 1970 giraba alrededor del 2.5 personas; en 1980-

2.8 personas y para 1990 las estadfsticas oficiales marcan un promedio de 1.8 personas. Lo 

que significa en terminos reales que la vivienda rural( con todas sus necesidades), sigue siendo 

un problema de bastante importancia y no resuelto. 

5.2.5.-NIVEL DE INSTRUCCION CAMPESINA. 

Parece ser que la "vieja" tesis de Marx, de que el estilo de vida rural se caracterizaba 

por su atraso en su formacion y nivel de instruccion sigue siendo va.Iido, por lo menos en el 

Municipio de Espafiita. Solo el 82.1% de la poblacion cuya edad oscila entre 5 y 14 afios 

asiste ala escuela, un porcentaje menor al 88.4% que registra la entidad. Los porcentajes de 

asistencia a la escuela corresponden a los primeros afios de instruc cion(primaria), pero la 

tendencia es decreciente a medida que se incrementan los grados de instruccion y la edad de 

los jovenes aumenta. 

Asf por ejemplo, existe un 13.6 % de personas de 15 afios y mas que no tienen 

instruccion, estariamos hablando de analfabetismo; un 41.1 % que no terminaron la primaria; 

por lo que solo un 23.65 con primaria concluida y 20.9% con postprimaria. Mas un 0.8% no 

especificado. Ver el cuadro 15. 

E1 analfabetismo del municipio paso de un 22.2% en 1970, a 18.7% en 1980, para 

llegar al 13.1% en 1990. El cuadro 16, i1ustra este hecho, lo que quiere decir que este mal 

social, a que estan expuestas las localidades campesinas, sigue sin resolverse, sin erradicarse 

y asf se le niega toda posibilidad de participacion social, polftica, a esta clase social que por 

su numero resulta importante polfticamente. 

Los niveles de instruccion estan por debajo de la media estatal y los niveles de 

analfabetismo, son superiores a los de la entidad. 
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CUADRO 15.- DISTRIBUCION PORCENTUAL DE LA POBLACION DE 15 ANOS Y 
MAS. ESPANITA/SEGUN NIVEL DE INSTRUCCION, 1990. 

Municipio 15 y mils Nivel de instrucci6n 

S. Ins . Prim . inc . Prim. com . Post. Prim. N.E. 

Espanita 100 13 .6 41.1 23 .6 20.9 0 .8 

Tlaxcala 100 11.9 21.3 24.4 41.1 1.3 

FUENTE:Eiaboraci6n del autor con datos del XI Censo General de Poblaci6n y Vivienda , 1990. 

El acceder a las nuevas tt~cnicas de producci6n y mucho menos a "innovar" otras 

acordes con sus caracterfsticas productivas puede lograrse con los niveles de instrucci6n que 

disponen los campesinos del municipio de Espafiita. 

CUADRO 16.-PORCENTAJE DE ANALFABETAS DE 15 ANOS Y MAS/ESPANITA 
1970-1990. 

Municipio 

1970 1980 1990 

Espaiiita 22.2 18.7 131.1 

Tlaxcala 27.1 16.8 11.1 

FUENTE: Elaboraci6n del autor con datos de los IX, X Y XI Censos de Poblaci6n y 

Vivienda, 1970-1990. 

Despues de sefialar las limitaciones en terminos de sus condiciones de vida de Ia 

economfa campesina, entramos a su caracterizaci6n productiva. 

Como un forma de explicar los antecedentes hist6ricos y el nac·imiento de Ia economfa 

campesina en el Municipio de Espaiiita, describiremos de forma breve el nacimiento de los 

ejidos y la conformaci6n del actual territorio que existe bajo Ia jurisdicci6n del Municipio 
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5.3.-EL NACIMIENTO DE LA ECONOMIA CAMPESINA EN ESPANITA. 

5.3.1.-LA HISTORIA REGIONAL. 

En nuestro trabajo de investigacion, al caracterizar Ia economia campesina del 

Municipio de Espaiiita, seleccionamos solo 10 localidades de las mas de 20 que dispone dicho 

municipio, entre elias se encuentran las siguientes: Espaiiita, Ia cabecera municipal; La 

Magdalena Cuextotitla; San Fco. Mitepec, San Juan Mitepec, Alvaro Obregon, San Miguel 

Pipillola, La Reforma, Barrio de Torres, El Pinon y La Constancia. 

Por lo que en nuestra breve historia regional hacemos enfasis en la localidades objeto 

de nuestra investigacion, antes seiialadas.Con el prop6sito de caracterizar los procesos de 

produccion de Ia economfa campesina en esas localidades. 

Entender el proceso de constitucion de la economia campesina, implica conocer las 

historias locales, de forma tal, que permita describir la forma de "redistribucion de la tierra", 

factor importante de reproduccion de la economfa campesina, esto desde luego, permite 

explicar donde se origino la pequeiia explotacion campesina, como adquirio su recurso 

fundamental-la tierra-. Lo que indudablemente hace mas entendible el proceso de organizacion 

y territorial de la economia campesina en Espaiiita y permite explicar los fundamentos del 

manejo actual de los recursos productivos, la determinacion de los sistemas de produccion 

tipicos de la region e identifica elementos que condicionan la dimimica de las formas de 

organizacion campesinas. 

Despues de la revolucion de 1910, los campesinos en el estado de Tlaxcala actuaron 

con bastante "prudencia" para evitar mas derramamientos de sangre en la lucha por la tierra, 

la revolucion habia sido cruel y amarga para ellos, por esta razon los campesinos amparados 

en la ley del 6 de enero de 1915 y la Constitucion de 1917 "iniciaron" sus tcimites legales 

para adquirir la tierra.En ese sentido el Estado obligo a los campesinos a caminar sobre tres 

vias de acceso ala tierra que fueron: la restitucion de tierras, la dotacion y la ampliacion. El 

campesinado tlaxcalteca que buscaba constituirse en un "sujeto libre" y con posibilidades de 

106 



acceder a los recursos productivos de su entorno mas inmediato, enfrent6 una Reforma 

Agraria Jenta y burocratica, que hizo diffcil Ia tramitaci6n legal para un campesino iletrado 

e inexperto en las "chicanas" jurfdicas. 

