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INTRODUCCION. 

La creaci6n de los ejidos colectivos en M§xico est~ definida 

por dos peri6dos hist6ricos concretes, enmarcados en los re

gfmenes del General L&zaro C~rdenas del Rfo en 1936 y del - 

Lie. Luis Echeverr1a Alvarez en 1974. 

En ambos casas su surgimiento obe dece a las presiones de los 

campesinos y t raba jadore s agr1colas sin tierra y a la firme 

decisi6n del Estado por ma nte ner la paz social y la credibi

lidad en el sistema . 

Sin embar go , su des arrollo ha estado limitado en principia -

por los cambios radicales en la polftica de desarrollo agro

pecuario que se dan en los peri6dos posteriores a Cardenas y 

despu§s por el embate de la cris is econ6mica del sistema ca

pitalista, que afecta no tan s6lo a los trabajadores del cam 

po, sino que , abarca a la sociedad en su conjun to. 

Ante la agudizaci6n de est a crisis econ6m ic a y la reduc ci6n 

de los presupuestos gube rnam enta les pa ra el apoyo del campo, 

los campesinos de l os ejidos colectivos y del agro en gene-

ral, buscan el apoyo de las instituciones of ici ales de asis

tencia al sector y de las universidades con car rera s agrope

cuarias, para def inir lo s mecanismos que les permitan hacer 

un us o m& s eficiente y rac ional de sus recursos tanto natur a 

les como huma no s y f inancie ros, y asf poder manteners e en -

condiciones de proseguir su desarrol l o. 
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En respuesta a estas demandas, que para este caso concreto -

provienen del ejido colectivo H~roes de la Revolucion del Mu 

nicipio de Cd. Jimenez en el Estado de Chihuahua, y ante la 

necesidad apremiante de vincular la teoria recibida en las -

aulas universitarias con la realidad de los procesos de re-

produccion de los ejidos y unidades agropecuarias colecti- -

vas, se integra un grupo de trabajo formado por cinco miem-

bros de la octava generacion de la maestria en economia del 

desarrollo rural, con el proposito de analizar los fenomenos 

que afectan la dinamica interna de su funcionamiento. 

En funci6n de la experiencia y especialidad de los integran

tes de dicho equipo se definen los temas, que se analizaran, 

los cuales quedan conformados de la siguiente manera: fases 

de preparacion de la produccion y realizaci6n de productos, 

fase de la producci6n agricola, fase de la produccion pecua

ria y componente economico-organizativo. 

Asi pues, el objetivo del presente trabajo es el analisis -

del componente economico-organizativo, que en conjunto con -

el tecnico-productivo y el socio-econ6mico conforman la esen 

cia del proceso de reproduccion. 

Dentro del proceso de reproduccion, el analisis de los ele-

mentos del componente economico-organizativo es de suma im-

portancia, ya que, de su adecuado funcionamiento depende la 

acci6n eficiente del componente tecnico-productivo. 
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Ya que la interaccion de los factores tecnicos y organizati

vos de la unidad productiva con los socios, definira sus co

rrespondientes condiciones sociales. 

Para el lagro de este objetivo se realizaron 3 viajes de es

tudio al ejido en cuestion, ubicado al sur del estado, apro

ximadamente a 3 Km de la Cd. de Jimenez, colindando al norte 

con la carretera a las pampas, al sur con el rancho el Chaca 

te, al este con el rancho Quinta Chilla y a~ oeste con el -

rancho Guadalupe 2~ al cual fue creado par decreta presiden

cial con fecha 17 de marzo de 1971, sin embargo desde 1976 -

esta dividido en dos unidades, la A y 1a B, debido a proble

mas politicos e ideologicos. 

Durante estos viajes se realizaron entrevistas con los so- -

cios, autoridades ejidales, jefes de frentes, representantes 

de instituciones oficiales tanto en Jimenez como en Chihua-

hua, asf como la revision de documentos de diversa 1ndole, -

con el proposito de obtener la informacion necesaria para el 

desarrollo del tema. 

En el analisis de la informacion obtenida se aplico el mete

do materialista dialectico e historico que tiene su fundamen 

to en el reconocimiento de la existencia de leyes en los fe

nomenos sociales; en el analisis y s1ntesis e induccion y d~ 

duccion como elementos que apoyan para adentrarse en el estu 

dio del aspecto social y ·1a abstraccion que permite la defi-
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nicion de axiomas, principios de funci5n, definiciones y ex

plicaciones de los fenomenos que ayudan a detectar las con-

tradicciones internas del proceso de reproduccion generadas 

par los factores externos e internes que intervienen en su -

desarrollo, con el proposito de evitar analisis aislados de 

los fenomenos sociales importantes que pudieran influir en -

la elaboracion de las propuestas de solucion. 

El desarrollo del tema inicia con la organizacion de la pro

duccion, donde seven las estructuras de productos, fuerza -

de trabajo y medias de produccion, prosigue con la organiza

cion del trabajo donde se desglosa la disponibilidad y dema~ 

da de mana de obra~ luego se abordan la direccion y planifi

cacion para terminar con el analisis de la contabilidad. 
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ORGANIZACION DE LA PRODUCCION. 

En la unidad B del ejido colectivo Heroes de la Revolucion -

al igual que en muchos otros casas el proceso de reproduc- -

cion y por tanto la organizacion de la produccion seven li

mitados por una serie de factores que se dividen en: exter-

nos, tales como el mercado, el credito, el nivel de desarro

llo de la ciencia y la tecnologia y la politica de desarro-

llo rural definida para ese lapso por el Estado; e internos, 

como son las condiciones naturales, la calidad y cantidad de 

la fuerza de trabajo, la disposicion de medias de produccion, 

el grado de organizacion y la conciencia de los socios. 

Estos factores no actuan en forma independiente, sino que -

unos condicionan a los otros, siendo en la practica esta in

teraccion la que en ultima instancia definira el sistema de 

produccion y las actividades sociales que se han de desarro

llar por las unidades productivas. 

En este contexto el sistema de produccion que se desarrolla 

en la citada unidad, corresponde al tipico dominante en la -

region, el cual consiste en el cultivo de basicos, forrajes, 

nogal y ganaderia en pequena escala. 

Ahora bien la interaccion de los factores mencionados se pu~ 

de apreciar en el anali~is de las estructuras de productos, 

fuerza de trabajo y medias de produccion de la unidad B del 

mencionado ejido. 
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Estructura de productos. 

La estructura de productos en 1986 esta formada par 23 pro-

ductos que se generan en 4 areas productivas (Cuadra 1); co

mo mencionamos esta estructura es el resultado de la interac 

cion de factores tanto externos como internes. As1, en el -

caso del area agricola, han sido los creditos y las demandas 

del mercado regional los que la han conformado, pues a exceQ 

cion del frijol grana que se siembra sin credito y con la fi 

nalidad de ser una paga en especie para los socios, y al rye 

grass que se utiliza como alimento para los chivos y barre-

gas en invierno; es decir solamente 2 de 10 productos estan 

definidos por los socios; el area frut1cola obedece a un prQ 

grama de conafrut y al fuerte apoyo recibido par el entonces 

coordinador regional de dicho programa que autorizo la dona

cion de planta y pago de trabajos para 40 hectareas de no- -

gal, con lo cual la gente se entusiasmo y decidio emplear -

una parte de sus alcances del ciclo 1982 en la compra de - -

planta para 10 hectareas mas; actuando con la expectativa de 

que en 6 o 7 anos tendr1an una fuerte entrada de dinero, ra

zon por la cual desde esa fecha se han venido empleando re-

cursos de otras areas para el mantenimiento del huerto, lo -

que no ha permitido tener un reparto de utilidades superior, 

mismo que es compensado con el reparto en especie de ma1z y 

frijol. En el area pecuaria es mas de peso el factor inter

no pues de las 4 especies que manejan solo una fue a traves 
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Cuadra 1.- Estructura de productos 1986. 

Area Productos Cultivo 0 especie 

Maiz Grano 

Cebada Grano 
Granos 

Trigo Grano 

Frijol Grano 

Chile jalapeno 
Agricola 

Melon Hortalizas 

Sandi' a 

Alfalfa achicalada ! 

Avena achicalada Forrajes 

Rye Grass 

Fruticola Nuez Frutales 

Leche 

Cabl"i tos Capri nos I 
I 
i 

Pie de cria 

Lana 

Pecuaria Carne Ovinos 

Pie de .. en a 

Miel 
Abejas 

Pie de ... en a 

Carne 
Porcinos 

Pie de cr'ia 

Automaquilas 
Maquinaria 

~1a qui 1 as 
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de programas de instituciones oficiales; las otras tres se -

deben a las decisiones que de una forma casi unilateral toma 

ron los lideres; sin embargo son los beneficios obtenidos a 

traves de la venta de los productos generados, es decir el -

mercado, el que en ultima instancia ha mantenido o en su ca

so eliminado las especies. El area de maquinaria es el re-

sultado de la participaci6n institucional, pues es gracias, 

al Programa Nacional de Mecanizaci5n (PRONAMEC), que se ob-

tienen 4 tractores FORD TW-20 de 130 H.P.~ equipados, los-

cuales en principia fueron trabajados al 50% con SARH en los 

costas de operacion y ganancia; posteriormente se pidio solo 

el pago de la amortizacion y finalmente se les venden a un -

precio de $1 1 800,000 los cuatro en principios de 1986; si -

bien es cierto que ellos contaban con dos tractores, es la -

consecusion de este programa (PRONAMEC) lo que permite el -

surgimiento del area de maquinaria agricola; sin embargo es

ta funciono en una forma economicamente aceptable mientras -

hubo una supervision externa; al desaparecer esta supervi- -

sian se deja de llevar un control de los servicios y traba-

jos realizados al grado que para fines de 1986 se habia ven

dido un tractor y dos mas estan en malas condiciones. 

De acuerdo con esto la diversidad de productos es determina

da en gran medida por condiciones externas al ejido y tienen 

su justificacion en el supuesto de que entre mas variedad de 

productos exista menos probabilidad de perdidas; sin embargo 
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este supuesto pierde su validez si no se definen las propor

ciones adecuadas entre estos. Es decir, si no se tienen en 

consideracion los objetivos y metas productivas de cada uno 

de los productos, se caera en un constante cambia en el nOme 

ro de cultivos, superficie a utilizar, giro de la actividad 

pecuaria y el empleo de la mana de obra; con lo cual se esta 

ra frenando el grado de concentracion, especializacion, coo

peracion y combinacion que permita mejorar el nivel de orga

nizacion, para lograr un desarrollo de la unidad productiva. 

En este contexte los socios de dicha unidad han caido en la 

espontaneidad y el subjetivismo, pues a pesar de que tienen 

desde 1981 la misma estructura de productos, no tienen defi

nida con claridad cual es la superficie a sembrar de cada -

cultivo en el area agricola; en el area pecuaria tampoco han 

definido en ninguna de las especies que giro 0 producto sera 

el principal y sin embargo a principios de 1987 venden una ~ 

especie (borregos) par problemas de comercializacion y ad- -

quieran otra (vacas) que si bien no tiene limitantes de mer

cado, sf los tiene de conocimiento en su manejo par parte de 

los socios; con respecto a la maquinaria, la situacion ha p~ 

sado de ser una fuente de ingresos y empleo; pues se llegaron 

a trabajar 3 turnos y obtener $1.5 millones par mes, sin em

bargo par el constante cambia de encargado de las maquinas y 

los propios operadores se cae en un avandono que le combier

te en una carga par el mal estado en que se encuentran·. 
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Como se puede apreciar debido a los cambios constantes en la 

estructura de productos, esta nunca se definio y no es posi

ble decir si conviene o no. 

Pues el desarrollo del proceso de reproduccion agropecuaria 

necesita del tiempo y la experiencia, ya que dadas las carac 

teristicas tan especificas de este como son el trabajo con -

seres vivos que se rigen por leyes biologicas, el car!cter 

estacional del trabajo y la imposbilidad de reproducir la -

tierra~ este no puede responder de forma eficiente a los cam 

bios constantes de alguno de sus elementos. 

Baja esta panoramica se plantea una reestructuracion de los 

productos~ la cual se presenta en el Cuadra 2, esta propues

ta ha sido elaborada a partir del analisis de los factores -

externos e internes que en este momenta afectan al ejido y -

son presentados con detalle en los trabajos que para tal 

efecto realizaron y comprobaron los companeros responsables 

de dichas areas. 

