
/ 

UNIVERSIDAD AUTONOMA CHAPINGO 

DEPARTAMENTO DE ECONOMIA AGRICOLA 

COMBINACION DE LAS RAMAS AGRICOLAS Y GANADERAS EN UNIDADES 

AGROPECUARIAS COLECTIVAS: EL CASO DE LA COALICION DE EJI-

DOS COLECTIVOS DEL VALLE DEL YAQUI Y MAYO (CECVYM). / (" 

T E S I S 

QUE COMO REQUISITO PARCIAL PARA OBTENER EL GRADO DE 

MAESTRO EN CIENCIAS 

ESPECIALISTA EN ECONOMIA DEL DESARROLLO RURAL. 

PRESENTA 

INOCENTE DOMINGUE Z CALDERON -
CHAPINGO, MEXICO 

JUNIO 1987. 

DIRECCI ON ACAD EMICA 
CHAPINGO. MEX. 



.. 

ESTA TESIS FUE DIRIGI!).l>;. Y APRO~ POR EL DR. JURGEN QUEITSCH Y EL 

JURADO EXAMINADOR INI'EGRAOO POR: 

DR. JURGEN QUEITSCli 
PRESIDENI'E 

M.C. JUAN MM"UEL ZEPEDA DEL VALLE 
SEX::RETARIO 

M. C. l-mRCOS PORI'ILID VAZQUEZ 
VOCAL 

DR. JERZY ArnMA'ro'ITCZ 
SUPLENI'E 

DRA. RITA RINDERr1ANN 
SUPIENI'E 

Chapin1o, ~- Junio de 1987 



DEDICO ESTE TRABAJO 

A MIS PADRES, POR SU INCALCULABLE 

APOYO EN MI VIDA. 

A EVITA MI ESPOSA, POR SU HERMOSA 

COMPAAIA. 

A LOS CAMPESINOS Y TRABAJADORES 

DEL CAMPO MEXICANO. 



Un profunda agradecimiento a nuestro amigo, el Dr. -

Jurgen Queitsch por sus consejos y sugerencias como direc

tor de ~ste trabajo; a la Universidad Aut6noma de Sinaloa 

por sus grandes apoyos institucionales, al CONACYT por su 

valioso respaldo econ6mico para el lagro de este resultado; 

a la Coalicion de Ejidos Colectivos del Valle del Yaqui y 

Mayo le agradecemos su colaboraci6n y ayuda con la informa 

cion requerida para la investigacion. Asi tambien queremos 

manifestar un sincere agradecimiento al Sr. Canute Lopez -

Ayala por su desinteresado apoyo en las relaciones institu 

cionales y a la Srita. Jesus Erendira Rayos F~lix quien 

nos ayud6 en la revision y correcci6n mecanografica. 



C 0 N T E N I D 0 

INTRODUCCION • • • • 

1. ALGUNOS ASPECTOS DEL DESARROLLO DE LA PRODUCCION 
COLECTIVA EN EL VALLE DEL YAQUI: LA EXPERIENCIA 
DE LA COALICION DE EJIDOS COLECTIVOS DEL VALLE 
DEL YAQUI Y MAYO (CEC\~M) . . . • . • • . • • 

2. ELEMENTOS BASICOS DE LAS RAMAS AGRICOLAS Y GANA 
DERAS Y SUS CONEXIONES . . • . . . . . . . . . 

2.1 Fen6rnenos de la Division Social del Trabajo 

2.2 

en la Agriculture . • . . . . . • • . .• 

Las Peculiaridades de la Agricultura y 
Bases del Desarrollo de sus Rarnas . . . 

las 

3. ASPECTOS DE LA COMBINACION DE LAS RAMAS AGRICOLAS 
Y GANADERAS DENTRO DE LAS UNIDADES AGROPECUARIAS 

Pag. 

1 

8 

16 

16 

23 

COLECTIVAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 5 

3.1 Elementos de Enlace de la Producci6n Agrfco 
la y Ganadera . . . . . . . . • . . . • . 39 

3. 2 La Organizaci6n del Trabajo . . . . . . . • . 57 

4. LA INTERRELACION DE LAS RAMAS AGRICOLAS Y GANADE 
RAS, BASE DE LA COOPERACION ENTRE LOS EJIDOS, LA 
UNION Y LA COALICION . • . . . . • . . 62 

5. CONCLUSIONES 68 

BIBLIOGRAFIA . 71 

A N E X 0 73 



INTRODUCCION 

La presencia de ejidos colectivos y cooperativas en la 

agricultura mexicana, demandan la continuaci6n de estudios 

que nos permitan caracterizar sus ra!ces, su evoluci6n y su 

funci6n dentro del desarrollo agricola, as! como sus pers--

pectivas. 

Este trabajo, pretende contribuir con una linea de estu 

dio que se plantea la investigaci6n, discusi6n y analisis -

de los problemas y necesidades derivadas del proceso de re-

producci6n interna de los ejidos colectivos, sin desligar -

con ello la influencia de los fen6menos y leyes externas. 

En el estudio se considera que las unidades colectivas, es-

tan regidas por dos grupos de factores: los factores inter-

nos (empresariales} dependientes de la acci6n de sus miem-

bros principalmente; y los factor~s · externos (sociales) de-

terminados por las leyes econ6micas dominantes. Ambos estan 

interrelacionados y su dinamica depende de la relacion ----

entre el nivel de desarrollo de las fuerzas productivas y -

el caracter de las relaciones de producci6n. 
( 1) 

Existen dos razones basicas que nos inclinan a seguir-

esta linea de investigaci6n. La primera, estriba en consi--

(1) Queitsch, J., et al "Introducci6n a la Econctn1a de Unidades Agrq>e 
cuarias Colectivas en ~co". U.ACH-INCA RIJRAL
CEL'CAM, Chapingo, M~. 1987. 
p. 24~27 
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derar a estas for.mas de organizaci6n de la producci6n agro

pecuaria, como alternativa de los pequenos productores ante 

su creciente ruina y pauperizaci6n, debido a la creciente 

concentraci6n y centralizacion capitalista. Pese a que el 

colectivismo tiene muchas limitantes sociales para su desa

rrollo · en los ma.rcos del capitalismo, su presencia es nece

saria para acelerar el desarrollo de las fuerzas producti -

vas en los sectores mas atrazados de la agricultura, garan

tizando la reproduccion ampliada para la valorizaci6n del 

caoital. En esa perspectiva, el colectivismo puede desarro 

llarse y mediante la acci6n consciente de los campesinos 

mas avanzados, cumplir una funci6n de bienestar social y de 

ccnscientizacion. Convencidos de lo anterior, vemos neces~ 

rio opinar sobre sus problemas, pues nos hemos percatado, a 

traves de estudios de campo, de las grandes necesidades y 

problemas que padecen, sin encontrar respuesta por parte de 

los estudiosos. Entonces, la segunda razon se apoya en es

tas ultimas consideraciones y en la posibilidad que tienen 

los colectivos de controlar conscientemente los factores 

empresariales de su reproducci6n y apropiarse de los frutos 

de su trabajo. 

La inyestigaci6n se centra ·al problema del emplaz~mie~ 

to de la division social del trabajo en las unidades colec

tivas y la necesidad de organizar adecuadamente la interre

laci6n o combinaci6n de las ramas agrf~olas y ganaderas; p~ 

ra a p rovechar racionalmente los recursos productivos y sen-
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tar las bases para sucesivas formas de cooperacion horizon

tal y vertical. Este problema general presenta tres varian 

tes importantes. La primera, consiste en el rezago de mu

chos ejidos colectivos al no ampliar sus bases econ6micas 

ni introducir la divisi6n social del trabajo en la organiza 

ci6n de la producci6n y en la organizacion del trabajo; su 

organizacion sigue siendo de primer nivel, restringida a la 

producci6n primaria, situaci6n que los hace dependientes 

econ6mica y tecnologicamente de empresas privadas y/o insti 

tuciones estatales. La segunda variante, se observa en los 

casos donde los colectivos han ampliado sus bases econ6micas 

y arribado a formas superiores de organizaci6n de la produc 

cion mediante la cooperaci6n y la especializacion, pero ta

les procesos se dan, no por una proyeccion consciente y pla 

nificada, sino ?Or las presiones del desarrollo econ6mico 

en que est~n inmersos y/o por la irnplementacion de algunos 

programas oficiales, Esto a fin de cuentas, conduce a se

rias crisis de la empresa y a la desccmposicion de la colec

tividad al no satisfacerse las necesidades de sus integran

tes. El ultimo caso, es la falta de un emplazamiento bajo 

criterios cient1ficos de las ramas de producci6n mas adecu~ 

das econ6mica y tecnicamente, y su organizaci6n cornbinada 

que lleva al desperdicio y mal uso de los recursos disponi

bles. 

Estos tres aspectos del problema, se han observado en 

diferentes grados en algunos ejidos colectivos del pais co 
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mo en la Laguna, en Fresnillo Zacatecas, en Jimenez Chihua-

hua, en el Valle del Yaqui, etc. 

El presente trabajo, se limita al estudio de las expe-

riencias de la Coalici6n de Ejidos Colectivos del Valle del 

Yaqui y ~~ayo (CECVYM) , por considerar que su desarrollo ha 

alcanzado tales niveles que justifican su elecci6n. Ademas 

su surgimiento se circunscribe al ultimo de los dos perfo-

dos importantes de colectivizaci6n que se han dado en Mexi-
- . 

co*, y precisamente en una de las regiones agricolas mas de 

sarrolladas, en donde la forma capitalista de producci6n ha 

alcanzado sus maximos niveles; es decir, se consider6 que 

la investigaci6n en este caso, podrfa reflejar la exoresi6n 

mas avanzada y util para otros casos. 

Para orientar la investigaci6n nos apoyamos en algunas 

hip6tesis fundamentales. La aparici6n y desarrollo de la 

producci6n colectiva en el Valle del Yaqui (entre ellas la 

CECVYM) , obedeci6 a la presencia asociada de dos fen6menos 

basicos: la insatisfacci6n social del problema del empleo 

y el ingreso en el sector rural, que condujo a la conforma

ci6n de grupos de solicitantes de~andando el reparto de tie 

rras en manos de latifundistas y la coyuntura econ6mica y 

polftica de la lucha interburguesa, que dio margen al apoyo 

de la producci6n colectiva en los gobiernos de Lazaro Carde 

nas y Luis Echeverria, cuyos proyectos de desarrollo rural 

* Los dos perfodos son: El de 1934-1940 durante el gobiemo de :Lazaro 
cardenas y el de 1970-1976 con Luis Echeverria. 
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planteabanla incorporaci6n de amplios sectores campesinos 

al desarrollo econ6mico nacional, obviamente capitalista. 

El ulterior desarrollo de la produccion colectiva en 

niveles superiores de organizacion y especializaci6n de la 

Produccion, ha sido impulsada por la propia necesidad econ6 

mica de los ejidos colectivos, ante la presi6n del avance 

de la producci6n capitalista y la oolftica de las institu

ciones oficiales del sector agropecuario. Sin embargo, es

te desarrollo no es oatrimonio de todos los colectivos, y 

en los casos en que se ha dado hace falta la planificaci6n 

y proyeccion consciente. 

Aunado a lo anterior, los ejidos colectivos desarroll~ 

dos no ernplazan con criterios cientificos las diferentes ra 

mas de la producci6n y su especializaci6n, pues la falta de 

prevision y la espontaneidad y anarquia del mercado son las 

mas serias lirnitantes. Esto ocasiona el desperdicio y des

trucci6n de los recursos disponibles por la falta de una or 

ganizaci6n que conjugue adecuadarnente las ramas y los pro

cesos prcductivos. La falta de conciencia de esta situaci6n 

agudiza mas el problema. 

Los ejidos colectivos estan en posibilidad de planifi

car y organizar de rnejor forma su desarrollo, pese a las li 

mitantes derivadas de la econom1a de mercado en que estan 

inmersos. 
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Los objetivos a alcanzar son: determinar las fuerzas 

matrices aue han impulsado el desarrollo de la division so 

cial del trabajo en la CECVYM, as! como las limitantes in

ternas y externas para su profundizacion; conocer el nivel 

y contenido de la combinaci6n de las ramas agrfcolas y ga

naderas; establecer las relaciones economicas entre ambas 

ramas y generar recomendaciones para su mejor vinculacion; 

y, a portar experiencias practicas para enriquecer el estu

dio de las Ciencias Economia de Empresas Agricolas Colecti 

vas y Economfa de la Produccion. 

El metodo de investigaci6n fue basado en los princi

pios del materialismo dialectico e hist6rico y apoyado con 

las ciencias Econornia Politica, Economia Agricola, Economia 

de Empresas y Economia de Ramas Productivas, de las cuales 

se obtuvo el marco te6rico; tambien se reforz6 con otras ex 

periencias y literatura que trata el tema de los ejidos co

lectivos. El aspecto empirico se cubri6 con informacion do 

cumental de los propios ejidos y de instituciones oficiales 

del sector agropecuario; con informacion de campo obtenida 

mediante entrevistas y observaciones de los procesos de tra 

bajo. La investigaci6n se desarrollo .de rnarzo de 1985 a 

marzo de 1987. 

