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RESUMEN 

A partir de evaluar Ia capacidad productiva de una organizaci6n de productores, Ia investigaci6n se 

propone aportar elementos para una propuesta de car.icter tecnologico que permita superar las 

limitaciones de Ia agricultura campesina en Ia franja frijolera del Centro Norte de Mexico. 

Los problemas a resolver es Ia formulacion de una propuesta de desarrollo rural en Ia franja frijolera 

de Zacatecas y Durango, que permita reactivar Ia actividad agricola en tomo al cultivo, analizando las 

repercusiones de Ia apertura comercial en Ia rentabilidad del frijol de temporal seiialando los elementos 

que deber.i tener una propuesta altemativa de desarrollo regional y el tipo de restricciones en Ia 

organizacion de productores que debeni ser superadas. La justificaci6n es aportar elementos analiticos 

para el diseiio de una estrategia de desarrollo rural en Ia Union de Ejidos "Gral. Guadalupe Victoria " 

en el estado de Durango, a partir de Ia discusi6n de las circunstancias de Ia produccion de frijol en el 

marco de Ia reforma al articulo 27 Constitucional y del Tratado de Libre Comercio.Las restricciones 

del medio fisico natural y las limitaciones de car.icter tecnol6gico y socioeconornico de Mexico frente a 

Estados Unidos en el cultivo de frijol, pondr.i a los campesinos en desventaja ante Ia liberalizacion 

comercial debido a lo incosteable de su produccion por los altos costos, bajos rendimientos y a Ia falta 

de oportunidades para inducir un mejorarniento que permita elevar Ia productividad del sistema de 

cultivo; por lo que los agricultores de Zacatecas y Durango experimentaran un proceso de 

descapitalizacion que los obligani a ernigrar en detrimento de Ia produccion de frijol en Ia regi6n mas 

importante del pais . 

SUMMARY 

Starting from evaluating the productive capacity of an organization of producers, the investigation 

proposes to contribute elements for a proposal of technological character that it allow to overcome the 

limitations of the rural agriculture in the "franja frijolera"of the North Center from Mexico. The 

problems to solve is the formulation of a proposal of rural development in the "franja frijolera" of 

Zacatecas and Durango, thatit allow to reactivate the agricultural activity around the cultivation, 

analyzing the repercussions of the commercial opening in the profitability of the bean of storm pointing 

out the elements that it will have an alternative proposal of regional development and the type of 

restrictions in the organization of producers that it will be overcome. The justification is contribute 

analytic elements for the design of a strategy of rural development in the "Union de Ejidos Gral. 

Guadalupe Victoria" in the state of Durango, I starting from the discussion of the circumstances of the 

production of bean in the frame of the reformation to the articulate 27 Constitutional and of the 

Commerce Free Trade. The restrictions of the physical natural means and the limitations of 

technological character and socioeconomic from Mexico in front of United States in the cultivation of 

bean, they will begin to the peasants in disadvantage in the face of the commercial liberalization due to 

high costs, low humilities and to the lack of opportunities in order to induce an improvement that 

allows to elevate the productivity of the system of cultivation; for what the farmers of Zacatecas and 

Durango experiences a process of descapitalization that will force them to emigrate in detriment of the 

production of bean in the most important region ofthe country. 
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INTRODUCCION 

Los problemas a resolver en Ia investigacion es Ia forrnulacion de una propuesta de 

desarrollo rural para Ia franja fiijolera de Zacatecas-Durango que reactive Ia actividad 

agricola en tomo al cultivo, analizando las repercusiones que acarreani el TLC a Ia 

rentabilidad del fiijol de temporal en el Centro Norte, seiialando los elementos que debeni 

contener una propuesta de desarrollo rural regional y el tipo de restricciones intemas y 

extemas a Ia organizacion de productores que debenin ser superadas para generar un 

proceso de mejoramiento de las condiciones de produccion y de Ia calidad de vida del 

sector campesino. La justificacion del trabajo de tesis es aportar elementos analiticos para 

el diseiio de una estrategia de desarrollo rural en Ia Union de Ejidos "Gral. Guadalupe 

Victoria" del municipio de Guadalupe Victoria, estado de Durango a partir de discutir las 

circunstancias de Ia produccion de fiijol en Ia region Centro Norte de Mexico y las 

perspectivas del cultivo en el marco de Ia reforrna al articulo 27 Constitucional y del 

Tratado de Libre Comercio. 

La hipotesis de trabajo es que las caracteristicas del medio fisico-natural asi como las 

limitaciones socioecon6micas y tecnologicas de Mexico frente a Estados Unidos en el 

cultivo de fiijol , pondra a los campesinos mexicanos en desventaja ante Ia liberalizaci6n 

comercial debido a lo incosteable de su producci6n por los altos costos y a Ia falta de 

oportunidades para inducir un cambio tecnol6gico que perrnita elevar su productividad, 

por lo que los agricultores de Zacatecas y Durango experimentaran un proceso de 

descapitalizaci6n que los obligara a emigrar para buscar otras altemativas en detrimento 

de Ia produccion regional de fiijol. A partir de evaluar Ia capacidad productiva de Ia 

organizacion de productores, Ia investigacion se propone aportar elementos para una 

propuesta de caracter tecnologico y organizativo que perrnita superar las limitaciones de 

Ia agricultura campesina en Ia franja fiijolera del Centro Norte. 
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CAPITULO I. MARCO TEORICO Y DE REFERENCIA 

1. LA ECONOMiA CAMPESINA 

El concepto de economia campesma esta referido a Ia actividad productiva de 

agricultores en pequefia escala que trabajan directamente Ia tierra y mantienen un control 

absoluto sobre los procesos de trabajo, formando comunidades rurales donde Ia econornia 

esta dirigida en primera instancia hacia el autoconsumo, pero muy ligadas con Ia sociedad 

global hacia donde canalizan los excedentes en alimentos, materias primas y fuerza de 

trabajo. A medida que Ia economia campesina se incorpora al mercado, este influye al 

agricultor a Ia hora de tomar las decisiones de que producir, en Ia medida que las leyes de 

Ia oferta y Ia demanda le exigen ampliar sus opciones productivas. Debido al intercambio 

desigual existente entre el campo y Ia ciudad, Ia economia campesina no es capaz de 

reproducir el capital mas alia del nivel de su reposicion, no obstante este proceso de 

descapitalizacion, Ia agricultura campesina puede llegar a formar campesinos 

excedentarios que rebasan los niveles de autoconsumo generando un excedente que se 

canaliza hacia el mercado, aunque Ia tendencia ha sido Ia conversion de campesinos en 

trabajadores asalariados. 

La ventaja de Ia economia campesma ha sido Ia disponibilidad de fuerza de trabajo 

familiar no asalariada que participa subsidiando los costos de produccion, perrnitiendo 

mantener vigente los sistemas agricolas tradicionales dentro de un marco de intercambio 

desfavorable en el momento de acudir a los mercados y a pesar de estar expuesta a un 

continuo proceso de perdidas, es decir, el campesino vende barato sus productos y 

compra caro lo que no produce. La agricultura campesina por Ia insuficiencia de capital y 
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por Ia baja calidad y cantidad de recursos como tierra y agua, ha estado limitada para su 

transformacion en empresas familiares rentables. 

El progreso del sector capitalista en Ia economia nacional se ha beneficiado de Ia 

existencia de los campesinos como sector marginal, proveedor de alimentos, materias 

primas y fuerza de trabajo baratos. Determinados autores sostienen Ia tesis de que el 

desarrollo del capital ha necesitado de explotar a un sector numeroso de pequefios 

agricultores por medio de Ia apropiacion del excedente agricola y de Ia expoliacion 

directa de Ia fuerza de trabajo, encontnindose inmersa en el capitalismo a traves de 

incorporar sus mercancias al mercado y al ceder el excedente de su actividad al proceso 

de acumulacion del capital. 

El proceso de industrializacion de Ia economia mexicana ha requerido de aprovecharse de 

un sector amplio de minifundistas, lo que significa que el remanente de Ia produccion 

agricola generado por ellos, ha sido signifi.cativo y por lo tanto necesario para el progreso 

del sector industrial y modemo, de ahi que el sistema economico dominante, procurani 

regenerar continuamente al sector rural alii donde el proceso de expansion del capital 

tienda a eliminarlo (Armando Bartra, 1982). 

Otros autores, consideran que no es significativo el excedente agricola campesino sobre 

todo por Ia mala calidad de las tierras ejidales y comunales sosteniendo que los labriegos 

dentro del capitalismo estan en vias de desaparicion y que su eliminacion supone una 

transformacion en un proletariado rural en sentido estricto, es decir en asalariados sin 

tierra. 

Las instancias tanto politicas como economicas, mantienen aprisionada a Ia agricultura 

campesina en un circulo vtctoso en beneficio del sector capitalista que solo logra 

desarrollarse a costa de destruir a su contraparte por medio de un proceso de 

transferencia de plusvalor, lo que lleva hacia una paulatina transformacion de los 
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pequeiios productores campesinos en asalariados de manera irremediable (Roger Bartra, 

1973) 

De acuerdo con Stavenhagen ( 1978), los campesinos como grupo social han existido 

desde los tiempos de Ia Grecia chisica pasando por el feudalismo medieval hasta Ia llegada 

del capitalismo industrial, coexistiendo con los mas diversos modos de produccion y 

regimenes de propiedad de Ia tierra. Afirma que desde que el hombre se convirtio en 

nomada, las sociedades agrarias son Ia primera forma de organizacion social de Ia 

humanidad. 

Los campesinos son productores que han hecho su forma de vida del cultivo de Ia tierra 

ligada a Ia cria de ganado, para abastecer las necesidades familiares como proposito 

principal, de ahi que obtengan de Ia agricultura buena parte de su alimentacion y de una 

cierta gama de productos requeridos en su vida cotidiana (Stavenhagen, 1978). 

La segunda caracteristica de Ia economia campesina, Ernest Feder (1977) Ia refiere como 

una cuestion estrechamente asociada a un deterrninado tamaiio de Ia tierra arable que un 

tipo de agricultor tiene en usufructo, siendo secundario el caracter juridico de Ia misma. 

Los campesinos pueden ser ejidatarios, propietarios privados o arrendatarios de una 

pequeiia parcela o predio rural, Ia que de manera directa explotan con sus propios medios 

y donde Ia fuerza de trabajo es de canicter familiar. 

La agricultura campesina se orienta a Ia obtencion en pequeiia escala de alimentos y otros 

materiales requeridos para Ia subsistencia familiar y por diversas circunstancias, se ve en 

Ia necesidad de vender parte de su produccion en el mercado para adquirir otros 
. .. 

satisfactores que su propia actividad no le puede proporcionar. Desde el momento en que 

entra en contacto con el mercado, se ve sometido a una transformacion mas nipida que Ia 

operada en los otros momentos historicos resultando en una gama de tipos de 

product ores. 
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Garcia Barrios ( 1991 ), expresa que el concepto de campesino se relaciona con un tipo de 

economia que se sustenta en el uso diversificado de los recursos naturales, 

aprovechamiento que le permite satisfacer el abasto familiar de cierta cantidad de 

alimentos y materias basicas de indole diverso. Dentro de esta logica, acopla su 

comportamiento productivo para minirnizar los costos y para liberar fuerza de trabajo en 

beneficio de otras actividades generadoras de ingresos, aunque sin arriesgar Ia posibilidad 

de alcanzar una produccion de autosubsistencia a partir de tecnologias basadas en 

recursos de bajo costo y abandonando en buena medida aquellas practicas de 

conservacion de recursos que demandan Ia inversion de gran cantidad de trabajo e 

insumos. La familia campesina proporciona Ia fuerza de trabajo requerida dentro de los 

procesos agricolas y con ello asegura Ia regeneracion economica de Ia unidad de 

produccion domestica. 

El proposito principal de Ia agricultura campesina es asegurar Ia subsistencia familiar y 

obtener un beneficio economico de Ia agricultura y cria de ganado por Ia via de subsidiar 

los gastos con el trabajo familiar minimizando los costos de produccion. Guillermo de Ia 

Pena ( 1980), afirma que Ia relacion de intercambio con los mercados es desfavorable para 

el campesino po quedandole mas opcion que limitar su actividad productiva para asegurar 

una subsistencia renunciando a participar en los circuitos mercantiles a costa de reducir 

sus posibilidades de acumulacion y limitandose a llevar una vida de rniseria material y de 

marginacion social. Senala que en lo economico, Ia produccion campesina se enfrenta a 

cierta incapacidad estructural para reproducir el capital mas alia del autoabasto por lo que 

no conlleva un verdadero crecimiento puesto que al momento de vender sus mercancias, 

acuden en desventaja a los mercados transfiriendo valor a favor de otros sectores. 

Uno de los mecanismos mas importantes de transferencia es a traves de Ia renta de Ia 

tierra. Este artilugio to ex plica Blanca Rubio ( 1991) en los siguientes terminos: " Ia renta 

de Ia tierra, se entiende como el precio de mas que Ia rama industrial tiene que pagar at 

sector agricola por el hecho de poseer Ia tierra, su medio de produccion fundamental, 

entonces, ante una presencia abundante de campesinos que al erradicar Ia renta de su 
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produccion, ademas de desvalorizar su propia fuerza de trabajo, entran al mercado con 

productos mas baratos II . 