Si bien, esta estructura parte de un analisis financiero que 

comprueba su rentabilidad, es necesario resaltar que los cam 

bios propuestos siguen estando sujetos a la obtencion de fi

nanciamiento por un lado y a la consolidacion real del area 

pecuaria~ pues es en funci6n de esta que se plantea la es- -

tructura de productos agricolas (8 se emplearan como forra-

je), ademas de que es necesario rebasar la espontaneidad y-
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Cuadra 2.- Estructura de productos de acuerdo a la propuesta 

de reestructuracion. 

Area Productos Cultivo 0 especie 

Maiz Grano 

Frijol Grano 
Granos 

Soya Grano 

Sorgo Grano 

Chile jalapeno Hortalizas 

Agricola Alfalfa verde 

Alfalfa achicalada 

Avena verde 
Forrajes 

Avena achicalada 

Ma'iz s il 0 

Rye Grass 

Frut'icola Nuez Frutales 

Leche 

Cabritos Capri nos 

Pie de cr'ia 

Leche 

Pecuaria Terneras Bovinos 

Terneros 

M i e 1 
Abejas 

Pie de .. en a 

Carne 
Porcinos 

Pie de .. en a 

Maquinaria Maquilas 
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subjetivismo que ha persistido, para lo cual se haran algu-

nos planteamientos en los capitulos de organizacion del tra

bajo y de direccion y planificacion. 

Estructura de la fuerza de trabajo. 

El analisis de la fuerza de trabajo es de vital importancia 

ya que es el componente que dentro del proceso de reproduc-

cion genera los valores tanto de uso como de valor. En este 

contexte es necesario ver su composicion cualitativa y cuan

titativa para poder conocer su potencialidad y su utiliza- -

cion. 

La estructura general de la fuerza de trabajo se presenta en 

el Cuadra 3, donde podemos observar que en total hay 199 pe~ 

sonas 97 hombres v 102 mujeres segQn el censo de 1984; si -

consideramos que los aptos para el trabajo son los mayores -

de 15 anos y hasta los de 60, tenemos un total de 59 hombres 

y 61 mujeres es decir, 120 trabajadores potenciales que re-

presentan el 60.30% del total; sin embargo solo 28 son so- -

cios ya que de los 30 derechos agrarios uno pertenece a la -

parcela escolar y el otro a la unidad agricola industrial de 

la mujer campesina, siendo ~stos los Qnicos que participan -

en el proceso de reproduccion. Es decir solo el 14.07% tie

ne derecho a decidir el rumba a tamar por dicha unidad. 

En lo que se refiere al nivel educative el Cuadra 4 muestra 
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Cuadra 3.- Piramide de edad. 

EDAD MASC. Of F Et·1 % TOTAL Of 
/o /0 

1 - 3 6 3. 0 l 1 0 5.03 1 6 8.04 

4- 6 8 4.02 8 4.02 1 6 8.04 

7-14 21 1 0. 55 1 9 9.55 40 2 0. 1 0 

15-18 9 4.52 1 4 7.04 23 l l . 56 

l 9-21 4 2. 01 1 0 5.03 l 4 7.04 

22-30 1 7 8.54 1 2 6.03 29 14.57 

31-40 1 2 6.03 1 5 7.54 27 1 3. 57 

41-50 1 1 5.53 7 3.52 1 8 9.05 

51-60 6 3. 01 3 1 . 51 9 4.52 

61-70 2 l. 00 1 0.50 3 1 . 50 

71 a + 1 0.50 3 l. 51 4 2. 0 l 

97 48.72 102 51 0 2 8 1 9 9 1 00 

Fuente.- SARH. Distrito de desarrollo rural 014, estudio 
econ6mico del ejido Heroes de la Revoluci6n. 
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Cuadra 4.- Esco1aridad adu1tos* y ana1fabetas. 

N i v e 1 Grado MAS. % FEM % Tot a 1 % 

p 1 0 • 1 3 12.50 7 6.73 20 1 9. 23 

R 2o. 6 5.77 2 1 . 9 2 8 7.69 
I 

M 30. ] 0 9.61 8 7.69 l 8 1 7. 3 0 

A 4o. 2 l • 9 2 4 3.85 6 5.77 
R 5o. 3 2.88 5 4.81 8 7.69 
I 

A 6o. 5 4.81 1 1 1 0. 58 1 6 1 5. 3 9 

TOTAL 39 37.49 37 35.58 76 73.07 

s 1 0. 1 0.96 1 0.96 2 1 . 9 2 
E 2o. 2 l. 92 2 l. 92 4 3.85 
c . 3o. 4 3.85 1 0.96 5 4.81 

TOTAL 7 6.73 4 3.84 11 10.58 

MEDIA 
SUPERIO~ 

9 8.65 2 1 . 9 2 11 10.57 

TOTAL 9 8.65 2 1 . 9 2 11 10.57 

ANAL FA-
BETAS 2 l. 92 4 3.85 6 5.77 

TOTAL 2 l. 92 4 3.85 6 5. 7 7 

Fuente: 

* Se considera como pob1acion adu1ta a los que tienen de 19 

anos en adelante. 
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que de la poblaci6n adulta (mayores de 19 anos), 76 tienen

primaria, concentrandose entre el ler. y tercer grado el ma

yor numero de ellos, pues son 46; 11 cursan secundaria, lo

que representa apenas el 10.58% de la poblacion adulta to- -

tal; 11 cursaban educacion media y superior, de estos han -

egresado 2 secretarias, 2 ingenieros agronomos y estan por -

concluir sus estudios dos agronomos, 1 quimica farma cobiolo 

ga y un ingeniero civil. A pesar de contar con personal ca

lificado a nivel media y superior, este no labora en el eji

do ya que de acuerdo con su reglamento no le pueden pagar -

mas que lo que ellos perciben como adelanto, es decir $1000 

en este momenta, raz6n por la cual prefieren salir a traba-

jar fuera donde el sueldo promedio minima es de $5,000 por -

dia. En este contexte es necesario promover cambios en di-

cho reglamento, ya que por un lado impide dar un salario me

jar a la propia gente del ejido y por el otro permite que se 

contrate gente del exterior, que como para el caso de la re

cuperaci6n del IVA les cobra el 50% de las recuperaciones, -

que han alcanzado montos de hasta 6 u 8 millones de pesos -

por ciclo; que bien podr1an mantener a un contador del mismo 

ejido con un sueldo de $150,000 por mes. No es necesario -

ahondar mas para ver que el formalismo provoca desacuerdos e 

impide de la capacitacion profesional de los socios porque -

faltan est1mulos, lo cual en ultima instancia paraliza el -

avance individual y social. 
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La estructura por area de actividad se defini6 en 1982 (Cua

dra 5), pensando en cubrir las actividades productivas que

desarrollan; sin embargo esta no ha funcionado por la expon

taneidad y falta de conciencia colectiva, que se refleja en 

la ausencia de reglamentos para la mayor1a de los puestos y 

el constante cambio que ha existido en los mismos, ya que so 

lamente 6 puestos estan cubiertos por la misma persona desde 

hace mas de 2 anos; esto limita el desarrollo y especializa

cion necesarios para poder ejecutar las labores, ademas de 

impedir la formaci6n de cuadros basicos que sirvieran para -

la posterior preparacion y entrenamiento de nuevos elementos 

que conlleven a un mejor uso de los recursos. 

En el contexte del desarrollo de las fuerzas de trabajo, la 

capacitacion juega un papel importante, ya que esta propicia 

el desarrollo de aptitudes y actitudes que coadyuven al me-

jor desempeno de los socios en su lugar de trabajo. A este 

respecto se puede observar que de acuerdo con el Cuadra 6, -

la capacitacion ha sido muy pobre y de forma general enfoca

da a temas tecnicos y dirigida principalmente a los jefes de 

frentes, que como se mencion6 anteriormente no han permaneci 

do en dichos puestos, lo cual hace que estos intentos de ca

pacitacion se pierdan. 

Aqui es importante recalcar que la capaci/iaci6n ademas de -

ser poca, olvida el aspecto social, es decir no se da aten-

cion a las actividades de superaci6n cultural e ideologica; 
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Cuadra 5.- Estructura por area de actividad. 

1986 1987 

Puesto Resp. Auxi l i ares·+ Resp. Auxiliares* 

Representante de la unidad 1 - - - - - - 1 - - - - - -

Jefe de trabajo l J.de F.** 1 J.de F** -- ·- ......,___ -
-.---:-· 

Jefe del frente del nogal 1 - - - - - l***** - - - - - -
J.F. de corte y empaque de < 

alfalfa 1 - - - - - 1 - - - - - -

J.F. de 1 as cabras 1 2* 1 2* 

J. F. de 1 as borregas 1 1 - - -- - - - - - -
I 

J.F. de 1 as abej as 1 - - - - - 1 - - - - - - I 

J.F. de Maquinaria 1 - - - - - - - -- - - - - - -
J.F. de usuaries - - -- - - - - - - - -- - - - - - -
J. F. de compras 1**** - - - - - 1 **** - - - - - -
J. F. de ventas 1 *'"'* - - - - - 1 *** - - - - - -
J.F. de 1 as vacas - - -- - - - - - 1 l 

* No son socios del ejido 

** Jefes de frentes 

*** Se encarga exclusivamente de atender la tienda CONASUPO 

**** Es a la vez contador, chafer y responsable del manteni-

miento de los pozos (frente de usuaries). 

+ Solamente se indican los auxiliares que son permanentes 

***** Encargado tambi~n del frente de maquinaria. 



Cuadra 6.- Capacitaci6n recibida. 

Dirigida a 

Representante de la unidad 

Jefe del frente del nogal 

Numero de 
curs as Duraci6n 

----------1----------------+--------------------------------------~ 

6 meses 

4 15 dl'as c/u 

Organizaci6n de empresas co
lectivas 
Fruticultura general, manejo 
de huertos y control de pla
gas 

Reproducci6n animal y manejo 
y sanidad 

Apicultura, extracci6n de -
miel y sanidad 

Contabilidad y manejo de ma
quinaria 
Corte y confecci6n, censer-
vas y encurtidos y elabora-
ci6n de quesos. 

1--' 

co 
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entendiendo esta ultima como la ensenanza de las condiciones 

objetivas y subjetivas que favorecen yjo limitan el desarro 

llo de la producci5n colectiva, para poder enfrentar los em

bates de un ambiente hostil a esta par estar inmersa en una 

sociedad donde el modo de produccion dominante es el capita

lismo. 

Empleo proporcional de la fuerza de trabajo. 

Dentro de este analisis es necesario conocer como esta dis-

tribuida la fuerza de trabajo en el area productiva, de admi 

nistracion, asi como los permisos, pensionados, etc que nos 

puedan dar una idea de la disponibilidad de la misma, para -

lo cual en el Cuadra 7 se presenta la distribucion de la - -

fuerza de trabajo en 1986 y 1987, de este cuadro podemos ob

servar que solo participaron en el proceso de reproduccion -

27 personas, de las cuales 23 son socios y 4 no, lo que cqul 

vale al 22.5% del total en edad de trabajar; 2 tienen permi

so, es decir el l .66% y 3 estan pensionados en 1986. Para -

1987 los participantes disminuyeron a 20, de los cuales 17 -

son socios y 3 no o sea el 16.66% del total potencial, 8 tie 

nen permiso, dandose un aumento en este rubro del 300% y man 

teniendose constante el numero de pensionados. La disminu-

cion en el numero de participantes, se debe principalmente -

al adelanto (salario) que hasta febrero de 1987 era de $1000 

par dia, siendo que en la region el salario medio rural flue 
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CUADRO 7.- Distribuci6n de la fuerza de trabajo. 

ANO PROD. ADMON. PERMISOS PENSIONADOS TOTAL 

1 98 6 21 + 3**** 2 + 1 ** 2 3*** 32 

1987 1 5 + 3**** 2 8 3*** 31 

** Hija de uno de los socios. 

*** U n o p e n s i on a d o p o r 1 a u n i d a d y do s p o r e 1 H1 S S . 

**** Avecindados en e1 ejido desde hace 5 anos. 
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tua entre los $3500 a $4000 por dia, sin embargo algunas pe~ 

sonas se han retirado por diferencias con los lideres. Es a 

partir de estos datos que se estima la disponibilidad de la 

fuerza de trabajo para estos anos, misma que se representa 

en el Cuadro 8. 