La clase terrateniente impidi6 de diferentes formas y durante mucho tiempo Ia 

"Conformaci6n del campesino Jibre", fueron diversas estrategias utilizadas por los 

terratenientes en Ia defensa de sus Jatifundios: desde el fraccionamiento simulado, las 

componendas con los comisionados de las instituciones agrarias locales hasta los compromisos 

explfcitos con Ia clase gubernamental, que en los hechos eran Ia misma persona. 

Este paisaje rural persiste de manera predominante en Ia entidad hasta Ia decada de los 

70's, las haciendas pulqueras y trigueras de principios de siglo dieron paso a las haciendas 

ganaderas, dedicadas a Ia crla de toros de Iidia. Era parte de las bromas populares decir que 

en Tlaxcala " ... un toro tenfa mas tierras que un campesino". 

El reparto de tierras se hizo manifiesto en determinadas regiones de Ia entidad, durante 

las decada de los 30's, en el auge del Cardenismo; aunque el impacto no permiti6 desaparecer 

los 1.Htimos rescoldos del latifundismo, porque todavfa bajo el auspicio de Ia politica populista 

del Echeverrismo de los aiios 70's, el movimiento campesino Tlaxcalteca combate los grandes 

latifundios de las ultimas haciendas. 

Las particularidades del reparto de tierras en el municipio de Espafiita, nos remiten 

a seiialar que el grueso de los ejidos se constituye durante el periodo de Lazaro Cardenas, 

aunque el proceso de poblamiento y Ia conformaci6n de los pueblos se realiza en tiempos 

diversos. 

El poblamiento del territorio que hoy ocupa el Municipio de Espaiiita fue iniciado por 

los Olmecas-Xicalancas. Segun Ia historia regional, Espaiiita era territorio de entrenamiento 

de Xicalancas y Texcocanos para ejercitar a sus j6venes guerreros. Estas guerras se realizaban 

en honor de Camaxtli o Huitzilopoztli, los perdedores eran hechos prisioneros y 

posteriormente sacrificados. 

107 



Espaiiita se conocia primero con el nombre de Atzatzacula que significa "Iugar de 

represas"(esto tiene que ver con el tradicional manejo del agua a traves de j~giieyes, como 

basta ahora se sigue utilizando). El 26 de marzo de 1672, la localidad de Atzatzacula adopta 

el nombre de Sta. Maria Nueva Espaiiita. 

El 21 de marzo de 1935 se incorpora como parte del Municipio de Lazaro Cardenas, 

perdiendo asf su autonomia, que habfa adquirido desde 1867. Solo tres meses permanece en 

esa situacion, pues con un nuevo decreto, el 18 del 27 de julio de 1935 recupera la categoria 

de municipio libre. El proceso de poblamiento de Espaiiita se inicia desde tiempos 

prehispanicos, se acentua y desarrolla durante los siglos XVI y XVII con el establecimientos 

de las explotaciones espaiiolas, existiendo un mayor auge durante el periodo de la reforma y 

la constitucion del municipio libre en 1867. 

Hasta las primeras decadas del siglo XX, los nucleos de poblamiento se constituyen 

en torno a estas unidades de producci6n y explotacion(el sistema hacendario). Indudablemente 

que Ia constitucion del habitat rural, el proceso de poblamiento es un continuo acomodo, 

disposici6n y cambio en el asentamiento rural. En este sentido encontramos fechas diferentes 

en las localidades a estudiar. La cabecera municipal, Sta. Maria Espaiiita nos remite al aiio 

de 1672, siglo XVII. 

La poblaci6n de Magdalena Cuextotitla es fundada en el aiio de 1850; San Fco. 

Mitepec en 1853; San Juan Mitepec en 1888; Alvaro Obregon en 1902; Pipillola en 1910, 

primero con el nombre de San Miguel Zempaltolca, cambio de nombre a San Miguel Pipillola 

en 1917. Pipillola viene del vocablo Nih-Pipilloli que significa Iugar de abejas o colmenar. 

Los pueblos mas recientes fundados en el periodo de 1920 a 1940 -de los estudiados

se encuentran: La Constancia, El Pinon y Barrio de Torres. 

5.3.2.-LA FORMACION DE LOS EJIDOS 

Aunque la fundacion de los pueblos ocurre en fechas diversas y en algunos casos con 

diferencia de muchos aiios, la constituci6n de los ejidos comprende un periodo que vade 1920 
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a 1940. Esto tiene que ver indudablemente con el fin de Ia lucha armada, Ia promulgaci6n de 

Ia ley del 6 de enero de 1915, to establecido en Ia constituci6n poHtica de 1917. 

Asf, San Miguel Pipillola constituye su ejido en el anode 1923 con tierras afectadas 

a las haciendas de Santiago Ameca y Bellavista. La localidad de San Juan Mitepec, inicia sus 

tramites legales en 1927 y constituye su ejido hasta 1937. Alvaro Obregon establece su ejido 

en 1936 y hasta 1979 obtiene su primera ampliaci6n. San Fco. Mitepec inicia sus tramites 

durante los anos de 1926 a 1927 y es hasta 1935-1936 cuando consolida su ejido, los terrenos 

que son afectados pertenecfan a las haciendas de San Miguel Tepalca y Rancho Recoba. 

San Miguel del Pinon establece su ejido en 1940, con terrenos de Ia hacienda de 

Tepalca, este movimiento de los campesinos y peones del Pinon serfa secundado por los 

campesinos de Ia localidad de Ia Constancia que habfan iniciado Ia lucha por Ia tierra desde 

1926 y que culminarfa hasta el ano de 1936. 

Durante Ia decada de 1930 a 1940 se constituyen los ejidos de Ia Magdalena 

Cuextotitla, Barrio de Torres y de Ia cabecera Mpal. Es importante senalar que en Ia 

conformaci6n de los ejidos participaron campesinos que vivian en los alrededores de las 

haciendas, lo que provoc6 que los ejidos estuvieran conformados por campesinos de diferentes 

localidades. Por esta raz6n en los 10 ejidos existentes dentro de municipio de Espanita 

participan campesinos de todo el municipio 

5.3.3.-EJIDOS Y EJIDATARIOS. 