El balance general al final del ciclo agricola es de perdidas al ofrecer al mercado 

productos mas baratos por el hecho de no considerar el costo de Ia mano de obra 

familiar, rubro que representa Ia mayor cantidad de gastos directos. AI no considerar esta 

erogacion opta mejor por el costo de oportunidad de dedicarse a otras actividades mas 

remunerativas fuera de Ia agricultura. Schejtman (1982), seiiala que Ia unidad campesina 

aprovecha una fuerza de trabajo que no es susceptible de valorizacion en otros contextos 

productivos como es el trabajo de niiios, ancianos y mujeres, y en esto radica Ia capacidad 

de entregar al mercado productos a precios inferiores a los de Ia agricultura capitalista. AJ 

obtener mayores ingresos en otras actividades fuera de Ia agricultura, Ia tendencia sera a 

disrninuir el volumen de Ia produccion campesina solo para asegurar el consumo familiar 

dedicando mayor tiempo al trabajo como asalariado en Ia ciudad, ernigrante, artesano o 

comerciante, rubros que le pueden ofrecer mejores ingresos. 

AI momento de comparar Ia inversion en tiempo, dinero, recursos materiales y fuerza de 

trabajo tamiliar, el problema para ei campesino es saber si Ia cosecha obtenida le retribuye 

Ia cantidad de trabajo y recursos invertidos. Cuando no Ia compensa continua prefiere 

dejar de producir el bien, optando por adquirirlo en el mercado y dedicarse al trabajo 

como asalariado y rentando su parcela. 

La teoria economica establece que. el elemento productivo cuya disponibilidad es inferior 

a Ia norma requerida para el optimo funcionamiento de Ia empresa se convierte en el 

factor mas determinante o en Ia principal restriccion, alrededor del cual Ia empresa tendra 

que organizarse. Para el caso de Ia agricultura capitalista orientada bacia el mercado, en 

Ia medida que tiene garantizada Ia disponibilidad de mano de obra asalariada, organiza su 

explotacion de acuerdo con el factor mas escaso, en este caso Ia tierra, para lo cual 

tratara de elevar su productividad para lograr Ia mejor combinacion del resto de los 

factores y asi obtener el mayor ingreso posible. Este elevamiento de rendirnientos le exige 
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de mas capital y trabajo asalariado y para ello adoptara aquellas practicas de manejo 

aunque le demande Ia inversion de mas recursos. 

Cuando el factor escaso en Ia economia campesina es Ia mano de obra, variable que 

depende de Ia composicion familiar, los otros elementos se adaptan a este. En general, Ia 

parcela resulta siempre insuficiente para ofrecer empleo durante todo el afio al total de los 

miembros en edad de trabajar. Teoricamente, en una situacion de libertad para adquirir Ia 

superficie esencial de suelo cultivable y con Ia posibilidad de disponer de los medios de 

produccion indispensables, Ia unidad domestica, desde el analisis de Alexander Chayanov, 

se estructura para ajustarse al grado superior de autoexplotacion de Ia fuerza de trabajo 

familiar. 

Chayanov (1925) refiere que despues de Ia fuerza de trabajo familiar, el principal medio 

de produccion es Ia tierra, sefialando que Ia productividad del trabajo tiende a aumentar 

en Ia medida que aumenta Ia calidad de Ia superficie disponible por una mejoria en las 

condiciones de produccion que se logra por una mayor fertilidad del suelo o por Ia 

introduccion de Ia traccion animal o mecanica. Ellabriego tiende a disminuir su trabajo en 

Ia medida en que aumenta Ia productividad de un dia de labor, pues con menos dias de 

trabajo puede lograr satisfacer las necesidades de consumo de Ia familia. Sin embargo, en 

Ia era de Ia modemidad, el pequefio productor se ve influenciado por los estandares de 

vida urbana, y al mejorar las condiciones de su tinea no tiende a disminuir su actividad 

productiva sino que las mayores exigencias familiares y de mejoramiento del estado de 

vida le Bevan a emprender mayores esfuerzos para contar con mas ingresos para 

satisfacer las necesidades crecientes en alimentacion, vestimenta, educacion, salud y 

vivienda. 

Para el campesmo, Ia tierra y otros medios de produccion disponibles, siempre son 

inferiores al optimo requerido para una perfecta utilizacion de Ia energia familiar. La 

tierra al ser insuficiente, se vuelve un factor determinante y el volumen de Ia actividad 

agricola se vera reducida en consecuencia. Si los miembros de Ia familia no encuentra 
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empleo en Ia tinea, ellos se diriginin hacia otras actividades para completar el ingreso 

familiar. Si a las necesidades de alimentacion se suman otros requerimientos en el orden 

educativo, de salud y por las deudas o compromisos contraidos con terceros, esto hace 

indispensable que el campesino cuente con un ingreso suficiente en tal proporcion. Los 

limites minimo y maximo no estaran determinados por Ia disponibilidad de mano de obra 

y por el nivel de consumo. Cuando se accede a mejor tecnologia, el aumento de Ia 

produccion esta en proporcion directa a· Ia adecuacion de los recursos economicos y 

organizativos. En estas condiciones el limite mas alto ya no esta condicionado por el 

consumo minimo, sino por su insercion a Ia economia de mercado. 

Los sistemas campesinos tienen Ia caracteristica a reducir al minimo el uso de insumos 

industriales y medios modemos ya que asumen cierto riesgo al utilizarlos, sustentando Ia 

actividad en una tecnologia tradicional basada en el aprovechamiento de los recursos 

locales e intensivos en mano de obra. La teoria economica establece que Ia empresa 

capitalista determina con antelacion Ia relacion mas adecuada entre sus factores a partir 

de estimar el tamano optimo de Ia unidad para lograr los mas altos ingresos en base a 

reducir los gastos de operacion. El objetivo para el empresario agricola, es el apropiarse 

del plustrabajo con el fin de acrecentar su capital. Para el campesino Ia idea final es que Ia 

agricultura le acceda no solo al sostenimiento de su familia sino ademas le permita 

continuar una forma de vida en el marco de las relaciones sociales y culturales de su 

comunidad. 

Desde Ia optica de Ia teoria economia, el campesino no constituye un sujeto especifico ya 

que Ia logica campesina no es substancialmente diferente a Ia empresarial, y senala que las 

..:micas diferencias residen a nivel de las escalas de produccion y de Ia dotacion de 

recursos productivos 

Las determinacion del que, como y cuanto producir estaran regidas por un mtsmo 

razonamiento tanto para Ia empresa como para Ia unidad domestica campesina de 

acuerdo a Johnston y Mellor ( 1961 ). Mencionan que a pesar de las discrepancias entre 
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productores en Ia dotacion de los recursos, el aspecto importante en Ia actividad agricola 

es el nivel de Ia productividad de Ia tierra y mano de obra a que pueda llegarse. Un 

incremento de Ia productividad agricola es posible alcanzarlo a traves de un cambio 

tecnologico y de Ia inversion en servicios de desarrollo no convencionales tales como Ja 

investigacion, educacion y extension agricola. 

Para Thierry Linck ( 1992), Ia produccion campesma se ha mantenido vigente 

historicamente debido a Ia union que los productores establecen entr~ si, como su 

acercamiento y respeto al entorno natural y social. Propone analizar esf~s copfl\Jencias 

mediante Ia descripcion de cada uno de las partes integrantes de los sistemas de 

produccion agricola a partir de su descomposicion en elementos relativamente simples, 

que se puedan estudiar por separado mediante un enfoque de sistemas, que peqnite 

enfatizar las relaciones entre dos subsistemas de naturaleza muy diversa: variables 

agroecologicas y socioeconomicas. La metodologia de sistemas, ordena el universo de la 

actividad agricola en sus partes fundamentales y las relaciones entre elias con el contexto 

externo. Enlaza el manejo del cultivo con la parcela, a esta con Ia tinea campesina y a Ia 

comunidad rural con la region y a Ia region la vincula con el plano nacional e 

internacional. Para Thierry Linck, los problemas de la agricultura campesina se deben 

abordar a nivel de la tinea campesina o unidad de produccion. 

La tinea se define, como ellugar donde se desarrollan un conjunto de procesos de trabajo 

agricola y/o pecuario bajo Ia direccion de un centro de decision que es asumido por el jefe 

de Ia familia . Aqui quedan comprendidas Ia casa, predio agricola, rebafios, corrales, 

herramientas, aperos de labranza y Ia maquinaria y equipo (Robert Hart, 1985). 

En el nivel de Ia tinea es donde se decide las modalidades de reproduccion de los 

agroecosistemas campesinos, de Ia organizacion de Ia fuerza de trabajo familiar y de Ia 

utilizacion de Ia infraestructura a partir de Ia determinacion del que, cuando, como y 

donde sembrar. Las estrategias de los campesinos tienden a mantener una diversificacion 

de procesos de trabajo o de policultivos que aunque compiten por tierra, mano de obra y 
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capital, permiten aprovechar de manera mas eficiente la tierra y la energia familiar. En la 

agricultura campesina coexisten cultivos y ganaderias para ofrecer mayor estabilidad de 

productos de autoconsumo y de mercaderias para el mercado. La estrategia se percibe 

como una secuencia o itinerario tecnico, y a nivel de la parcela es donde aplica sus 

conocimientos y moviliza sus medios en una sucesion de operaciones en el tiempo y en el 

espac10. 

Dumazert y Levard (1987), citados por Arreola, definen el sistema de produccion 

agricola como una combinacion de fuerza de trabajo y medios de produccion, en uno o 

varios procesos de trabajo agricola y pecuario, orientada hacia Ia reproduccion de Ia 

tinea. A partir de identificar en que tipo de actividades economicas se apoya la unidad de 

produccion se puede comprender sus estrategias y como planifica el uso de los medios de 

trabajo a traves del ciclo agricola. 

El sistema de produccion agricola, definido por Linck como unbalance entre cultivos y 

ganaderias, se estructura de acuerdo con Hart ( 1985 ), por dos subsistemas: el 

socioeconomico y el agroecosistema. El susbsistema socioeconomico incluye Ia casa y 

todo lo relacionado con los flujos que entran y salen de Ia tinea, como informacion de 

precios y mercados, informacion climatica, asistencia tecnica y capacitacion~ ingresos 

monetarios proveniente de creditos bancarios, usura o de Ia migracion rural. Como 

entradas al sistema socioeconomico tambien se encuentran los insumos y flujos de energia 

como maquinaria, mano de obra y combustibles. La comercializacion, el acceso directo a 

los mercados, los pagos de prestamos, Ia compra de insumos y el pago de jomales, son 

las salidas del subsistema. 

El agroecosistema es descrito por Hart ( 1984) como un subsistema de cultivos y 

ganaderias. El agroecosistema es un ecosistema artificializado a partir de Ia practica de 

seleccion y domesticacion de plantas y animates con el fin de obtener alimentos e ingresos 

monetarios. La parte elemental del agroecosistema, es Ia parcela y el hato de ganado. Los 
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recursos tierra, mano de obra y maquinaria senin manejados bajo un plan especifico que 

el pequefio productor aplicani tanto a los cultivos como al hato pecuario. 

A nivel de Ia parcela se presenta una circulaci6n bacia el interior de radiaci6n solar, lluvia, 

malezas, plagas, pat6genos, fertilizantes, germoplasma, agua de riego, pesticidas, energia 

humana, tracci6n animal o maquinaria. Los insumos como Ia energia entran con base en 

un plan de manejo, en Ia fase de preparaci6n de suelos, siembra, arreglo espacial y 

temporal, fertilizaci6n, riegos, control de malezas, control de plagas y enfermedades y 

cosecha. Las actividades dentro de Ia parcela tienen como meta el incrementar el 

rendimiento de los cultivos a traves de incorporar nutrientes y humedad al suelo, por 

medio del control de malezas a fin de disminuir Ia competencia por minerales, agua y 

radiaci6n y a traves del control de plagas y enfermedades para disminuir las perdidas de 

biomasa. 

El movimiento de recursos al interior de los sistemas de producci6n permite tener una 

idea de las estrategias que lleva a cabo el campesino. A partir del conocimiento del 

manejo de los medios productivos y de Ia prioridad en Ia asignaci6n de los mismos a 

determinada actividad agricola, sera posible entender las estrategias productivas. Como 

criterios de jerarquizacion, se considera el porcentaje de tiempo dedicado a un cultivo, Ia 

participacion de una actividad especifica en el ingreso total, el tanto por ciento del 

espacio asignado, o Ia magnitud de Ia contribuci6n a Ia reproduccion de Ia unidad 

economica son criterios de jerarquizaci6n que permiten conocer las prioridades del 

productor en cuanto al uso de sus recursos. 

En oposici6n a Ia idea de que los campesinos estan condenados a desaparecer a medida 

que se expanden las fuerzas del mercado; Armando Bartra y Luisa Pare sostienen Ia tesis 

de Ia adaptacion de las economias campesinas ante Ia irrupcion de las fuerzas del capital 

en Ia agricultura, haciendo enfasis en que Ia comunidad campesina es el punto de 

cohesion y sobrevivencia de Ia agricultura campesina ante el avance del capital, partiendo 

de Ia idea de que el pequefio productor posee sistemas de producci6n agricolas 
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especificos y articulados al modo de produccion capitalista dominante. Esta articulacion 

conlleva el bloqueo de su capacidad de acumulacion por Ia extraccion de sus excedentes 

economicos a traves de relaciones de intercambio desfavorables. 