Cuadro 8. Jornales disponibles 

ANO DIARIOS S Et~ANAL ES MENSUALES ANUALES 
-· 
1 986 27 1 8 9 756 9072 

1987 20 140 560 6720 

Los supuestos bajo los cuales se elabor6 el cuadro anterior 

son: 

a) Todos son trabajadores de tiempo complete. 

b) Se laboran los 365 dias del ano. 

c) No habra disminuci6n en el numero de participantes para 

1987. 

La utilizaci6n de la fuerza de trabajo durante 1986, 

se obtuvo a trav§s de los registros de actividades sema 

nales que lleva la unidad, encontrandose la siguiente 

distribuci6n ( Cuadro 9 ). La actividad agricola absorbe 

el 42.626% del total de jornales utilizados; la pe--
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Cuadro 9.DISTRIBUCIDN DE L{-1 1'1AI··iD DE DBR~1 EN 19E.l6 
EI\.IEF:O FEBI:;:EF:O r·1r1F: z o ABF:IL r1r~YO ,.J UN I 0 .JULIO 

general e·:::. 139 8::'! 1 14 1~i3 135 141 183 
pecu.ar- i <:<. 16::::: 165 L';.9 220 137 170 138 
a.gricola 367 344 ::::;4~:; .571 476 ::'d 9 508 
maquin 24·5 176 151 144 88 156 152 
mej ten·· ~: 21 86 41 
otros 13 ..,....., 27 8 ., c;· 21 -...:•L.. .. 

TOTAL 927 802 774 1099 t36<) 1.081 104::::. 

' 
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cuaria el 19.419%; la administracion el 16.074%; la maquina

ria el 14.350%; las mejoras territoriales el 5.238% y otras 

actividades el 2.204%. 

Si analizamos la utilizacion de mana de obra par el total de 

actividades, esta supera a la disponibilidad entre los meses 

de enero a agosto, igualandose en septiembre; siendo solo en 

los meses de octubre, noviembre y diciembre cuando esta ten

dencia se invierte, esto se aprecia mejor en la grafica 1. 

Ahara bien si analizamos el empleo mensual de fuerza de tra

bajo par los cuatro grandes rubros (generales, unidad pecua

ria, maquinaria y unidad agricola) observamos que en los tres 

primeros las fluctuaciones son poco pronunciadas, pero para 

el caso de la unidad agricola estas son mas pronunciadas en 

especial para los meses de abril, junio, julio y agosto, ver 

graficas 2, 3, 4 y 5, siendo en estes mismos meses donde se 

presenta la mayor demanda de mana de obra en global, por lo 

cual se puede concluir que es esta actividad la que determi

na la dinamica de la fueraa de trabajo; siendo los riegos y 

labores culturales los que demandan la mayor cantidad de es

ta. Esta aparente sobredemanda de fuerza de trabajo en di-

cha area, tiene su explicacion en la dependencia que dicha -

unidad tiene de los creditos de avio agricolas, ya que estes 

son la base para el pago de su adelanto, raz6n por la cual -

reportan mas jornales que los que realmente se usan; par 

ejemplo en el riego se tiene un avance de 2.5 hectareas por 
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jornal de acu~rdo con los datos proporcionados por el jefe -

de trabajo; as1 tenemos que para el mes de abril se reportan 

297 jornales en riego que multiplicados por el factor de - -

avance nos dan 742.5 hectareas regadas, siendo que las sem-

bradas durante el ano son apenas 292 hectareas incluidas las 

60 de nogal. 

Para el calculo de la disponibilidad de fuerza de trabajo p~ 

ra el corto plazo~ se toma el numero de participantes a fe-

brero de 1987 como los m1nimos necesarios para poder mante-

ner el proceso de reproduccion. Aun y cuando en el Cuadro 9, 

esta disponibilidad se presenta en jornales es necesario ha

cer notar que esta forma de registro presenta la desventaja 

de que no permite evaluar los avances f1sicos de las activi

dades que se realizan, ya que la destrreza o capacidad de-

trabajo es diferente en cada persona, debido a esto se prefl 

rio usar como unidad de medida las horas hombres disponibles. 

(Cuadra 10). Esto permite contrastar la oferta de fuerza de 

trabajo con la estimacion de su demanda, ya que esta ultima 

se obtuvo a partir de parametres que definen las horas hom-

bre requeridas por hectarea yjo unidad animal (Cuadro 11). 

En este contexto tenemos que la disponibilidad de fuerza de 

trabajo para el area agr1cola es de 2240 horas hombre por 

mes. 

Ahora bien la demanda estimada par mes para los cultivos prQ 
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Cuadra 9.- Jornales disponib1es en la unidad B. 

A no Diaria Semanal Mensual Anual 

1986 27 189 756 9072 

1987 20 1 40 560 6720 

Cuadra 10.- Horas hombre disponib1es segOn propuesta. 

Horas hombre 

Area D'ia Seman a Mes Afio 

Agricola 80 560 2240 26880 

Pecuaria 56 392 1568 18816 

Adman. 24 1 68 672 8064 

Tot a 1 1 6 0 1120 4480 53760 
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Cuadra ll .- Parametres para estimar la demanda de ft y maqui 

naria. 

A vance Horas hom Horas rna 
Actividad 

por bre 
- quina -

turno por - -
Ha. por Ha. 

Barbecho 6 ha l . 3 3 3 l . 3 3 3 

Rastreo 1 2 ha 0.667 0.667 

Bordeo 1 s ha 0.533 0.533 

Empareje 1 1 ha 0.727 0.727 

Siembra 1 2 ha 0.533 0.533 

Fertilizacion 1 5 ha 1 . 3 3 3 l . 33 3 

Escardas 6 ha 16.000 

Deshierbes 0. 5 ha 64.000 

Desahijes 0. 125ha 8.000 

Pod a 1 ha 4.000 

Cajeteo 2 ha 0.080 
! 

Tr~azo de riego 20 ha 0.400 

Riego 2. 5 ha 3.200 

Fumigaci6n Tractor 1 5 ha 0.533 0.533 

II Aspers ora ~1 o tor 1 0 ha 0.800 

II Manual 4 ha 2.000 

Cosecha nogal 1 0 0 Kg 0.080 

Pizca Chile 300 Kg 0.027 

Trilla 1 0 ha 0.800 0.800 

Corte 1 2 ha 0.667 0.667 

Agavillado l 2 ha 0.667 0.667 

Empaque 1 0 ha 0.800 0.800 
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puestos se presenta en el Cuadro 12, de acuerdo con el cual 

solo en los meses de mayo a septiembre, esta supera a la dis 

ponibilidad; en los restantes meses hay una subutilizacion -

(grafica 6). A pesar de que esto se realize de acuerdo con 

parametres aceptados per el jefe de trabajo y los socios en 

general, esto no sera del todo real mientras se siga depen-

diendo del credito para el page del adelanto, ya que esto -

obliga a justificar labores excesivas para obtener el page -

del adelanto de todos los socios, con lo cual se frenan las 

posibles medidas tendientes a hacer mas eficiente la mano de 

obra, es decir, aumentar su productividad. 

En el area pecuaria se dispone de 1568 horas hombre por mes. 

La demanda estimada se distribuye por especie de la siguien

te forma: 

a) Cabras: 448 horas hombre por mes, de acuerdo a la expe-

riencia que en su manejo tienen los socios. 

b) Vacas: 1050 horas hombre per mes~ estimando un tiempo de 

trabajo de 45 minutes per dia por animal y un hato de 50 ca

bezas. 

c) Abejas: Segun los datos proporcionados per el jefe de es

te frente se requieren 40 horas hombre por mes en promedio. 

Esto nos da un total de 1538 H.H. por mes, es necesario acla 

rar que las horas requeridas para las abejas seran cubiertas 
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por el personal encargado de las vacas en los tiempos libres 

que les quedan entre actividades y en caso de ser necesario 

por personal eventual de preferencia hijos de los socios. 

En el area de administracion se dispondr1a de 576 horas hom

bre por mes, ya que de acuerdo con la experiencia de esta -

unidad son suficientes para el desarrollo eficiente de las -

actividades. 

Este primer analisis de la disponibilidad y demanda de la -

fuerza de trabajo nos da los parametres basicos para la con

formaci6n de los colectivos de trabajo en base a los cuales 

se definira la organizaci6n del trabajo, lo cual se desarro

llara en el proximo cap1tulo. 

Medias de produccion. 

Los medics de producci5n fijos son aquellos que transfieren 

su valor paulatinamente hacia los nuevos productos, es decir 

su uso es de varies anos, sin que cambien su forma natural; 

los circulantes son aquellos que transfieren su valor al fi

nal del ciclo productivo9 cambiando su forma natural. 

Los medios de producci5n fijos de la unidad B durante 1986 -

se presentan en el Cuadro 13, la importancia de estos radica 

en que por un lade forman parte de la infraestructura· produ~ 

tiva y por el otro su estructura y aprovechamiento influyen 
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Cuadra 13.- Medias de produccion fijos. 

1.-

2.-

Maquinaria agricola 

a) 3 tractores FORD TW-20 de 130 H . p . C/U 

b) Tractor JHON DEERE 4235 serie 01266P de 130 H.P. 

c) Tractor J HON DEERE 2735 serie 42390 de 80 H.P. 

d) Combinada MASEY FERGUSON 410 serie 1200-004852 

e) Cortadora de alfalfa autopropulsada NEW HOLLAND 1100 

serie 349800 

Implementos agricolas 

a) Empacadora JHON DEERE 346 sin serie - JOHN 

b) Rastril1o alomi11ador NEW HOLLAND sin serie 

c) Sembradora JHON DEERE FB13712 serie 001959M 

d) Semb rado ra JHON DEERE t·1 o d e 1 o 8 2 5 0 serie 064267 y ci--

lindro remota 

e) 3 Sembradoras unitarias JHON DEERE sin serie 

f) Arado de 3 discos serie 000643P 

g) Arado de 4 discos Mod. E3818 serie 000525P 

h) Rastra 24 discos JHON DEERE serie 001415P 

i) 2 Fresnos niveladores sin serie 

j) Arado subsuelo de 3 picos 

k) Bordeadora de discos 

1) 2 Fertilizadoras ciclonicas 

m) Desvaradora 

n) Aspersora para toma de fuerza de tractor 

o) Rodillo azadon rotatorio de 3 barras 
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p) Porta herramientas 

q) 2 Cultivadoras 

3.- Equipo de transporte 

37 

a) Cami6n CHEVROLET 86 serie 3GL-3003-L30M 109644 de 3 -

toneladas 

b) Camioneta CHEVROLET ESTACAS 76 sin serie, de 1 Tonela 

da 

4.- Equtpo de bombeo 

a) Pozo 2.- Motor el~ctrico IEM WESTINGHOUSE de 100 H.P, 

serie 3206017, transformador de l50KVA y born 

bade 8 11 ~ y 300' de columna 

b) Pozo 2-A.- Motor el~ctrico U.S. de M~xico, S.A. de --

100 H.P, serie 111454222, bomba 8 11 0 y 280' 

de columna, transformador de ll2.5KVA 

c) Pozo 11.- Motor electrico Feirbanks Maorce de 150 H. 

P, serie X2034855, bomba 8 11 0, 300' de colum

na. 

d) Pozo 15.- Motor General Electric de 75 H.P., serie 

ll68447l9GF, bomba de 6"0, 285' de columna. 

e) Pozo 19.- Motor U.S. de Mexico, S.A. de 100 H.P., se

rie 021756223, transformador ll2.5KVA, bomba 

de 8 11 0 y 350' de columna. 

f) Pozo 20.- Motor U.S. de Mexico, S.A. de 125 H.P., se

rie 031981123, transformador de 112.5KVA, --



Continua Cuadra 13. 

bomba de 8 11 0 y 300 1 de columna. 

5.- Equipo del taller mecanico 

a) Soldadora tvli'ller 

b) Cortadora Sinith 

c) Taladro de banco 1/4 H. p. 

d) Compresora 

e) Tanque meta1ico de 10,000 l t s . 
; 

6.- Edividios. 

a) Bodega de la oficina de 10m x 8m x 4.20 m 

38 

b) Bodega parcolaria (tipo wonder) 34.7m x 15m x 5.87m 

c) Bodega de adobe 20m x 8m x 6m. 
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de manera directa en los costas de produccion y por lo tanto 

en los ingresos. En este contexto se conjugan una serie de 

factores tales como: la espontaneidad de los socios para la 

adquisicion y aprovechamiento de §stos; imposici5n de patro

nes contables por parte de BANCOMER, que impiden registrar -

la depreciacion de los medias de producci6n fijos no finan-

ciados por ellos; yen general la cont. del ejido, incremen

tos constantes en los insumos necesarios para su mantenimie~ 

to; altos tndices de inflaci5n que no permiten una defini- -

cion en el monto anual de las depreciaciones y un constante 

incremento en el costo de los medios de produccion, que para 

el caso de los tractores segun la ponencia titulada Mexico. 