En el siguiente cuadro que presentamos es facil apreciar la forma en que qued6 

distribuida Ia tierra entre los campesinos, el total de ejidatarios por localidad, el total de 

parcelas, el total de solares y Ia superficie otorgada por resoluci6n presidencial. 
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CUADRO 17.- ETIDOS/FJIDATARIOS Y PARCELAS(ESPANITA, TLAX.) 

Total de Num. de Num. de Sup.(Res. p.) 

ejidatarios parcel as so lares 

Alvaro 59 138 0 450.000 

Obregon 
' 

La Constancia 60 140 68 400.000 

La Reforma 66 146 72 270.000 

San Fco. 206 482 282 2810.000 

Mitepec 

San Juan 43 298 0 300.000 

Mitepec 

La Magdalena 89 245 0 870.000 

Sta. Ma. 600 884 240 3600.000 

Espafiita 

El Pinon 27 56 0 62.000 

Pipillola 98 182 30 1400.000 

Vicente 67 153 109 200.000 

Guerrero 

FUENTE: Elaboracion del autor con datos de INEGI, 1995. 

A excepcion de la localidad de Vicente Guerrero, las 9 restantes que aparecen en el 

cuadro anterior forman parte de nuestra investigacion, que incluyendo a localidad de "Barrio 

de Torres" forman las 10 localidades en las que describimos la economfa campesina. 

5.4.-LA DISTRIBUCION DE LA TIERRA Y LA ECONOMIA CAMPESINA. 

Aunque bajo la conceptualizacion clasica de la economfa campesina, la tierra es un 

factor abundante del cual se puede disponer, en el momento en que la familia campesina la 

necesite y Ia demande. Sin embargo para el caso de Espafiita, los campesinos no se 

encuentran en esta situaci6n, mas bien la tierra es un factor limitado, que obliga los 
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campesinos a buscar el uso 6ptimo de dicho recurso. El cuadro 18, ilustra de forma elocuente 

Ia distribuci6n de Ia tierra en Ia 10 localidades estudiadas, en Ia muestra de 100 productores. 

CUADRO 18.-LA TIERRA Y LA ECONOMIA CAMPESINA, ESPANITA, TLAX. 

SUPERFICIE/PRODUCTOR (Has.) 

Localidades PRODUCTORES 

I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Alvaro Obreg6n 4 4 0.5 4 5 5 4 4 4 2 

Barrio de Torres 2 2 2 2 2 I 4 4 4 2 

Espaiiita 2 60 2 3 4 2 2 I 4 4 

Constancia 2 2 3 2 4 3 3 3 3 2.5 

Magdalena La 3 3 2 3 3 I 6 3 3 3 

S. Fco. Mitepec I 2 5 4 12 4 2 I . 5 6 

S. J. Mitepec 7 6 3 3 I 5 3 25 1 3 

El Piii6n 2 1.5 3 2 5 3 2.5 2 2 I 

Pipillola 7 2 3 8 3 7 7 7 6 1.5 

La Reforrna 4 4 4 I 2 4 4.5 4 2 • 4 

FUENTE:Eiaboraci6n del autor con datos de trabajo de campo, verano 1992 

El concentrado sobre la disponibilidad de tierra por productor, permite observar de una 

forma nipida y simple, en Ia muestra de l 00 campesinos, diversas situaciones: · a)la 

distribuci6n de Ia tierra, identificar en que localidades· son mayores Ia superficies por 

productor; b) la superficie predominante entre los productores; c) ideritificar los casos 

"atfpicos", en Ia distribuci6n de Ia tierra. 

En el cuadro arriba citado, el productor que menos superficie de tierra dispone, es 

aquel que unicamente tiene 0.5 has, los casos "atfpicos" corresponden a un productor con 60 
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has. en Espaiiita, otro de 25 has. en la localidad de San Juan Mitepec. Y finalmente en la 

localidad de San Fco. Mitepec otro productor que dispone de 12 has. 

Entre las localidades donde los productores cuentan con mayores ·superficie de tierra 

corresponde a Pipillola, Alvaro Obregon y la Reforma. Sin embargo el cuadro es bastante 

ilustrativo de la "diferenciacion" que en la asignacion y distribucion de la tierra tiene la 

economia campesina.Lo que representa un indicador importante de heterogeneidad al interior 

de una "microregion", en este caso, el Municipio de Espaiiita. 

Ante el hecho de que la tierra se constituya en una limitante de la produccion agricola, 

los campesinos del Municipio de Espaiiita, han desarrollado a traves de muchos aiios, un uso 

intensivo de su tierra, mediante el POLICULTIVO. 

En el cuadro 18, se exponen los resultados de un muestreo de 411.5 hectareas 

distribuidas entre las 10 localidades y entre los 100 productores entrevistados, lo que nos da 

un claro ejemplo, de como los campesinos "intentan optimizar" el uso de Ia tierra, veamos: 
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CUADRO 18.- SUPERFICIE /CULTIVO/LOCALIDAD(Municipio ESPANITA) 

Superftcie (Has. )/Cultivos 

Localidad Maf Trigo Frijol Hab Cebada Frutales ss Total 
z a 

Alvaro 0. 9.0 21.0 2.0 1.0 3.5 36.5 

Barrio de T. 16.0 4.5 1.5 1.5 0.5 1.0 25 .5 

Espafiita 62.0 12.5 3.5 4.0 1.0 1.5 84.5 

Constancia 12.0 1.5 5.5 2.5 27.5 

Magdalena 12.0 3.0 3.0 8.0 1.0 3.0 30.0 

Fco. Mitepec 13.0 16.2 5.0 4.2 0.5 3.0 42.0 

J. Mitepec 15.7 ' 20.0 10.5 3.0 I 7.0 57.0 

El Pifi6n 10.5 4.2 5.7 3.5 24.0 

Pipillola 24.0 15 .5 4.0 5.0 1.5 1.0 51.5 

Reforma 17.5 8.5 2.2 2.0 2.2 1.0 33.5 

Total 191.7 113.0 43.2 34.7 7.2 4.5 16.0 411.5 

FUENTE: Elaboraci6n del autor con datos de trabajo de campo, 1992. 