Es conveniente sefialar que la investigacion de este 

problema se vio limitada por la falta de experiencia acumu

lada de otros estudios y por la escasez de inforrnaci6n esta 
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dfstica, carencia que debe ser subsanada, pues es ·~ti~ no 

s6lo para este tipo de estudios, sino para la propia gesti6n 

de los colectivos. 

La ex~osici6n del trabajo comprende cinco partes prin

cipales: en el primer capitulo, se exponen los aspectos mas 

importantes que describen la situaci6n de la CECVYM en el 

Valle del Yaqui y la problernatica que ha tenido que enfren

tar. En su segundo apartado, se delimitan los componentes 

basicos de las ra~as agrfcolas y ganaderas, los fen6menos 

de la division social del trabajo y las peculiaridades de 

la agricultura y sus ramas. En el tercer capitulo, se ana

lizan los aspectos de la combinacion de las rarnas agrfcolas 

y ganaderas, sus elementos de enlace a nivel de los ejidos 

y la organizaci6n del trabajo. En el cuarto punta, se expo 

nen los fundamentos de la combinaci6n de las ramas primarias 

como base para la coopraci6n horizontal y vertical entre los 

diferentes niveles de organizaci6n de la producci6n. Par 

ultimo, se exponen las conclusiones del trabajo. 



1. ALGUNOS ASPECTOS DEL DESARROLLO DE LA PRODUCCION COLEC
TIVA EN EL VALLE DEL YAQUI: LA EXPERIENCIA DE LA COAL! 
CION DE EJIDOS COLECTIVOS DEL VALLE DEL YAQUI Y MAYO 
(CECVYM). 

Con la idea de tener elementos que nos perrnitan cone-

cer y evaluar de mejor manera e1 problema estudiado en el 

Valle del Yaqui, en este primer cap!tulo, se exponen algu-

nos indicadores del desarrollo de la producci6n colectiva 

en esa regi6n y especfficamente de la CECVYM, como case 

particular de estudio. 

Los Valles del Yaqui y Mayo, se localizan al sur del 

Estado de Sonora, contando con una superifice cultivable 

de 316,000 has , repartidas en 225,000 has y 91,000 has 

respectivamente. Estas tierras en su mayorfa son de buena 

calidad y han side incoroordadas al cultivo intensive me-

diante la construcci6n de importantes obras de infraestruc 

tura hidr~ulica; se cultivan principalmente granos b~sicos 

oleaginosas y hortalizas, y se explatan a nivel intensive 

especies ganaderas como el ganado vacuno para leche, porci 

nos y aves para carne y huevo; los niveles de mecanizaci6n 

y tecnificaci6n de los ·procesos productivos agropecuarios, 

son de los avanzados del pais y las formas de cooperaci6n 

(integraci6n) horizontal y vertical, han tenido fuertes i~ 

pulses en los ultimos aiios. Los tipos de productores se 

pueden agrupar en dos poles: los propietarios privados y 
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los ejidatarios, disponiendo ~stos ultimos del 60% del ~rea 

agricola. Los ejidos colectivos son un total de 72; 61 en 

el Valle del Yaqui y 11 en el Valle del Mayo, explotando en 

tre todos una superficie de 35,365 has, lo que representa 

un 11.2% de la superficie agrfcola total de los valles. 

Casi todos los ejidos colectivos estan agrupados en 

uniones de ejidos y otros tipos de asociaciones ejidales; 

51 de los 72 colectivos son socios de la CECVYM, reuniendo 

una superficie de 25,774 has, beneficiandose en forma direc 

ta aproximadamente 5000 personas. (2 ) 

Como se observa, el nlli~ero de ejidos colectivos en es

tos valles y la extension territorial de que disponen, no 

es cuantitativamente demasiado importante con respecto a la 

de los ejidos parcelados que asciende a 154,235 has, lo que 

equivale al 48.8% de la superficie total. No obstante, el 

grado de desarrollo y los beneficios sociales de algunos 

ejidos colectivos, en especial de la CECVYM, nos rnuestran 

la irnportancia que tiene la forma colectiva de produccion 

en comparacion con los ejidos parcelados. El surgimiento 

de los ejidos colectivos tanto en 1935 en el perfodo de La 

zaro C~rdenas, como en 1976 con Luis Echeverria, en esta 

regi6n y otras de importancia econ6mica del pafs, se puede 

explicar por dos razones fundamentales de fondo: por la ne

cesidad de organizar a los campesinos de una forma que per

'(2) Planimex, S.A. Plan de Operaciones para la CECVYM. 1979. p. 2. 



10. 

rnitiera el desarrollo agr!cola, el aurnento de la productivi 

dad y la producci6n y la generaci6n de ernpleos para aliviar 

en parte la agudeza de este problema; adern~s, la presi6n de 

los solicitantes de tierra, en su mayor!a jornaleros agr!c~ 

las, perrniti6 golpear econ6rnicarnente a grupos de latifundi~ 

tas adversaries a estos reg!rnenes y entorpesedores del desa 

rrollo agricola. En suma, el rnovimiento colectivista tuvo 

como fuerza de impulso la presi6n de los grupos solicitantes 

y la coyuntura de la lucha interburguesa. Esta explicaci6n 

se refuerza rn~s si tornarnos en cuenta que despues de la dota 

cion en ambos perfodos, sobrevinieron apoyos financieros, 

juridicos, etc., por parte del Estado. 

En las etapas posteriores a estos dos rnovirnientos co

lectivizadores, se empezaron a disgregar y descomponer rnu

chos colectivos, debido sobre todo a las dificultades ideo-

16gicas y organizativas para su funcionarniento y al retiro 

paulatino del apoyo estatal: no resistieron finalrnente al 

avance y penetraci6n ideol6gica y econ6rnica del capitalisrno 

en la agricultura. Como vernos, su origen no estaba funda

rnentado en las demandas campesinas; la dernanda de tierra 

era una realidad, mas no su forma colectiva de organizacion. 

Las experiencias positivas que aun quedan en diferentes 

partes del pars, tendr~n que lograr los avances econ6rnicos 

qu~ respalden ~~ unidad ideol6gica. El colectivisrno y coo

perativisrno en nuestra ~poca, requiere de una base econ6mi-
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ca solida, de lo contario tiende a deformarse y finalmente 

a fracasar. 

Una de las organizaciones colectivas de importancia, 

no solo en la region del noroeste, sino a nivel nacional, 

es la CECVYM, organizaci6n econ6mica campesina que florece 

precisamente en uno de los . valles agrfcolas de mayor desa

rrollo econ6mico y tecnol6gico del pais, en donde las for

mas capitalistas de producci6n son predominantes. 

El surgimiento y desarrollo de la CEVYM lo podemos cir 

cunscribir a dos etapas principales: la de 1976 a 1979 y la 

de 1979 a la fecha. La primera, la pudieramos definir como 

el periodo de triunfo por el reparto agrario y el avance ha 

cia las uniones de ejidos. En noviembre de 1976, gracias a 

las proporciones que alcanz6 el movimiento de solicitantes 

de tierra (jornaleros principalmente) y a las coyunturas po 

lfticas de las pugnas interburguesas, se logro la dotaci6n 

de tierras, conformandose un poco mas de 70 ejidos colecti

vos. Lo limitado de la extension de las parcelas (cerca de 

5 has) no acorde con lo que establece la Ley, para zonas de 

riego (10 has), la exoeriencia de la convivencia colectiva 

como solicitantes, m~s el respaldo oficial, son los aspec

tos basicos del nacimiento de nuevas organizaciones colecti 

vas en esta y otras regiones del pais en el mismo periodo. 

Una. vez logrado el triunfo sobre la burguesfa terrate-
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niente mediante el reparto agrario en el Valle del Yaqui y 

Mayo, se inici6 la consolidaci6n de los nuevos nucleos eji-

dales que decidieron mayoritariamente organizar la produc 

ci6n en forma colectiva; la limitaci6n de la extensi6n te -

rritorial dotada, la falta de recursos financieros y la in

·fraestructura, los condujeron al colectivismo; sobrevino in 

mediatarnente la intervenci6n de las instancias oficiales 

(SRA, SARH, BANRURAL Y ANAGSA) para respaldar la producci6n 

de estas nuevas unidades colectivas. Los ejidos hoy socios 

de la coalicion y algunos otros, se aprestaron a asociarse 

en uniones de ejidos, organizaci6n que les permito implemen 

tar ciertos proyectos para el abasto de insumos y prestacion 

de servicios. La union "19 de noviembre'', instal6 una plan 

ta de agua amoniacal, dos almacenes graneleros, una repro-

ductora de semillas y una tienda de consumo para las fami -

lias de los socios; la uni6n "Ley Echeverr!a" adquiri6 una 

flotilla de camiones de carga y una gasolinera; y la union 

"12 de octubre" organiz6 el servicio de cosechadoras de gra 

nos. Como es de observarse, basta esta etapa no se hab!a 

incursionado en la producci6n ganadera y en la agroindus -

tria. 
( 3) 

Hast~ aquf, parec!a que todo iva en marcha, pero se em 
. -

pezaron a manifestar los oroblemas derivados de las relacio 

nes financieras de los ejidos colectivos (agrupados ya en 

uniones) con el BANRURAL y la ANAGSA. Era frecuente que ci 

clo tr&s ciclo los ejidos cayeran en "carteras . vencidas" y 

no se · avanzaba en la amortizaci6n de las inversiones (sabre 

( 3 ) PLANn1EX WI'ERNACIONAL, S .A. "Plan de operaciones: Programa para 
el desarrollo agropecuario e irrlustrial de la croJYM". Mex. 1979. 
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todo de infraestructura mecanica) . La agudizaci6n de este 

conflicto llev6 a los ejidos colectivos a asociarse en un ter 

cer nivel, conformando la actual coalici6n de Ejidos Colecti-

vos del Valle del Yaqui y Mayo, rompiendo relaciones con el 

BANRURAL y ANAGSA, y formando su propia Uni6n ·de Credito y su 

Fondo Comun de Aseguramiento. Para fines de 1979, habra ini-

ciado una segunda etapa de este irnportante movimiento colecti 

vizador. 

Para complementar el nuevo proyecto, se form6 el Depar-

tamento de Comercializaci6nque asume como tarea la consecu -

si6n de precios aceptables para sus cosechas y precios prefe 

rentes para la adquisici6n de insumos. Se organiza tambien 

el Departamento de Asistencia Tecnica, y un Laboratorio de 

Analisis de Suelos; empieza a funcionar el Departamento de 

Apoyo Ejidal para asesorar la contabilidad financiera y fis

cal de los ejidos socios, el Departamento Jur!dico y el de 

Comunicaci6n y Desarrollp Social. 

En el terreno de la producci6n, habfan iniciado con la 

explotaci6n de la producci6n agrfcola (en su sentido estre 

cho), pero luego con la creaci6n de la coalici6n se empez6 a 

incursionar en la agroindustria y en la industria. Se insta 

16 una £lanta selectora de materiales petreos y ~n taller de 
. . 

herrerfa, un taller de ·ensamble ·de juguetes, una planta des

pepitadora ·de ·algod6n y una rnezcladora de 'irtsecticidas. Para 

1981, se inici6 con un Programa lechero en cinco ejidos, ex-
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plotando 1000 vacas de raza Holstein imoortadas de EE.UU. y 

Canada; el prograrna lechero comprende el centro de recrra, 

una planta pasteurizadora y de alimentos balanceados. Es-

tos dos ultimos proyectos no se han podido implementar a la 

fecha. Se cuenta tarnbien con dos granjas ·oorcinas. 

Todo este desarrollo productive y de servicios agrope-

cuarios, ya ha dado los primeros frutos de bienestar social. 

Se construyeron 6789 viviendas en 12 zonas urbanas con sus 

servicios ~ublicos de agua potable, electrificaci6n y drena 

je. La educaci6n escolar tambien se ha ido cubriendo con 9 

jardines de ninos y 9 primarias. Los oosteriores niveles 

educativos se cubren con las escuelas de pcblados vecinos y 

de las ciudades de la regi6n. Se tiene proyectado la inst~ 

laci6n de centres de abasto familiar en coordinaci6n con 

Distribuidora Conasupo, S.A. (DICONSA). ( 4) 

Es importante hacer resaltar algunos aspectos del desa 

rrollo de la CECVYM. La producci6n fundamental de los eji-

dos colectivos es la de cereales, oleaginosas y otros de ·me 

nos importancia como las hortalizas. Gracias a la conform~ 

ci6n de la coalici6n, se logr6 diversificar las actividades 

primarias con los programas lecheros y la proyecci6n del d~ 

sarrollo vertical mediante proyectos agroindustriales, acor . 

des basta ahara, con el nivel de la producci6n primaria. 

Los beneficios sociales derivados de ese proceso ya son no-

(4') CECVYM. 11 Infonne de actividades de 1983-1985". Cd. Obreg6n, Son. 
Feb. de 1986. pp. 1-33. 
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torios,pues ademas de la creaci6n de mas empleos (problema 

aun insatisfecho), se han atendido otras necesidades direc

tas de las familias. 