Perfil nacional sabre mecanizacion para el pequeno productor 

agr'icola (Gomez Jasso, 1986), expone que 11 de mayo a octubre 

de 1986, los aumentos en los precios de los tractores se han 

manifestado mensualmente~ de tal manera que para el 21 de oc 

tubre, el promedio del C.F. de la marca John Deere era de 

$153,839 equivalente al 7 9 267% con respecto al ana de 1975 y 

de 2,439% m&s con relaci5n al precio promedio de mayo de es

te afio (1986) 11
, hacen que a pesar de actualizar las depreci~ 

ciones a las tasas de inflacion oficiales no se puedan reno

var estos medias con los ingresos generados por ellos, crean 

do una dependencia cada vez mayor del credito. 

En cuanto a las expectativas para los medias de producci5n -

fijos, se ha decidido por parte de los socios vender una - -
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gran parte de estes a f,n de poder pagar su cartera vencida 

que asciende a $92,000,000 entre capital e intereses norma-

les y moratorios. 

Una vez realizada esta venta es necesario para el buen fun-

cionamiento de esta estructura es indispensable elaborar un 

sistema de control mas r1gido en el aprovechamiento de los -

mismos, mediante fichas de control, que permitan conocer su 

nivel de uso, estado actual, fechas de mantenimiento, necesi 

dades de reparaciones mayores, costos de mantenimiento y ren 

dimientos por turno de trabajo. 

Todo ~sto con el ffn de evitar una subutilizaci6n y poder 

planificar las reposiciones dentro del plan de desarrollo a 

largo plaza. 
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ORGANIZACION DEL TRABAJO. 

Dentro del proceso de reproduccion de las unidades agropecu~ 

rias colectivas, la organizacion del trabajo es de suma im-

portancia ya que permite aprovechar de manera eficiente las 

fuerzas de trabajo y los medics de produccion disponibles a 

fin de mantener una produccion permanente que redunde en un 

mejor nivel de vida para los socios. 

La organizacion del trabajo, tiene su base en la estructura 

de la fuerza de trabajo, ya que, el conocimiento de sus ca-

racter1sticas cuantitativas y cualitativas, nos permite con

formar los colectivos de trabajo de acuerdo a los intereses, 

aptitudes y capacitacion de los socios. 

La creacion de colectivos de trabajo permite la especializa

cion de los socios, con lo cual se asegura un uso m&s efi- -

ciente de los medics de produccion y de la fuerza de trabajo 

en s1. 

Sin embargo, al igual que la mayor1a de los ejidos, la unidad 

B rechazan la necesidad de dicha organizacion a trav~s de la 

formacion de grupos de trabajo asignados de forma permanente 

a areas 0 procesos productivos espec1ficos, argumentando que 

esto traera contradicciones, diferenciacion y abuses entre -

los socios. Siendo que en realidad estes fenomenos se deben 

a defectos de la democracia interna as1 como a un insuficien 

te control. 
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En este contexte la unidad B del ejido colectivo Heroes de -

la Revolucion ha generado una estructura de organizacion del 

trabajo contradictoria, ya que par un lado pretende la perm~ 

nencia y especializacion al crear frentes de trabajo y asig

narles un responsable o jefe de frente en forma semipermane~ 

te, pues pueden durar hasta 3 anos en este de acuerdo a su -

reglamento interno y por el otro mantienen la rotacion del -

personal auxiliar. 

Esta estructura tiene su origen con la creacion de los prim~ 

ros frentes de trabajo en 1978 y se conforma definitivamente 

en 1982; sin embargo la ausencia tanto de reglamentos como -

de programas definidos de trabajo ha frenado su consolida-

cion y creado contradicciones internas, que han relajado la 

disciplina necesaria para el buen funcionamiento de los pue~ 

tos de trabajo. 

Detallando la estructura de trabajo vigente en 1986 misma 

que se presenta en el Cuadra 14, se encontro que de los 11 -

puestos que se proponen, 6 han estado ocupados de forma per

manente par la misma persona por mas de 3 anos, dos son cu-

biertos de forma temporal, 2 son cubiertos par la misma per

sona y uno no participa en el proceso productive, ya que - -

atiende exclusivamente las actividades de la tienda CONASUPO. 

Ahara bien de los 5 primeros puestos solo 2 tienen personal 

auxiliar asignado de tiempo complete, siendo estos el frente 
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Cuadro 14.- Estructura de organizaci6n del trabajo vigente. 

Puesto Responsab1e auxi1iares 

Responsable de 1 a unidad 1 - - - - - - - -
Jefe de trabajo 1 Jefes de frentes 

Jefe de 1 frente de 1 nogal 1 - - - - - - - -

Jefe de 1 frente de corte y 
empaque de alfalfa 1 - - - - - - - -
Jefe de 1 frente de 1 as cabras 1 2 

Jefe del frente de 1 0 s barre-
gos 1 1 

Jefe de 1 frente de maquinaria l - - - - - - - -
Jefe de 1 frente de compras 1 - - - - - - - -
Jefe de 1 frente de ventas 1 - - - - - - - -
Jefe de 1 frente de usuaries 1 - - - - - - - -

Jefe del frente de las abejas 1 - - - - - - - -
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de las cabras y el de los borregos; esto pone de manifiesto 

que a pesar de que no se acepta la necesidad de la organiza

cion del trabajo y por ende de grupos de trabajo especializ~ 

dos, en la practica se dan aun y cuando sea en forma inci- -

piente y si~ la plena conciencia y planificacion por parte -

de los socios. 

Como se puede apreciar es en el area pecuaria donde se pre-

senta esta incipiente organizacion del trabajo, mientras que 

en las otras areas a pesar de tener un responsable no cuen-

tan con personal auxiliar permanente y por tanto no existen 

grupos de trabajo definidos. 

Antes de pasar a la exposicion de las propuestas de modific~ 

cion en este rubro, es conveniente plantear la necesidad de 

estudios mas profundos de tiempos y movimientos en el proce

so praductivo de cada uno de los cultivos y especies a desa

rrollar en dicha unidad. 

Asi pues en principia se plantea la creacion de tres unida-

des operativas las que a su vez tendrian grupos de trabajo -

permanentes, tal y como se muestra en el Cuadra 15. 

Los criterios utilizados para esta definicion de unidades y 

grupos parten de la obtencion de cifras indicadoras o param~ 

tros de avance de la mayoria de las actividades Cuadra 16, -

este cuadro se genera a travfis de platicas directas con los 
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Cuadra 15.- Estructura de la organizacion del trabajo pro- -

puesto. 

Unidad Conformaci6n 

Administracion 1 Administrador 

1 Contador 

1 Secreta ria* 
" 

Agricola 3 Regadores 

2 Tractoristas 

5 Jornaleros 

Pecuaria 2 Pas to res 

5 Vaqueros 

* Por el memento no hay, per lo que se sugiere in 

corporar a una hija de los socios. 
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Cuadro 16.- Cifras indicadoras de algunas actividades. 

Actividad 

Barbecho 

Rastreo 

Bordeo 

Empareje 

Siembra 

Fertilizacion 

Escardas 

Trilla 
Corte 

Agavillado 

Empaque 

Avance par 
turno* 

6 ha 

1 2 h a 

15 ha 

11 ha 

12 ha 

15 ha 

6 ha 

10 ha 
18 ha 

12 ha 

10 ha 

Aplicacion Insec 12 ha 

Aplicacion Insec 10 ha 
Aplicacion insec 4 ha 

Deshierbes 
Desahije 
Pod a 
Cajeteo 
Trazos de riego 
Riegos 
Pizca chile 
Cosecha nogal 

0.5 ha 
0.125 ha 

1 ha 
2 ha 

20 ha. 
2.5 ha 
300 kg 
100 kg 

Maquinaria y equipo utilizado 

FORD TW-20(130H.P.) y arado de 
4 discos 
FORD TW-20(130H.P.) y rastra de 
36 discos 
JHON DEERE 4235(130H.P.)y bor-
deadora de discos 
JHON DEERE 4235(130H.P.)y fres
no nivelador. 
JHON DEERE 2735(80N.P.), sembr~ 
dora P25. 
JHON DEERE 2733(80H.P.) y ferti 
lizadora ciclOnica -

JHON DEERE 2735(80H.P.) y culti 
vadora. 
Combinada Massey Ferguson 410 
Cortadora autopropulsada New -
Holland 1100 
JHON DEERE 2735(80H.P.) y ras-
trillo alomillador New Holland. 
JHON DEERE 2735(80H.P.) y empa
cadora J.D.346. 
JHON DEERE 2735(80H.P.) y tan-
que aspersora de 500 lt. 
Aspersora de motor de 15 lts. 
Aplicacion manual insecticidas 
granulados. 
Azadon o pa1as. 
Manual mente 
Tijeras y serrates 
Pal as. 

Pa1as, sifones yjo lonas 
Manual 
Manual 

* Un turno es igual a 8 horas de trabajo. 
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encargados de realizar estas actividades dentro del ejido, -

asi como de entrevistas con gentes de otros ejidos para com

probar. su validez regional, encontrandose una coincidencia

con la mayoria de estos parametres en las personas entrevis

tadas, razon par la cual se puede decir que a pesar de que -

necesitan una comprobacion objetiva en el campo, sirven como 

punta de partida para hacer una programaci6n anual de las ne 

cesidades de mana de obra y medias de produccion. 

Asi pues, tenemos en el Cuadra 17 la demanda de fuerza de -

trabajo por actividad para el area agricola, en el cual pod~ 

mos observar que las actividades con mayor demanda de fuerza 

de trabajo son los riegos, labores culturales y cosecha (gra 

fica 7); de estas actividades el riego presenta la mayor de

manda en los meses de mayo a julio, lo cual coincide con el 

inicio del peri5do de lluvias, §sto hace necesario que se -

realice un registro detallado de su utilizaci6n en este lap

so para obtener datos mas apegados ala realidad; en cuanto 

a las labores cultural.es la demanda se presenta en los meses 

de mayo a julio, sin embargo esta se debe a los procesos t§£ 

nicos definidos ya que se esta recomendando hacer los des- -

hierbes manuales, y la siembra del chile directa lo que im-

plica hacer un desahije; si bien estos procesos se justifi-

can por la generacion de una demanda de fuerza de trabajo, -

es necesario realizar un analisis economico de los mismos, -

ya que dado el actual adelanto que tiene dicha unidad $1000 
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GRAFICA 7. 

MANO DE OBRA POR ACTIVIDAD PARA (A4) 
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por dia parece ser mejor utilizar mano de obra sin embargo, 

este mismo hecho ha provocado el abandono temporal de la uni 

dad por una parte de los ejidatarios que busca de un mejor -

ingreso, pues en la region los trabajadores agricolas gana-

ban a febrero de 1987 entre 3500 y 4000 pesos por dia; la co 

secha presenta la mayor demanda en los meses de agosto y seQ 

tiembre, originada por la cosecha del chile, la cual por lo 

general se hace con la participacion de personal eventual -

tanto del ejido como de los alrededores a los cuales se les 

paga por kilo cosechado al precio promedio en la region. 

Si buen estas tres actividades son las que demandan mayor -

cantidad de fuerza de trabajo, es el riego la unica permane~ 

te todo el ano por lo cual se plantea la necesidad de formar 

un grupo que se dedique exclusivamente a tal labor. 

De acuerdo con la propuesta son 3 gentes de tiempo complete~ 

(8 horas diarias y 6 dias por semana) las que se asignarian 

a este grupo, con lo que se dispondria de 576 H.H. por mes -

que de acuerdo con los parametres son suficientes para regar 

159 hectareas por mes. Superficie que solo es rebasado en -

los meses de abril a julio debido a los dobles riegos en al

falfa, maiz. sorgo y nogal. 

En estos meses se pueden aumentar a 7 el numero de dias tra

bajados por semana y a 4 los integrantes del grupo, con lo -

cual se tendrian 864 H.H. por mes que podrian ser suficien--
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tes ya que como se mencion6 este per1odo coincide con el ini 

cio del temporal y existe la posibilidad de no necesitarse-

el riego. Esta propuesta permite ademas asegurar cuando me-

nos un d1a de descanso por mes a los integrantes del grupo -

de trabajo. 