EL 46, 5 % de Ia superficie muestreada se destina al cultivo del mafz; el 27.4% de 

Ia superficie se destina al cultivo del trigo; el cultivo del frijol alcanza s6lo el 10.4% de Ia 

superficie agricola; el 1.7% de Ia superficie agricola lo ocupa el cultivo de la cebada.A nivel 

experimental existe una superficie 'de frutales, que alcanza en promedio apenas el 1%, de la 

superficie cultivada. 

Cabe destacar que las estadfsticas reflejan una superficie sin cultivar que corresponde 

a13 .8 % de Ia superficie agricola, superficie que se queda sin sembrar por razones diversas. 

econ6micas, naturales e incluso tecnicas. 

A nivel del Municipio Ia tendencia reflejada por Ia muestra investigada, seiiala el 

predominio del cultivo del mafz, cultivo caracterfstico de Ia economfa campesina. Sin embargo 
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existen localidades en donde el cultivo del maiz ha sido desplazado a segundo termino, por 

otros cultivos, son los casos de las localidades de Alvaro Obregon, San Fco. Mitepec y San 

Juan Mitepec. en donde la superficie destinada al trigo ocupa el57.5%, el38.0% y el 35.05 

· de la superficie agricola, superando al cultivo del maiz. 

El policultivo en la economia campesina del municipio de Espafiita puede apreciarse 

en el cuadro 19, en el que se observa la presencia de productores, cuya actividad agricola se 

orienta a un solo cultivo, hasta aquellos en donde los cultivos son cuatro diferentes. 

CUADRO 19.- NUMERO DE CULTIVOS/ PRODUCTOR.(MUNICIPIO DE ESPANITA, 

TLAX.) 

Localidades 1 2 3 4 0 mas 

Alvaro 0. 10 70 10 10 

Barrio de T. 30 30 20 20 

Espafiita 20 50 0 30 

Constancia 0 40 50 10 

Magdalena 10 50 40 0 

Fco. Mitepec 0 40 20 40 

J. Mitepec 0 20 10 70 

El Pinon 10 20 30 40 

Pipillola 10 50 50 30 

Reforma 10 50 30 10 

FUENTE: Elaboraci6n del autor con datos de campo, 1992. 

El 26% de los productores practica el policultivo, con cuatro o mas cultivos diferentes; 

otro 26% realiza el policultivo con tres cultivos diferentes. Y solo el 48 % se mueve en la 

esfera de cultivar entre uno y dos cultivos. De este 48%, unicamente el 10% des tina la 
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superfici~ de tierra disponible a un solo cultivo. El policultivo es parte de Ia tradicion cultural 

de Ia agricultura mexicana, y es al mismo tiempo un mecanismo de optimizacion del factor 

tierra, esto puede observarse si se analiza el coeficiente que resulta de relacionar Ia cantidad 

de tierra disponible y el tamafio de Ia familia. 

Antes, es conveniente describir Ia distribucion y peso de los cultivos por localidad, que es Ia 

siguiente: 

ALVARO OBREGON 

El cultivo del mafz esta presente en el 90% de los agricultores, solo un 10% no lo 

realiza, en esta localidad el trigo ocupa el primer Iugar en cuanto a superficie sembrada. Solo 

el 10% de los agricultores practica el monocultivo(mafz) ; en el 70% de los productores son 

dos los cultivos Ia base de su agricultura y de su economla -el mafz y el trigo. Un 10% 

maneja tres cultivos(mafz, frijol, haba). Finalmente apenas un 10% practica el cultivo de 

cuatro cultivos (mafz, frijol trigo y haba). 

BARRIO DE TORRES 

De los productores entrevistados, el 30% solo cultiva malz; un 30% mas, se dedica 

ados cultivos principalmente(mafz y trigo). Del 20% que cultivan tres cultivos diferentes, un 

10% cultiva malz, trigo y haba, el otro 10% cultiva mafz, haba y frutales. Y el 20% que se 

dedica a cultivar cuatro diferentes cultivos, estos son: mafz, trigo, frijol y haba. El mafz esta 

presente en todos los productores, el trigo, solo en el 60% de los mismos. AI cultivo del haba 

se dedica apenas el 40% de los campesinos. El cultivo del frijol lo atienden solo e1 20% de 

los productores, mientras que los frutales, que son cultivos marginates alcanzan el 10% de 

los agricultores. 

ESP ANITA 

En esta localidad el mafz esta presente en el 100% de los productores, el trigo solo 

en el 60% de los mismos. El frijol es un cultivo, atendido solo por el 30% de los 

productores; el cultivo del haba en un 40% de los productores y Ia cebada apenas en un 10% 

de los campesinos: 
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LA CONSTANCIA 

El maiz esta presente en todos los productores, el trigo en el 80% de los mismos. No 

asi el frijol que s6lo ocupa el 60% y el haba en un 30%. Aqui en esta localidad el 

monocultivo desaparece. Del 40% de los que producen dos cultivos, el 30% cultiva maiz y 

trigo, y el 10% restante maiz y frijol. Del 50% que tiene tres cultivos diferentes, el 40% 

cultiva: maiz, trigo y frijol, mientras que solo un 10% cultiva maiz, frijol y haba. Los que 

disponen de cuatro cultivos(lO%) estos cultivos son: maiz, trigo, frijol y haba. 

LA MAGDALENA 

A qui el policultivo no rebasa los tres cultivos, el maiz y haba estan en el 70% de los 

productores; el trigo se practica por el 30% de los productores; el frijol s6lo por el 20% de 

los productores. La cebada se reduce al 10% de los productores. 

SAN FCO. MITEPEC 

Aqui los que optan por dos cultivos, lo hacen por: el maiz-trigo o bien maiz-frijol( 

40% de los productores). El 20% que se dedican a tres cultivos diferentes, las opciones que 

practican son: maiz-frijol-haba o bien maiz-trigo-haba. El 40% restante que opta por los 

cuatro cultivos estos son: maiz-trigo-frijol y cebada; maiz-frijol, haba y alberj6n; maiz, trigo, 

frijol y haba; maiz, frijol haba y calabaza. 