Dado que este trabajo, trata de dar respuesta al pro

blema del emplazamiento de la division social del trabajo 

y a la correlaci6n de las ramas de produccion y servicios, 

pasaremos en seguida a exponer algunos conceptos basicos de 

la division social del trabajo en la agricultura y s~s pecu 

liaridades, los cuales son utiles para llegar a establecer 

las relaciones entre las ramas de producci6n y los servi - · 

cios. 



2. ELEHENTOS BASICOS DE LAS RAMAS AGRICOLAS Y GANADERAS Y 
SUS CONEXIONES. 

2.1 Fen6menos de la Divisi6n Social del Trabajo en la Agri 
cultura. 

El constante desarrollo y perfeccionamiento de las "fuer 

zas productivas de la sociedad, induce la profundizaci6n de 

la division social del trabajo y exige formas superiores de 

organizacion social de la produccion. 

La division social del trabajo, es un fenomeno que con 
. . 

siste en la separaci6n e independizaci6n de distintos traba 

jos en la producci6n material. Esta se puede estudiar, co-

mo lo hiciera Marx, a diferentes niveles, principalmente a 

nivel de empresa y dentro de toda la sociedad; al respecto 

Marx apuntaba: "si nos fijamos en el trabajo mismo, podemos 

considerar 1a divisi6n de la nroducci6n social en sus gran-

des sectores, la agricultura, la industria, etc., como divi 

si6n del traba;o en general, la clasificaci6n de estes sec-

teres de producci6n en categor1as y subcategor1as como divi 

si6n del trabajo en particular, y la divisi?r del trabajo 

establecida dentro de un taller como d.ivisi6n del trabaio 

en el caso concreto" . ( 5) 

(5) MARX, C. "El Capital". F.C.E. Mexico, 1982. T.I. p. 285. 
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medics de producci6n y la mano de obra se concentran en la 

producci6n de determinados tipos de mercancfas, o el desarro 

llo de determinados procesos para llegar a un producto fi -

nal, a nivel de empresas y en determinadas regiones de acuer 

do a sus condiciones econ6mico-naturales. (G) La esencia de 

la especializaci6n estriba en la separaci6n de ramas o pro-

cesos a nivel de empresa o de toda la scciedad. 

Los ejidos colectivos de la CECVYM se han especializa-

do en la producci6n de granos b~sicos y oleaginosas, y en 

los ultimos anos har. venido incursionando en la ganaderfa 

vacuna de leche y porcina. Tal especializaci6n obedece prin 

cipalmente, a las condiciones naturales y a la divisi6n te

rritorial y econ6mica del trabajo, ~n donde las empresas ca 

pitalistas participan preferentemente en la rarna de las hor 

talizas para exportaci6n. 

La especializaci6n de la producci6n agrfcola, tiene dos 

rasgos esenciales: es, por un lado, un proceso de separaci6n 

de ramas y procesos productivos, y por otro lado, tiene ras 

gos peculiares, distintos a los de la industria, que permi-

te que la separaci6n de ramas y/o etapas tecnol6gicas no se 

desliguen comnletamente. 

TEn OOBRININ, v. , et al. "Econania, Orgahizaci6n y Planificaci6n de la 
P:roducci6n Agrbpecuaria" • . Ed. Progreso, l-bscG 
1985. p. - 205. 
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En la agricultura, el desarrollo de la divisi6n social 

del trabajo, se manifiesta en las siguientes tendencias fun-

damentales: 

- Concentraci6n de la producci6n por vfa de la acumula 

cion y la centralizaci6n. 

Separaci6n de procesos de trabajo o de produccion y 

su acercamiento, en sus metodos de producci6n, a 

las ramas de la industria. 

- Creciente especializacion de la producci6n agr!cola 

y ganadera y su interrelaci6n al interior de las 

unidades productivas y entre ellas par medic de la 

cooperaci6n. 

Estas tendencias tienen un caracter espontaneo en las 
- -

condiciones del capitalisoo,y su fuerza motr!z es la crecien 

te necesidad de valorizaci6n del capital nacional e intern~ 

cional. Es clare que los tres fen6menos son partes de un 

mismo proceso, par lo que entre ellos existe una interdepe£ 

dencia; su separacion es solo para fines anal1ticos. 

Nos interesa detenernos un poco en el ~ltimo proceso, 

pues en forma particular, es uno de los aspectos que se es

tudiaron en la CECVYM. La especializacion de la producci6n 

es una forma de la divisi6n social del trabajo, en donde los 
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Entonces, la combinaci6n surge como un proceso que vin 

cula las diferentes ramas que antes se especializaron, pero 

a un nivel cualitativamente superior, tanto al interior de 

las unidades productivas como entre ellas. En la agricult~ 

ra es necesario conjugar las diferentes ramas de producci6n 

que se especializan para lograr un proceso productive mas 

racional y econ6mico. V. Dobrinin y colaboradores plantean: 

"la conjugaci6n de ramas es necesaria para aumentar la fer

tilidad del suelo y aprovechar mejor la tierra, gracias a 

una determinada alternaci6n de cultivos en rotaci6n, para 

utilizar deshechos (los de la fitocultura sirven para ali

mentar a los animales, y el esti~rcol es un valioso abono), 

para una ocupaci6n mas plena de los recursos de mano de 

obra y de medics de producci6n y para el crecimiento de la 

eficacia y la estabilidad de la hacienda".(?) 

En general, podemos establecer que el contenido de la 

combinaci6n como forma de organizaci6n social de la produc

ci6n, consiste en la vinculaci6n dentro y entre las empresas 

de la producci6n y elaboraci6n de productos, conjugando la 

producci6n fundamental con la complementaria y la auxiliar, 

con el fin de utilizar con eficiencia los recursos y mate -

rias primas existentes, reduciendo las perdidas y econorniza~ 

do los procesos productivos. 

(.7) OOBRININ, V., et al. Op. Cit. p. 211. 
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Hist6ricamente, la combinaci6n de las ramas productivas 

se transforma en un proceso social, cuando empiezan a formar 

se los grandes combinados monop6licos, que despues de espe

cializarse en una determinada rama, se agrupan y explotan 

varias ramas de la producci6n, conformando grandes complejos 

agroindustriales. En la agricultura m!nimamente debe combi 

narse el cultivo de las plantas con la producci6n ganadera. 

En Europa, segun experiencias internacionales, por lo limi

tado de las parcelas agr!colas, se ha venido explotando en 

forma intensiva estas des ramas. En Mexico este fen6meno -

esta presente, pues la concentraci6n y especializaci6n de 

la producci6n, demandan el emplazamiento y organizaci6n con 

jugada de estas dos ramas del sector primario. Esto es mas 

factible si se introducen las formas de cooperaci6n horizon 

tal y vertical. 

Entendemos por cooperaci6n, a la forma de organizaci6n 

de la producci6n en donde se entrelazan los distintos secto 

res, ramas, empresas, trabajadores, etc., bajo un mismo 

plan, con el fin de realizar determinadas actividades pro -

ductivas o de otro indole. 

Como podemos observar, la especializaci6n, la combina

ci6n y la cooperaci6n, son partes de un unico proceso de di 

visi6n social del trabajo y de concentraci6n y _centraliza

ci6n de la producci6n. 
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Este proceso se expresa en la conformaci6n de empresas 

capitalistas que van organizando la producci6n a gran esca-

la, y apoy!ndola mediante la introducci6n permanente de los 

adelantos de la ciencia y la t~cnica, logrando niveles ere-

cientes en la productividad del trabajo. De ese modo, se 

van eliminando las pequenas economias campesinas, que nor 

sus limitantes econ6micas y tamano de sus parcelas, no pue-

den competir con los niveles de productividad de las grandes 

empresas. Lenin decia: "La superioridad de la agricultura 

en gran escala, no s6lo consiste en una menor perdida de su 

perficies cultivables, en el ahorro de ganado de labor y 

aperos de labranza, en el mas plena aprovechamiento de unos 

y otros, en mayores posibilidades de utilizar maquinas, en 

un mayor acceso al credito, sino tambien en la superioridad 

comercial de las grandes explotaciones y en el empleo de e~ 

tas de administradores dotados de una preparaci6n cientifi-

ca ... La agricultura basada en grandes haciendas, recurre 

en mayor rnedida a la cooperaci6n de los obreros y a la di

vision del trabajo". (B) 

El desarrollo capitalista de la agricultura en Mexico, 

se ha apoyado en el caracter privado de la propiedad de la 

tierra, comprendiendo aproximadamente el 50% de la superfi-

cie agricola, en su mayoria tierras de buena y regular cali 

dad; la presencia de la propiedad social, compuesta por eji 

(a ) LENIN, V.I. "El capi talisrro en la Agricultura.: . Aparece en "Teo
ria de la CUesti6n Agraria" del misrro autor. E .c .P. 
Mexico, 1976. p. - 24. 
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dos y comunidades no ha impedido el caracter de ese desarro 

llo, aunque lo retrase, incluso su penetraci6n se manifies

ta dia a dfa, asumiendo diferentes apariencias, pues a fin 

de cuentas el capitalismo busca diferentes mecanismos de pe 

netraci6n. 

En ese contexte, la conformaci6n de cooperativas y eji 

dos colectivos viene a ser la alternativa para eliminar las 

limitantes de las pequenas parcelas, desarrollar la divisi6n 

social del trabajo y lograr mayores niveles de productivi

dad apoyandose en los elementos del progreso cient1fico-tec 

nico. Este desarrollo podra ofrecer beneficios sociales, 

en la medida en que sea controlado por la acci6n consciente 

de los grupos campesinos colectivizados. 

Los ejidos colectivos y cooperativas, deben impulsar 

su desarrollo profundizando la division social del trabajo 

y asumiendo formas superiores de organizaci6n de la produc 

ci6n, ~sto es, arnpliar su nivel de concentraci6n y sobre su 

base, integrar sus procesos de producci6n con las rarnas 

agroindustriales, especializando la producci6n agr1cola y 

ganadera y perfeccionando su vinculaci6n para aprovechar 

mejor sus recursos productivos. El punto de arranque al 

respecto es la producci6n primaria; por eso es necesario 

conocer las particularidades de la agricultura y las bases 

tecnol6gicas y organizativas de sus ramas, aspectos que se 

desarrollan enseguida. 
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2.2 Las Peculiaridades de la Agricultura y las Bases del 
Desarrollo de sus Rarnas. 

Debido a la profundizaci6n de la divisi6n social del 

trabajo, la agricultura se escinde como una gran rarna o se£ 

tor del resto de la producci6n social, sin perder sus · vincu 

los con los otros sectores. Su desarrollo es regido por 

las leyes econ6micas generales, pero su acci6n adquiere ca-

racteristicas especificas debido a la particularidad de su 

objeto, cumpliendo asi, en terminos generales, las siguien-

tes funciones dentro de la economia nacional: producir ali-

mentos de origen animal y vegetal para la poblaci6n; proveer 

de materias Drimas a la industria ligera y alimenticia; con 

tribuir a la acumulacion interna; exportar productos agrope 
. ' 

cuarios para la obtencion de divisas; proporcionar empleo a 

la poblaci6n rural y mano de obra a la industria y demas sec 

tores; y, consumir productos rnanufacturados de caracter hu-

rnano y productive. El cumplirniento de estas funciones se -

manifiesta de distinta forma dependiendo de las condiciones 

econ6mico-sociales, hist6ricas y naturales en que se desen-

vuelva , es decir, del modo de producci6n irnperante. 

Segun v. Dobrinin y colaboradores< 9 ), son ocho las 

principales peculiaridades de la agricultura que se deben 

considerar para su organizaci6n y desarrollo: 

. ( 9) ~obr1nin, V. et al • Op. Cit. p.p. 7-10-
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En la agricultura, el medic de producci6n orincipal e 

imprescindible es la 'tierra. Con su adecuado manejo 

se puede mejorar su calidad y elevar su rendimiento; 

mediant~ una relaci6n correcta del hombre con la tie

rra se puede mejorar su fertilidad. 

En el sector aqricola, el proceso econ6mico de repro

ducci6n; estg intimamente enlazado con el proceso na

tural de reoroducci6n. Dado que los medias de produc 

ci6n de esta rama son organismos vivos que se rigen 

por leyes biol6gicas y que incluso, en el proceso for 

mador del suelo desempenan importante papel los micro 

organismos, que tambien son regidos por esas leyes, 

es necesario que se tenga en cuenta no solo las le

yes econ6micas, sino tambien las regularidades biol6 

gicas C.e estes elementos. 

El producto de la agricultura Darticipa directamente 

en el proceso Dosterior de oroducci6n. Esto es que, 

la agricultura para su re~roducci6n toma de su propio 

producto la semilla y los pie de cria para la regene

raci6n y ampliaci6n de los hates qanaderos. Debido a 

ello, parte de la producci6n participa en forma natu

ral en la acumulaci6n de los fondos fijos y de circu-

laci6n. 