Otra alternativa para estos meses puede ser ampliar la jorn~ 

dade trabajo a 12 horas diarias de 6 A.M. a 6 P.M., aumen--

tar un integrante al grupo basico y mantener los 6 d1as de -

trabajo, con lo cua1 se dispondr1a de 1152 H.H. por mes que 

cubren satisfactoriamente la demanda de esos meses. 

En 1o que respecta a 1a propuesta de 2 personas para 1a rna--

quinaria, el principal problema enfrentado fue 1a poca info~ 

maci5n que se tiene respecto a las necesidades de maquinaria 

por hectarea9 ya que segun los tecnicos de 1a SARH en la ciu 

dad de Jimenez se requiere un HP* por hectarea sea riego o -

temporal; mientras que de acuerdo con el documento Gt·upo de 

trabajo de maquinaria agr1co1a. Programa nacional de tracto 

res agr1co1as 1985-1988 (secretariado tecnico del gabinete -

agropecuario, 1985), cada hectarea de cultivo de riego re--

quiere de 1.88 H.P., mientras que en la agricultura de tempQ 

ra1 se requieren 0.89 H.P./ha .• lo que imp1icar1a que un - -

tractor de 130 H.P.* en riego apenas cubriera 69 hectareas; 

* Caballo de fuerza = H.P. 
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mientras que los distribuidores de maquinaria agricola afir

man que lo importante es la vida util del tractor en horas -

maquina que varia entre 6,000 y 8,000 horas de acuerdo al rna 

delo y fabricante. 

Ante esta situacion se opto par utilizar el primer parametro 

para la estimacion de las necesidades de maquinaria, ya que 

es el mas aceptado, par lo cual se puede concluir que con -

dos tractores de 130 H.P. se cubriria la superficie a traba

jar que en promedio para los 14 anos del horizonte del pro-

yecto agricola es de 245 Ha. Sin embargo es necesario plan

tear la necesidad de estudios especificos en este rubro que 

permitan generar parametres mas confiables en los cuales se 

basen los ejidatarios para la toma de desiciones en la com-

pra de este tipo de medias de produccion fijos. 

En cuanto alequipo de corte y empaque de alfalfa, la expe- -

riencia que tiene la unidad en su manejo permite asegurar 

que es suficiente para cubrir la demanda en este cultivo. En 

cambia la trilladora esta subutilizada par lo que se sugiere 

venderla ya que ademas de lo anteriormente expuesto esta es 

un modele antiguo lo que implica haya dificultades para con

seguir refacciones, 

Despues de la definicion de los medias de producci6n necesa

rios para este grupo de trabajo, se procedio a estimar la d~ 

manda de horas maquina (H.M.) par actividad por mes, la cual 
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se presenta en el Cuadro 18, de acuerdo con el cual la mayor 

demanda de maquinarfa es en el mes de junio, no teni§ndose -

demanda alguna en los meses de noviembre y diciembre, ver -

grafica 8. 

La disponibilidad de horas maquina bajo los supuestos de que 

se trabajaran 6 dias por semana y un s6lo turno de 8 horas -

seria de 384 H.M/mes para los 2 tractores, lo cual seria su

ficiente para cubrir la demanda, en el entendido que para -

los meses de junio y julio se asignara de forma temporal una 

persona encargada de auxiliar en el corto y agavillado de la 

alfalfa. 

En lo que respecta a la unidad pecuaria la definicion de los 

grupos se hizo en base f la experiencia de los socios dedi

cha unidad, que para el caso de las cabras se ha demostrado 

ser eficiente con dos personas de tiempo complete, aun y- -

cuando es necesario mejorar las tecnicas de manejo a traves 

de cursos de capacitaci6n. 

Para las vacas se estim6 un tiempo de 45 minutes por animal 

por dia, de acuerdo con esto se requeririan 1050 H.H. por 

mes para su atenci6n, mismas que serian cubiertas por los 5 

socios asignados a este grupo de trabajo ya que, bajo los su 

puestos de trqbajar los 7 dias de la semana echo horas dia-

rias se tendrian 1120 H.H. por mes. Sugiriendose el empleo 

del turno dividido, es decir tienen un horario discontinue -
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GRAFICA 8. 

DEMANDA DE HORAS MAQUINA PARA (A4) 

.30(1 
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por ejemplo en la manana de las 5 a las 9 y en la tarde de 

las 2 a las 6. 

Este tipo de turno permitiria asegurar los dias de descanso 

ya que se podria permitir la salida de 2 trabajadores al te~ 

mine del horario matutino (ler. ordena) para reincorporarse 

por la tarde 9 sea durante 2 dias seguidos o bien separados. 

Nose podria permitir la salida del total del personal ya -

que se pueden presentar problemas en los partes o la alimen

taci6n y si no hay quien los atienda se pueden tener perdi-

das econ6micas muy fuertes. 

Para el area administrativa se propane retomar el equipo de 

3 personas, ya que esta conformaci6n les ha dado resultado -

en el tiempo que la han tenido en operaci6n. -Siendo necesa

rio hacer una mejor definicion de las funciones ya que ac- -

tualmente la persona que lleva la contabilidad es a la vez -

el responsable de transportar al personal y dar mantenimien

to a los pozos. 

La presente propuesta pretende dar en principia algunas -

orientaciones para que se haga un mejor uso de la fuerza de 

trabajo y de los medics de producci6n. ya que de esto depen

de el mejor funcionamiento del proceso de reproducci6n. 

Asimismo se plantea la necesidad de realizar analisis mas 

profundos y una evaluaci6n permanente de los resultados, que 
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conlleven a una mejor estructuraci6n de la organizaci6n del 

trabajo. 
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DIRECCION Y PLANIFICACION. 

La direcci6n y la planificaci6n estan estrechamente relacio

nadas, ya que la primera tiene como base la segunda; y esta 

a su vez requiere de que la primera tenga bien conformada su 

estructura para lograr el desarrollo integral de ambas. 

En terminos generales la direcci6n es uno de los aspectos -

del proceso de reproducci6n a los que menos atenci6n se les 

ha puesto, encontrandose que por lo regular los puestos di-

rectivos se deciden o nombran a traves de una elecci6n de -

asamblea. 

A pesar de que esta forma es la mas democratica, no siempre 

se logra la mejor elecci6n, ya que las propuestas obedecen -

mas a la .expontaneidad que al analisis de las experiencias, 

aptitudes y desempeAo que el candidato ha tenido y lo pudie

ran perfilar como el mas apto para el cargo en disputa. 

Otro aspecto que limita el desempeAo de los dirigentes y de 

la direccion en su conjunto es la rotacion excesiva, ya que 

esta impide la especializaci6n por un lado y por el otro fre 

na la continuidad necesaria para una buena direcci6n. 

Como se puede observar hay una serie de condiciones y facto

res que influyen en la organizaci6n de la direccion, los cua 

les se presentan en el Cuadro 19, donde se encuentra que tan 
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Cuadra 19. Factores que influyen en la organizaci6n de la -

Direcci6n. 

CONDICIONES DE LA 
PRODUCCION. 

Condiciones socio
econ6micas. 

FACTORES QUE 
INFLUYEN 

Propiedad coo 
perativista -:
autogestiona
r i a. 

Particularidades - Tierra 
de la producci6n -
agropecuaria 

Condiciones econ6-
micas organizati-
vas de proceso de 
reproducci6n 

1 Plantas 
j l e s. 

anima 

C 1 i ma 

Caracter esta -cional. 

Tamano de la 
UAC. 

Estructura or -ganizativa. 

CONSECUENCIAS PARA LA -
DIRECCION. 

Direcci6n colectiva en 
combinaci6n con la di-
recci6n individual. 

Responsabilidad sobre -
el uso y reproducci6n -
de la tierra del terri
torio asignado a las -
brigadas. 

Conocimientos cientffi
cos, naturales y tecno
l6gicos, formaci6n de -
especialistas, direc- -
cion que se concentra -
en las normas y fechas 
agron6micas y zootecni
cas. 

Las tareas de direcci6n 
cambian, alta disponibi 
lidad de los dirigentei 
para las fases de buen 
y mal tiempo y capaci-
dad de combinaci6n. 

Cantidad de unidades y 
niveles de direcci6n. 

Unidades estructurales 
(departamentales, briga 
das) del punta de vista 1 

de la organizaci6n de -
la producci6n y del tra 
bajo, de las condicio--=
nes territoriales y la 
distribuci6n territo- -
rial de los establos. 
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CONDICIONES DE LA 
PRODUCCION. 

Condiciones tecno-
15gicas del proce
so de reproduccion 

Condiciones perso
nales del proceso 
de reproducci6n 

FACTORES QUE 
INFLUYEN. 

Estructura de 
los medias de 
producci6n fj_ 
jos y circu-
lantes. 

Nivel de la -
division so-
cial de traba -
j 0. 

Tipo de proce 
so de repro--=
ducci6n. 

Procedimien-
tos apl i cades 

Cantidad de -
f.t. y su ni
vel de califi 
caci6n. 

Estructura de 
mografica. -
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CONSECUENCIAS PARA LA -
DIRECCION. 

Tipos y cantidad de las 
unidades de direcci6n. 

Dominaci6n directiva de 
los procesos de repro-
ducci6n basandose en la 
division social de tra
bajo, concordancia de -
las formas territoria-
les de la direcci6n, de 
finici6n de las tareas
de direcci6n para la -
combinaci6n de las ra-
mas. 

Soluciones de acuerdo a 
la or~anizaci6n de la -
producci6n, trabajo y -
direccion para dominar 
los procesos producti-
vos (econom1a de traba
jo, manejo fje fondos). 

Dominic de los procedi
mientos en el area par 
los dirigentes y miem-
bros del colectivo. 

Tipo y cantidad de las 
unidades de direcci6n, 
costas de direccion pre 
paraci6n de cuadrbs y -: 
capacitacion en el lu-
gar de trabajo. 

Convencer a familiares 
de los socios para el -
trabajo y transformar-
los en miembros de la -
UAC. 
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Continua Cuadro 19. 

CONDICIONES DE LA FACTORES QUE CONSECUENCIM.S PARA LA -
PRODUCCION. INFLUYEN. DIRECCION. 

Area de cap a- Empleo de 1 personal ca-
citaci6n en - pacitado para 1 a forma-
1 a UAC 0 1 a - cion profes ion a 1. 
cooperaci6n. 

to las condiciones naturales como las econ6micas y sociales 

intervienen en la definicion de la misma. 

En este contexto encontramos que la direcci6n en la unidad B 

del ejido colectivo Heroes de la Revoluci6n presenta una es-

tructura muy particular, ya que debido a la separaci6n inte~ 

na en dos unidades, los 6rganos colectivos de direcci6n como 

son la asamblea general de ejidatarios, comisariado ejidal y 

consejo de vigilancia, se encuentran repartidos entre ellas. 

Esta situaci6n ha entorpecido su funcionamiento y obligado-

en parte a la creaci6n de un puesto directive que va a cum--

plir las funciones del comisariado en cuanto a los tramites 

ante otras instancias ejidales o institucionales, aun y cua~ 

do no tiene derecho a usar los sellos legales del comisaria-

do. 

Asi pues, se tiene que la estructura de direcci6n esta con--

formada de la siguiente manera. 
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Cuadra 20. Organigrama de direcci6n (1986). 

IAsAMBLEA DE SOCIOS DE LA UNIDADj 

I CONSEJO TECNICOI 

I J 
REPRESENT MlT E S DE JEFE DE JEFES DE 

LA UNIDAD TRABAJO FRENTES 

SOC IOS 

Como se puede observar los puestos directives dependen dire~ 

tamente de la asamblea de socios de la unidad; y de estos -

unicamente el jefe de trabajo es el que tiene linea de mando 

directa sobre los socios. 

Ahora bien detallando cada uno de los puestos u 6rganos de

direcci6n, se encontraron una serie de insuficiencia y con-

tradicciones tanto en las funciones como en la conformacion 

de los mismos. 
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As1 pues, la asamblea de socios, esta constitu1da por el to

tal de los socios de la unidad G, sus funciones no estan es

pecificados en ningOn reglamento, sin embargo asume las mis

mas que la asamblea general de ejidatarios. Esta asamblea -

se reOne mensualmente y se lleva un libra de aetas. 