Alrededor de esta idea, Stavenhagen {1978) sefiala que Ia caracteristica fundamental del 

campesino radica en su forma colectiva de existencia social, puesto que el desarrollo 

capitalista no ha logrado individualizarlos por entero. La resistencia campesina a 

desaparecer como clase social se concentra basicamente a nivel de Ia comunidad rural 

puesto que, como afirma Shanin (1976), el campesino es una entidad social con una 

cultura tradicional ligada a Ia forma de vida de pequefias comunidades rurales, donde Ia 

actividad familiar queda insertada de manera indisoluble a Ia comunidad rural. En cierto 

sentido, Ia unidad de produccion campesina aparece formando parte de un conjunto mas 

amplio de unidades con las que comparte una base territorial comun y con todas dlas 

fom1a parte de una colectividad locaL pudiendo considerarse a Ia comunidad rural como 

una macrounidad de produccion. A nivel de Ia comunidad rural cobra sentido Ia division y 

organizacion social del trabajo puesto que en su interior, existe una clara division del 

trabajo lo que origina una estructura social bien definida. 

Para Thierry Linck ( 1992), las relaciones que unen a los diferentes sistemas agricolas 

. toman cuerpo en el nivel de Ia comunidad por Ia razon de que los esfuerzos productivos 

individuales solo se pueden medir en funcion de cierta racionalidad colectiva. En el limite 

de Ia comunidad es donde se plasma Ia articulacion entre las estrategias individuales por 

lo que las posibilidades de cambio tecnologico en los sistemas agricolas campesinos 

deben analizarse en este nivel. Cuando se aborda los problemas de Ia agricultura 

capitalista, el analisis de Ia comunidad no tiene sentido porque a medida que se integra Ia 

produccion agropecuaria al mercado se empieza a debilitar Ia organizacion comunitaria 

del trabajo. 

A nivel de Ia comunidad se establece un sistema de acuerdos relativos a Ia ocupacion y al 

uso de Ia tierra y de los recursos fisicos de caracter colectivo. En otro sentido, las 
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comunidades rurales no constituyen una economia natural dado que una proporcion 

importante de los elementos materiales para Ia sobrevivencia campesina deben ser 

adquiridos en el mercado. 

Se considera que Ia comunidad se presenta como una concha protectora de Ia economia 

familiar y que con frecuencia Ia persistencia de Ia economia campesina suele depender del 

grado de cohesion al interior de Ia comunidad. 

2. EL DESARROLLO RURAL REGIONAL 

La concepcion prevaleciente del termino region esta muy ligada a Ia idea de un espacio 

concreto de Ia realidad fisica, donde al interior de este espacio se deben cumplir ciertos 

requisitos de uniformidad o semejanza. La demarcacion del espacio regional de manera 

invariable, se realiza a partir de algtin factor o criterio unico que le confiera un grado de 

suficiente homogeneidad a fin de distinguirla de otra areas de un extenso espacio 

geografico. Para Oliver Dollfus (s/f) Ia homogeneidad es descrita como Ia consecuencia 

de Ia repeticion de determinado numero de formas que se reproducen de una manera 

parecida, aunque no perfectamente identica, en una determinada superficie. 

La region homogenea queda definida como una unidad territorial delimitada mediante un 

factor unico que puede ser de diverso caracter y que procede de un elemento 

inconfundible que le estampa una peculiaridad determinante al paisaje. La region 

identifica determinadas porciones homogeneas de Ia superficie terrestre definidas a partir 

de criterios especificos y preconcebidos provenientes de las ciencias naturales y de las 

ciencias sociales (Juan Jose Palacios, 1 983). 
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Los elementos a considerar en Ia delimitacion regional pueden ser de canicter extemo o 

intemo. En el primer caso, Ia regionalizacion estani en funcion de alglln factor de canicter 

fisiognifico, de alguna variable climaticas, de Ia vegetacion natural, de una caracteristica 

del suelo, a partir de una cuenca hidrologica o del sustrato geologico. En estos casos Ia 

homogeneidad le llega a Ia comarca desde el exterior como extension de un elemento del 

pmsaJe. 

Pero tambien, Ia uniformidad puede ser indole intema debido a Ia estructura que rige Ia 

organizacion del espacio en lo social, economico, productivo, historico, cultural o 

politico. En cualquiera de los casos, Dollfus (s/t) precisa que Ia heterogeneidad de los 

elementos de tipo intemo dependera de Ia escala y del enfoque asumido en el analisis, 

proponiendo entender las relaciones entre los diversos componentes intemos a nivel de 

los sistemas de produccion. Afirma que cualquier porcion de Ia superficie terrestre puede 

pertenecer a varios espacios homogeneos dependiendo del enfoque y de Ia escala debido 

a que, al cambiar de escala los fenomenos cambian no solo de magnitud, sino tambien de 

naturaleza; por ello el analisis de Ia homogeneidad del espacio solo es esclarecedora 

cuando se recurre a Ia noci6n de Ia escala. 

La region es el ambito, contomo, territorio o Iugar que seiiala un espacio de Ia superficie 

terrestre dotado de una gama de recursos naturales los cuales aprovecha el hombre para 

Ia regeneraci6n biologica, economica, social y cultural de amplios grupos humanos. 

Palacios (1983) refiere Ia existencia de varios tipos de regiones. Una de elias es Ia region 

natural delimitada exclusivamente a partir de elementos naturales, siendo Ia delimitacion 

geografica el criterio mas antiguo basado en el papel determinante de los elementos 

fisicos en Ia organizacion del espacio. Otro criterio de Ia regionalizacion es Ia region 

como una extension del paisaje, concebida como el resultado de Ia accion de una 

sociedad sobre un medio natural definido. Para Gaston Goyou ( 1981) el paisaje es todo 

lo que se puede ver a simple vista, desde los cultivos en los campos, las formas de las 

parcelas, Ia red de caminos, etcetera, lo cual expresa una descripcion del medio natural y 
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sociohistorico en Ia medida que se pueda aproximai a su entendimiento con Ia ayuda de 

las ciencias auxiliares de Ia edafologia, Ia historia, sociologia y economia, entre otras. 

La region, nace de Ia repeticion de elementos sobre determinada superficie, debidos a 

combinaciones de formas y que pueden ser tanto fisicos como humanos, o surgir de un 

encuentro de un medio natural y de una comunidad humana y que dan a esta porcion del 

espacio su individualidad en comparacion con los sectores vecinos. Lo mismo puede 

tratarse de una region natural como una demarcacion cuya individualidad se desprende de 

un tipo de ocupacion agricola o de Ia ocupacion del espacio por parte de una etnia. 

La region definida desde un punto de vista geognifico, historico, politico o economico es 

objetada por ser agregados artificiales determinados arbitrariamente y de manera 

accidental . 

La regionalizacion economica de Walter Christaller y August Losch, descrita por Palacios 

( 1983 ), parte del hecho de Ia concentracion desigual de Ia poblacion en centros urbanos 

de distintos tamafios, lo que es posible demarcar. El centro urbano actua como nucleo 

para el resto de Ia region suministrando bienes y servicios a partir de una organizacion 

segun los criterios del umbra) de Ia demanda y de Ia escala del mercado. La region 

economica responde a Ia representacion de un espacio idealizado a partir de Ia forma 

como las actividades productivas estan distribuidas sobre un territorio, tomando en 

cuenta las dificultades que impone Ia distancia. La region economica es descrita como 

una unidad economica independiente y autosuficiente integrada por Ia incorporacion de 

las areas de mercado de los distintos productos. Cada unidad productiva tendra una area 

de mercado dentro de Ia cual toda Ia poblacion residente consumira sus productos ya que 

cualquier otra unidad estani a mayor distancia. La region economica permite maximizar el 

numero de demandantes del producto por unidad de superficie y minimizar Ia distancia 

entre los puntos de consumo y el centro de produccion. 
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La teoria economica de las ventajas comparativas, por otra lado, parte de Ia idea de que 

Ia superficie terrestre esta diferenciada en funcion de Ia dotacion de recursos naturales 

dando Iugar a una division territorial del trabajo como consecuencia de Ia especializacion 

en Ia produccion de aquellos bienes que los recursos de cada region permite, enfatizando 

Ia idea de que ninguna area es autosuficiente por lo que el intercambio entre regiones 

representara una condicion necesaria para su existencia. El crecimiento, de acuerdo a esta 

teoria, dependera en general de Ia capacidad productiva de una determinada zona y 

particularmente de sus posibilidades de exportacion hacia otras regiones. Si Ia produccion 

se restringe a satisfacer las necesidades de consumo local, el crecimiento sera Iento, pero 

al lograr excedentes exportables se podra romper este circulo y establecerse una 

expansion autosostenida financiando las importaciones requeridas con los recursos 

provenientes de las ventas al exterior. T oda Ia estructura productiva se organizara en 

tomo a las operaciones basicas de exportacion, permitiendo desarrollar industrias 

complementarias y servicios de apoyo que se aprovecharan para mejorar Ia posicion 

competitiva de los productos al reducir los costos de produccion. La region se 

comportara como un todo homogeneo y coherente cuya identidad estara determinada por 

Ia base economica de exportacion. 

Coraggio ( 1982) propone el concepto de espacio regional para vincular elementos de Ia 

realidad social y material. Refiere que una region es un escenario en donde confluyen 

relaciones sociales con elementos y procesos naturales, los que se articulan por medio de 

transformaciones de canicter ecologico y biologico conformando un complejo socio

natural. Define a Ia region como Ia configuracion territorial de un subsistema social 

historicamente determinado, cuya logica puede entenderse a partir de un proceso social 

concreto que acusa regularidad y recurrencia. Afirma que en el capitalismo Ia Ley del 

Valor es Ia que regula las relaciones en cuanto Ia asignacion y reparto de los recursos 

productivos y del trabajo en los diferentes sectores productivos de un pais, lo que 

conlleva una distribucion desigual de Ia poblacion sobre el territorio haciendo aparecer 

distintas regiones que representan Ia expresion territorial de dichos procesos sociales. 
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Un territorio puede ser diferenciado en funcion de factores geognificos, pero Ia region 

cobra sentido s6lo cuando en ella se asienta un conglomerado bumano que le otorgue 

forma y extension, por lo que es vista como un determinado paisaje de Ia realidad que 

envuelve ciertos procesos sociales. 

El termino desarrollo regional se concibe como una transformacion equitativa y armonica 

de mejoramiento de Ia calidad de vida de Ia poblacion que babita una region determinada 

Ia cual abarca desde las cuestiones tecnologicas y economicas basta los asuntos de 

canicter cultural y politico tanto a nivel de las comunidades como de su entomo regional. 

El desarrollo rural se entiende como un proceso equitativo en tanto impacta a todos los 

grupos sociales que babitan el medio rural; es armonico en Ia medida que entrelaza el 

crecimiento agricola con el bienestar social generando nuevas aspiraciones y necesidades. 

El proposito fundamental del desarrollo rural se cncamina al mejoramiento del bienestar 

del campesino y su familia. El desarrollo rural debe entenderse como un proceso que 

conlleva una transformacion en un sentido positivo, de las cond!ciones de vida del ser 

bumano que babita el espacio rural y que se materializa tanto en el orden economico, 

como en el tecnologico y social. 

El concepto desarrollo rural comunmente se relaciona con el termino crecimiento 

agricola, el cual tiene que ver mas bien con Ia expansion de Ia unidad de produccion 

agricola en respuesta a las demandas del mercado. El crecimiento agricola se mide a 

partir de ciertas variables y sus correspondientes panimetros, como lo es el ritmo de los 

flujos de entradas y salidas de bienes y servicios bacia Ia unidad productiva o por el nivel 

de articulacion alcanzada por Ia empresa familiar con el mercado. La inversion en 

tecnologia, los incrementos en Ia productividad de Ia tierra entre otros, son algunos 

panimetros utilizados comunmente en Ia verificacion de este crecimiento. El desarrollo 

rural, sin embargo, se sustenta en dos premisas fundamentales a saber: el crecimiento 

agricola es Ia clave del desarrollo rural, y en segundo terrnino, son las fuerzas sociales las 

que estan llamadas a cumplir un papel preponderante en Ia medida que las formas de 
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organizacion y autogestion campesma son el detonante del desarrollo rural (Rannan 

Weitz, 1984 ). 

Las transformaciones inherentes al proceso de desarrollo rural inicia desde el momento en 

que los campesinos ejecutan las altemativas de solucion a los problemas mas sentidos a 

partir de Ia organizacion autogestiva, y tal actuacion los llevan a establecer alianzas con 

otras fuerzas y actores sociales buscando los consenso para veneer Ia resistencia de 

quienes los subyugan y que se expresan mas directamente en un nivel local y regional 

(Arturo Leon, 1991). 