En la agricultura, hay una disociaci6n entre el nerro 
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do de ·trabajo hlimano y el de oroducci6n. Dado que en 

la agricultura actua no solo el hombre con su trabajo, 

sino tambi~n factores de tioo natural, entonces se pre - -

senta esa disociaci6n relativa que es conveniente to-

mar en cuenta, pues afecta la economfa y organizaci6n 

de la·producci6n ag~.opecuaria. 

El caracter del pertrechamiento tecnico en la agricul-

tura es distinto al de las ramas de la industria. Las 

maquinas, motores e instrumentos agr!colas tienen movi 

lidad en el espacio, en tanto los objetos de trabajo -

tierra y plantas- se encuentran en el mis~o lugar. Es 

ta caracterfstica crea dos situaciones peculiares: por 

un lado, es necesario un gasto mayor de energeticos de 

bido a la movilidad constante de las ~aquinas, y por 

otro lado, la situacion estatica de sus objetos de tra 

bajo le impiden una mejor posicion de los mercados que 

la industri~ en donde ~us objetos de trabajo se ~ueden 

colocar en puntos estrategicos. 

La producci6n aqropecuaria por lo general tiene una 

dispersi6n territorial v en distintas condiciones eco 

nornico-naturales. Esa situaci6n la obliga al uso cons 

tante y voluminoso del transporte para el traslado de 

sus cosechas y para agenciarse los medics de trabajo, 

como los instrumentos mecanicos, refacciones, combus

tible, insumos agrl:colas, etc. De ahl: tambien la gran 
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demanda de re~utsos energ~ticos. 

En la agricultura, la divisi6n del trabajo se manifies 

ta de una manera distinta que en la industria. La es

pecializaci6n en la agricultura no aisla completamente 

sus raffias, sino que se mantiene una relaci6n entre las 

ramas prihcipales y las ramas complementarias. De ah! 

que ~a necesidad de anrovechar de modo racional la tie 

rra, los medics de producci6n y la mane de obra, condu 

ce objetivamente a la combinaci6n de las ramas agr1co-

las con las ramas ganaderas y a la integraci6n agroin-

dustrial. 

La aplicaci6n de la tecnica en la aqricultura, esta 

condicionado por el factor territorial, espacial y tern 

oorero de la producci6n. La divisi6n del proceso de 

producci6n en preparaci6n del terrene, siembra, cuida-
- -

do y recolecci6n de la cosecha, disminuye el nivel de 

utilizaci6n de la tecnica. Es importante que las rna-

quinas tengan posibilidades de uso universal, sin que 

ello implique eliminar su funci6n especializada, medi-

da que se traduce en una ventaja econ6mica. 

Es importante tamar en consideraci6n todos estes ele-

mentes para la organizaci6n de la producci6n en la agri'cul-

tura y el emplazamiento y _especializaci6n de sus ramas, ta-

les como la agricultura (producci6n. vegetal), la ganaderia, 
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la silvicultura, la pesca y la caza. Son las raroas agrfco-

las y las raroas ganaderas las que tipifican la producci6n 

del sector prirnario. 

El cultivo de plantas es una de las actividades mas irn 

portantes en la agricultura; debido a la gran variedad de 

especies y la especializaci6n en su rnanejo y reproducci6n, 

se han agrupado en rarnas aqrfcolas, en su expresi6n estre-

cha (producci6n vegetal), dado que el objeto de su explota-

ci6n son las plantas. 

Las ramas agrfcolas mas irnportantes aue se han desarro 

llado en el pafs son las siquientes: 

1. Cultivos basicos para la ali~entaci6n hurnana. Corn-

prende aquellos cultivos de irnnortancia en los ha-
bites de consume de la poblaci6n mexicana y en la 

similitu0 de sus procesos tecnol6gicos: el mafz, -

el frijol, el arroz y el trigo. 

2. Cultivos industriales (t~cnicos). Son las especies 

que sirven p rincipalmente de n ateria ~rima a la in 

dustria alimenticia v no alimenticia. Los mas im-

portantes son: algod6n, heneq uen, cacahuate, gira-
. . 

sol, soya, cartamo, ajonjolf y cafia de azucar. 

3. Hortalizas. Com?rende esoecies que sirven de com-
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plemento a la alimentaci6n basica y su consume es 

en fresco o despu~s de un proceso industrial. Por 

lo general, se cultivan a nivel de huertos familia 

res y a nivel comercial e incluso para exportaci6n. 

Entre los m~s importantes tenemos: chile, tomate, 

cebolla, calabaza, pepino, lechuga, mel6n y zanaho 

ria. 

4. Cultivos forrajeros. Son todas aquellas especies 

que por su objeto de explotaci6n, sirven para la 

alimentaci6n de las diferentes especies ganaderas. 

Su demanda se ha ido incrementando en funci6n del 

desarrollo de la ganaderia hacia bases industria

les. Su consume puede ser directo mediante paste

reo , fresco, ensilado, henificado y como alinento 

balancea~o ~ediante mezclas previamente preparadas. 

Las especies was i~Dortantes son los pastes natura 

les e inducidos, la alfalfa, ~1 nafz, el sorgo y 

la avena. 

5. Cultivos frutfcolas. Representan una fuente impor 

tante de ingreso, de empleos y de alimentacion hu

rnana. Tambi~n proporcionan ~ateria prima a la in

dustria y son un complemento para la dieta alimen

ticia. Existe una gran cantidad de especies que se 

pueden agrupar en dos subramas: los de clima tem

plado o caducifolios como la manzana, el durazno, 
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la pera, la vid, etc., y los de clima tropical o 

perennifolios como aguacate, mango, pl~tano, naran 

j a'· etc. 

La producci6n de las ramas agrfcolas requiere de un 

conjunto de medidas econ6mico-organizativas y agrotecnicas, 

para aprovechar racionalmente la tierra, incrementar el ren 

dimiento de los cultivos, reduciendo los gastos e incremen-

tando su rentabilidad. Este proceso se debe considerar en 

las etapas fundamentales de su proceso tecnol6gico, que com 

prende: 1) preparaci6n del terrene para la siembra: barbe-

cho, cruza, rastreo, nivelacion, formaci6n de regaderas, 

etc.; 2) realizaci6n de la siembra: surcado, fertilizaci6n 

y siembra; 3) el cuidado del cultivo, varfa segun el tipo 
. . 

de cultivo, las labores mas cornunes son: riego, escarda, 

deshierbe, riego, fertilizacion, etc., yen toda la etapa 

control de plagas y enfermedades; 4) la recolecci6n de la 

cosecha, de acuerdo al tiernpo 6ptimo, con rapidez, reducien 

do las perdidas y con los metodos y medics mas adecuados 

tecnica y econornicamente . . 

Al igual que las ramas agrl.colas, la ganaderl.a es un 

conjunto de ramas y ·subramas que se han escindido en fun -

ci6n de la especie animal objeto de explotaci6n, teniendo 

como elemento de enlace con las ra!TI.as agrl.colas, el consume 

de cultivos forrajeros y deshechos de otras plantas, asi co 

mo algunas fases del proceso tecnol6gico. 
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Las ramas ganaderas y sus sistemas mas importantes son: 

1. Ganado bovine. Es una de las especies ganaderas 

mas importantes ~ara la alimentaci6n; proporciona 

carne, leche y pieles. Existen tres niveles o sis 

temas principales: bovine para carne, bovine ,ara 

leche y bovine ?ara doble nroo6sito. Preferente-

mente de los sistemas de carne y de doble prop6si 

to se surte de pieles la industria del zaDato. La 

ganaderia bovina para carne se explota mayorrnente 

en forma extensiva en praderas y agostaderos. La 

de leche se sostiene mediante la forma intensiva 

por medic de establos y a base de forraje cultiva 

do. El de doble prop6sito es extensive y semi-ex 

tensivo. 

Al interior de estes sistemas se han ido especia-

. . . 
l1zando algunas etapas. Por eJemplo, en el gana-

do vacuno para leche, se han especializado median 

te las relaciones de cooperaci6n interernpresarial, 

dentro de los cuales tenemos: la producci6n de le 

che en complejos lecheros; la cria de vacas jove~ 

nes que no han parido y vacas primiparas; las de 

recr!a de ganado joven y su ceba para carne, gene 

ralmente son becerros y becerras descartadas de 

veinte dias de edad y estan hasta lograr una masa 

en vivo de 250-280 kgs, y la ceba de ganado bovi-
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no joven y _de vacas descartadas. 

2. Porcicultura. Rarna ganadera de irn~ortancia para 

la producci6n de carne y grasa alimenticia. Gene

ralrnente se utilizan los rnetodos semi-intensive e 

intensive a base de hibridos, aunque aun persiste 

su explotaci6n domestica. La base alirnenticia son 

los alimentos balanceados y los deshechos dornesti

cos e industriales. La especializaci6n de esta ra 

rna ha subdividido el proceso del producto final en 

varias etapas aue por lo general, estan integradas 

en las rnisrnas granjas. Las relaciones de coopera

ci6n intergranja, casi siernnre son de surninistro 

de pie de cria, sernentales, alirnento balanceado y 

el rastro. 

3. Avicultura. Es otra de las rarnas ganaderas de ba~ 

tante importancia para la alirnentaci6n mediante el 

surninistro de carne v huevo. El tipo de explota

ci6n mas irnportante es el intensive en granjas tee 

nificadas e integradas. La divisi6n del trabajo 

en esta rarna ha creado granjas especializadas: in

cubadoras, de engorda, ponedoras, de doble prop6si 

to y de alirnentos. Sus deshechos son de buena uti 

lidad para abono agricola y alirnento de otras espe 

cies. Sigue teniendo irnnortancia su explotacion 

dornestica. 
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4. Ovinos. La especie ovina tiene importancia por su 

producci6n de carne y lana. Los sistemas de explo 

taci6n son: para lana, para carne y para doble pro 

p6sito. El modo extensive y semi-extensive siguen 

predominando. 

·s. Caprinos. Esta rama ganadera proporciona pieles, 

carne y leche. Su producci6n aun no es muy espe

cializada y se explota mediante el pastoreo exten 

siva y semi ·-extensivo. 

6. Equines. En esta categor1a se agrupan las espe -

cies como el caballo, el asno y sus h1bridos. Ge 

neralmente se utilizan para carga, transporte y 

tiro y en menor medida, para deporte. En muchas 

zonas rurales esta rama sigue siendo de mucha uti 

lidad, e incluso en la agricultura moderna hay 

aun ciertas tareas muy espec1ficas en donde las 

bestias de tiro juegan un papel importante. 

7. Cunicultura . Esta rama ha recibido impulse en los 

ultimos tiE!l'pOS en Hexico; de su explotaci6n se ex

_trae carne, piel y pelo y en menor escala el excre 

menta; importante es la producci6n de conejos para 

abastecer de material vivo a los laboratories qui

micas, farmaceuticos y de investigaci6n. La espe

cializaci6n se ha ido dando en estas principales 
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orientaciones, aungue casi no se ha difundido su 

explotaci6n en empresas especializadas. 

8. Apicultura. Esta es una de las ramas de reciente 

incorporaci6n por su importancia en la economfa. 

Generalmente se explota en forma suplementaria 

junto a otros cultivos agrfcolas y plantaciones, 

cumpliendo una funci6n de polinizaci6n. 

La explotaci6n de estas ramas tambien exige la aplic~ 

cion de principios econ6micos, organizativos y zootecnicos 

en todo el proceso tecnol6gico, que comprende los siguien

tes elementos fundamentales: el mantenimiento de ganado y 

aves, su cuidadoi el aseguramiento con locales, equipos y 

medios de mecanizaci6ni la alimentaci6ni la reproducci6n 

del rebano y el mejoramiento de sus calidades de especie y 

de raza; la densidad del efectivo por unidad de tierras; la 

estructura y orientaci6n ramal de la especializaci6n; las 

medidas profilacticas de lucha contra las enfermedades. 

Tanto las ramas agr1colas como las ramas ganaderas, 

han basado su desarrollo en la aplicaci6n creciente de los 

elementos del progreso cientffico-tecnico, que se manifies 

tan en la intensificaci6n de la producci6n, que ha seguido 

las siguientes orientaciones principales: mejoramiento de 

suelos, mejoramiento genetico de las especies vegetales y 

animales, mecanizaci6n integral, utilizaci6n progresiva de 
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agroquimicos, pertrechamiento de una base forrajera de cali 

dad, biotecnia y el desarrollo de una ganaderia sobre una 

base industrial. 

Asf mismo, su desarrollo ha tendido hacia formas de O£ 

ganizaci6n mas amplias como las asociaciones de productores 

que han ampliado las formas de cooperaci6n hortizontal, y 

creado las bases econ6micas y organizativas para la coopera 

cion o integraci6n vertical, que permitira un mejor aprove-

chamiento de las materias primas y el incremento de su valor 

mediante la transformaci6n agroindustrial. 