El consejo tecnico, este organismo fue creado a instancia de 

BANCOMER, como un media para lograr un mejor control de los 

creditos e indirectamente el de la unidad. En este organis

mo de direcci6n participan las autoridades ejidales, el re-

presentante de la unidad, el jefe de trabajo, los jefes de -

frentes y eventaualmente representantes de otras institucio

nes. 

No existe un reglamento de funciones, sin embargo estas es-

tan enfocadas a la revision de avances tanto de las labores 

de cultivo como de la aplicaci6n de los creditos, dejando en 

segundo termino los aspectos tecnicos y la problematica pre

sentada en el desarrollo de las labores. 

Es decir, en dicho organismo nose analiza la problematica

de los diferentes frentes, sino que mas bien se pelea por lo 

grar la rapidez del credito. 

Este consejo se reGne normalmente los jueves de cada semana 

a las 18:00 horas, con una duraci6n promedio de 3 horas. Al 

termino del cual se llenan los formatos que para tal efecto 
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tiene el banco, los cuales son firmados por el comisariado -

ejidal, representante de la unidad y el representante del -

banco, dejando copia para la unidad. 

El representante de la unidad, las funciones que realiza es

te puesto directive son de representacion y gestoria, es de

cir asume las funciones del comisariado ejidal que a raiz de 

la division interna del ejido en dos unidades, habra estado 

en poder de la otra unidad. 

Dado que este puesto obedece a la necesidad de cubrir la au

sencia del comisariado ejidal, no se ha reglamentado, con lo 

cual se ha originado confusion y males entendidos entre el -

responsable y los socios, ya que este pasa el 90% de su tiem 

po en la oficina, aun y cuando no este desarrollando activi

dades relacionadas a este cargo. 

Hasta febrero de 1985 se presentaban informes mensuales de -

las actividades desarrolladas en este puesto en forma escri

ta. 

El jefe de trabajo, este organa directive se encuentra defi

nido y reglamentado por el capitulo II (de los jefes de tra

bajo) del anexo al reglamento interino del ejido con fecha -

primero de junio de 1985, el cual especifica en 10 articulos 

sus funciones y obligaciones. 

A pesar de estar reglamentado, su funcionamiento se ha visto 
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frenado por los constantes cambios, lo cual ha impedido te-

ner una secuencia hist6rica de la producci6n y los factores 

que la han afectado. 

Los jefes de frente~. los primeros jefes de frente se nom- -

bran en 1978, sin embargo hasta la fecha el unico que este 

reglamentado es el del jefe de maquinaria en el capitulo IV 

(de los jefes de maquinaria) del anexo al reglamento interno 

del ejido que se elabor6 en 1985. 

La falta de reglamentos, los constantes cambios y la contra

dicci6n existente entre ser dirigente y no tener a quien di

rigir, pues a excepci6n de 2 frentes el resto no tiene perSQ 

nal auxiliar permanente, ha propiciado la expontaneidad y -

por consecuencia un funcionamiento deficiente de los mismos. 

Hasta aqui se ha vista que la estructura de direcci6n prese~ 

ta una serie de insuficiencias que se resumen en: 

a) Falta de reglamentos 

b) Cambios frecuentes en los puestos 

c) Ausencia de programas de capacitaci6n 

d) Nula selecci6n y preparaci6n de cuadros directivos 

e) Deficiencias en el flujo de informacion entre direc

tivos y socios. 

Dado que de la calidad de la direccion depende el avance eco 

n6mico y social de los ejidos colectivos, pues es aqui donde 
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los socios se relacionen e influyen mutuamente en la forma--

cion conciente de su capacidad ideol6gica, con el objetivo -

final de hacer mas eficiente la utilizaci6n de sus recursos, 

se propane las siguientes modificaciones. 

a) Modificar la estructura de organizaci6n de acuerdo -

al siguiente organigrama. 

IAsAMBLEA DE socros1 

I ADMINISTRADOR~ { CONSEJO TECNICO I 

I l 
UNlOAD DE ADMINISTRACION UNlOAD AGRICOLA UNIDAD PECUARIA 

l 
Grupo de contabilidadl 

..._ Grupe de riego Gpo . de 1 as cabras 

- Grupe de Maqui- Gpo. de las vacas 
naria y abejas. 

- Grupe de labo--
res y cosecha. 

De acuerdo con esto, en principia se propone que el adminis-

trader sea el responsable directo de las unidades operativas, 

auxiliandose con los encargados de cada grupo de trabajo pa-

f--

-
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ra poder llevar el control de las actividades. 

En esta estructura se prevee la incorporaci6n de personal a 

nivel tecnico medic para hacerse responsable de las unidades 

agricola y pecuaria, en el corte plazo a fin de romper la d~ 

pendencia tecnica que se tiene de las instituciones que por 

lo general es insuficiente. 

Esta incorporaci6n permitiera descargar responsabilidades al 

administrador y promover la eficiencia en los grupos de tra

bajo. 

b) Elaborar los planes de funciones de cada uno de los 

puestos, en base al siguiente modele. 

ESTRUCTURACION 

l .- Nombre del puesto 

2.- Subordinaci6n 

3.- Rendir informes a 

4.- Sustituto en au-

sencia 

5.- Capacitaci6n 

6.- Remuneraci6n 

7.- Responsabilidad 

CONTENIDO 

Administrador 

Asamblea de socios 

Asamblea de socios, consejo tecnico 

y grupos de trabajo. 

Jefe de grupo de trabajo 

Universitaria, de preferencia agron~ 

mo. 

Segun catalogo de la unidad. 

- Elaboraci6n de planes de trabajo 

- Uso eficiente de la fuerza de traba-



ESTRUCTURACION 

8.- Facul tades 

9.- Tareas 

10.- Aprobaci6n y con 

t ro 1 • 
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CONTUJIDO 

jo y medias de producci6n 

- Supervisor avances de los planes de 

trabajo 

Educar a los socios 

Dar 6rdenes a los jefes de grupo 

Representar la unidad ante las ins-

tancias legales. 

- Coordinar labores con otros ejidos e 

instituciones que deseen participar 

Permanentes, peri6dicas y anuales 

Fecha y firma de la instancia autori 

zada. 

Para el desarrollo de este modelo, se pueden retomar las ex

periencias en la elaboracion del reglamento interno y de la 

practica en ejecu i6n de las labores referentes a algun car

go. 

c) Completar y en su caso generar los documentos de in

formacion basicos, que permitiran tener los datos ne 

cesarios para un mejor desempeAo de los puestos di-

rectivos, para lo cual se sugiere realizar los si-

guientes complejos de informacion. 



C 0~1P L E J 0 

Socios y grupos de 

trabajo 

Ti erras, animal es 

y su reproducci6n 

Medios de producci6n 

fijos 

Materiales 

Resultados de produ~ 

cion y trabajo 

Reproducci6n de valo 

res 

Asambleas 
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I N F 0 R t1 A C I 0 tl E S E N C I A L 

Situaci6n ideol6gica, capacitacion -

para el trabajo, demograf1a, etc. 

Rotaci6n de cultivos, desarrollo de 

los hatos, ciclograma de produccion, 

mapas de fertilidad de suelos, etc. 

Capacidad, disponibilidad, seguridad, 

reparacion e inversiones. 

Disponibilidad y empleo de forrajes, 

semillas, combustibles, etc. 

Rendimiento, calidad, ventas, produ~ 

to propio, etc. 

Ingresos, costos, producto neto, ga

nancia, relaci6n beneficio-costo 

Fechas, contenido e informes. 

Esta informacion adem§s de auxiliar en la definicion de la -

estructura de direccion, es indispensable para la planifica

c i 6 n. 

d) Evaluar en forma permanente el funcionamiento de los 

puestos a traves de los avances de los programas de 

trabajo, para poder realizar las adecuaciones necesa 

r i a s . 

Esta propuesta debe tomarse como una gu1a para la definicion 
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de la estructura de organizaci6n, ya que las condiciones tan 

to objetivas como subjetivas del proceso de reproducci6n no 

son permanentes o definitivas, sino que van cambiando. 

Por lo cual es necesario mantener una revision constante de 

estas condiciones y realizar las correcciones necesarias, a 

fin de no ser revasado y volver inadecuada ala realidad di

cha estructura. 

En lo referente a la planificaci6n, s6lamente se presentaran 

algunas consideraciones generales, ya que, la elaboraci6n de 

tallada de este punta se realize dentro de los temas de in-

vestigaci6n desarrollados por los companeros responsables 

del analisis de las areas agr1cola y pecuaria as1 como de 

las fases de preparaci6n de la producci6n y realizaci6n de -

productos. 

As1 pues, en principia es necesario aclarar que la "planifi

caci6n" en los ejidos colectivos practicamente no existe, -

pues no se tienen planes de desarrollo a largo plazo y pla-

nes anuales son en realidad la aplicaci6n de los lineamien-

tos que la banca nacionalizada impone a los acreditados a 

traves de sus programas operatives. 

Aunado a esto, se observa una falta de interes de parte de

los socios para realizar una planificaci6n argumentando que 

los constantes cambios en los precios tanto de los insumos -
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como de los productos, as1 como de las tasas de interes en -

los creditos impiden su cumplimiento, causando desaliento y 

falta de atenci6n en el desarrollo de los mismos. 

Si bien es cierto que estos factores limitan la elaboraci6n 

y desarrollo eficiente de los planes a corto y largo plazo, 

la ausencia total de planificaci6n implicar1a negar la exis

tencia de objetivos y metas de desarrollo social y econ6mico 

implicitos en la formaci6n misma de los ejidos colectivos; 

siendo que la raz6n basica de la planificaci6n es el logro -

de estos objetivos y metas de desarrollo. 

AOn y cuando en este momento la realidad presenta una ausen

cia de planificaci6n en los ejidos colectivos, esto no impll 

ca que nose pueda realizar en un futuro proximo, por lo-

cual se presentan algunas orientaciones que pueden servir co 

rna base para su realizaci6n. 

En principia el plan de la unidad productiva esta formado -

por una serie de documentos complejos que abarcan los elemen 

tos generales y particulares de 1- producci6n agropecuaria -

(Cuadro 21 ). 

Estos planes deben de realizarse en dos sentidos: 

a) A largo plazo, donde se define el uso de los recur-

sos materiales, humanos, financiero y sociales en forma pro

porcional al futuro, a fin de preveer las inversiones y posl 
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Cuadro 21. Elementos del plan del ejido. 

ELEMENTOS GENERALES DEL PLAN 

- Inversiones 

- Fuerza de trabajo 

- Capacitaci6n 

- Condiciones de vida y de trabajo 

- Costos (tipos) 

- Empleo de materiales 

- Ingresos 

- Costos, transacci6n bruta: ingresos por productos. 

- Resultado financiero 

ELEMENTOS DEL PLAN AGRICOLA 

-Area de cultivo y rendimie~ 
tos 

- Productos, y su uso 
- Producci6n de forrajes 

- Semillas 
- Fertilizantes y agt·oqui'mi--

cos. 

ELEMENTOS DEL PLAN GANADERO 

- Animales y su desarrollo 

- Disposici6n de forrajes 

- Disposici6n de sustancias 
organicas. 

- Cifras indicadoras impor-

~-·-·-------------------1 
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bles cambios en las politicas de desarrollo a los mercados -

que afecten el proceso de reproducci6n. 

b) A corto plaza, en este se definen las metas econ6mi

cas y sociales para un ano y contiene lineamientos muy con-

cretes para la interacci6n de todos los elementos del proce

so de reproducci6n. 

En lo que respecta al contenido del plan a largo plaza, este 

se presenta en el Cuadra 22. Las medidas para llevar a cabo 

su realizaci6n comprenden: la intesnficaci6n de la produc- -

cion y la incorporaci6n del progreso cientifico-tecnico a -

traves de la capacitaci5~, perfeccionamiento de los procesos 

de producci6n y trabajo, la mecanizaci6n, el uso de agroqui

micos y semillas mejoradas, mejoramiento de los suelos, etc, 

el usa eficiente de la fuerza de trabajo y medias de produc

ci6n, mediante la estimaci5n de la demanda de la fuerza de -

trabajo tanto en las esferas productivas como en las no pro

ductivas durante el peri6do que contempla el plan, y en la -

racionalizaci6n y reconstrucci6n de los medias de producci6n 

fijos; el adecuado manejo de los materiales en base a un al

macenamiento, optimizaci5n del transporte y el ahorro de ma

teriales y la reproducci6n ampliada de los fondos financie-

ros, que implica la prevision de costas en la producci6n 

agropecuaria, sus ingresos, la ganancia, el consumo y la acu 

mulaci6n. 