El desarrollo rural, desde Ia perspectiva de Arturo Leon ( 1991 ), tiene como estrategia 

inicial Ia movilizacion social con Ia idea de modificar Ia relacion de fuerzas a su favor y 

ganar las simpatias del resto de Ia sociedad para su causa. El fin es el reformar el 

entramado de intereses que los mantienen subordinados en beneficio de un sector 

minoritario de Ia sociedad. Para el autor, una transformacion de tal magnitud puede ser 

acometida, en base a Ia actuacion de las organizaciones campesinas en el ambito regional, 

ya que es en los espacios regionales donde el movirniento campesino disputa el poder a 

las fuerzas que los oprimen mas directamente. El desarrollo rural solo es posible iniciarlo 

a partir de un cambio en Ia correlacion de fuerzas por medio de una fase de organizacion 

que tienda a constituirse en un contrapoder altemativo que vaya copando las multiples 

areas en disputa, construyendo espacios independientes al poder del Estado. El avance 

del movimiento campesino solo podni darse en Ia medida que vaya edificando una red 

solidaria de apoyo mutuo a partir de Ia _comunidad rural. Cualquier estrategia de 

desarrollo rural debe contemplar una nueva cultura politica y Ia conformacion de un 

poder social que requiere de Ia alianza con otros sectores de Ia sociedad. Asi, el cambio 

empieza por perfilarse desde el seno de Ia autogestion campesina y este proceso esta 

estrechamente ligado a Ia toma de conciencia y a Ia organizacion representativa y 

autonoma a traves de Ia cooperacion y de Ia toma democratica de decisiones. 
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El desarrollo rural es una aspiracion permanente del conjunto de Ia vida social de una 

comunidad campesina o de los grupos asentados en una region, que se constituyen como 

procesos sociales encaminados a alcanzar mejoras sustanciales tanto en Ia econornia 

campesina como en sus niveles de bienestar a traves de un usufiucto mas equilibrado de 

los recursos productivos basicos, de Ia apropiacion de altemativas tecnologicas 

adecuadas, del desarrollo de estructuras productivas diversificadas, de estrategias 

apropiadas para lograr el control de los procesos productivos y para Ia retencion del 

excedente economico, Ia creacion de fuentes de empleo para Ia poblacion joven y 

desposeida (Maestria en Desarrollo Rural Regional de Ia UACh). 

La ausencta de tecnologias adecuadas a los contomos regionales y Ia falta de 

organizacion para Ia comercializacion y el abasto, son retos importantes que debe superar 

el proceso de desarrollo rural. La satisfaccion de las necesidades materiales y culturales 

comienza con Ia llegada del crecimiento agricola, en Ia medida que Ia agricu]tura 

representa el basamento sobre el cual se erige Ia existencia misma del campesino. En este 

sentido, el primer paso para operar una estrategia de crecimiento agricola como 

precondicion para sustentar un proceso de desarrollo rural, es el proveer un sistema de 

soporte institucional a los esfuerzos autogestivos de las organizaciones en cuanto a Ia 

comercializacion, provision de insumos, cn~ditos, asistencia tecnica y capacitacion 

(Rannan Weitz, 1984 ). 

La segunda etapa de un proceso de desarrollo rural, concteme a Ia superacion del 

problema estructural del subempleo dentro de Ia agricultura de subsistencia. La escasa 

diversificacion productiva resulta inadecuada si es que se desea incrementar las 

oportunidades de oferta de trabajo pues por su propia naturaleza, el monocultivo 

perpetua un estado de subempleo. Esta desventaja puede ser salvada a partir de Ia 

diversificacion de Ia produccion a nivel de Ia finca familiar, permitiendo alcanzar una 

agricultura sustentable a partir de Ia rotacion de cultivos. 
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Una tercera fase del desarrollo rural es Ia transici6n de una agricultura tradicional de 

subsistencia a una producci6n diversificada y orientada al mercado, lo que exige de 

estructuras de organizaci6n que garantice el mantenimiento de un vinculo reciproco entre 

los productores individuates y fortalezca Ia capacidad de negociaci6n ante los agentes del 

mercado. Las organizaciones de productores en este caso, deben enfocar sus esfuerzos a 

prestar asistencia al pequeno productor en su adaptaci6n a los cambios tecnol6gicos y a 

nuevos metodos de administraci6n en el nivel de Ia granja familiar. 

Un cuarta fase del desarrollo rural es Ia introducci6n de Ia industria rural para cumplir 

con el doble objetivo de estimular Ia diversificaci6n de Ia producci6n agricola por medio 

de Ia provision y creaci6n de un mercado para los productos agricolas, pero sobre todo 

proporcionando opciones de empleo que disminuyan el excedente de mano de obra rural 

y aumente el valor agregado de Ia producci6n primaria. 

La meta a alcanzar en un proceso de desarrollo rural es el intensificar las actividades 

agricolas al punto de que pueda satisfacer las necesidades del mercado intemo lo antes 

posible. El paso inicial al interior de las comunidades y organizaciones, es promover tres 

cuestiones fundamentales: mejor organizaci6n para Ia produccion, modemizaci6n de los 

sistemas agricolas con tecnologias apropiadas y mayor diversificaci6n agricola. 

Es importante mencionar Ia propuesta de Mosher ( 1969) en cuanto a los diez elementos 

esenciales y aceleradores que se deben considerar para originar un crecimiento de Ia 

agricultura. Apunta que existen cinco elementos esenciales para generar un crecimiento y 

progreso econ6mico del sector primario, y que son de canicter fundamental ya que Ia 

falta de cualquiera de ellos puede impedir el crecimiento agricola, ellos son: 1) el mercado 

para los productos; 2) un cambio tecnol6gico constante; 3) medios de transporte; 4) 

disponibilidad local de equipos y productos, y 5) los incentivos o subsidios para Ia 

producci6n. 
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Por otro lado advierte que se puede ecbar mano de cinco elementos mas, importantes 

pero no indispensables en Ia medida que puede mantenerse una cierta expansion agricola 

sin uno o mas de ellos, pero a fin de generar un impulso acelerado al crecimiento agricola 

ellos son de gran ayuda, de ahi su denominacion como aceleradores del crecimiento; ellos 

son: Ia capacitacion; el credito agricola; Ia organizacion de productores; el mejoramiento 

y expansion de Ia tierra y Ia planeacion agricola. 

El crecimiento agricola como fundamento de un desarrollo rural debe crecer a partir de 

utilizar los propios recursos en Ia transforrnacion de las condiciones de vida de Ia 

poblacion, es decir, el desarrollo rural es sobre todo un proceso endogeno. 

3. EL P APEL DE LA AGRICUL TURA EN EL DESARROLLO ECONOMICO. 

Las teorias del crecimiento agricola aparecen en los afios cincuenta a raiz del auge de Ia 

teoria economica en Ia posguerra, fundamentadas en Ia tesis dualista que observa Ia 

estructura socioeconomica de . un pais subdesarrollado dividida en dos partes: un sector 

capitalista y modemo, representado por Ia industria, que produce para el mercado, es 

elastico al cambio y se comporta con el principia del optimo economico, y su contraparte 

agricola que representa a un sector atrasado y conservador que genera una produccion de 

autoconsumo y de subsistencia y unicamente una pequefia parte lo canaliza bacia el 

mercado. En el proceso de crecimiento economico, el flujo de fuerza de trabajo 

desocupada es el nexo entre el sector tradicional y el modemo: a medida que avanza la 

transforrnacion bacia Ia industrializacion, Ia mano de obra se va tomando escasa en Ia 

agricultura lo cual obliga at sector tradicional a modemizarse y emprender, en 

consecuencia. un proceso de desarrollo agricola a fin de mantener una suficiente oferta 

alimentaria por medio de Ia mecanizacion del campo. 
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El desarrollo dual como modelo de crecimiento economico se inspira en las elaboraciones 

de Rostow quien hace una clasificacion de las naciones desarrolladas y subdesarrolladas 

en funcion del ingreso per capita. Seiiala que toda sociedad puede pasar de manera 

automatica de una fase preindustrial a otra mas avanzada siempre y cuando se lo 

proponga y para transitar de una colectividad agraria a un pais industrial, dicho autor 

considera que se debe dar un salto en los niveles de consumo masivo de Ia poblacion. 

Esta concepcion mecanicista del crecimiento agricola se ve reforzada con las teorias de 

Arthur Lewis, quien le asigna a Ia agricultura un papel pasivo y subordinado a Ia industria 

como proveedor de los remanentes de mano de obra que no puede retener. 

Lewis ( 1954) al igual que Rostow, caracteriza a los paises subdesarrollados como 

naciones precapitalistas que poseen un fuerte excedente de mano de obra, escaso capital 

y tecnologia, con una gran parte de su poblacion comprometida con un sector agricola 

improductivo, tradicional y de subsistencia no sometido a las leyes del mercado, donde 

existe un elevado desempleo disfrazado y con una alta tasa de crecimiento demografico. 

Arthur Lewis asegura que el suministro ilimitado de mano de obra al sector capitalista se 

logra en Ia medida en que este ofrezca un salario ligeramente mayor al de subsistencia. Si 

Ia industrializacion se realiza a un ritmo que vaya captando el trabajo agricola remanente 

sin presionar a los salarios y amenazar Ia ganancia, Ia expansion del sector capitalista 

continuani. y se podra lograr el traslado del campesinado del campo a Ia ciudad. Si Ia 

expansion se realiza a un ritmo mayor al crecimiento demografico, el excedente de mano 

de obra se agota y en consecuencia el nivel de los salarios aumentara interrumpiendose el 

proceso acumulativo. La inmigracion desde el exterior o Ia llegada de capitales pueden 

solucionar el problema. En el modelo de desarrollo economico de Lewis, Ia 

industrializacion pasa a depender entonces de Ia agricultura. A esto le llama 

"transformacion estructural de Ia economia", patron clasico de crecimiento en Europa y 

Estados Unidos. El problema central para el logro de esta transformacion consiste en 

aumentar el ahorro intemo, el gasto publico y Ia inversion privada, lo que dependera de 
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una modificacion de Ia distribucion del ingreso en favor del sector ahorrativo, que para el 

autor, es Ia clase capitalista. 

El modelo dualista propone que, para transitar de una economia subdesarrollada a una 

economia con desarrollo sostenido es necesario una reasignacion del sobrante de fuerza 

de trabajo agricola hacia el sector industrial, lo que traeni un aumento del ahorro nacional 

basado en un crecimiento del producto intemo bruto por trabajador. 

Jorgenston, citado por Machado ( 1987), concluye que el sector agricola tambien debeni 

crecer y no ser un sector pasivo que suministre excedente de mano de obra. Argumenta 

que Ia transferencia de fuerza de trabajo rural hacia Ia industria debe estar precedido de 

un aumento en Ia productividad de Ia agricultura campesina para lograr un equilibrio 

entre Ia oferta y Ia demanda alimentaria. Examina que Ia expansion de Ia produccion 

campesina se debe basar en Ia creacion de polos de desarrollo para transfonnar una 

econowJa de subsistencia en una agricultura modema y que genere un excedente 

creciente para que Ia industria acumule y se desarrolle de manera sostenida. El logro de 

un remanente agricola estani condicionado a un "valor critico" de alimentos, definido 

como el monto que posibilita el nivel maximo de tasa neta de crecimiento de Ia poblacion. 

Alcanzado ese valor, los incrementos de consumo se realizaran bajo Ia forma de bienes 

industriales. Si estas condiciones se dan sostiene Jorgenston, Ia expansion del sector 

modemo arrastra a toda Ia economia hacia un crecimiento sostenido. 

El trabajo de Schultz ( 1964) en los afios sesentas ejercio una gran influencia en las teorias 

del desarrollo agricola a tal grado que se le considera como uno de los principales 

promotores de los centros intemacionales de investigacion agricola como el CIMMYT en 

Mexico y el IRRI en Filipinas, siendo un fuerte impulsor de Ia "Revolucion Verde" . De 

acuerdo con el autor, los campesinos no son agentes irracionales y fatalistas sino por el 

contrario, sostiene que son sujetos calculadores que miden los costos marginates y los 

beneficios asociados con diferentes tecnicas agricolas, ajustandose a aquellas que les 

procuren Ia obtencion del optimo economico. La pobreza de Ia agricultura campesina, Ia 
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explica en cuanto a que en los paises subdesarrollados no existen tecnicas ru 

oportunidades economicas suficientes en relacion al potencial productivo. Por lo tanto, 

los aumentos en Ia agricultura campesina se puede lograr con nuevas tecnologias y apoyo 

en capacitacion para usarlas eficientemente. 

Pasa Shultz los pequeiios productores si responden a los esfuerzos de Ia extension 

agricola cuando se les ofrecen innovaciones tecnologicas beneficiosas, para lo cual los 

gobiemos estan obligados a realizar inversiones en recursos humanos para Ia generacion 

y transferencia de los avances tecno-cientificos, poniendo a disposicion de los 

productores los insumos industriales a bajo costo para inducirlos a su consumo. Ubica a 

Ia tecnologia en el centro de Ia problematica del crecimiento agricola y hace enfasis en Ia 

necesidad de apoyar a Ia investigacion y generar un paquete tecnologico rentable 

apoyandose en Ia capacitacion mas que en el extensionismo agricola. 

Para Johnston y Mellor ( 1961 ), el proceso de industrializacion es Ia condicion para que 

los paises subdesarrollados modemicen el sector agricola de subsistencia y con ello 

superar una situacion cronica de pobreza y de sobrepoblacion. Para el logro de tal 

proposito expresan que Ia industria manufacturera debe constituirse como el sector 

dimimico que integre al conjunto de Ia economia y Ia proyecte bacia una sociedad de 

consumo. La solucion para ellos reside por tanto, en lograr una expansion acelerada de Ia 

industria que reduzca el tamaiio de Ia PEA agricola. 