SAN JUAN MITEPEC 

El maiz esta presente en todos los productores, el monocultivo no existe, el trigo esta 

presente en todos los productors. El 80%de los productores cultiva maiz, trigo, frijol; haba 

solo el 60% de los productores y la cebada unicamente en el 20% de los productores. 

EL PINON 

El policultivo ocupa el 90%, el monocultivo el 10%, el maiz esta presente en todos 

los productores. El 20% de los productores cultiva maiz, y frijol. El 30% de los productores 

que cultiva tres productos diferentes, estos son: maiz-frijol-haba(205 de los productores) y el 

10% de los productores cultiva maiz, trigo, y frijol. El 40% de los productores que cultiva 

cuatro o mas productos estos don: maiz, trigo, frijol y haba. 
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PIPILLOLA 

El mafz esta presente en todos los productores, el trigo en el 50% de los productores, 

el frijol solo en el 30% de los mismos y el haba en un 50% de los productores. La cebada 

como en otras localidades esta presente en el 10% de los productores. 

LA REFORMA 

En esta localidad el 10% de los productores se dedico al cultivo del mafz. El 50% 

cultiva dos productos (30% cultiva, mafz-trigo; 10% mafz -haba ; 10 % mafz y cebada). Del 

30% que cultiva tres productos(20% cultiva mafz-frijol-haba ; 10% mafz, trigo y haba). Y 

los productores que cultivan cuatro o mas cultivos estos son: mafz, trigo, frijol y haba. 

5.5.-LA DESCRIPCION DE LAS PARCELAS. 

En este apartado haremos Ia descripcion de parcelas identificadas en las 10 diferentes 

localidades estudiadas.El proposito de esto, es, mostrar Ia heterogeneidad de los 

parcelamientos, tanto en Ia forma y tamano de las misma, como del manejo particular del 

recurso tierra. 

ALVARO OBREGON 

En parcelas que van desde Ia 1/2 ha. hasta 2 y 4 has., los productores cultivan mafz, 

trigo, frijol y haba, es predominante en las parcelas observadas, los cultivos de mafz y trigo 

en el 70% de las mismas. Destaca en esta localidad el cultivo del haba en un 20% de las 

parcelas.Cercas de maguey y Ia explotacion del mismo (cuticula y aguamiel) son elementos 

caracterfsticos del Iugar. 

BARRIO DE TORRES 

Las parcelas son de 2 has. en extension aproximadamente, con mafz, trigo, cebada, 

avena y haba, rectangulares, triangulares, con pendientes ligeras. Los animates aprovechan 

los rastrojos de algunos terrenos.Cerca de algunas parcelas se identifican trojes de madera 

donde se guardan las cosechas. 

ESPA:t\UTA 

Cerca de Ia "casita" que generalmente esta formada por un numero reducido de 
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cuartos, se encuentra un a parcela, de forma rectangular, de 1/4 de ha.(aproximadamente). 

El cultivo principal es el maiz, la cerca viva formada por magueyes, una parte, y otra por 

cerca de alambre.En un costado de la parcela se amontona el "estiercol", que servira como 

abono organico de los cultivos.La rotacion de los cultivos, puede ser primero frijol, luego 

haba, despues maiz(blanco, azul, o maiz cacahuaxintle y/o palomero). 

LA CONSTANCIA 

Las parcelas son de temporal, con pendientes ligeras, de textura media yen algunos 

casos con predominancia de arcilla. El sistema de parcelamiento muestra parcelas de 50 m. 

de largo por 20m. de ancho aproximadamente. Los cultivos principales son: maiz, se utiliza 

semilla criolla y la traccion animal, con fertilizante quimico. Las cercas vivas han ido 

disminuyendo, el maguey se explota, mediante la extraccion del aguamiel, y tambien con la 

extraccion de Ia cuticula(mixiote). 

LA MAGDALENA 

Los ejidatarios que tienen parcelas de 2 a 3 has. y los pequefios propietarios que llegan 

a tener parcelas de mas de 4 has. por familia, ahi los cultivos mas comunes son: el maiz, 

trigo y frijol. Aunque fue localizada una parcela de "excepcion", de aproximadamente una 

ha. sembrada de nopales, aproximadamente 250 plantas de nopal, intercalado tiene durazno, 

chabacano, capulin, 85 arboles de manzana amarilla. 

SAN FCO. MITEPEC 

A unos cuantos metros de la casa de adobe, formada por dos cuartos que sirven al 

mismo tiempo como dormitorio y como tinacal(bodega de fermentacion del pulque) y una 

pequefia troje para el maiz, cerca de ahi el pesebre para las dos vaquitas que esta amarradas 

a la cerca del terreno. En la pequefia parcela el cultivo principal el maiz, algunos arboles 

frutales -(capulin, tejocote, etc.). La parcela de !/4 de ha. aproximadamente. En el patio de 

la casa saltan las aves de corral, un olor a estiercol y a pulque fermentado envuelve el 

ambiente insalubre de la vivienda campesina, el color de las paredes de adobe se confunden 

con el color del zacate que consumen los animales. 
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SAN JUAN MITEPEC 

La parcela no es muy grande, no supera Ia hectarea, solo quedaba zacate, se habfa 

levantado el mafz, que se siembra en abril y se cosecha en noviembre . Los suelos son de 

drenaje Iento y de textura media, Ia distancia entre planta y planta es de aproximadamente de 

30 a 40 em . y entre surco y surco de 70 a 80 em. La parcel a esta cercada de un lado por 

magueyes y de otra parte por nopales. 

En otra parcela de aproximadamente 1/4 de ha. se observan las huellas de cultivos 

asociados de mafz y calabaza. 

EL PINON 

Las parcelas son de 1 a 3 has., predominan el trigo, el haba, frijol y mafz. La 

utilizaci6n de insumos qufmicos no ha excluido el uso de abono organico, Ia actividad agrfcola 

se complementa con Ia crfa de ovinos y bovinos a escala familiar, a nivel experimental se 

encuentran parcelas con arboles frutales. 