A continuaci6n se exponen los diferentes aspectos me-

diante los cuales se pueden establecer relaciones biol6gi-

cas, tecnologicas y econ6micas entre las ra~as agricolas Y 
- --

las ramas ganaderas, para lograr un mejor aurovechamiento 

de los recursos disponibles. 



3. ASPECTOS DE LA COMBINACION DE LAS RAMAS AGRICOLAS Y GA
NADERAS DENTRO DE LAS UNIDADES AGROPECUARIAS COLECTIVAS 

La investigaci6n de este proceso en la CECVYM, se rea-

liz6 considerando dos niveles: en un primer plano investi -

gar el contenido de la combinaci6n al interior de tres eji-

dos que practican la agricultura y la ganader!a: Ejido "Ma-

riano Escobedo No. 1", Ejido "Cuauhtemoc C~rdenas" y Ejido 

"San Jose de Bacurn"; en segundo plano, revisar el contenido 

de ese proceso entre las unidades colectivas y su relaci6n 

con la Uni6n de Ejidos y la Coalici6n de Ejidos. Ambos ni-

veles estan interrelacionados. El segundo caso se expone en 

el capitulo posterior . 

Para entrar en materia, establescarnos primero algunos 

elementos de la producci6n y organizaci6n de los ejidos. En 

dos conceptos se puede resumir al respecto: la estructura 

productiva y la estructura organizativa. La estructura pro 

ductiva se deterrnina por la composici6n y correlaci6n de 

las rarnas de producci6n de la empresa productiva; la estruc 

tura organizativa depende del nlirnero y la correlaci6n de 

las unidades de producci6n y servicios, es decir, de las 

secciones, brigadas, granjas, talleres de reparaci6n, etc. 

En el Cuadro 1 y Figura 1, se resumen ambas estructuras de 

los tres ~jidos. (la) 

(10)_ Dominguez, C.I. "Estudios de campo 1986". No publica
des. 



CUADRO 1. ESTRUCTURA PRODUCTIVA DE LOS EJIDOS 

SUperficie de tierras (has) cabezas de ganado Medios rnedinioos de oroducci6n Fuerza laborable 

Ejidos Total ded. ded. otros 
a a usos 

boviros 
para 

leche 

otros rnaquinas trans}X)rte equiro Total Agric. Ganade 

MARIANO ESCO
BEIX> No. 1 

SAN JOSE DE 
BAClM 

a.JA~ 
CARDENAS 

agric. ganad. ( *) 

1056 858 131 67 

699 350 50 299 

330 229 91 10 

FUENTE: Datos de campo. I::la!Unguez, C. I. 1986. 

239 470(+) 23 

175 13 , 

150 8 

(*) Utilizadas en instalaciones y en mayor parte ociosas por falta de agua. 

(+) Se refiere a nGnero de cerdos. 

(x) Datos aproxirnados. 

(x) 

12 50 209 

6 33 138 

5 20 . 61 

184 

125 

49 

w 
0'\ 

24 

13 

12 
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Los tres ejidos tienen una estructura productiva com

puesta por ramas agrfcolas y ramas ganaderas. La rama prin 

cipal o basica, es la agricultura (en su acepci6n estrecha 

como producci6n vegetal), tanto por la superficie que se 

destina, como por la mano de obra que labora en ella (por 

ejemplo en el ejido "Mariano Escobedo No. 1'' de 1056 so

cios, 858 se dedican a la agricultura, 131 a la ganaderfa 

y el restante otros usos; la ganaderfa viene cumpliendo un 

papel de rama suolementaria, de gran imoortancia para el 

desarrollo de la rama basica. 

La estructura organizativa nos refleja dos niveles, el 

primero es el que esta determinado por la Ley de Reforma 

Agraria, nivel presente en los tres ejidos. El segundo ni

vel de organizaci6n, se deriva de las necesidades de la pro 

ducci6n, es el ejido "Mariano Escobedo No. 1" el que presen 

ta los dos niveles de organizaci6n. No oastante, la organi 

zaci6n de la producci6n y el trabajo tiene algunas deficien 

cias que la desfasan del desarrollo econ6mico de los ejidos 

y se transforman en trabas. 

Partiendo del establecimiento de estos elementos, pase 

mos a determinar los puntos de enlace de la producci6n agr! 

cola y ganadera en los ejidos. 
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3.1 Elementos de Enlace de la Producci6n Agricola y Ganade 
ra. 

El sistema de gesti6n de las unidades colectivas agro-

pecuarias, se considera como el conjunto de medidas econ6mi 

cas, organizativas, agrotecnicas y zootecnicas, encaminadas 

al aprovechamiento racional de la tierra, la explotaci6n 

mas intensiva del ganado, a la elevaci6n del rendimiento de 

cultivos y cabezas de ganado, la disminuci6n de los gastos 

y el crecimiento de la rentabilidad de la producci6n. 

En ese sentido, para el analisis de la organizaci6n 

combinada de la producci6n agricola y ganadera, debemos 

partir del establecimiento de los.elementos que resultan 

de la relaci6n de ambas ramas de producci6n; o sea, los 

aspectos que resultan del manejo combinado de estas ramas 

al interior de las unidades colectivas. 

Los aspectos mas importantes a considerar en la rela-

cion agricultura-ganaderia son los siguientes: 

Mejor uso del recurso tierra. 

Utilizaci6n de deshechos agropecuarios. 

Mejor ocupaci6n de los medias de producci6n. 

Ocupaci6n plena de la mano de obra. 

ArnnliaciOn de la opci6n de cultivos ante proble
mas del rnercado. 
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Producci6n de art1culos de consume humane a mas ba 
jo precib. 

Contribuci6n en la eficiencia econ6mica de la em
presa e incremento del nivel de acumulaci6n inter
na y ampliaci6n de las bases para el desarrollo de 
la cooperaci6n horizontal y vertical. 

Mejor uso del recurso tierra. El medic fundamental de 

producci6n agricola es la tierra; su uso por el hombre 

es necesario para extraer de ella los alimentos para 

su reproducci6n . Por tal raz6n, es importante que la 

relaci6n entre el hombre y la tierra sea de tal manera 

que permita la conservaci6n de su capacidad productiva 

es decir, conserve,incluso aumente su fertilidad. Sin 

embargo, en la pr~ctica social, en particular en las 

condiciones del capitalismo, frecuentemente se ignora 

este heche. 

Son varias las medidas que se pueden implementar para 

un mejor uso del recurso tierra. Algunas de ellas son 

la rotaci6n de cultivos, la aplicaci6n de substancias 

que devuelven al suelo sus elementos minerales y orga-

nicos, el adecuado uso del agua, practicas antierosi-

vas, etc.; una medida que contribuye a mejorar la fer-

tilidad del suelo, resulta de la relaci6n entre el ~ul 

tivo de plantas y la ganader!a. La explotaci6n de la 

tierra mediante cultivos agricolas y el sostenirniento 

de una granja ganadera de bovines por ejemplo, perrnite 

rnayores opciones para establecer prograrnaciones mas 
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adecuadas de rotaci6n de cultivos que tecnicamente sean 

aceptabl~s para no danar la fertilidad del suelo; esta 

rotaci6n se puede dar en dos sentidos, mediante la suce 

si6n de cultivos en el mismo terrene, y mediante la ro-

tacion del terrene a traves de su divis16n para la al-

ternaci6n de cultivos forrajeros con ~ultivos b&sicos 

y de oleaginosas u otros. Tambien hay cases muy fre -

cuentes en donde el suelo no es apto, por su constitu-

ci6n fisica y/o quimica, para algunos cultivos agrico-

las, resultando mas conveniente tecnica y econ6micamen 

te dedicarlos a ciertos cultivos forrajeros, como los 

pastos. 

La rotaci6n de cultivos y la utilizaci6n adecuada de 

los suelos, segfin sus condiciones, son dos de las ven-

tajas (sin considerar el estiercol) que nos ofrece la 

relacion adecuada entre la producci6n agricola y gana-

dera. Al respecto H.A. Morgan dijo: "La ganaderia es 

un factor esencial en el ciclo mineral-planta-animal, 

el cual es fundarnentalmente basico para un programa 

agricola bien orientado. Una agricultura sin ganade-

ria, es una violaci6n a las leyes naturales que condu 

ce a minar el suelo en su fertilidad " . :( 11
) 

<(11:) Citado por REAVES, PAUL Y PEGRAM, W. en "El ganado 1~ 
chero y .las industrias lacteas en la granja". Ed. 
LIMUSA. M~xico, 1985. p~ 24. 
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El establecimiento de los establos lecheros y de la 

granja porcina, en su caso, en los ejidos colectivos, esta 

resultando ventajoso en cuanto al mejor uso del recurso 

tierra. Debido a la demanda de forraje de sus granjas, el 

patr6n y rotacion se ha modificado. 

CUADRO 2. LAS ROTACIONES DE CULTIVOS 

roTACION DE CULTIVOS USUAL EN Rm'ACION DE CULTIVOS EN IDS 
EL VALLE DEL YAQUI EJIDOS CON GANADERIA ( *) 

·En invierno En verano En invierno En verano 

Trigo Soya Trigo Soya 

Cebada Soya Cebada Alfalfa 

Cebada Maiz Alfalfa Sorgo 

Mal.z Algcdon M..a.iz Algcdon 

Maiz Sorgo Ma.lz forrajero Soya 

FUENTE: Datos de campo 1986. Dani.nguez, C.I. 

( *) La rotaci6n es de los cul tivos en el misrro terrene corro de los 
terrenos para el tipo de cultivos. 

En tanto las rotaciones de cultivos usual en la region 

esta fuertemente determinada por la oscilaci6n de los pre-

cios en el mercado en forma directa, la rotaci6n de culti-

vos de los ejidos referidos se ve favorecida por la demanda 

interna de cultivos forrajeros para sostener la alimenta-

cion animal, lo ~ual es indudablemente ventajoso econ6mica-

y tecnicamente. 
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Cabe mencionar en este contexto, que las necesidades 

de forraje no se cubren totalmente con la producci6n propia 

de los ejidos; por eso serfa conveniente producir todas las 

necesidades forrajeras y con ello aprovechar la amplia varie 

dad de cultivos de este tipo de alto valor nutritive, que 

entrarian como posibilidades en la programaci6n de las rota 

ciones de cultivos. 

Utilizaci6n de deshechos agrooecuarios. En el proceso 

de producci6n agricola y ganadera, se generan algunos 

deshechos que pueden ser utilizados para apoyar mutua

mente ambas actividades, desde el punto de vista tecni 

co y econ6mico. Tal es el caso de los esquilmos de 

los cultivos agrfcolas de bastante utilidad para apo

yar la alimentaci6n del ganado y el estiercol de la 

ganaderfa util como abono para la tierra. 

Los cultivos practicados por los ejidos, que producen 

esquilmos son el trigo, la soya, el mafz, el sorgo, la ce

bada y el frijol, que deshechan paja y rastrojo y deshechos 

frescos en el caso de las hortalizas. 

Segun las observaciones hechas en la actividad de los 

tres ejidos, s6lo utilizan el rastrojo que produce el ma!z 

y el sorgo; lo recogen del campo, lo pican y se lo propor

cionan en forma directa al ganado y cuando son grandes vo-
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lurnenes lo ensilan. La paja del trigo y dernas cereales, ge 

neralrnente la quernan en el rnisrno terrene, desperdiciando la 

oportunidad de rnezclarlo con otros rnateriales alirnenticios 

y dafiando con esa practica al suelo; en el rnejor de los ca

sos se incorpora al suelo como materia organica. Este rnis

mo procedirniento se sigue en el caso de algunas oleaginosas. 

La utilizaci6n de la paja de los cereales y el rastro

jo del rna!z, sorgo y algunas legurninosas: no debe entender

se como la sustituci6n de los forrajes verdes y henificados. 

Entenderlo as!, podr!a provocar la reducci6n de la capacidad 

productiva en cantidad y calidad de las vacas lecheras; es 

recornendable que todos estos esquilrnos se rnezclen con henos 

o forrajes ensilados, o bien, se le surninistre a las vacas 

una proporci6n de esquilrno despues de la ordefia y luego corn 

plernentar con forraje de alta calidad, incluyendo algunos 

alirnentos balanceados como harinolina, salvado, concentrado 

etc . 

La alirnentaci6n del ganado lechero en los establos eji 

dales, se cornpone principalrnente de: forraje verde de alfal 

fa, rnaiz y sorgo forrajero; rnezclas de rnaiz y sorgo con me

laza y cornplementan con concentrado y minerales. 

Es irnportante que los ejidos colectivos revisen el pro 

grarna de su alimentaci6n y tornen en cuenta estas considera

ciones sobre el uso de los esquilrnos ag~icolas. La mayor 
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parte del forraje ellos misrnos lo producen, pero pudieran 

cubrir la totalidad de su demanda si retoman este plantea

miento. Incluso en el Valle del Yaqui, existen bastantes 

deshechos de hortalizas, de gallinaza y de los cultivos ya 

rnencionados que pudieran conseguirse a rnuy bajo costo. To 

do esto a final de cuentas redunda en un b~neficio econ6mi 

co en la producci6n de leche, pues la mayor parte de su 

costo de producci6n, lo generan los gastos en la alirnenta

ci6n. Adernas tecnicarnente se evita danar el suelo con la 

quema de las pajas y rastrojos y la calidad del estiercol 

se rnejora con los restos de los esquilmos·que no consumen 

las vacas, ayudando a la retenci6n del estiercol lfquido 

que es sumamente valioso y sirve de cama para mantener lim 

pias a las vacas. 