La importancia que tiene Ia agricultura en el proceso de industrializacion, desde Ia optica 

de Johnston y Mellor reside en cinco grandes contribuciones que puede hacer el sector 

primario al crecimiento economico global: 1) al suministrar una mayor cantidad de 

alimentos, ya que un fracaso en Ia expansion de Ia oferta alimentaria puede obstaculizar 

seriamente el crecimiento economico ~ 2) al proveer de divisas en las primeras etapas del 

desarrollo a partir del incremento de las exportaciones agropecuarias; 3) al aportar Ia 

mano de obra necesaria en Ia industria y otros sectores en expansion; 4) contribuyendo 

con capital para Ia inversion fija y para el crecimiento de Ia industria secundaria, y 5) 

24 



sirviendo de importante mercado para las manufacturas industriales en Ia medida que se 

eleven los ingresos de Ia poblacion rural. 

Para que Ia agricultura cumpla con las cmco contribuciones, Jonhnston y Mellor 

proponen politicas de desarrollo agricola en tres fases. La primera es el mejoramiento de 

Ia tenencia de Ia tierra, seguida de una expansion de Ia produccion a partir de tecnicas de 

alta densidad de mano de obra y ahorro de capital sustentada en innovaciones 

tecnologicas y por ultimo, pasar a una expansion de Ia produccion con base en tecnicas 

de alta densidad de capital y ahorro de fuerza de trabajo. 

4. LA CRISIS DE LA AGRICUL TURA MEXICAN A 

Desde mediados de los aiios ochenta, Ia politica agricola del gobiemo de Mexico ha sido 

desfavorables para los campesinos y empresarios agricolas, situacion que empeora a 

partir de Ia firma del Tratado de Libre Comercio entre Mexico, Estado Unidos y Canada, 

en operacion desde enero de 1994. La pretendida modemizacion dei campo ideada por 

Carlos Salinas fracaso de manera evidente. El arquetipo de reforma implementada llevo a 

una profundizacion de Ia crisis de Ia agricultura mexicana en Ia decada de los noventa a 

partir de varios hechos, como lo muestra el viraje gubemamental bacia una apertura total 

a las importaciones tratando de aprovechar un tipo de cambio sobrevaluado. Fue mas 

rentable para el gobiemo importar los alimentos que producirlos intemamente, pero que 

desalento Ia produccion nacional de maiz y fiijol. El efecto directo consistio en un 

aumento de las importaciones de granos basicos y Ia supeditacion de Mexico respecto de 

Estados Unidos como principal abastecedor nacional de fiijol , maiz, sorgo y soya. 

EL modelo impuesto a partir de las enmiendas al Articulo 27 dejo mal posicionado al 

sector agricola con respecto a Ia industria y servicios. El repliegue del Estado como 

dinamizador y promotor de Ia agricultura repercutio en una disminucion en los creditos y 
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subsidios, inversion, apoyos a Ia comercializacion y desaliento de Ia inversion en la 

capacitacion e investigacion agropecuaria. 

Con las modificaciones se puso en entredicho Ia vigencia de Ia agricultura campesina al 

promoverse desde el gobiemo, la privatizacion de Ia parcela ejidal para facilitar Ia entrada 

del capital privado como principal agente de Ia inversion requerida. Con Ia firma del TLC, 

tal como fue negociado el capitulo agropecuario, se dejo en desventaja a los productores 

nacionales de frijol y maiz, ante las diferencias en los recursos naturales, tecnologia y 

subsidios de Ia contraparte norteamericana. 

La agricultura mexicana a partir de estos hechos pasa por uno de los momentos mas 

complicados como lo muestran las estadisticas oficiales. Uno de cada cuatro mexicanos 

vive de Ia produccion agricola, pero solo generan menos del 8 porciento de Ia riqueza 

nacional. El nivel de Ia participacion del Pill agropecuario presento una caida. con 

respecto al PIB nacional al disminuir de 7.86% en 1988 a 5.47% en 1995, en Ia figura I 

se muestra esta tendenci'a. En ningun momento, en los ultimos diez afios se alcanza una 

ligera recuperacion del PIB obtenido por Ia agricultura, hecho que muestra una cns1s 

profunda del sector alimentario en Mexico. 

FIGURA I . PARTICIPACIOS PORCEI'l1."ALDELSECTOR AGROPECU ARKJ El' 

ELPIIJ SACIOSAL 

1 9RR-JOO~ 

Fucnti!: INEGL 1997. 
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De acuerdo con Ia SARH (1996), de 19.8 millones de hectareas de superficie sembrada el 

72% correspondi6 a granos basicos. Siete y medio millones de hectareas se sembraron de 

maiz (38%), 1.98 de frijol (10%), 990 mil hectareas correspondieron a trigo (5%), 1.78 

millones de hectareas de sorgo (9'1/o) y 1.98 de arroz (100/o). Estos cinco cultivos, 

catalogados como grupo de granos basi cos, produjeron en conjunto un volumen de 24.9 

millones de toneladas, que represent6 el 18% del valor de Ia producci6n agricola 

nacional, para ese aiio. La participaci6n porcentual del frijol, maiz, trigo, arroz y sorgo 

represent6 el60.6% del valor del Pffi agricola 

De acuerdo con el censo agropecuario de INEGI (1991), a Ia producci6n de granos 

basicos se dedican tres millones de productores de los tres y medio millones existentes, 

representando el 86% de las unidades. Dos terceras partes de superficie sembrada de 

granos es de temporal, con un promedio de 3.25 hectareas por unidad y unicamente el 

19.5% del area de basicos es de riego, dedicado sobre todo al cultivo de trigo. En Mexico 

se produce bajo condiciones de riego el 8% del maiz, 24% del frijol, 95% del trigo, 68% 

del arroz y el 54% del sorgo. Una caracteristica de Ia productores temporaleros es su 

bajo nivel tecnol6gico, si se le compara con los estandares alcanzados por Estados 

Unidos. En Mexico, el 41.0% de losproductores de granos utiliza semilla mejorada, el 

60.7% aplica fertilizantes quimicos y el 29.8% cuenta con tractor. Estos porcentajes, son 

todavia menores a medida que consideremos solo Ia producci6n de frijol. 

CUADRO 1. PRODUCCION DE GRANOS BASICOS EN MEXICO (en hectareas) 

PERiOOO 1993-1996 

CULTIVO 1993 1994 1995 1996 

Maiz 18125263 21311071 18341444 18023626 

Frijo1 1287573 1358848 1270876 1349201 

Trigo 3582450 4202025 3468217 3375008 

Arroz 287180 376573 367029 394075 

Sorgo 2581072 3708779 4169898 6809489 

Fu<nl.:: 1!\"EGI. 1997 
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La capacidad agricola se estanc6 en el caso del frijol y trigo e incluso decreci6 para el 

maiz a partir de 1993 y hasta 1996, con excepci6n del sorgo, lo que muestra el deterioro 

de las condiciones para producir los granos basicos como resultado de las reformas 

implementadas en el sexenio pasado. En el cuadro 1 y figura 2 se muestra Ia evoluci6n de 

Ia producci6n de los granos basicos mostrando esta tendencia decreciente. 
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FIGURA 2 . PRODUCCION DE GRANOS BASK: OS EN MEXK:O 199J - 199o 

Fu<:ntc: I1'iEGI.I997 

El consumo nacional aparente de granos en el periodo 1983-90 tuvo un promedio anual 

de 29.4 millones de toneladas, de las cuales el 80% se cosecharon en Mexico y 5.8 

millones fueron importadas. De 1985 a 1990 las compras extemas de granos basicos, 

segun datos del Banco de Mexico ( 1991 ), han significado 4119.1 mill ones de do lares 

(mdd), con un promedio anual de 686.5 mdd lo que representa el 58.2% del valor total de 

las importaciones del sector, que en promedio anual ascienden a 1829.9 mdd. 

El valor de las importaciones de granos ha ido en aumento. En 1985 se importaron 607.4 

mdd mientras que para 1990 alcanz6 Ia cifra de I 066 mdd. De acuerdo con estadisticas 

del INEGI ( 1989), se incrementaron las importaciones totales del sector agricola de 

I, 444 mdd en 1986 a 2,3 16 en 1989, mientras que las exportaciones del sector decreci6 

registrando un saldo negativo de 219 mdd en 1988 y de 248.6 en 1989. 
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La produccion de fertilizantes, insumo de primer orden en Ia produccion agricola de 

granos basicos, desciende en cerca de Ia mitad de 1989 a 1995 para el caso de los 

fertilizantes nitrogenados como se observa en Ia figura en 3. Igual comportarniento 

presenta Ia produccion de fertilizantes fosforados, mientras que el volumen en Ia 

fabricacion de insecticidas se reduce en un 50 porciento en el mismo lapso. 

Fuente: INEGL 1997. 
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FIGURA 3.VOW MEN DE PRODUCCION DE FERT!LIZANTES E INSECTICIDAS EN MEXICO 

. 
De acuerdo con Gordillo (1990), entre los aiios de 1983 a 1987, los subsidios publicos 

canalizados al sector agropecuario considerando gasto en asistencia tecnica e 

investigaci6n, subsidios a los precios de garantia, tarifas electricas y banca de desarrollo 

tuvieron una tasa media de crecimiento negativa de 13 .3% mientras que en los aiios de 

1970 a 1981, registraron un incremento de 12.5%. 

Los cn!ditos al sector agropecuario constituyeron en 1980 el 13 .5% del total de creditos 

de Ia banca para descender al 8. 1% en 1989, de acuerdo con Carlsten y Robles ( 1991). 

La inversion publica disminuye su participaci6n en el total nacional del 18.9% en 1980 al 
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6% en 1988, al tiempo que Ia superficie beneficiada con nuevas obras de irrigacion 

decrece en 69%. En Ia figura 4 se muestra Ia evolucion de Ia superficie habilitada por 

Banrural en los ultimos diez afios, Ia cual muestra esta tendencia decreciente . 
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FIGURA 4. 9.JPERFICIE HABILIT ADA POR BANRURAL 

~-----------------------------------------------------------~ 
Fll£!'./TE: INEGI. 1997. 

Los precios de los principales productos evolucionan tambien de manera desfavorable 

registrando descensos en Ia mayoria de los casos. Lo anterior se agrava con Ia decision 

gubemamental de eliminar los subsidios a los precios de garantia del maiz y del frijol en 

1994 a partir de Ia puesta en operacion del Procampo. Los agricultores nacionales, 

ademas se encuentra sumamente endeudados, lo que ya provoco su abandono por parte 

del sector financiero. 

La disminucion en Ia participacion sectorial en el producto nacional bruto, Ia disminucion 

en las tasas de inversion publica en investigacion y capacitacion agricola, el declive en Ia 

expansion de Ia frontera agricola. Ia disminucion en Ia produccion y el estancamiento de 

los rendimientos unitarios de los granos basicos, obligan a una reorientacion de Ia politica 

agricola. De no ocurrir un cambio significative, Mexico estara expuesto a un prolongado 

deficit alimentario lo que puede complicar aun mas Ia de por si delicada situacion del 

sistema politico y social. La crisis agricola puede ser preludio de inminentes estallidos 

violentos de amplias capas de campesinos desesperados por Ia penuria economica, que 

hoy por hoy es Ia principal angustia de ellos. 
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El esquema de desarrollo agropecuario diseiiado bajo una optica monetarista deposito las 

tareas del crecimiento y desarrollo agricola a Ia inversion privada, sin mas intervencion 

estatal, dejando a las fuerzas del mercado Ia reasignacion de los recursos y Ia distribucion 

de sus beneficios. El resultado generado fue una mayor concentracion de Ia riqueza y un 

aumento de mexicanos en extrema pobreza provenientes de las areas rurales 

principalmente. El problema de Ia marginacion de amplias capas de familias campesinas 

no fue resuelto. El cuadro de atraso social y exodo rural no solo no se redujo sino que 

por el contrario, se incremento. Una reorientacion de Ia politica agricola debe tener como 

premisa fundamental Ia reactivacion del crecimiento agricola. 

La agricultura mexicana experimento un periodo de auge economico a partir de 1940 y 

que se extiende hasta mediados de los aiios sesenta, lapso en el cual se aprovechan las 

condiciones prevalecientes de Ia postguerra para sostener un nipido crecimiento agricola 

que mas tarde seria conocido por todo el mundo como el "milagro mexicano" . 

A lo largo de tres decadas se implemento el modelo denominado "industrializacion rapida 

por Ia via de Ia sustitucion de importaciones" inspirado en las teorias economicas de 

Keynes quien formula el paradigma de ofrecer simultaneamente un aumento del 

crecimiento economico y una distribucion amplia de sus beneficios en toda Ia poblacion. 

El arquetipo adoptado le permite al pais contar con una base industrial y de fuerte 

infraestructura productiva en Ia etapa de Ia posguerra. En Mexico el sosten que soporta 

este paradigma es el sector agricola. Entre 1945 y 1965 los · campesinos y product ores 

privados logran abastecer a los nuevos polos urbana-industriales de alimentos, materias 

primas y divisas~ son ellos quienes subsidian Ia industrializacion del pais. 