SAN MIGUEL PIPILLOLA 

En las parcelas los cultivos de temporal son. mafz, trigo, cebada y haba. A nivel 

experimental se encontraron parcelas de tomate. En parcelas de 114 de ha. se cultiva el mafz, 

con cercas de arboles frutales (nogal, tejocote), utilizan abono organico para nutrir el suelo 

arcilloso. 

En otra parcela de 1 ha. aproximadamente, con surcos de forma semicircular con 

sistemas de terrazas, de pendiente pronunciada, con suelos de textura media, de color cafe. 

Los cultivos son: mafz con chilacayote y frijol. 

LA REFORMA 

En parcelas de tamano medio y pequenas, los cultivos prindpales son mafz-frijol; 

mafz-calabaza, mafz-haba. Con traccion animal y trabajo familiar. 
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CUADRO 2 -LOS SISTEMAS DE PRODUCCION AGRICOLA, ESPANITA, TLAX. 

Cultivos Tenencia Sup . Destino Trabajo Energia Insumos 

1.- Alvaro 0 . maiz, trigo privada 0.5-5 70% v 80% F 60% M Fr 
100% 

2.- Barrio de T. maiz, trigo, ejidal 1-4 70% c 60% F y 30%M Fr 

frijol, haba A 100% 

3.- Espaii.ita maiz, trigo, ejidal 2-4 80% c 90% F 30% M Fr 

frijol, haba, 100% 

cebada 

4.- Constancia maiz, trigo, ejidal70% 2-4 80% CV 90% F 70% M Fr 

frijol, haba 100% 

5.- Magdalena maiz, haba privada 1-6 70% c 80% F y 40%M Fr 

60% A 100% 

6.- Fco. Mitepcc frijol, haba, privada 1-6 70% cv 80% F 100% Fr 80% 

calabaza 70% M 

7.- 1. Mitepec maiz, trigo, ejidal 80% 1-7 60% v 80% F 80% M Fr 

haba, cebada 100% 

8.- El Piiion maiz, trigo, ejidal 1-5 60% CV 50% F y 60% M Fr 

frijol , haba A 100% 

9.- Pipillola maiz, trigo, ejidal 2-7 60% cv 80% F 80% M Fr 

frijol, haba 100% 

10.- Reforma maiz, frijol , ceba ejidal60% 2-4 80% c 60% M 60% M Fr 

ba 100% 

FUENTE: Elaboracion del autor con datos de campo, verano de 1992. 

5.6.-LOS SISTEMAS DE PRODUCCION AGRICOLA. 

Definiremos en este apartado los sistemas de producci6n agricola que por su naturaleza 

determinan el caracter de la agricultura de la region agricola: 

I.-El sistema de producci6n del monocultivo del maiz. 

Este sistema de producci6n se realiza en parcelas de tamaiio pequefio de 112 a 2 has., 

en tierras de temporal, con uso de maquina, trabajo familiar, uso de semilla criolla, 

utilizaci6n de fertilizante quimico, y cuya intencionalidad es el doble prop6sito, el autoabasto 

y la venta del excedente. 
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11.-El sistema de producci6n del mafz asociado con frijol y/o calabaza. 

Este sistema se practica en parcelas de igual proporci6n que las anteriores, se utiliza 

semilla criolla, se recurre al uso tanto de maquinaria en el barbecho, como el uso de la 

tracci6n animal. La combinaci6n de los cultivos puede ser ma(z-frijol o bien mafz calabaza; 

e incluso mafz-frijol y calabaza simultaneamente. Estan presentes los dos fines, la venta y el 

autoabasto. 

111.-El sistema de producci6n del monocultivo del trigo. 

Es un sistema de producci6n, cuyo ambito de producci6n se registra, tanto en 

superficies planas, como en cerros con pendientes pronunciadas, que han sido adaptados 

mediante el "terraceo". Utiliza maquinaria, combina el trabajo familiar y el asalariado, 

recurre al uso de fertilizantes y otros insumos, como herbicidas. El prop6sito la venta 

fundamentalmente y en menor proporci6n el autoabasto. 

IV.-El monocultivo de Ia cebada. 

Este cultivo se realiza en parcelas de 2 a 3 has., en terrenos de temporal, con uso 

continuo del suelo, fuerza de trabajo familiar combinada con Ia contrataci6n de trabajo 

asalariado, maquinaria modema -tractor, cosechadora, el propos ito de Ia producci6n es la 

venta, dentro del municipio y fuera del mismo. 

VI.- El cultivo del haba. 

Se da en terrenos de temporal, parcelas de l/2 ha. a l ha.,, utiliza Ia tracci6n animal, 

en uso de suelo continuo, uso de abono organico, semilla criolla, Ia intencionalidad de la 

producci6n se orienta al consumo interno-(autoabasto) y venta simultaneamente. 

VII.-El monocultivo de la avena. 

Este sistema se da en parcel as de 1 a 3 has., en terrenos de temporal, con uso continuo 

del suelo, y Ia combinaci6n del trabajo familiar y Ia contrataci6n de trabajo asalariado, semilla 

criolla seleccionada, el uso de tractor y maquinaria moderna.Se produce para el mercado y 

el autoabasto, dentro · y fuera de Ia localidades del municipio. 
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Lo que no quiere decir que las multiples combinaciones de diferentes cultivos, y otros 

no registrados no formen parte del paisaje rural del municipio de Espaiiita, sin embargo 

consideramos a estos como los mas importantes, que delfnean el caracter de Ia agricultura de 

Ia region. 

El cuadro 20, nos ilustra en que medida en los sistemas de produccion estan presentes 

el uso de la maquinaria, Ia utilizacion de insumos (como los fertilizantes), el destino de Ia 

produccion, los cultivos principales, Ia combinacion de trabajo familiar y asalariado. Todo 

esto nos permite ver que Ia economia campesina del Municipio de Espaiiita, muestra ya un 

alto grado de monetarizacion de sus procesos de produccion: la compra de fertilizantes, la 

contratacion de · mano de obra, la renta de maquinaria, etcetera. Sumado alas condiciones de 

vida de Ia familia campesina que a continuacion veremos, nos muestra la tendencia y 

perspectivas de los campesinos de esta region. 