La ganaderia lechera, produce grandes cantidades de es 

tiercel de valiosa utilidad como abono agricola para mejo

rar la fertilidad del suelo y en ese sentido, tambien los 

ejidos colectivos en cuesti6n pueden sacar provecho. En ge 

neral, el estiercol tiene tres valores agron6micos recono

cidos: 1. Mejorador de las condiciones fisicas del suelo; 

2r mejorador de las condiciones qufmicas del suelo y 3. rne

jorador de la flora rnicrobiana en el suelo. Efectivamente, 

dado el alto grado de materia organica que compone al estier 

col, al anlicarlo al suelo se incrementa la capacidad de ·ab 

sorci6n y retenci6n del agua, mejorando al mismo tiempo sus 

condiciones ffsicas. SegGn estudio~ autorizados, una tone-
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lada de esti~rcol de vaca contiene un promedio de 5.4 kg de 

nitr6geno, 1.3 kg de acido fosforico y 4 kg de potasio. (l 2 ) 

As! tambien, la actividad bacteriologica que resulta de la 

aplicaci6n de estiercol al suelo, mejora su condici6n ffsi-

ca. 

En este sentido, se puede sostener que el ganado leche 

ro avuda a incrementar eficazmente la productividad de las 

tierras agricolas. Con la aplicaci6n del estiercol a las 

tierras de cultivos no forrajeros, se incrementan los rendi 

mientos de las cosechas y se disminuyen los gastos en ferti 

lizaci6n, lo que en terminos generales nos arroja una pro-

ductividad mayor, al darse una relaci6n entre mayor produc-

cion por los altos rendimientos por unidad de superficie y 

menores gastos, influidos cuando menos por el factor ferti-

lizacion. Cuando el estiercol se aplica a las tierras para 

cultivos forrajeros, tambien se incrementan los rendimien-

tos por hectarea hacienda mas eficaz y nutritiva su produc-

ci6n, contribuyendo a la disminuci6n de los gastos en la 

alimentaci6n aniaml, que segun estudios absorben el 60% de 

los costos totales por litre de leche. 

El manejo del estiercol cobra importancia por las con-

sideraciones anteriores. Debido a las deficientes practi-

cas de manipulaci6n, a los escurrimientos y fermentaciones, 

(12) Reaves, P. y Pegram, W. "El ganado lechero y las in
dustrias lacteas en la granja". Ed. LIMUSA, Mexico 
1985 .. P· 27. 
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se pierde como la tercera parte de su valor nutritiv6. Para 

reducir estas perdidas 1 se puede utilizar superfosfato apli 

candolo en los pisos de los establos y canales de desaguel 

ya que esta substancia actua como antiseptico y repelente 

de moscas y es eficaz para prevenir las perdidas de amenia-

co y sirve de complemento al estiercol que es pobre en aci-

do ~ f' . (P 0 ) (l]) ~os orlco 2 5 . Tarnbien se recomienda el uso de 

materiales de desperdicio de esquilmos agr!colas 1 para for-

mar camas que ayudan a la absorci6n de los rnateriales nutri 

tivos del estiercol liquido y faciliten su mejor manejo. Es 

te ultimo es de surna importancia para garantizar un estier-

col de alta calidad. El Cuadro 3 nos muestra la composici6n 

qu!rnica de los deshechos del ganado vacuno en su forma soli 

da y liquida. 

CUADRO 3. COMPOS I CION QUH1ICA DE LOS EXCREMENTOS 
FRESCOS 

Producci6n Materia Nitr6geno Acido fos Potasio cal 
diaria por animal seca f6rioo K20 CaO 

P205 

Sold. Liq. Sol. Liq. Sol. Liq. Sol. Lia. Sol. Liq. Sol. Liq. 
(kqs) (kg) % % % % % · 0 

'15 % % % % 

23.50 9.06 16.2 6.2 0.32 0.95 0.21 0.03 0.16 0.95 0.34 0.01 

FUENI'E: Tornado de Paul M. Reaves y C. W. Pegram. 

( 13) Reaves 1 P. y Pregrarn, w. "El ganado lechero y las industrias lac
teas en la granja 11

• Ed. LINUSA 1 .r<~ico 1985. p. 28 1 29. 
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Los tres ejidos, hasta donde observamos, no utilizan 

el estiercol como abono agricola y si lesionan el ambiente 

del establo al amontonarlo a un lado de los corrales. De 

acuerdo a la cifra promedio de 23.50 kg de esti~rcol soli-. 

do que produce al dia una vaca, en un afio llega a acumular 

una produccion de 8.5 a 9 toneladas, lo que representa una 

cantidad aproximada, segun el nUmero de vacas por est( blo, 

de 2091.25 ton/afio en el ejido "Mariano Escobedo No. 1", 

1531.25 ton/afio en el "San Jos€ de Bacum" y 1312.5 ton/afio 

en el ejido Cuauht€moc Cardenas. 

La producci6n agricola en combinacion con la ganaderia 

lechera en los tres ejidos mencionados, no han aorovechado 

eficientemente la utilizaci6n de sus deshechos. Se sugiere 

hacer un estudio tecnico y econ6mico sobre el impacto del 

uso de estos deshechos agropecuarios. 

Mejor ocuoacion de los medios de produccion. Esta es 

otra de las opciones que surgen de la buena organiza-

cion de la produccion agropecuaria. Los medios meca-

nicos de produccion mas importantes de que disponen 

los ejidos son las maquinas , el equipo y el transpor-

te. Segun se sabe, la inversi6n en este tipo de me-

dios es alta y costosa, por lo que es conveniente apre 

surar su amortizacion. Las labores del trabajo en el 

cultivo de plantas son temporales, debido a la tempo-
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ralidad de la misma agricultura sujeta a condiciones 

naturales. Esta situaci6n conduce a la subutilizaci6n 

de las maquinas, quedando amplios espacios de tiempo 

entre las diferentes etapas del proceso tecnol6gico 

del cultivo en que no se utilizan. 

Los ejidos colectivos cuentan con una superficie de 

tierra de suficiente tamano, para implementar dos formas 

de organizar y planificar la producci6n, de tal modo que 
• 

utilicen los rnedios de producci6n durante mas tiempo y 

acorten su periodo de amortizaci6n. La primera se refiere 

a implementar una estructura de cultivos, que adernas de 

cumplir con los requerimientos de una buena rotaci6n, per 

mita utilizar la maquinaria y el equi~o en forma escalona· 

da y continua durante mas tiempo, esto es, realizar siem-

bras escalonadas dentro de los plazos agrotecnicos, indu-

ciendo esto mismo en el resto de las e~as del proceso pro 

ductivo, prolongando asi el tiempo de trabajo de las maqui 

nas. Adem~s,para ayudar en ello es pertinente buscar en 

lo posible, la adaptaci6n de funciones mas universales en 

las maquinas y el equipo. Esta forma de organizar la pro-

ducci6n perrnite t~bien la generaci6n de mas empleo, que 

para los fines sociales de los colectivos es de suma impoE 

tancia. Los ejidos aun no ensayan esta forma de aprovechar 

algunos medics de producci6n de que disponen. 

La segunda forma es mediante la utilizaci6n de ·estes 
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medics eri tareas que dernarida la producci6n de forraj"es ·y el 

manejo del qanado. En los tres ejidos se utilizan los trac 

tores como fuerza motrfz en el corte de alfalfa y maiz fo

rrajero, para cortar, picar y empacar los rastrojos de maiz 

y sorgo, asf como para transportar en remolques la produc

ci6n al establo y los silos ! segun lo necesario. Incluso 

se usa para mover el implemento que distribuye el alimento 

a las vacas. Los tractores con remolques pudieran utilizar 

se tarnbien como medics de transporte en la cosecha de los 

cereales y oleaginosas, cargando simultanearnente con la tri 

lla en el misrno terrene, sin que la combinada tenga que pa

rar para ello; de ese modo se ahorra tiempo y se aurnenta el 

rendirniento d.e las trilladoras • . 

Otros medics que pueden utilizarse mejor son los alma

cenes y bodegas colocando algunos forrajes henificados y 

otros alimentos concentrados. 

Las demandas del trabajo de los cultivos agr!colas y 

la ganaderfa, permiten reducir el caracter temporal de la 

agricultura para el mejor uso de estos medics de producci6n. 

Ocupaci6n plena de la mano de obra. Al igual ~ue los 

medics de producci6n, las unidades colectivas hacen me 

jor usc de la mano de obra de los socios y sobre todo 

ampl!an la cantidad de jornales necesarios para cubrir 
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el total de las actividades, Pero esta ampliaci6n de -

jornales no es por el retroceso tecnologico, sino por 

el incremento absolute de las tareas productiv~s, 

Con la iniciaci6n del establo lechero, se lograron ---

crear 24 empleos permanentes en el ejido '1Mariano Escobedo 

No. 1", 13 en el "S.J. de Bacum" y 12 en el ''Cuauhtemoc Car 

denas". La producci6n lechera puede reducir temporalidad, -

mediante un correcto programa alternado de la producci6n de 

las vacas; de este modo se puede sostener el mismo nivel de 

trabajo todo el ano. Incluso las tareas de corte y manejo ~ 

del forraje hasta su transportaci6n al establo son realiza-

dos por un grupo de trabajo permanente que esta contabiliza 

do como parte de la fuerza laborable de la agricultura, que 

en sus ramas ocupa a los socios un promedio de 180 dias al 

aii.o. 
(14) 

Una de las causas fundamentales que impulsaron la im~-.,... 

~len>entaci'dn de los· pr·ogri=lmas lech.eros en l98l por estos .,.-

tres ejidos y otros dos mas, que no se consideraron para 

es·te estudio, fue precisamente la necesidad de creaci6n de 

mas empleos·, pues las tareas de la sola producci6n agricola 

eran insuficientes para atender la demanda de los socios y 

evitar su contratacion como asalariados de agricultores par 

ticulares, 

B T "!'"-:""!_,,A CEHTRAL u J( en . .t.!l \1 .. .&.I v La . .&.\ J. 5 l1. !L 
Para el lagro de una ocupaciOn plena de la mano de "="·,..-

(_14) Dominguez, C~t, "Estudios de Caiq?O 1986 ~ . No publicados, 
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obra, se puede pensar en introducir otras ramas de produc

ci6n ganadera como la avicultura y la porcicultura Jque ya 

explota un ejido} que tienen buena demanda y condiciones 

naturales favorables en la region. A su vez, sobre la ba

se de la agricultura y la ganaderfa se amplfan las posibi

lidades para profundizar la divisi6n social del trabajo me 

diante la cooperaci6n horizontal y vertical entre los eji

dos, la union y la coalicion. Esto ultimo se trata en el 

siguiente capitulo. 

Ampliaci6n de la opcion de cultivos ante problemas del 

rnercado. La estructura de cultivos depende basicamen

te en la region del Yaqui, de las condiciones natura

les (con sus limitantes del recurso agua) y de los pre 

cios de los productos agrfcolas. En el perfodo de 

1976 a 1979 los ejidos y las uniones operaban con cre

ditos de BANRURAL, por lo que a traves de su instancia 

se realizaban la compra de insumos y la venta de sus 

cosechas. Los canales de comercializaci6n mas impor

tantes son: el mercado interne ejidal (con poca capa

cidad), el mercado local (Sonora y estados vecinos}, 

el mercado federal y el mercado internacional cercano 

(el sur de EE.UU.}. 

A rafz de los conflictos crediticios con el BANRURAL y 

el seguro agricola ante ANAGSA, que dieron como resultado 
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el rornpirniento de sus relaciones, se crearon la Uni6n de 

Cr~dito, el Fondo Cornun y el Departamento de Cornercializa

ci6n, todos como partes de la coalici6n de ejidos. Sin ern 

barge, el problema de los bajos precios de garantfa para 

los productos basicos (que es el cornponente principal de 

su patr6n de cultivos) y la cafda de los precios del merca 

do del algod6n, agudizaron fuertemente la situaci6n econ6-

mica de los ejidos colectivos de la regi6n. Se sucedieron 

ano tras ano acciones de presi6n para arrancar a CONASUPO 

el aurnento de los precios para el pago de sus productos ba 

sicos, problema que en la actualidad aun persiste. El De

partamento de Cornercializaci6n, vino a aliviar un poco es

tes problemas al buscar mejores precios con ernpresas parti 

culares, apoyandose en las bodegas que rnaneja la coalici6n. 

Pero, los problemas por la cafda de los precios en ciertos 

cultivos persiste, es un problema latente en la economia 

capitalista. 