La agricultura se constituye en un remolque del ensanchamiento industrial debido a los 

efectos de arrastre que se presenta al demandar una amplia gama de bienes 

manufacturados. El sector primario contribuye con buena parte de las divisas que son 

empleadas en adquirir del exterior los bienes de capital y los avances tecnologicos para Ia 
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naciente industria nacional. Las cosecbas sobresalientes de maiz, trigo y frijol obtenidas 

durante Ia "revolucion verde" llegan a cubrir de manera sostenida, Ia demanda de una 

poblacion que crece a tasas de natalidad superiores al 3.5 porciento, contra un 

crecimiento sectorial del 6. 7%. 

El modelo de sustitucion de importaciones basta Ia decada de los setenta, hizo posible 

articular al pais en un prototipo de economia mixta. AI Estado mexicano se le confio Ia 

tarea de dirigir los sectores estrategicos; Ia ideologia del nacionalismo revolucionario 

logro el consenso social para proteger este desarrollo con estabilidad politica y social. 

El presidente Cardenas ( 1934-1940) sienta las bases del crecimiento agricola. Para 

Stavenbagen ( 1978), Ia industrializacion de Mexico llego por Ia via de Ia reforma agraria 

cardenista. El cardenismo le confiere a Ia agricultura mexicana, un fuerte apoyo que no se 

limita al reparto de casi 19 millones de bectareas de buenas tierras. Se complementa con 

medidas de apoyo en el ambito de Ia educacion, capacitacion, credito y asistencia tecnica. 

A partir de los gobiemos posteriores se reorienta Ia politica a Ia promocion de Ia 

agricultura empresarial. La primera modemizacion de los sistemas agricolas, puesta en 

pnictica entre los anos cuarenta y basta los setenta, ofrece pautas desiguales de desarrollo 

agricola regional. 

Para Wellbaunsen ( 1977), Ia "revolucion verde" respaldo a un pequeiio sector de 

productores ligados a una agricultura empresarial de riego, sector que no supera el 3 % 

del total de Ia unidades de produccion existentes y a quienes se les ofrece una amplia 

infraestructura bidroagricola, de carreteras troncales, una amplia red de centros de 

investigacion, de credito y asistencia tecnica. 

Gordillo y Block (s/t) afirman que, en este esquema de modernizacion, Ia agricultura 

campesina es desplazada como abastecedora de los mercados tradicionales. El reparto 

agrario posterior a Cardenas, se orienta a Ia entrega de tierras marginates para lograr un 
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doble efecto; fijar al campesino a Ia tierra en un esquema de consumo familiar y permitir 

Ia migracion temporal bacia Ia agricultura de riego y a las urbes industriales. 

El campesmo queda relegado al papel marginal de proveer mano de obra barata 

subsidiando Ia economia nacional en Ia medida en que absorbe el costo de su fuerza de 

trabajo y renunciando a Ia renta de Ia tierra. La parcela le asegura el sostenimiento 

biologico de su familia y con ello impulsa a Ia baja el nivel de los salarios. Hasta Ia decada 

de los afios setenta, Ia economia campesina se convierte en un mecanismo funcional al 

interior de los procesos de acumulacion del capital en Mexico. Hasta este momento los 

campesinos abastecen Ia demanda de granos basicos. El resultado a Ia larga, es que esta 

subvencion origina un paulatino empobrecimiento y descapitalizacion de Ia economia 

campesma. 

En contrapartida, a los cmpresarios agricolas se les recompensa con politicas que les 

benefician de manera sobresaliente a traves de subsidios diversos y ello les perrnite 

consolidarse como el sector dinamico de Ia agricultura mexicana. 

Este impulso se proporciona por medio de una fuerte inversion estatal en infi·aestructura 

hidraulica, a traves de Ia aplicacion a discrecion de Ia legislacion agraria, como los 

amparos de inafectabilidad ganadera que encubren las nuevas concentraciones de tierras, 

con apoyos importantes a Ia investigacion agricola orientada a incrementar Ia 

productividad agropecuaria · y asegurando un flujo permanente de mano de obra 

campesina (Gordillo y Block, sit) . 

El empresariado agricola poseedor d~ tierras de riego o buen temporal triplican Ia 

productividad media de maiz y trigo gracias a las tecnologias concebidas durante Ia 

"revolucion verde" . Los exitos logrados a partir de los paquetes diseiiados, perrnite 

incrementar substancialmente el rendimiento de una gama de cultivos, pero el 

inconveniente es solo demostraron sus ventajas en las mejores condiciones de 

produccion. 
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El sentido vertiginoso del aumento de Ia produccion agricola operado entre 1950 y 1970 

se debe a Ia agricultura privada que dispone de tecnologia modema y recursos 

abundantes. El 7% de los agricultores caracterizados como empresarios para esos afios, 

aportan casi el 45% del total de los volumenes de granos basicos con tan solo el 20% de 

Ia superficie cultivable (Wellbansen, 1977). 

Como sefiala Hewitt ( 1988), a finales de los sesenta y ante Ia inconveniencia de seguir 

exportando con perdidas, el gobiemo deja de apoyar Ia produccion de maiz, trigo y frijol 

retirando los subsidios a los precios de garantia, a cambio se opta por adquirir los granos 

en el exterior y se orienta el patron de cultivos bacia los forrajes y oleaginosas, materias 

primas con creciente demanda en Ia industria de alimentos balanceados y aceites vegetates 

y monopolizados por empresas transnacionales. El crecimiento de Ia agricultura resulta de 

una fase de expansion y modernizacion de Ia agricultura que corresponde a una etapa que 

Rubio ( 1988) caracteriza como Ia fase extensiva de Ia agricultura mexicana. La 

prosperidad se ve frenada bacia 1967 como secuela de una sobreproduccion y baja en los 

precios intemacionales de los granos basicos y por el desplazamiento de las fibras 

naturales en las manufacturas textiles .. 

Tres situaciones estan en Ia base de Ia crisis agricola · que aflora en estos afios. El 

agotamiento en Ia expansion de Ia frontera agricola, ruta que babia apuntalado Ia fase 

extensiva~ Ia dificultad de seguir exportando con perdidas los excedentes de granos y Ia 

llegada a una etapa de canicter intensiva en Ia agricultura empresarial con Ia introduccion 

de las cosecbadoras mecanicas. 

Rubio ( 1988), indica que para entonces, las variedades de bibridos mejorados de alto 

rendimiento ya no resarcen los costos de produccion a los empresarios agricolas que son 

mas elevados en relacion a los precios intemacionales. A partir de entonces se inicia en 

Mexico una segunda etapa en Ia agricultura privada conocida como Ia fase intensiva y en 

el curso de este crecimiento, se abaratan los costos de Ia mano de obra con Ia 
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incorporacion de las cosechadoras mecanicas. Para tal proposito, los empresanos 

abandonan los cultivos de maiz y frijol que requieren de mucha fuerza de trabajo para su 

recoleccion y reconvierten los sistemas hacia el sorgo, trigo y soya. 

Para frenar las corrientes migratorias que se originan por Ia crisis extensiva, el gobiemo 

de Echeverria ( 1970-76) promueve Ia lucha porIa tierra y reactiva el credito oficial como 

el principal instrumento del reimpulso al sector rural. En el siguiente sexenio con el 

Sistema Alimentario Mexicano puesto en operaci6n por el gobiemo de Lopez Portillo 

( 1976-82), se otorga un segundo empuje a Ia produccion de granos basicos con subsidios 

al credito e insumos. 

En Ia primera conversion del patron agricola de granos basicos a forrajes, los empresarios 

pueden superar Ia dificultad que les representa operar a partir de un uso extensivo de 

mano de obra con el utilizacion de las cosechadoras mecanicas. En Ia decada de los 

ochentas se opera una segunda transformacion de Ia agricultura, pero que anticipa otro 

desequilibrio mas grave. Sanderson ( 1991 ), vaticina que el origen se remonta al momento 

en que los granos basicos y los forrajes empiezan a perder importancia en Ia actividad 

primaria. El momento se presenta cuando Ia agricultura mexicana es orit:ntada a cubrir Ia 

demanda de los consumidores norteamericanos. 

Para Sanderson ( 1991 ), el argumento para justificar este vtraJe, esta dado por Ia 

necesidad que tiene el gobiemo por captar divisas para financiar el deficit en Ia cuenta 

corriente y para cubrir los servicios de Ia deuda extema. Son las multinacionales 

alimentarias asentadas en Mexico, quienes fomentan el cambio de granos basicos por el 

cultivo de legumbres frescas y hortalizas para abastecer el mercado norteamericano. En 

este contexto, Ia agricultura orientada hacia el abastecimiento del mercado intemo de 

frijol , maiz y trigo deja de ser importante en el proceso de acumulacion capitalista y ello 

es Ia expresion mas clara de Ia debacle de Ia agricultura campesina. 
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5. LA REFORMA DEL ARTICULO 27 CONSTITUCIONAL 

En el fondo Ia reforma al Articulo 27 Constitucional lo que ha pretendido es Ia 

promocion de Ia concentracion de Ia tierra en manos de Ia agricultura empresarial a traves 

de Ia venta de las parcelas ejidales, de Ia renta de las mismas por periodos largos, por 

medio de Ia constitucion de sociedades mercantiles o permitiendo transformar los 

agostaderos en terrenos agricolas, favoreciendo en todos los casos un proceso de 

concentracion de Ia tierra en manos del capital . 

Los campesinos han estado resistiendo estas presiones, pero no por mucho tiempo, pues 

los apremios familiares pueden obligar a recurrir a disponer del unico recurso valioso con 

el que se cuenta. Para acceder al credito es dando en garantia Ia tierra al dejar de operar 

Ia banca de desarrollo en las areas de bajo potencial. De ahi el riesgo de hipotecar las 

tien·as, pudiendo quedar por mucho tiempo sin sembrarsc ante Ia imposibilidad del duefio 

de cubrir los adeudos. 

La falta de financiamiento representa una presion mas para que los productores 

abandonen las actividades agricolas y emigren a las urbes industriales en busca de mejores 

opciones de vida. Por ello~ Ia insuficiencia de credito de Ia banca de desarrollo esta 

incidiendo en un proceso de descampesinizacion al dejar sin las bases de sustentacion a Ia 

produccion misma y por lo tanto desarticulando el espacio ejidal. La salida que las 

instituciones de gobiemo estan ofreciendo como altemativa a Ia crisis es Ia propuesta de 

asociarse con los capitales de particulares como Ia altemativa posible a Ia situacion de 

miseria rural, dando Iugar a nuevas formas de asociacion como aparcerias, asociacion en 

participacion, agricultura por contrato y sociedades mercantiles. 

Con ello el gobiemo se proponen lograr las economias de escala por Ia via de Ia 

compactacion de las tierras ejidales y comunales; una vez que ya existen las garantias que 

ofrece Ia posesion privada de Ia parcela ejidal al eliminar los impedimentos para Ia 

inversion en Ia agricultura a las sociedades anonimas por acciones. 
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La defensa ideol6gica de Ia reforma, fue que el Estado debe plegarse dejando a los 

inversionistas privados las aportaciones de recursos financieros, de tecnologia modema, 

experiencia administrativa y en Ia comercializaci6n. Dicho prop6sito no se ha 

materializado estando ausente Ia esperada derrama privada, ante el hecho de que no es 

negocio y nadie quiere arriesgar su capital en el campo cuando pueden sacar mayores 

ganancias en Ia especulaci6n financiera. Para Ia banca privada el agro mexicano no es 

prioritario y expone como prueba Ia existencia de una abultada cartera vencida que no ha 

podido ser recuperada lo que hace riesgoso financiar las actividades agropecuarias. 

La nueva reglamentaci6n agraria es flexible en cuanto al cambio en el uso del _ suelo lo que 

facilita que los agostaderos puedan abrirse al cultivo y ampliar Ia pequefia propiedad al 

doble. 

La idea manejada de que Ia inversion de capitales privados habia tenido pocos incentivos 

por Ia inseguridad en Ia tenencia de Ia tierra, hoy en dia, Ia inseguridad sera para los 

campesinos ante Ia posibilidad de perder Ia tierra. La practica de vender Ia parcela por 

necesidad y que por abusiva era ilegal, se presenta ahora como soluci6n a los problemas 

de pobreza y marginaci6n. Se sefiala que Ia direcci6n y el sentido de los cambios 

operados dentro de Ia reforma at Articulo 27 Constitucional estan claramente definidos 

por nuestra historia y por el espiritu que le imprimieron el Congreso Constituyente, 

cuando fue exactamente lo contrario. El caracter imprescriptible, inembargable e 

intransferible de Ia propiedad social que se habia establecido en el espiritu original fue 

como garantia de evitar el despojo por apremios de indole econ6mica o de coacci6n. 

El candado establecido anterior a Ia reforma, que impedia Ia enajenaci6n de las tierras 

ejidales conllevaba el prop6sito de garantizarle su libertad. El usufiucto no solo 

representaba una forma de tenencia sino sobre todo era una forma de defensa contra Ia 

concentraci6n de Ia tierra, una manera para proteger y garantizar Ia libertad para el 

campesino. Poseer Ia tierra en usufiucto habia sido un signo de libertad, y no Ia libertad 

para venderla por miseria. 
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En el marco historico de Ia ley agraria de 1925 se reconocia el origen de las luchas 

agrarias como resultado de Ia desesperanza de los campesinos desposeidos de ver 

superada su condicion de explotacion ante los ricos hacendados en el siglo pasado. Pero 

en Ia propuesta de reforma se olvida esta contradiccion historica y se supusteron 

relaciones armonicas y de respeto entre capitalistas y campesinos. 