5. 7 TIPOLOGIA DE PRODUCTORES (UNA APROXIMACION) 

Dividir a los productores agricolas por un indice de sus recursos disponibles para 

determinar su "campesinidad", tiene sus limitaciones, en virtud de que Ia determinacion 

cuantitativa no siempre es exacta. Diremos que resulta mas importante el analisis cualitativo 

de las relaciones sociales en Ia que se presenta la dinamica de Ia economia campesina. No 

obstante una aproximacion cuantitativa de los tipos de productores existentes en el municipio 

estudiado es Ia siguiente: 

a) Disponibilidad de tierra. 

Elll% de los productores se sale del comportamiento normal, de parcelas de tamaiio 

pequeiio que oscilan entre las 2-5 hectareas y que comprende el 79% de los productores. Y 

un 10% se mueve en el intervale de las 0.5-1 hectareas. 

b) Por el caracter de su fuerza de trabajo. 

El 90% de los productores acude al uso de Ia fuerza de trabajo familiar. La frecuencia 

con que cada productor recurre al uso de Ia fuerza de trabajo familiar se mueve en el 

intervalo de los que en un 50% del trabajo realizado en la unidad de produccion lo realizan 
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integrantes de Ia familia y el resto es trabajo asalariado. Las unidades de producci6n que 

menos trabajo asalarido ocupan lo hacen en un 10% de sus actividades. 

c) Por el numero de cultivos. 

El 26% de los productores practican el policultivo con cuatro o mas cultivos 

diferentes. Un 26% realiza el policultivo s61o con 3 cultivos diferentes: 38% de los 

productores se mueve alternativamente entre dos cultivos y solo un 10% practica el 

monocultivo. 

d) Por el destino de Ia producci6n. 

Los productores se dividen en tres grupos: los que destinan Ia producci6n a Ia venta, 

exclusivamente; los que destinan al consumo; y los que combinan los dos prop6sitos. En 

general, en Ia mayorfa de los productores estan presentes los dos prop6sitos (venta y 

consumo), lo que los distingue entre sf es el volumen de su producci6n destinada a cada 

prop6sito. 

5.8.-LOS CALENDARIOS AGRICOLAS. 

Existe una variaci6n dentro del mismo municipio, de una localidad a otra, en las 

fechas en que realizan las diferentes actividades que conforman el proceso de producci6n 

agrfcola. Y esta variaci6n es de dlas o meses, y se explica porIa diversidad de cultivos, y por 

. las diferencias naturales de cada Iugar, caracterfstico de una economfa campesina, cuya 

agricultura es fundamentalmente de temporal. Para el caso de Ia cabecera municipal, Espafiita, 

se identificaron siete actividades principales del proceso de trabajo agrfcola. Y estas 

actividades son: el barbecho, Ia escarda, el surcado, Ia siembra, Ia escarda, Ia labra, Ia 

segunda y Ia cosecha. El primer barbecho ocurre en noviembre; el segundo barbecho a finales 

de marzo y principios de abril; Ia siembra se hace despues del surcado que ocurre a fines de 

abril, y en esas fechas tambien se realiza Ia escarda. Por el mes de mayo se fertiliza, en el 

mes de junio se realiza Ia labra y Ia asegunda. Algunos llegan a cosechar hasta noviembre, 

o un poco antes, en octubre. 

En Ia localidad de Ia Constancia, el calendario agrfcola, marca como fecha de siembra, 
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mayo a junio y como fecha de cosecha septiembre a octubre. En San Miguel del Pinon, el 

calendario agricola para los cultivos de maiz y trigo, establece como fecha de siembra -marzo 

y septiembre -la cosecha. 

En San Miguel Pipillola, se sefiala como fecha de inicio de ciclo agricola para los 

cultivos de maiz, trigo, cebada, frijol y haba, la segunda quincena de abril, e incluye las 

siguientes actividades: barbecho que lo hacen con yunta en varios casos; la rastra, la siembra, 

la escarda(de 15 a 20 dfas despues de la siembra); la labor (a los 20, 30 o 45 dfas despues de 

la siembra), que se realiza con herramienta tradicional y por ultimo la cosecha que se realiza 

con maquinaria. La contratacion de peones es eventual en las diferentes actividades. 

5.8.-LA FAMILIA CAMPESINA ;,SUJETO DEL DESARROLLO RURAL? 

En las entrevistas realizadas a las familias campesinas, pudimos constatar que en el 

hogar campesino el numero de integrantes por familia rebasaba en varios casos los 10 

integrantes. Y que el numero promedio oscilaba entre·, los 6- 8 integrantes por familia. Lo 

que nos llevo a profundizar en el estudio de Ia familia en una de las diez localidades 

estudiadas, para poder realizar inferencias sobre las posibilidades reales de Ia familia 

campesina de convertirse en sujeto del "nuevo" desarrollo rural, los resultados fueron los 

siguientes: 

Se estudiaron 29 familias, de los entrevistados el 75. 8% correspondieron a personas 

casadas, solo el 20.6% permanecfa soltero. El 3.4% no manifesto su estado civil. En cuanto 

ala estructura por edades, el 41.3% de los campesinos entrevistado son personas cuya edad 

oscila entre los 18 y 39 aiios; el 34.4% lo forma un campesinado cuya edad vade los 40 a 

los .61 aiios y solo el 24.13% del universo estudiado lo forman los campesinos cuya edad 

oscila de los 62 a los 82 aiios. Lo que nos demuestra que las nuevas generaciones siguen 

incorporandose a las actividades agrfcolas, que incluso se da el reemplazo en Ia actividad 

agricola, y que por tanto no hay abandono en ese sentido. 

De los 29 casos estudiados el 86.20% pertenece a familiares nucleares y solo el 13.79% al 

tipo de familias extensas. En cuanto al tamaiio de las familias, la muestra mostro las 
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siguientes caracterfsticas: el 20.68% de las familias tienen un tamaiio de 7 a 9 integrantes; 

el 37.93% de 5 a 6 integrantes, y el 17.24 % de 2 a 4 integrantes. S61o un 3.4% no 

especific6 el numero de sus integrantes. 