Con la creaci6n de los establos lecheros y las granjas 

porcinas se vislurnbran nuevas espectativas de alivio a esta 

situaci6n. En efecto, la producci6n lechera crea una deman 

da de forrajes verdes y heno perrnanente que puede ser satis 

fecha internarnente por los propios ejidos, mediante su cul

tivo. Ahi, la especulaci6n del mercado de productos agrico 

las no afecta, salvo de afectar los precios del producto fi 

nal, la leche, que tarnbien puede salvarse con la pasteuriza 

dora y otros proyectos de industrializaci6n de subproductos. 
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Para los ejidos que aun no tienen programa ganadero, este 

es un factor de gran irnportancia a considerar para sus fu-

turos proyectos. Ademas, las relaciones de cooperaci6n en 

tre los ejidos con establos, permiten incrementar la demag 

da de productos forrajeros a traves del centro de recrfa y 

de la implementaci6n de su planta elaboradora de alimentos 

balanceados. Por lo pronto, dado que la demanda de produc-

tos forrajeros no es satisfecha plenamente por los propios 

ejidos, es posible y factible establecer contratos con otros 

ejidos para cubrir las necesidades de alimentacion animal. 

De este modo, la explotaci6n agricola y ganadera con-

juntarnente ayudan a aliviar y en algunos casos a resolver 

los problemas que ocasiona la espontaneidad del mercado de 

los productos agricolas. 

Producci6n de artfculos de consumo humano a mas bajo 

precio. Para las unidades colectivas de producci6n, 

es muy importante este aspecto; la diversificaci6n de 

las ramas agricolas y la explotaci6n de las ramas ga-
. " 

naderas permite la adquisici6n de algunos productos 

alimenticios frescos a mas bajo precio. Tales son 

los casos de las hortalizas, los frutales, los produc 

tos animales como la leche, carne y huevo. 

En este aspecto, los ejidos en cuestion disponen de 
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productos alimenticios como la leche, que la compran los so 

cios a un precio de $93 litre y el publico vecino a $115 li 

tro a inicios del ano de 1986; consurnen carne de puerco a 

bajo precio y de calidad garantizada de las granjas del eji 

do "Mariano Escobedo No. 1" y de la granja que· administra 

la coalici6n, se abastecen durante ciertos periodos de car

ne de res, de las vacas desplazadas y de los becerros; se 

aprovisionan de algunas especies horticolas en epocas de co 

secha. 

Otros apoyos para la economia familiar resultan de al

gunas areas auxiliares que demanda la producci6n ganadera, 

como es en este case los trabajos de herreria en los esta

blos y la granja porcina. 

Contribuci6n en la eficiencia econ6mica de la empresa 

e incremento del nivel de acumulaci6n interna y arnolia 

ci6n de las bases para el desarrollo de la cooperaci6n 

horizontal y vertical. Como resultado de la gesti6n 

combinada de la agricultura y la ganaderia, es decir, 

de las rarnas principales con las suplernentarias se lo

gra el incremento de la productividad del trabajo y de 

la eficiencia econ6mica de toda la producci6n. 

Para el c~lculo de la eficiencia econ6rnica de la pro

ducci6n agropecuaria, se utilizan indicadores de tipo natu 

ral y de valor. Los niveles de cosecha en la producci6n 
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agricola se manifiestan en los rendimientos por hectarea por 

rama de producci6n y de todo el volumen agricola; en la pro 

ducci6n lechera el indicador mas importante es la producci6n 

de leche diaria por cabeza de ganado, que en promedio en el 

Estado de Sonora fluctua entre 12 y 15 litros diarios por 

cabeza; los ejidos producen un promedio de 18.3 litros por 

vaca al dfa, siendo el ejido "Cuauht€moc CSrdenas" el de. me 

jor rendimiento con 20.5 litros, debido a las mejores prSc-

ticas de manejo. Sin embargo, los resultados econ6micos de 

la producci6n lechera no permiten grandes utilidades debido 

a los altos costos de producci6n, siendo en promedio $160 

* por litro de leche, con un precio de $185 , situaci6n a co-

rregir con el perfeccionamiento de la organizaci6n y cuida-

do del ganado, aprovechando todas las ventajas que ofrece 

el uso de los deshechos agricolas y el desarrollo de las 

formas de cooperaci6n. 

La evaluaci6n econ6mica a traves de los indicadores na 

turales y de valor, resulta imposible incluirla debido a 

las limitantes para la obtenci6n de los datos requeridos; 

sin embargo, es de gran importancia destacar algunos indica 

dores cualitativos que reflejan en cierto modo la eficien-

cia econ6mica y social que para los ejidos colectivos repre 

senta la producci6n combinada de las ramas del sector agrr-

cola y el enorme potencial que se deriva de ello: genera-

cion de empleos, consumo de algunos productos a mas bajo 

* Prec1os de marzo de 1987. 
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precio, reducir costos de producci6n por un mejor empleo de 

los medios de producci6n y deshechos agropecuarios, etc., y 

sobre todo, arnpliar los n~veles de acurnulaci6n interna a 

traves de la inversion en medios de producci6n e instalacio 

nes que se requieren para la reproducci6n arnpliada de la 

agricultura y la ganader!a; sobre esa base se puede desarro 

llar la cooperaci6n en diferentes sentidos, entre los eji

dos, la union y la coalici6n, niveles de organizaci6n social 

de la producci6n y de profundizaci6n de la division social 

del trabajo, que tarnbien derivan imoortantes ventajas econ6 

micas y sociales. 

3.2 La Organizaci6n del Trabajo. 

En cuanto a la organizaci6n del trabajo, es convenien

te senalar algunos aspectos importantes. 

Los ejidos colectivos tienen concentrada la fuerza de 

trabajo ' de los socios. La buena organizaci6n de sus fuer

zas en el trabajo y mediante sistemas de pago adecuadas, se 

puede influir en el aumento de la productividad. 

Los tres ejidos estudiados tienen distribuidas sus £uer 

zas de trabajo como aoarecen en el Cuadro 3. 



CUADRO 3. DISTRIBUCION DE LA FUERZA DE TRABAJO 

S 0 C I 0 S AREAS DE TRABAJO 
Ejido 

Total Activos Inactivos Agricultura Establo Granja p:>r Maquinaria, Alrnac. y Taller de 
cina (*) - transporte canerc. Herrerfa 

y equipo (+) 

ariano Esoo-
209 177 32 152 16 5 1 1 0 

edo No. 1 

an Jose de 
128 118 20 106 10 

a cum 

uauhteroc 
61 61 0 50 9 

aruenas 

FUENTE: Datos de Campo, 1986. Danfnguez, C.I. 

(*) En la granja porcina s6lo trabajan cinoo ejidatarios, 16 mas son hijos de ejidatarios que no aparecen anotados en 
el Cuadro. 

(+) No se anot6 ninguro, porque este es aterrlido por hijos de ejidatarios. 

U1 
CXl 

Centl 
de 

reed 

2 

2 

2 
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Como podemos observar, el ejido Mariano Escobedo No. 1 

presenta una division del trabajo mas amolia con grupos per 

manentes en cada una de las areas, lo que en cierto modo per 

mite la especializaci6n, que redunda en la calidad del tra

bajo. Solo en el caso del Establo se dan rotaciones perio

dicas con los . de agricultura, debido a lo constante del tra 

bajo, limitando la especializacion; se han dado cursos de 

inseminaci6n y manejo del ganado en diferentes aspectos, pe 

ro los cambios invalidan el esfuerzo. Este ultimo problema 

tambien se presenta en los otros dos ejidos. La explicaci6n 

de esta situacion, radica en la forma de pago que se utili

za, basado en la idea de la "igualdad" mal entendida, pues 

la remuneraci6n es pareja, indistintamente de la responsabi 

lidad y el esfuerzo; los trabajos de la agricultura son du

rante medio ano y el resto del tiempo buscan empleo en el 

exterior y hasta en EE.UU, lo cual desalienta al grupo del 

establo que tiene que permanecer todo el ano sin posibilidad 

de mejorar sus ingresos. El reparto de utilidades se hace 

por igual a todos los grupos de trabajo, sin diferenciar su 

origen. 

Para solucionar ese problema, se debe implementar un 

sistema diferenciado de los pagos segun la responsabilidad 

y la calificaci6n (como se hace con el coordinador del est~ 

blo) e incluso dar incentives materiales a los que logren 

mayor rendimiento. Tambien puede ayudar a resolver el pr£ 

blerna organizando el trabajo por turnos, de ese modo se dis 
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tribuye con mas amplitud las tareas. 

Un aspecto importante es en rel~ci6n al mecanisme que 

se utiliza para distribuir y asignar el trabajo. En el 

ejido "Mariano Escobedo No. 1", se hace el programa por las 

autoridades ejidales en coordinaci6n con los responsables 

de area de trabajo y luego en asamblea general informan y 

ahi se hacen los ajustes necesarios. En los otros dos eji

dos dado que no cuentan con una estructura organizativa, am 

plia y permanente, salvo la que se deriva de la Ley de Re

forma Agraria, es la Asamblea General la que discute y ela

bora lo.s programas de trabajo. Esta ultima forma hace ino

perante su funcionamiento, aleja a los socios de la partici 

paci6n y ante problemas tecnicos eventuales, no hav fluidez 

para resolverlos. Por ello, es conveniente que forrnen un 

nivel ooerativo de organizaci6n para la atenci6n de las ta

reas productivas y la distribuci6n y control del trabajo. 

El desarrollo de los niveles de producci6n, permite 

combinar bien las ramas productivas principales con las 

complementarias y de auxilio, ampliando las opciones de em 

pelo para dar trabajo a los hijos de ejidatarios, como en 

el caso del Ejido "Mariano Escobedo No. 1" que da empleo 

perrnanente a 25 hijos de ejidatarios, en la granja porcina 

y en el Departamento de Contabilidad. 

Por ultimo, es buena hacer menci6n de la garantia de 
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que gozan los socios inactives por problemas de salud,en los 

tres ejidos se les considera en igual derecho de ingresos y 

de reparto de utilidades, asf como en otros aspectos del bie 

nestar social que vayan logrando. Este es otro ejemplo de 

las ventajas que puede brindar el trabajo colectivo. 

Las deficiencias en la organizaci6n del trabajo podran 

ser corregidas en la rnedida en que los ejidos vayan integran 

do los principios de la gesti6n cientificarnente fundamenta

da; la capacitaci6n tiene una irnportante tarea que atender 

al resoecto. 



4. LA INTERRELACION DE LAS RAMAS AGRICOLAS Y GANADERAS, BA 
SE DE LA COOPERACION ENTRE LAS UNIDADES COLECTIVAS, LA 
UNION Y LA COALICION DE EJIDOS. 

Los procesos de concentraci6n y centralizaci6n de la 

producci6n y la profundizaci6n de la division social del 

trabajo, tienen como una de sus bases, la explotaci6n de 

las ramas primarias de produccion y su adecuada interrela-

cion. 

En ese contexte, el emplazamiento de la produccion 

agricola y ganadera en la CECVYM, sirve de base para ampliar 

las relaciones de cooperaci6n vertical y horizontal entre 

los tres niveles: el ejido colectivo (nivel basico), la union 

de ejidos (segundo nivel) y la coalici6n de ejidos (tercer 

nivel). 

El programa lechero con cinco establos, cuatro explota 

dos por ejidos y uno por la coalici6n, sentaron las bases 

econ6micas, junto con la agricultura, para ampliar las rela 

ciones de cooperaci6n entre los ejidos, la union y la coali 

cion. 

Desde 1981 en que inici6 el programa lechero hasta 1985 

los ejidos habfan venido cargando con la crianza de las va-

quillas de reemplazo, obteniendolas con deficiencias en la 

calidad y altos costas, por lo que incluso les era mas eco-
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nomico importarlas como al inicio, esto provocaba la eleva

cion de los costas generales de la produccion lechera. Para 

octubre de 1985, empezo a funcionar el centro de recrfa 

"Las Yaquis", proyecto rnontado mediante un convenio entre 

la CECVYM y la paraestatal Leche Industrializada Conasupo, 

S.A. (LICONSA), en donde esta ultima participa con el finan 

ciamiento total que asciende a $9,360,000.00, asesorfa tec

nica y administracion; los ejidos proporcionan las cr1as y 

el ejido constituyentes coopero con las instalaciones (co

rrales, almacen forrajero y oficinas). Dentro del convenio 

tambien se establecio aue la producci6n de leche se segui

rfa vendiendo a LICONSA. 

Los altos costas en la adauisicion de las vaquillas de 

reernplazo, fue la razon que imnulso la creaci6n del centro 

de recr1a. Este centro esta dejando algunas importantes 

ventajas: produccion de vaquillas de reemplazo a mas bajo 

costo, mejor calidad debido al trabajo especializado de la 

crianza, opci6n para ampliar el stock en los establos, pro 

ducci6n de stock para crear otros establos, otros posibles 

ingresos por la venta de vaquillas no deseadas, contribuye 

a la acumulaci6n interna y a la creacion de empleos perma

nentes (ver Cuadra 5). 