La ley agraria fue producto del triunfo de Ia clase campesina durante Ia Revolucion 

Mexicana y expreso Ia correlacion de fuerzas favorables a ellos. Ahora no es una lucha 

agraria Ia que Uevo a las modificaciones al Articulo 27 como se pretendio exhibir, fue en 

contrario una contrareforma que se impuso por Ia division y desorganizacion del 

movimiento campesino que fue incapaz de contenerla. 

La seguridad que ofrece a los tipos de tenencia es relativo pues ahora es mayor el riesgo 

de que los productores pierdan sus tierras a manos de los banqueros y agiotistas. El 

argumento manejado por el gobiemo para imponer Ia reforma, fue que las ventas de 

tierras y aparceria eran pnicticas que se venian dando. Pero no era lo mismo los arreglos 

al interior de las comunidades rurales como pnictica aceptada que abrir Ia posibilidad a 

las transnacionales y grandes inversionistas nacionaies para que las adquieran a precios 

relativamente bajos. El capitalismo nunca se han caracterizado por ofrecer justicia y 

libertad a los campesinos, y ha sido contra ellos que se han dirigido las luchas agrarias. 

Para el capital privado poco interes representan las tierras marginates de campesinos de 

subsistencia. Sin embargo, los ejidos que rodean las ciudades siempre han sido codiciadas 

por los inversionistas en bienes raices y fraccionadores urbanos y lo que abre las 

modificaciones al 27 es permitir Ia venta legal de los mismos. 

La reforma al Articulo 27 Constitucional se planteo como condicion para Ia llegada de Ia 

inversion extranjera al campo mexicano con Ia firma del Tratado del Libre Comercio, 

situacion que no sucedio hasta hoy. 
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El cambio estructural de Ia reforma Salinista del campo mexicano, solo vino ha complicar 

los problemas del subdesarrollo rural profundizando Ia brecha entre Ia agricultura 

empresarial de produccion a escala y Ia agricultura campesina minifundista. 

El modelo dualista ha implicado que las economias campesinas asuman Ia responsabilidad 

de mantener bajos los salarios de Ia mano de obra industrial por medio de sostener una 

sobreoferta de fuerza de trabajo campesina y de abastecer los mercados locales con 

granos basicos a bajo precio. 

La expansion de Ia pobreza rural en Mexico ha sido Ia contraparte de un modelo de 

modemizacion de corte neoliberal y no Ia expresion de Ia desintegracion de las economias 

campesinas al quedarse sin las bases que Ia habian sustentado en decadas pasadas. La 

estructura agricola y agraria en Ia actualidad, no solo es distinta de Ia que emergio con Ia 

creacion del ejido. En los tiempos que corren, de interdependencia mundial se consolida 

una agricultura de agronegocios extendida en las regiones irrigadas de Mexico y asociada 

a un fuerte proceso de tqmsnacionalizacion y articulandose al mercado norteamericano. 

Con el repliegue del Estado y con pleno dominio de las fuerzas del mercado, Ia 

agricultura campesina empieza a resentir Ia presion para que venda sus tierras o las 

arriende al dueno del capital. 

La reforma al Articulo 27 Constitucional fue sobre todo un intento de ajuste y cambio 

estructural de Ia agricultura mexicana que respondio a ciertas necesidades estrategicas. 

Por un !ado a la exigencm del capital de retomar a los mecanismos de mercado como 

agente distribuidor de los recursos productivos y donde los candados juridicos de Ia 

estructura agraria representaba un escollo a Ia inversion privada . . 

Por la urgencta por insertar a Ia agricultura comercial en los procesos de 

transnacionalizacion mundial, ya que el proyecto de reforma concibio Ia modemizacion 
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agricola a partir de Ia intemacionalizacion del sector empresarial como soporte de un 

modelo agroexportador que sustituyera al modelo nacionalista de industrializacion por 

sustitucion de importaciones. Es decir, Ia prioridad para el Estado ya no era el atender Ia 

demanda del mercado intemo sino de incorporar a Ia agricultura mexicana en los 

procesos de globalizacion como mercado potencial de los productos e insumos de las 

firmas transnacionales y como abastecedora de los mercados de los paises desarrollados 

de productos hortofruticolas. 

Por ultimo, Ia reforma respondio al interes planteado por el poder financiero intemacional 

de formar parte de un bloque regional de libre comercio como condicion para obtener 

flujos crecientes de capital fresco para financiar los deficits comerciales, de cuenta 

corriente y para sostener el propio proyecto agroexportador. 

El tipo de agricultura al que se quiso arribar con Ia reforma del presidente Carlos Salinista 

de Gortari, fue del predominio de un prototipo de agricultura norteamericana de 

agroempresas o fabricas agricolas. En Estados Unidos el desarrollo de su agricultura se 

ha sustentado en lograr aumentar Ia productividad de Ia mano de obra, dado lo escaso de 

ella y de los altos costos que representa su empleo. De ahi Ia necesidad que ha tenido de 

operar bajo un arquetipo de grandes extensiones de tierra administradas con economias 

de escala y con un alto componente de capital. 

En Mexico, Ia situacion ha sido lo contrario a Ia realidad agricola norteamericana. La 

agricultura mexicana tiene como caracteristica una disponibilidad de mano de obra rural 

excedente, es decir es un recurso abundante mientras que Ia tierra de alto potencial 

productivo y Ia disponibilidad de capital han sido siempre un recurso escaso. Las 

posibilidades existen de una reactivacion de Ia agricultura campesina a partir de una 

reconversion tecnologica de los sistemas agricolas. Solo falta Ia decision por promover Ia 

agricultura como un sector estrategico para un crecimiento sostenido de Ia econornia 

nacional. 
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6. LAS EXPERIENCIAS DE ORGANIZACION AUTOGESTIV A EN EL CAMPO 

Los proyectos de desarrollo regional han tenido avances en su adopci6n como la El Plan 

de Ia Sierra Norte de Puebla en base a conceptos y metodologias de sistemas en la 

generaci6n del · paquete de tecnologia apropiada a las condiciones agroecol6gicas y 

socioecon6rnicas del Iugar en un marco regionaL Se incrementaron rendimientos de 

cultivos como maiz, frijol, trigo, en rotaci6n y fueron mayores los ingresos a partir de la 

inversion en fertilizantes quimicos con dosis 6ptimas generadas por los cientificos. Se 

lleg6 a agotar cuando los precios de los insumos empleados en el paquete tecnol6gico se 

dej6 de subsidiar al fracasar el SAM. 

El uso de fertilizantes en regiones con buen temporal como Nayarit, resulta redituable En 

regiones con temporal muy variable y poco seguro para invertir en mejorar Ia tecnologia 

Ia rentabilidad de usar fertilizantes resulta baja. El uso del fertilizante no contribuye en 

forma importante en Ia obtenci6n de ingresos mas altos. 

Las posibilidades de desarrollo que posibiliten un mejor aprovecharniento de los recursos 

sin degradar los ambientes naturales tiene que ver con el cambio tecnol6gico. Ya se 

empieza a vislumbrar opciones como Ia siembra de frijol organico por parte de la 

organizaci6n de productores de Miguel Auza. Se puede acelerar esta experiencia que los 

propios menonitas ya utilizaban. Con Ia elaboraci6n de composta a partir de Ia paja de 

frijol con aceleradores de Ia descomposici6n de Noccon para obtener en seis meses 

toneladas de abono organico . 

Una economia descapitalizada por los efectos climaticos tan severos como hace aiios no 

ocurria. En 1997, Ia sequia drastica, las he Iadas de octubre y las Iluvias de noviembre 

dejaron los campos con frijoles que no fueron cosechados. Las posibilidades para un 

cambio tecnol6gico hacia Ia adopci6n de componentes organicos y sustentables, modelos 

de rotaci6n e integraci6n estaran dados por las posibilidades de capitalizaci6n mediante 

subsidios del gobiemo. Ello tiene que ver con Ia organizaci6n de los productores para Ia 
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comercializacion de los excedentes que haga posible que un aumento en Ia produccion 

con mayores precios obtenidos porIa comercializacion compactada a traves de Ia Union 

de Ejidos, y esto tiene que ver con los procesos de organizacion y lucha por Ia 

apropiacion de los excedentes productivos. 

Si no se supera Ia desorganizacion entre los campesinos para impulsar proyectos de 

comercializacion que les permita disrninuir el intermediarismo, no sera posible que ellos 

contar con los impulsos para incorporar una mejor tecnologia. 

El mercado no puede marcar Ia pauta del desarrollo regional equilibrado. La inversion de 

capitales privados en Ia agricultura estan fluyendo bacia las zonas de riego que les ofrece 

pocos riesgos climaticos y mayor rentabilidad. No se esta dando en zonas de temporal 

erratico y de predominio campesino. Solo el Estado puede apoyar un desarrollo rural en 

Ia franja frijolera del Centro Norte, asignandole a Ia agricultura regional Ia tarea de surtir 

de frijol a todo el pais con un precio base concertado. Con los flujos de divisas ahorrados 

se reinviertan en ciencia, tecnologia y comercializacion. 

La agricultura ya no puede jugar el papel de subordinado del desarrollo industrial, porque 

esta noes Ia via para terminar con Ia pobreza rural de los productores campesinos. 

Durante los aiios que lleva Ia reforma al Articulo 27 Constitucional desde 1992, se han 

acrecentado las desigualdades sociales en Mexico y Ia riqueza se ha concentrado en un 

reducido grupo de individuos. La reforma para modernizar el campo ha impactado de 

manera negativa en el sector a partir de los siguientes hechos. 

Desde 1986 se gesto una viraje en las politicas gubemamentales bacia una apertura 

indiscriminada a las importaciones agropecuarias como acuerdo asurnido por Mexico ante 

el GATT y con el mantenimiento de un tipo de cambio sobrevaluado, hizo mas redituable 

importar los alimentos basicos que producirlos, desalentado Ia agricultura de granos 
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basicos y fortaleciendo Ia dependencia del pais con el exterior con Ia consiguiente perdida 

de soberania alimentaria. 

Con Ia modernizacion impulsada por el regimen de Salinas de Gortari se inicio un 

repliegue del Estado como promotor de Ia actividad agricola con Ia grave disrninucion de 

Ia cobertura crediticia y de Ia inversion federal en infraestructura dejando a los 

agricultores sin los suficientes medios y recursos econornicos para mantener Ia oferta de 

alimentos y materias primas que el ritmo de crecirniento de Ia poblacion estan 

demandando. 

En tercer Iugar las modificaciones al Articulo 27 Constitucional ponen en entredicho Ia 

vigencia de Ia agricultura campesina al privatizar Ia propiedad ejidal dejando al capital 

nacional y extranjero Ia puerta para Ia reconcentracion de Ia tierra. 

Por ultimo, con Ia firma del TLC con Estados Unidos y Canada para Ia creacion de una 

zona de libre comercio, tal como fue negociado ei capitulo agropecuario, dejo en total 

indefension a los productores nacionales ante las evidentes desventajas con Ia agricultura 

Norteamericana en todos los ordenes. 

La dificultad por Ia que atraviesa Ia agricultura mexicana se ve reflejada por el rninimo 

crecimiento economico que ha experimentado el sector primario en Ia ultima decada. El 

bajo incremento en las tasas de inversion, Ia disrninucion en Ia participacion del sector en 

el producto nacional, el declive en Ia expansion de Ia frontera agricola, Ia disrninucion en 

Ia superficie sembrada de los principales cultivos y el estancamiento en Ia productividad 

agricola, obligan a redefinir Ia politica mexicana hacia el sector. De lo contrario, ei pais 

estani expuesto a un prolongado deficit en Ia produccion agropecuaria y a una 

inestabilidad social y politica que puede preludiar inrninentes estallidos violentos de 

campesinos desesperados por Ia penuria economica, que hoy por hoy es Ia principal 

angustia. 
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La reforma para modernizar el campo genero un embrollo al pensar que el crecimiento 

economico era equivalente al desarrollo y a partir de esto, se impuso Ia idea de lograr el 

crecimiento del sector rural por conducto de Ia inversion privada sin mas intervencion del 

Estado, dejando a las fuerzas del mercado Ia reactivacion de Ia agricultura y de Ia 

distribucion de sus beneficios. Lo que se genero fue una concentracion de Ia riqueza en 

manos de las empresas agroindustriales y compafiias transnacionales. 

El problema de rezago tecnologico, nusena rural, acentuado intermediarismo en Ia 

comercializacion y falta de creditos no se supero, y por el contrario el exodo campesino 

se incremento, lo que hizo evidente Ia incapacidad de Ia reforma para utilizar 

adecuadamente los recursos fiscales obtenidos por Ia privatizacion en Ia transformacion 

de las condiciones de Ia agricultura campesina. El incremento en Ia actividad agricola se 

relaciono con el ritmo de expansion, articulacion y mejoramiento de Ia agricultura privada 

orientada a Ia exportacion. De aqui se desprende Ia necesidad de repensar los alcances y 

las limitaciones de este modelo que no pudo ampliar Ia oferta de alimentos. 