Cuadra 22. Contenido esencial de los planes de desarrollo a largo plazo en las unida-

des productivas. 

--
asegurar 1 a Medias para 

producci6n d 
zas de traba 
mas eficient 

e 1 as fuer-
jo y su uso 
e 

--

--------

l a reproduc 

f--

r~edidas para 
cion ampliad 
dios de prod 

a de los me:- 1-

ucci6n fijos 

:-

-
Medidas para incorporar el 
Progreso Cient1fico-tecnico 

'----·-----·--r----------

Desarrollo de l a producci6n 
en el ejido colectivo. 

t•1edidas para el mejoramien-
to de 1 as condiciones de vi -da y trabajo. 

.------
Medidas para el empleo 

,--- mas eficiente de l 0 s -
recursos materiales. 

1--

Reproducci6n ampliada 
de 1 0 s fondos financie 

1-...- -
ros. 

L-. 

......., 
(Jl 
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El contenido del plan anual (corto plaza) abarca la produc-

cion, la demanda de forraje, el balance de la fuerza de tra

bajo, los materiales, los costas, las inversiones y el pro-

ducto neto. 

Para los fines de la planificacion anual, se calculan para -

la producci6n las §reas de cultivo, el desarrollo del hato, 

los rendimientos por hect§rea y animal, el uso de los produ~ 

tos, la transacci6n bruta y el producto propio; para el ba-

lance de las fuerzas de trabajo la cantidad de las fuerzas -

de trabajo y el fondo de tiempo de trabajo disponible y asi 

para cada elemento del contenido de dicho plan. 

La planificaci6n como elemento integrador entre la disponibl 

1 i d a d de r e c u r s o s y s u a p r o v e c h. a r.1 i en to r a c i on a 1 j u e g a u n p a -

pel muy impot'tante en el desarrollo del proceso de reproduc

cion, ya que permite a los organos directives analizar la 

evoluci6n y detectar a tiempo los factores que lo limitan P! 

ra hacer las correcciones o adecuaciones que coadyuven a los 

objetivos propuestos. 



77 

CONTABILIDAD. 

La contabilidad de los ejidos colectivos es un elemento in-

iispensable para efectuar la gesti6n del proceso de reprodu~ 

ci6n, ya que sirve como mectio de registro y contra. Ademas 

es una herramienta de primordial importancia en la planific~ 

ci6n, direcci6n y control del mismo. 

Dada su importancia, es necesario que los ejidos colectivos 

cuenten con su propia contabilidad, sin embargo en la reali

dad estan acostumbran contratar los servicios de contadores 

externos a ellos, o en el mejor de los casos se propane a al 

gun socio para tal efecto. 

La unidad B del ejido colectivo Heroes de la Revoluci6n no -

escapa a esta tendencia, pues en principia la contabilidad -

se lleva por un despacho de Torreon (Quinones y asociadas) 

y el auxiliar de un empleado de BANCOMER con el llenado de

las p6lizas. 

Sin embargo el desconocimiento de los procesos contables por 

los socios genera contradicciones que conllevan al cambia -

frecuente de los tesoreros (7 en un aAo) y a tener un mumero 

exagerado de formas registradas para el manejo de las cuen-

tas bancarias, que llegan a ser manejadas por socios. 

Ante esta situaci6n, se decide realizar un cunso de capacit~ 
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cion sabre contabilidad en 1978 con una duraci6n de 8 meses, 

el cual fue ir.1partido a t'itulo personal por un contador de -

BANRURAL. 

Y es as'i como para 1979 el ejida (unidad 8) cuenta con su -

propia contadar par un lado y con su propio cat~lago de cue~ 

tas por el otro, con lo cual se logra mejorar la confianza -

de los socios en los manejos contables. 

Los documentos en los cuales se basa esta contabilidad estan 

conformados par el cat~logo de cuentas, p6lizas, mayor auxi

liar, libros diario y libra mayor y los balances de resulta

dos y financiero. 

El cat~lago d~ cuentas con el cual se inicia la contabilidad 

por parte del propio ejido deja de funcionar en enero de - -

1985 debido a la imposicion de un nuevo cat~logo por parte -

de BANCOMER. S.NC. argumentando que este es un requisite que 

impone la comision nacianal bancaria para el otorgamiento de 

nuevas creditos. 

El contenido de ambos se presenta en los Cuadros 23 y 24 aun 

y cuando el cat~loga del ejido no se encuentra complete, ya 

quefaltan la mayor1a de las subcuentas pues se perdi6 el do

cumento original y se tuvieron que obtener a traves de la -

consulta de los libros diario y mayor, as'i como de los mayo

res auxiliares. 



Cuadra 23. 

Cuenta No. 

1105 

11 07 

11 08 

11 09 

1111 

1117 

1118 

1119 

11 21 

11 23 

1101 

1126 

1202 

1302 

1303 

1304 

1 501 

1 6 01 

1602 

1604 

1605 

1605 

Cata1ogo de cuentas de 1a unidad 11 8 11 

Nombre 

Deudores Diversos 

Almacen general 

Pagos anticipados 

Cu1tivo sorgo 

Cu1tivo maiz forrajero 

Cu1tivo sandia y melon 

Cu1tivo tomate 

Cultivo chile 

Cultivo avena 

Cultivo algodon 

Caja 

Cria psicola 

Vicero nogal 

Mejoras territoria1es 

Construcciones 

Maquinaria y equipo 

Agotamiento de estab1ecimiento 

Dep. Acum. Mejoras territoriales 

II II 

II II 

II II 

II II 

Construcci ones 

t1 a q u i n a r i a 

Moviliario y equipo 

Equipo de transporte 
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Continua Cuadra 23. 

Cuenta No. 

2102 

2105 

2201 

31 01 

3102 

3103 

41 01 

4102 

4103 

4201 

4202 

4203 

51 01 

5102 

5103 

5105 

Nombre 

Pfestamo avio 

Acreedores diversos 

Prestamo refaccionario 

Patrimonio social 

Resultado del ejercicio 1978 

Resultado del ejercicio 1979 

Casto de ventas 

Casto de frente de Maquinaria 

Casto de frente de riego 

Gastos generales 

Gastos financieros 

Depreciacion y amortizacion 

Ventas 

Ingresos por servicio de maquila 

Ingresos por servicio de agua 

Ott'OS productos. 

80 
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Cuadra 24. Catalogo de cuentas para Empresas Agropecuarias. 

BANCOr1ER, S.N.C. 

I.- CUENTAS DE BALANCE 

100.- CAJA 

101.- BANCOS 

102.- ADEUDO DE SOCIOS 

103.- DEUDORES DIVERSOS 

104.- CLIENTES 

105.- INVERSIONES EN VALORES 

01.- PLAZO FIJO 

02.- AHORROS 

106.- CULTIVOS EN PROCESO 

01.- PREPARACION DE TIERRAS 

02.- RIEGOS PRESIEMBRE 

03.- SIEMBRE 

04.- CULTIVOS 

0 5 . - C 0 t1 BAT E D E P L A GAS Y E N F E R t·1 E DAD E S 

06.- COSECHA 0 RECOLECCION 

07.- OTROS (SEGURO AGRICOLA, PERMISO DE SIEMBRA) 

106.- EXPLOTACIONES FRUTICOLAS EN PROCESO 

01.- PREPARACION DE TERRENOS 

02.- RIEGOS 

03.- PLANTAS Y PLANTACIONES 

04.- FERTILIZANTE Y APLICACION 

05.- INSECTICIDA, FUNGICIDA Y APLICACION 



Continua Cuadra 24. 

06.- CONTROL PLAGAS Y ENFERMEDADES 

07.- OTROS 

106.- EXPLOTACION EN PROCESO: 

SILVICOLAS 

API COLAS 

AVICOLAS 

PORCICOLA 

PISICOLA 

CON LAS SUBCUENTAS 

NECESARIAS 

106.- EXPLOTACION GANADERA EN PROCESO 

01.- GANADO PARA ENGORDA 

02.- ALIMENTACION 

03.- MANTENIMIENTO PRADERAS 
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04.- ~1ANTENir1IEtJTO DE COtlSTRUCCIOn E INSTALACIONES 

0 5 . - MAN T E N I M I EN T 0 DE r-1 A Q U I N A R I A Y , E Q U I P 0 

06.- MEDICINAS 

07.- SEGURO GANADERO, ADMINISTRACION 

08.- SUELDO Y SALARIOS 

107.- ALMACEN DE INSUMOS 

0 1 • - S D1 IL L A 

02.- FERTILIZANTES 

03.- FUNGICIDAS E INSECTICIDAS 

120.- MAQUINARIA Y EQUIPO 

01.- TRACTORES, TRILLADORAS COMBINADAS, EQUIPO DE 
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Continua Cuadra 24. 

RIEGO, RASTRAS, ARADOS, SUBSUELOS, FUMIGADO-

RAS, ENCHORIZADORAS, PIZCADORA, EMPACADORA, -

SEMBRADORAS, FERTILIZADORAS, REMOLQUE Y MOLI

NOS. 

02.- BARCOS, LANCHAS, MOTORES, CHINCHORROS, ARTES 

DE PESCA. 

03.- CARGADORES FRONTALES MOTOSIERRAS, SIERRAS, MO 

TORES ESTACIONARIOS. 

04.- EQUIPOS DE ORDENA 

120-A-DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO 

121.- TERRENOS 

122.- CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES 

01.- EDIFICIOS 

02.- ALMACENES 

03.- COBERTIZOS 

04.- CORRALES 

05.- POZOS 

06.- LINEA ELECTRICA 

07.- BANOS GARRAPATICIDAS 

08.- CERCAS 

09.- CANALES 

10.- SILOS (HORNOS FORRAJEROS) 

122-A-DEPRECIACION ACUMULADA DE CONSTRUCCIONES E INSTALA 

ClONES 

123.- EQUIPO DE TRANSPORTE 

01.- CAMIONES DE CARGA 



Continua Cuadro 24. 

02.- CM1IOtiETAS 

0 3 . - AUT 0 t10 V I L E S 

123-A-DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE TRANSPORTE 

124.- EQUIPO DE OFICINA 

01.- ESCRITORIOS 

02.- ARCHIVEROS 

03.- MAQUINAS DE ESCRIBIR 

04.- MAQUINAS DE SUMAR 

05.- OTROS 

124-A-DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPO DE OFICINA 

125.- GANADO DE PIE DE CRIA 

01.- BOVI NOS 

02.- PORCINOS 

03.- SEMENTALES 

04.- OTROS (CAPRINOS OVINOS) 

125-A-AMORTIZACION PIE DE CRIA 

126.- GANADO PRODUCTOR DE LECHE 

01.- VACAS 

02.- SEMENTALES 

126-A-AMORTIZACION GANADO PRODUCTOR DE LECHE 

127.- ANir1ALES DE TRABAJO 

01.- BUEYES 

02.- t1ULAS Y /0 MACHOS 
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Continua Cuadro 24. 

03.- CABALLOS 

04.- OTROS 

127-A-AMORTIZACION ANIMALES DE TRABAJO 

128.- ESTABLECIMIENTO DE PASTOS 

Ol.- ALFALFA 
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02.- ZACATE Y TREBOLES (ESTRELLA, PONGOLA, RODEX, 

RYE, ETC.) 

128-A-AMORTIZACION DE PASTOS 

129.- ESTABLECIMIENTO DE FRUTALES 

01.- L H10N 

02.- NARANJA 

03.- TORONJA 

0 4 • - !'1 AN G 0 

05.- PLATANO 

06.- AGUACATE 

07.- CAFE 

08.- NOGAL 

09.- VID 

10.- t1ANZM!O 

11.- DURAZNO 

12.- OTROS 

129-A-AMORTIZACION DE FRUTALES 

200.- DOCUMENTOS POR PAGAR 

201.- ACREEDORES DIVERSOS 

300.- CAPITAL SOCIAL 0 APORTACION DE SOCIOS 

301.- RESERVA DE CAPITAL 
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Continua Cuadra 24. 