El centro inicia sus operaciones con las cr1as de los 

cinco estabros y para principios de abril de 1986, contaba 

con 441 animales en sus cuatro etapas de desarrollo (ver 

Cuadro 4). 
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CUADRO- 4. COMPOSICION DE LAS CABEZAS EN EL CENTRO DE RECRIA 
1986, ABRIL. 

ETAPAS EDAD CANT I DAD 

Lactancia De 3 a 60 d!as 58 

Desarrollo I De 2 a 6 meses 139 

Desarrollo II* De 6 a 13 meses 201 

Gestaci6n De desarrollo II a 7 meses de 43 
preiiez . 

T 0 T A L 441 

Datos de Campo. 

(*) Etapa en que se inseminan. 

CUADRO 5. COr~OSICION DE LA FUERZA LABORAL EN EL CENTRO DE 
RECRIA, SU FUNCION Y PROCEDENCIA. 

CANT I DAD AREA DE TRABAJO PROCEDENCIA 

1 Jefatura LICON SA 

1 Administrador LICON SA 

1 Asistencia T~cnica LICON SA 

2 Pastureros Ejido 

1 Becerrero Ejido 

2 Banco Forrajero Ejido 

1 Velador Ejido 

1 Auxiliar Ejido 

10 .Total 

Datos de Campo. 
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ALGUNOS ASPECTOS EN LAS RELACIONES ECONOMICAS DE LA CECVYM 
Y LICONSA. (Se anexa copia de Anteproyecto de Convenio). 

1. LICONSA, absorbe los gastos del total del funcionamien 

to del centro de recria: pago de trabajadores, medici-

na, alimentaci6n, asistencia tecnica, semen, transpor-

te, mantenimiento y gastos de adrninistraci6n. 

2. Los ejidos proporcionan las crias, las cuales entran 

con un valor,mas la leche para su mantenimiento en la 

etapa de lactancia. 

3. El centro retira las vaquillas prenadas con 7 meses y 

si el establo que las envi6 al centro las absorbe, le 

paga a LICONSA la diferencia entre el valor con que sa 

len y el valor con que entran mas el costo de la leche. 

4. Si el ejido no absorbe las vaquillas, entonces LICONSA 

le paga el valor de las becerras y de la leche y las 

vende por otro lado. 

5. Los ejidos de la coalici6n que quieran formar su esta-

blo, podran adquirir las vaquillas en el centro al pre · 

cio equivalente al costo de producci6n. 

6. LICONSA da facilidades a los ejidos para que paguen 

las vaquillas con becerras y leche. 
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Indudablemente este proyecto nace de la cooperaci6n en 

tre los ejidos y fue posible conveniar con LICONSA, debido 

a la intervenci6n negociadora de la CECVYM. As1 tambien, 

la producci6n agr1cola y ganadera son base para el desarro

llo de la coooeraci6n vertical, la cual ya tienen proyecta

da en convenio con LICONSA, mediante la instalaci6n de una 

planta pasteurizadora y una planta de alimentos balanceados, 

que traera mayores posibilidades de eficiencia econ6mica y 

bienestar social. 

Es importante no perder de vista la necesidad de ir 

creando un fondo de financiamiento propio para prescindir 

a futuro de LICONSA y evitar la dependencia y control de 

los futures proyectos de desarrollo economico interne. 

Algunas otras formas de cooperacion horizontal que pu

dieran establecer los ejidos con ganado son: 

Servicio veterinario. 

Establecimiento de una farmacia veterinaria. 

Produccion de forraje mediante contrato con otros 

ejidos. 

Taller de reparaci6n de maquinaria y equipo. 

Asistencia tecnica agricola y pecuaria. 

Laboratorio de analisis de forraje. 

Apertura de otros proyectos ganaderos. 

Atenci6n de las necesidades de capacitacion. 
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Algunas de las lirnitantes para desarrollar este tipo 

de relaciones, son principalmente de conciencia y credibi

lidad, valores que la experiencia les permitira adoptarlos. 

Las limitantes econ6micas resultan vencibles cuando la dis 

ponibilidad y conciencia colectiva se ante~onen. 

Es clare que los avances que se han logrado, han sido 

posibles tambien por la cooperaci6n que han recibido de la 

Union de Ejidos y la Coalicion. Segun informacion directa, 

la Union les proporciona a los ejidos socios y a los miem

bros en general de la coalici6n: agroqu1micos, fumigacion 

aerea, combinadas para la trilla, semillas y algunos otros 

servicios a bajos precios. La coalici6n por su parte, ofre 

ce la posibilidad de implementar proyectos agroindustriales 

en la agricultura y la ganaderfa, tales como extractora de 

aceites, fabricacion de alimentos panificados, alimentos ba 

lanceados, pasteurizadora, fabrica de embutidos y de subpro 

ductos de la leche, etc. Dichos proyectos ya se tienen con 

templados, pero por dificultades financieras no se han lle

vado a la practica. Es conveniente que la CECVYM siga bus

cando convenios con otras instancias oficiales o privadas, 

para lograr su desarrollo agroindustrial, pero cuidando que 

los terminos establecidos no los supediten y pierdan su in

dependencia en la toma de decisiones y en la gesti6n de los 

proyectos. 



5. CONCLUSIONES 

Las siguientes, son las principales conclusiones que 

se derivan del presente trabajo: 

1. El analisis te6rico y practice de las exoeriencias de 

trabajo colectivo de la CECVYM, refuerzan el plantea-

miento de la necesidad de seguir realizando estudios 

sobre problemas concretes de sus procesos de reproduc 

ci6n, los cuales oermitirian orientar oosibles solucio - ~ -

nes y nutrir con experiencias pr~cticas la ciencia Eco 

nomia de Empresas Agrfcolas Colectivas. 

2. El proceso creciente y constante de concentraci6n y 

centralizaci6n de la producci6n capitalista, lleva a 

la ruina a las pequenas economfas campesinas, limita

das econ6mica y tecnicamente, por lo que la organiza

ci6n colectiva o cooperativa de los pequenos producto-

res, viene siendo una buena alternativa para incremen

tar los niveles de productividad y de producci6n agri-

cola con fines sociales. 

3. En las condiciones de la economfa capitalista (y parti 

cularmente en M~xico), la producci6n cooperativa es una 

necesidad para la reproducci6n y valorizaci6n del capi 

tal, y en esa perspectiva es posible impulsar este ti-

po de formas de organizaci6n de los productores del 
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llamado sector social. Sin embargo, estas organizaci£ 

nes de campesinos deben crear y sostener las bases eco 

n6micas y organizativas sobre las que descanse la uni-

dad ideol6gica. 

4. A la par con el proceso de concentraci6n y centraliza-

ci6n de la producci6n agropecuaria, se va dando una 

profundizaci6n de la division social del trabajo, cu-

yos fen6menos principales son la especializaci6n, la 

combinaci6n y la cooperaci6n, procesos que se dan in-

terconectados y a diferentes niveles: empresarial, ra 

mal, regional y a nivel de toda la sociedad. 

5. El desarrollo de la CECVYM y su ascenso a niveles su-

periores de organizaci6n y de division social del tra 

bajo, ha tenido como fuerza de imoulso las presiones 

econ6rnicas e institucionales y la insatisfacci6n de 

las mas sentidas necesidades de los nucleos ejidales; 

un pa~el importante ha jugado el estado al respaldar 

juridica y econ6micamente a estas organizaciones. Es 

clare pues, que el factor conciencia ha heche falta 

para proyectar el futuro de la CECVYM y pueda lograr 

aun mas beneficios sociales. 

6. La falta de una gesti6n bajo criterios cientificos, in 

tegrando las ciencias econ6micas, tecnicas y naturales 
- -

es un comun denominador de los ejidos colectivos, lo 
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cual repercute en la eficiencia de la producci6n y en 

la unidad de los socios, hostigad?s permanentemente -

par los valores sociales individualistas, propios de 

la economia capitalista. 

7. La especializaci6n de la producci6n, va acorde con el 

nivel de desarrollo de la CECVYM, pero se ha desapro

vechado las ventajas que resultan de una buena organi 

zaci6n combinada de las ramas de producci6n y de ser

vicios. Asi tambien, la organizaci6n del trabajo ado

Ieee de fallas en cuanto a las formas de trabajo y al 

sistema de remuneraci6n. 

8. De acuerdo a las relaciones econ6micas, bio16gicas y_ 

tecnicas de los factores de la produccion agropecua-

ria, es facti61e y conveniente combinar la agricultu

ra y la ganaderia en sus distintas ramas y a diferen

tes niveles, cuyos elementos de enlace mas importan-

tes son: mejo-r usa del recurso tierra; utilizaci6n de 

deshechos agropecuarios; mejor ocupaci6n de los me--

dias de producci6n; ocupaci6n plena de la mana de a-

bra; ampliaci6n de la opci6n de cultivos ante proble

mas del mercado; producci6n de articulos de consume -

humane a mas bajo precio; y, contribuci6n en la efi-

ciencia econ6mica de la empresa e incremento del ni-

vel de acumulaci6n interna y ampliaci6n de las bases_ 

para el desarrollo de la cooperaci6n horizontal y ver 

tical. 
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9. Se requiere de un estudio tecnico y econ6mico deta

llado y profunda sabre cada uno de estes elementos 

de combinacion de la agricultura y la granaderfa, -

preferentemente en condiciones de la producci6n co~ 

lectiva. 

10. La CECVYM presenta condiciones econ6micas, tecnicas 

y sociales para ampliar las formas de cooperaci6n -

horizontal y vertical que les permita desarrollarse 

y aprovechar mas racionalmente los recursos disponi 

bles. 
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ANTEPROYECTO DE CONVENIO LICONSA-COALICION 
========================================== 

PRIMERA. Ambas partes convienen que los objetivos de las 

Entidades son el Fomento de Producci6n Prirnaria 

de Leche, tornar medidas y actividades tendientes 

a conservar e incrementar las condiciones favora 

bles de producci6n. 

SEGUNDA. Arnbas partes convienen que a rafz de los actua -

les problemas que afrontan los 5 Ejidos Lecheros 

es necesario iniciar prograrnas tendientes a darles 

liquides e instrurnentar Programas de Reducci6nde 

Costos de Producci6n. 

TERCERA. Arnbas partes convienen en instrurnentar un CENTRO 

DE CRI&~ZA donde se captarian la totalidad de las 

becerras nacidas en los Establo~ Lecheros de Coa 

lici6n de una rnanera conjunta. 

CUl\..RTA. 

QUINTA. 

SEXTA. 

SEPTH1A. 

La "COALICION" aportara al prograrna instalaciones 

suficientes para la crianza de dichas becerras. 

Ambas partes convienen en que toda la mano de 

obra generada en dicho CENTRO, sera de los pro

pies Ejidatarios o hijos de estos, de la propia 

Organizaci6n de "COALICION". 

"LICONSA" conviene en otorgar anticipo a cuenta 

de Leche o Crias a cada uno de los Establos de 

"COALICION" sobre el importe de la rehabilita.cion 

del CENTRO DE CRIANZA. 

"LICONSA" se compromete a aceptar ya sea en com

pra o maquila, las becerras que se ofrezcan de 

los Establos de "COALICION" pactando cada uno de 

ellos las condiciones que se acepten. 



OCTAVA. 

NOVENA. 

DECH1A. 

"LICONSA" se cornpromete a aportar todo el capital 

de trabajo para el CENTRO considerando: 

a) Alirnentaci6n de Becerras. 

b) Mano de Obra. 

c) Mantenirniento de Instalaciones. 

d) Medicinas y Vacunas. 

e) Servicio Medico e Inseminaci6n 

Quedando la administraci6n del CENTRO DE CRIANZA 

en responsabilidad de "LICONSA" bajo la supervi

sion de "COALICION". 

Una vez contando con animales para producci6n, se 

ran ofertados en primera instancia a los Establos 

proveedores de los misrnos, buscando siernpre la 

utilizaci6n de 100 % de la capacidad instalada de 

dicho Establo, una vez resuelto lo anterior y la 

medida de capacidad del CENTRO, COALICION propon 

dra un Ejido para iniciar por lo menos un Establo 

nuevo cada ano a partir de 1986 como producto de 

leche. 

Para la creaci6n de lo rnencionado en la clausula 

novena, los Establos iniciados tendran que apor

tar las instalaciones de producci6n correspondien 

tes y "LICONSA" aportara las vaquillas con 7 rne

ses de gestaci6n, siendo estas pagadas con el 30% 

de Producci6n diaria. 

DECIMA PRI~£PA. Arnbas partes convienen en que en las insta 

laciones del CENTRO DE CRIANZA, se instalara alma 

cen de servicio para el PROGRAMA LECHERO de "COA

LICION" donde se contara con los insumos que a so 

licitud de los rnismos se hagan. 

Ejemplo: Medicina, Semen, Refacciones, etc. 



DECIMA SEGUNDA. Ambas partes convienen en instrumentar un 

Programa Colateral de aprovechamiento de 

machos, para oferta de carne de menor pre 

cio en el Mercado en los centres poblados 

de la "COALICION DE EJIDOS". 

Mayo 31 de 1985. 