En relacion a Ia composicion por sexo, en el 51.72 % de los casos estudiados 

predominan las mujeres. EL 20.68% corresponde a familias donde predomina el sexo 

masculino. En tanto que en un 17.24 % de las familias los integrantes de los diferentes sexos 

se hallan en igual proporcion. Y solo el 3.4 % no dio los datos referidos. 

5.8.1.--USO Y DISTRIBUCION DE LA FUERZA DE TRABAJO FAMILIAR 

El 86.20 % de los entrevistados utiliza como base de su economla el trabajo famitar. 

Solo el 24.13 % a su vez usa trabajo asalariado. De este 24.13%, el 57 % em plea de 2 a 3 

peones y el 43% se vale de 3 a mas peones. El 68.9% explota el trabajo infantil en las 

labores del campo, y unicamente el 31.6% no recurre at trabajo infantil. 

Los valores absolutos correspondientes a Ia muestra seiialaron: 51 campesinos, 49 amas de 

casa, 57 estudiantes, 1 profesionista y 10 personas con oficio diverso. 

5.8.2.- LA FAMILIA SUS NECESIDADES Y LA UNIDAD DE PRODUCCION. 

El 96.5% de los entrevistados declaro que todas las actividades que se realizan en Ia 

unidad de produccion requieren dinero en efectivo (pago de peones, fertilizantes, renta de 

tractor, etc.) 

El 13.7% manifesto que en mas de una ocasion ha rentado parcelas para sembrar. 

Todos los entrevistados expusieron que los rendimientos de Ia producci6n han caido y que el 

promedio de produccion en cultivos como el mafz es de 2 tons. por hectarea. 

El 44.85 de los entrevistados explico que su unidad de producci6n no les permite mejorar su 

vivienda que es de adobe, formada por 2 6 3 cuartos. 

A las necesidades sociales de servicio, se suman las necesidades materiales vinculadas 

a Ia producci6n: compra de fertilizantes, renta de maquinaria, compra de semillas, etcetera. 

125 



CONCLUSIONFS 

El desarrollo de la investigacion y los resultados de la misma nos llevan a las 

siguientes conclusiones, que son importantes considerar para pensar en una "nueva" estrategia 

de desarrollo rural que promueva la participacion de los campesinos. 

En el plano te6rico no se ha explicado lo suficiente, el como y con que mecanismos 

de organizacion social pueden implementarse las medidas que lleven a la economfa campesina 

a jugar un papel protagonico en el desarrollo rural regional. 

Hace falta enriquecer los patrones explicativos del comportamiento de la economfa 

campesina en las condiciones actuales.De limitaciones en varios factores: en la disponibilidad 

de tierras, en la restriccion de las polfticas agrfcolas, en la difusi6n tecnologica. 

Hace falta todavfa construir mas detalladamente el concepto de desarrollo rural 

regional, que nose reduzca al crecimiento economico y que contemple, elementos de orden 

politico, cultural, historicos, etc. Que desarrolle estrategias que consideren niveles de 

desarrollo, en diferentes pianos, la unidad de produccion, la colectividad local(las 

comunidades), los grupos sociales y diversos sujetos sociales y desde luego el canicter 

regional del proceso de desarrollo. 

La investigacion regional debe apuntar a descubrir los mecanismos mediante los cuales 

se puede construir una voluntad colectiva dispuesta a consolidarse en proyectos especfficos, 

que consideren el desarrollo de la dimimica social global, lo que significa que las estrategias 

de desarrollo deberan considera los aspectos, microsociales y macrosociales dentro de una 

region determinada. 

En forma resumida diremos que el desarrollo regional debera considerar diferentes 

aspectos que lleven a mejorar los niveles de bienestar de la poblaci6n rural, y en este caso 

concreto de la poblacion campesina. Entre los multiples elementos estarfan los siguientes: 

necesidades vinculadas a las condiciones de vida: vivienda, salud, educacion, recreacion, 

desarrollo de la cultura, etc; necesidades relacionadas directamente a la reproduccion material 

de I~ unidad economica: tierra, maquinaria, recursos monetarios, tecnologfa, insumos, etc; 
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necesidades supeditadas al manejo adecuado y arm6nico de los recursos del receptaculo 

natural que es Ia colectividad local: agua, suelos, bosques, flora, fauna, etc; 

Necesidades relativas a los procesos de diferenciaci6n social, inherentes a Ia dimimica de Ia 

sociedad global: precios de sus productos, comercializaci6n, salarios(venta de fuerza de 

trabajo, seguridad social). Infraestructura que genere Ia integraci6n a otras regiones, espacios 

y centros de desarrollo. 

Todos estos aspectos no han sido considerados bajo los modelos de modernizaci6n de 

Ia agricultura impulsados desde los afios cuarenta, y hoy bajo los esquema del neoliberalismo 

econ6mico, resulta cada vez mas diflcil, que Ia economfa campesina juegue el papel de 

complementariedad y de ser un sujeto del desarrollo rural. 

La contradicci6n campo-ciudad, inherente al desarrollo del capitalismo se agudiza y 

se hace cr6nica bajo Ia sombra el esquema neoliberal, noes nuevo, solo se hace mas evidente. 

En este sentido Ia tesis marxista de que los intereses campesinos entran en choque con 

los intereses del Estado nacionalista burgues se confirma, y el campesinado en lucha por 

alcanzar mejores niveles de bienestar tendra que avanzar de sus demandas econ6micas a las 

demandas polfticas, de justicia social. 

Luego entonces no podremos hacer avanzar Ia economfa campesina, Ia economfa 

practicada por los campesinos mas pobres, si no los organizamos, para que mejoren 

tecnicamente, e incorporen los avances tecnol6gicos, solamente, sino que ademas el objetivo 

mayor no se alcanza si no se organizan polfticamente, y esa organizaci6n crece y se desarrolla 

utilizando los avances y progresos que ha generado Ia sociedad moderna, aunque a muchos 

esto les parezta contradictoria. Porque contradictorio es el desarrollo en sf mismo. 
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