302.- P~RDIDAS Y GANANClAS 

303.- UTILlDADES 0 PERDIDAS DEL EJE~CICIO 

II.-CUENTAS Dt RE~ULIADOS 

4-00.- VErnA~ DE PRODUCTOS 

01 . - GRANOS 

02.- LECHE 

03.- AVES 

04.- HUEVO 

05.- CERDOS 

06.- MIEL DE ABEJA 

07.- ESPECIES DEL tlAR 

08.- VACAS DE DES ECHO 

09.- TORETES 

1 0.- VAQUILLAS 

11.- BECERROS 

1 2. - FRUTAS 

1 3.- OTROS 

401 0- INGRESOS POR A U T 0 ~1 0 A Q U I L AS y ~1AQU I LAS 

0 l • - MAQUINARIA Y EQUIPO 

02.- EQUIPO DE RIEGO 

03.- EQUIPO DE TRANSPORTE 

04.- OTROS 



Continua Cuadro 24. 

402.- PRODUCTOS FINANCIEROS 

403.- OTROS INGRESOS 
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01.- INTERESES GANADOS POR INVERSIONES EN VALORES 

02.- INDEMNIZACIONES ANAGSA 

03.- OTROS 

410.- COSTOS DIRECTOS DE VENTAS 

411.- GASTOS DE ADMINISTRACION 

412.- GASTOS FINANCIEROS 

413.- OTROS GASTOS. 
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Como se puede observar en estes cuadros las diferencias en -

el contenido son m1nimas, sin embargo su enfoque es complet~ 

mente diferente, ya que el primero abarca a la unidad en su 

conjunto y el segundo solo se aplica a las actividades desa

rrolladas con credito. 

El contenido de las polizas se presenta en el Cuadro 25 y su 

finalidad es tener la informacion basica de los gastos e in

gresos por conceptos detallados. 

El contenido del mayor auxiliar se presenta en el cuadro 26 

y se maneja en dos sentidos, para las cuentas, donde los re

gistros de los movimientos se hacen por mes y para ·las sub-

cuentas donde se registran los movimientos durante el mes -

par d1a. 

En cuanto al contenido de los libros diario y mayor estes se 

presentan en los cuadros 27 y 28; en el primero se asientan 

los movimientos contables por d1a especificando los concep-

tos y cuentas a las que se cargan, el segundo es un resumen 

por cuenta sin especificar conceptos y sirve como base para 

la elaboracion de los balances de resultados y financieros. 

Para la contabilidad de la fuerza de trabajo, se lleva una -

lista diaria donde se registra el lugar de trabajo y quien

lo realiza, para posteriormente pasarlo a una libreta de lis 

ta de raya en la cual se asienta la actividad desarrollada -
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Cuadra 25.- Paliza utilizada en la contabilidad. 

Ejido colectivo Heroes de 1 a Revolucion 

Nombre 

Fecha 

No. de p61iza 

Cuenta Subcuenta Concepto Parcial Debe Haber 

I 
' I 
I 
I 
! 
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Cuadra 26. Mayor auxiliar. 

F o 1 i o No. -
Num. Nombre de 1 a cuenta. 

NGm. Nombre de 1 a subcta. 

Fecha Pol i za Asiento Concepto Debe Haber Sal do 

I 
I 
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Cuadra 27.- Libra diario. 

Mes Afio ACTIVIDADES A LAS QUE SE CARGA 

D'ia P6liza Concepto Cheque No. Bancos Deudores div. 

Debe Haber Debe Haber 
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Cuadra 28.- Libra Mayor. 

Nombre de 1 a cuenta 

Fecha Asiento Contracuenta Debe Haber Sal do 
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por cada uno de los socios a traves de abreviaturas y colo-

res para facilitar su manejo. 

Los colores utilizados son: el rojo para maquinaria y gener~ 

les, el azul para ma1z, cebada, avena y frijol, el verde en 

la alfalfa, chile, sand1a y mel6n y el negro en el nogal, ca 

bras, borregos y abejas. 

Sin embargo este registro no contempla el avance en el traba 

jo realizado, ya que los socios se oponen a esto argumentan

do que no estan trabajando con un patr6n y que ademas es an

tidemocratico. Esta actividad subjetiva de los soc1os frena 

la generaci6n de citras radicadoras por ciclo que permitan -

tamar medidas tend1entes a corregir def1cienc1as y reducir 

costos de operaci6n. 

Otra limitante es la indefinici6n en el significado de algu

nas abreviaturas ya que por ejemplo en una misma semana apa

rece el concepto mano de obra en el chile cargado a un socio 

y a la vez limpio de chile cargado a otro, no pudiendose pr~ 

cisar si son dos actividades diferentes o es la misma. 

Durante la investigaci6n se pudo observar que salvo el cam-

bio en el catalogo de cuentas los demas documentos se siguen 

llevando, aun y cuando esto se realiza en forma desordenada 

y con un atraso de 6 meses a la fecha de la ultima visita -

realizada en febrero de 1987 a consecuencia del cambio del -
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responsable de la contabilidad y la renuncia de la secreta--

ria que le auxil1aba. 

De acuerdo con este analisis la actual situacion de la conta 

bilidad se debe a la combinacion de dos fenomenos, por un la 

do la actitud impositiva del banco para adecuar esta a sus -

intereses y par el otro la actitud intransigente de los so--

cios para tratar de adecuar estas 1mposiciones a sus necesi-

dades, ya que por ejemplo los costas de operaci6n de maquin~ 

ria se podrian haber cargado a la subcuenta de preparacion -

de tierras, pues nri existe n1ngOn 1mpedimento legal que pro

hiba registrar los costas reales de las activ1dades. 

Si bien esto limita la disponibilidad de informacion detal Ia 

dade los costas de algunas activ1dades, permite contabi li-

zar gastos que de otra forma no se podrian incluir, afectan-

do el balance de resultados y el financ1ero. 

r 

Este planteamiento no trata de medtatizar el problema real -

entre la imposicion de una contabilidad definida para asegu-

rar los intereses del banco y la necesidad de la un1daa de -

contar con una contabilidad que englobe el conjunto de las -

acttvidades que desarrolla a fin de poder tener parametres -

de referencia para la toma de desic1ones en la direccion y -

planificaci6n. 

0 
Sino que mas bien pretende evitar A atenuar los conflictos -
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entre ambas partes y perder los avances logrados por los ejl 

dos en este sentido, mientras se buscan los medias para pla~ 

tear las insuficiencias de esta contab1lidad bancar1a ante -

las 1nstancias correspondientes. 

Esto implica una lucha conjunta de todas las unidades agrop~ 

cuarias colectivas ante la comisi6n nacional Dancaria y la -

banca nacionalizada y mixta, pues el entrentamiento 1nd1vi-

dual de este problema solamente conseguiria el aislam1ento y 

la negaci6n de los creditos. 

En este contexte la sugerencia es en el sentido de volver a 

reinstalar al responsable de la contanil1daa para que en pr1~ 

cipio se actualice y posteriormente con el auxilio de conta

dores profesionales se vea la posib1lidad de realizar adecua 

ctones como lo que se propuso en p&rrafos anter1ores. Ade-

mas de iniciar por parte de los dirigentes los contactos con 

otros ejidos colectivos para asi poder definir el plan de 1~ 

cha para que se reconozca la importancia de una contabi lidad 

global y no se siga promoviendo una contabil1dad parcial a -

favor de la banca nacionalizada. 
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RESUMEN 

1.- El analisis del componente economico-organizativo del -

proceso de reproduccion y por tanto de los factores externos 

e internes que influyen en la conformacion de sus estructu-

ras organizativas y directivas, nos proporciona la informa-

cion basica para entender las leyes que rigen su desarrollo, 

ya que sin este conocimient~ de ellas, nose puede influir

en la reestructuracion o modificacion del proceso de repro-

duccion, que conlleven a la consecusion de los objetivos y -

metas planteados por la unidad productiva. 

De ah1 su importancia en el analisis de casos concretes como 

el realizado en la unidad B del ejido colectivo Heroes de la 

Revolucion. 

2.- La conformacion de la organizacion de la produccion obe

dece principalmente a la accion de factores externos tales -

como el credito, programas institucionales y la creacion de 

nuevos centres industriales en la region (maquiladoras), sin 

embargo los factores internes tambien la influyen, en espe-

cial la espontaneidad de los socios en la utilizacion de sus 

recursos. 

Las propuestas de modificacion en este rubro son presentadas 

en los trabajos donde se analiza la fase de produccion agr1-
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cola y la fase de produccion pecuaria, las cuales se basan -

tanto en las condiciones concretas del ejido como en el ana

lisis economico y financiero de las actividades productivas 

a desarrollar. 

3.- La organizacion del trabajo como tal no se ha desarroll~ 

do por la unidad ·s, pues a pesar de que existen frentes de -

trabajo su funcionamiento se limita a la realizacion de acti 

vidades y no a la definicion de normas de trabajo que permi

tan realizar un balance entre la disponibilidad y la demanda 

de fuerza de trabajo y medias de produccion que aumenta la -

eficiencia en su uso. Esto se ha visto favorecido par la -

permanencia del real de los socios en las diferentes etapas 

del proceso productive, lo cual impide la especializacion, -

cooperacion y combinacion de los mismos. 

En funcion de estos resultados se propane: la creacion de co 

lectivos de trabajo permanentes en cada area de trabajo, el 

empleo de los parametres generados en la presente investiga

cion para realizar el balance de las fuerzas de trabajo y m~ 

dios de produccion y la capacitacion de los socios en temas 

que le permitan desarrollar sus aptitudes y actitudes necesa 

rias para aumentar su eficiencia. 

4.- La Direccion y planificacion a pesar de ser determinantes 

para el lagro de los objetivos y metas de la unidad, se han 
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dejado en un segundo plano dentro de las actividades desarro 

lladas. 

As1 pues, la direcci6n presenta una estructura contradicto-

ria pues s6lamente uno de sus 6rganos directives tiene linea 

de mando sabre los socios, lo cual hace innecesaria la pre-

sencia de los dem&s. 

Esto se acentua aun m&s debido a la ausencia de planes de -

funci6n que delimiten las funciones y responsabilidades de

los socios, as1 como por los constantes cambios de los diri

gentes, con lo cual se pierden tanto las experiencias como -

los esfuerzos de capacitaci6n que se han realizado .para es-

tos cargos. 

Las medidas propuestas para superar este abandono son: la -

formaci6n de una unidad directiva central y una unidad direc 

tiva por cada una de las §reas de trabajo, que tendr§ bajo -

su control a los grupos de trabajo, la elaboraci6n de planes 

de funciones para cada una de las unidades y grupos, comple

tar o generar en su caso la informacion b&sica para las &reas 

directivas y evaluar permanentemente los resultados que pre

senta esta estructura. 

En lo que concierne a la planificaci6n, esta practicamente -

no existe, ya que no se cuenta con un plan de desarrollo a -

largo plaza yen el corte plaza (plan anual) esta obedece a 
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los programas operatives de las actividades con credito, ya 

que en las actividades que se desarrollan sin credito, este 

plan anual no existe. 

La ausencia de estos planes, asi como la dependencia creditl 

cia han impedido la definicion de metas productivas y propo~ 

cionalidad entre las areas. 

En este contexto se propane presentar a la consideracion y -

aprobacion del ejido los planes a corto y a largo plazo ela

borados por los companeros encargados del analisis de las 

areas agricolas y pecuaria, asi como de la preparaci6n de la 

produccion y realizacion de productos. 

5.- La contabilidad juega un papel muy importante en el con

trol y evaluacion de las actividades productivas y de servi

cios que se realizan en la unidad B, sin embargo esta se ha 

visto afectada por la conjuncion de dos fen6menos, por un 1~ 

do la actitud impositiva del banco de comercio S.N.C. para -

que esta solamente abarque las actividades con credito ante 

la necesidad del ejido de ejecutarla para el conjunto de sus 

actividades, como un medio de analisis del avance o retrace

so en las actividades productivas; y por el otro el cambio -

del responsable de la contabilidad con seis anos de experie~ 

cia en su manejo, por diferencias con los lideres y el nom-

bramiento de una persona sin la capacitaci6n y experiencia -
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necesaria~ lo cual ha dado como resultado un atraso en la -

misma de 6 meses. 

La propuesta inmediata es la reinstalaci6n del anterior res

ponsable para que se actual ice la .contabilidad$ para poste-

riormente y con el auxilio de especialistas en la materia se 

busquen los medias para adecuar la actual contabilidad a los 

fines del ejido. 

La consecusi6n de las propuestas anteriores depender5 en -

gran medida del fortalecimiento de la conciencia colectiva -

de los socios y la ejecuci6n de la democracia interna. 
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