El crecimiento agricola es el dilema ha resolver puesto que el Pffi agropecuario debe 

crecer al ritmo de Ia poblacion, pero ademas otra cuestion fundamental es como lograr 

que el crecimiento material represente Ia base para generar una situacion de bienestar de 

los productores rurales y de mejoramiento de los estandares de vida dentro de las 

comunidades rurales. Un esquema de crecimiento desde una concepcion desarrollista, no 

ha podido resolver el dilema entre crecimiento y desarrollo. La experiencia demuestra que 

solo ha dejado en pie los grandes problemas estructurales del campo y de Ia agricultura, 

provocando un progresivo deterioro en las condiciones de vida y acumulando nuevos 

obstaculos en el camino hacia un desarrollo armonico entre el campo y Ia ciudad. 

La economia de mercado por si sola sin Ia intervencion del Estado, unicamente ha 

generado mayor concentracion de Ia riqueza supeditando las posibilidades inmediatas de 

desarrollo agrario, pues en Ia logica de Ia produccion capitalista lo esencial es buscar 

ampliar las tasas de ganancia sin preocuparse por Ia manera en como sera distribuida. 

44 



. 
Con Ia intension manifestada en los motivos aducidos en el documento de refonna al 

Articulo 27 de responsabilizar al minifundio del cuadro de pobreza y marginacion de las 

comunidades rurales y freno al crecimiento de Ia oferta alimentaria, Ia defensa de Ia 

reforma hasta ahora ha girado en tomo a Ia supuesta ventaja que representa Ia gran 

produccion agricola con economias de escala sobre Ia pequefia produccion familiar. 

Desde Ia optica del gobiemo, el problema agricola es un asunto de escalas de produccion. 

La agricultura familiar ha sido una constante en Ia organizacion basica de Ia produccion 

agricola no solo en Mexico, sino en todos los paises industrializados incluido los Estados 

Unidos. Se reconoce Ia importancia de Ia agricultura familiar como lo sefiala Wyn Owen 

( 1980) en cuanto a que "los campesinos tienen una importancia estrategica, no solo por 

su numero, sino tambien, porque son los productores de uno de los principales insumos 

relacionados con el proceso de acumulacion de capital, concretamente, los alimentos y las 

fibras" . 

Entonces se podra estar de acuerdo con el proposito de reactivar Ia produccion 

campesma a traves de estimular al pequefio productor a que genere un excedente 

acumulativo de alimentos por encima de su propio consumo. La economia de escala esta 

referida al objetivo de reducir los costos por unidad de producto al aumentar Ia escala de 

Ia produccion. Como sefiala Santoyo y Munoz ( 1993) exist en dos tipos de economias de 

escala. 

Por un lado estan las economias de escala intemas asociadas a las labores mecanizadas, y 

por otro las economias de escala extemas asociadas a Ia compra de servicios para Ia 

produccion como insumos agricolas, asesoria tecnica y servicios de comercializacion, 

entre otros, existiendo tres ventajas al operar con economia de escala extema. La primera 

es Ia mayor capacidad de negociacion que se tiene al momento de Ia compra de los 

insumos y en Ia contratacion de servicios diversos. La segunda es que los costos fijos de 

produccion como Ia preparacion de tierras, cultivos, asistencia tecnica, renta de Ia tierra, 

interes bancario y seguro agricola se distribuyen entre mayor numero de unidades 
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producidas, y Ia tercera ventaja es que las escalas mayores dan acceso a instrumentos de 

apoyo como "marketing" o publicidad. 

Las haciendas, plantaciones, granJas colectivas y fiibricas agricola tienen como 

caracteristica Ia aplicaci6n de Ia economia· de escala de canicter intema a partir de Ia 

reconcentraci6n de Ia tierra en grandes propiedades. Sin embargo, no tiene claramente 

establecida su superioridad sobre las pequefias empresas familiares. El funcionamiento de 

Ia empresa agricola con economias de escala por Ia via de Ia concentraci6n de Ia tierra, 

tiene su principallimitante en cuatro aspectos, de acuerdo Santoyo y Manrrubio (1993). 

En Ia naturaleza del empleo agricola dado que las diferentes operaciones del proceso de 

producci6n agricola no pueden ser simultaneas; mas bien se suceden de manera continua 

una tras de otra es decir, no es posible sembrar y cosechar a Ia misma vez por lo que Ia 

ventaja que representa Ia intensificaci6n de Ia mecanizaci6n de Ia agricultura se ve 

limitada por el caracter estacional del empleo agricola que debe sujetarse a los ciclos 

biol6gicos de los cultivos. 

. 
El fuerte arraigo a Ia tierra y Ia falta de afinidad de intereses mutuos entre productores 

que comparten linderos, limita Ia posibilidad de compactar superficies para hacer mas 

eficiente el uso de Ia maquinaria y optimizar el empleo de Ia mano de obra. Las 

economias de escala conllevan el desplazaniiento de mano de obra por un incremento de 

Ia productividad del trabajo, por lo que el fen6meno del desempleo rural tiende a 

elevarse. 

Cuando el tamafio minimo rentable, equivalente con el punto de equilibrio donde los 

egresos se igualan con lo ingresos, pero a partir de dicho punto se inicia Ia operaci6n con 

utilidades netas, aumenta basta llegar al tamafio optimo, entonces se tienen los menores 

costos por hectarea por efecto de Ia economia de escala. A1 aumentar el tamafio por 

encima del 6ptimo se generaran "deseconomias de escala" aumentando con ello los costos 

por unidad de superficie. A1 crecer el tamafio de Ia unidad por encima del 6ptimo crecen 
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los costos de transportacion de los productos desde Ia parcela al centro de 

transfonnacion, acopio o empaque; o Ia necesaria supervision se dificulta, entre otras 

desventajas. 

Para los autores en referencia, una de las ventajas que representa el operar con economias 

de escala por Ia compactacion de tierras es Ia disrninucion de los costos en el uso de Ia 

maquinaria agricola, pero este rubro no supera el 25 % de los costos en el cultivo de maiz 

y del 33 % en el caso del fiijol, rnientras que los costos de los insumos llegan a 

representar el 37% y hasta del 35 %para el maiz y fiijol respectivamente. Por esta razon 

es mas conveniente generar economias de escala por Ia via externa con Ia constitucion de 

empresas integradoras de servicios multiples. 

Se puede afinnar que tratar de imponer Ia organizacion de Ia fabrica a Ia agricultura es 

desafiar realidades evidentes. Como sefiala Owen ( 1966) "los paiscs occidentales mas 

industrializados no lo han intentado deliberadamente, y esto ha favorecido de manera 

clara su desarrollo economico. El continuo desarrollo del sistema de explotaciones 

agricolas farniliares en los Estados Unidos no solo ha logrado una eficiencia no superada 

por ningl!n otro sistema de organizacion agricola mas industrializado, sino que sus 

resultados son favorablemente comparables, y, cada vez con mayor medida, con los de 

los sectores no agrarios .... no ha surgido realmente todavia ningun testimonio de peso en 

defensa del argumento respecto a que Ia fabrica agricola o hacienda esta en camino de 

desplazar a Ia explotacion familiar como mas operativa". 

Se puede concluir que es mucho mas practico tratar de realizar las posibilidades de 

cambio tecnologico al interior de Ia estructura de los sistemas de agricultura campesina 

que perseguir las economias de escala internas. Los resultados obtenidos por el desarrollo 

de Japon y los paises Europeos confinnan Ia superioridad de Ia agricultura a pequefia 

escala de caracter familiar sobre las grandes explotaciones. 
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De aqui se desprende que Ia investigaci6n agricola y el desarrollo tecnol6gico deben 

partir en correspondencia con los sistemas agricolas campesinos para integrar los 

importantes avances ya logrados en el campo de Ia biotecnologia, en el diseiio de 

maquinaria agricola apropiada, en Ia esfera de Ia conservaci6n y selecci6n de los 

productos agropecuarios, etcetera. 

Y a no podemos permitir que Ia agricultura siga subsidiando el crecimiento industrial 

como lo ha venido haciendo a traves de soportar un "impuesto" en sentido amplio, a fin 

de obtener los recursos de capital que habia venido demandando Ia industria. Si antaiio 

este "impuesto" a Ia producci6n cainpesina se logr6 por Ia via del intercambio desigual a 

traves de Ia apropiaci6n de los excedentes de Ia agricultura domestica por medio de bajos 

precios y por el conducto de un elevado intermediarismo, ahora el cuadro de marginaci6n 

que este modelo gener6 en el sector rural ha puesto en entredicho Ia misma vigencia del 

sistema politico de Mexico como bien lo demuestra Ia insurrecci6n armada de los 

campesinos chiapanecos. 

De ahi que debamos optar por un desarrollo regional mas equilibrado, optar por estimular 

tanto a Ia agricultura campesina incorporada al mercado, como a Ia de caracter 

empresarial, donde el nuevo paisaje agrario quede integrado por comunidades de 

productores agricolas que puedan aprovechar plenamente sus recursos productivos de 

manera sostenida. 

El prop6sito de impulsar Ia modernizaci6n agricola no debe ser aquella modernizaci6n 

que se soporte en Ia liquidaci6n de las bases de sustentaci6n de Ia agricultura campesina 

como lo esta generando el modelo neoliberal. Este modelo que en su vertiente agricola se 

basa en promover un modelo agroexportador excluyente, exponiendo a Ia naci6n a serios 

conflictos sociales al cancelar las posibilidades de lograr un repunte de Ia producci6n 

campesina de manera concertada y por Ia via pacifica. 
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Es decir, no hay que obligar al campesinado a conseguir el desarrollo pleno de sus 

potencialidades como aspiracion legitima de todo ser humano, por el camino de una 

confrontacion violenta tal como se observa hoy en dia en algimas entidades del sur de 

Mexico. De que sirvio que los campesinos se hayan liberado de relaciones de servidumbre 

a traves de una revuelta social iniciada en 191 0 si finalmente termin6 por imponerse una 

via excluyente dejando atrapada a Ia agricultura campesina en una tina red de cacicazgos 

regionales y locales e inmovilizada por un corporativismo promovido desde el gobiemo 

que ha venido reprimiendo toda iniciativa de organizaci6n autogestiva desde hace mucho 

tiempo. 

Sin duda el ejido cumpli6 a cabalidad su tarea encomendada de sustentar el desarrollo 

modemo de Mexico, de ahi que se diga que Ia industrializacion llego por Ia via de Ia 

Reforma Agraria. 

Sin embargo en Ia actualidad, las modificaciones a Ia ley agraria abren Ia posibilidad que 

Ia actual ola neoliberal precipite Ia descomposicion total de las comunidades rurales, 

creando una proletarizacion generalizada del campesinado, propagando una 

reconcentraci6n de Ia tierra e incorporando plenamente at mercado a Ia tierra ejidal. 

De ahi que el requisito hoy en dia, sea el tratar de comprender el canicter de las 

relaciones establecidas por estas nuevas estructuras de poder que plantean nuevas 

alianzas con otros interlocutores diferentes a Ia clase campesina. De otra manera no sera 

facil clarificar el rumbo a seguir para ofrecerle a las propias comunidades campesinas, un 

proyecto altemativo que reanime el sector agricola como sustento de un desarrollo rural 

de largo alcance. 

Por encima del proposito de imponer un modelo agroexportador como via del desarrollo 

agricola nacional, estan las relaciones de poder que Ia reforma neoliberal esta tratando de 

impulsar como proyecto transexenal y que lleva el fin ultimo de afianzar el dominio y 

control monopolico del "grupo de interes" Salinista formado por un selecto equipo de 
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empresarios, banqueros y especuladores bursatiles que se han beneficiado de Ia vonigine 

privatizadora. 

De tal suerte~ los inversionistas privados nacionales y extranjeros estan a Ia espera de que 

se consolide Ia reforma Salinista y que en un primer momento concluya lo antes posible Ia 

privatizacion del ejido a fin de que se expanda el mercado de tierras y poderlas adquirir a 

menor precio. "La derrama de recursos economicos y tecnologicos sera una fase posterior, 

de ahi que Ia esperada inversion privada aun no se convierta en una realidad. 

Pero con Ia aprobacion del Tratado de Libre Comercio y Ia posibilidad de que continue el 

proyecto Salinista mas alia de 1994, el destino de Ia agricultura campesina vera echada su 

suerte como moneda al aire. 

Hoy resulta mas lejana y dificil la posibilidad de desarrollo rural mientras tanto no exista 

Ia apropiacion real de los excedentes de la produccion por parte de los productores y se 

modifique el intercambio desigual entre el campo y la ciudad. Lo cual solo sera posible en 

Ia medida que se avance en Ia ruta de Ia organizacion campesina. 

Es necesario recordar que el proceso de modemizacion agricola se ha sustentado en tres 

cimientos: I) con la construccion de una infraestructura productiva, donde la red de 

comunicaciones terrestres y Ia infraestructura hidraulica han sido los ejes fundamentales; 

2) a traves del cambio tecnologico promovido desde el Estado y 3) con Ia insercion de Ia 

agricultura campesina en el mercado intemo que la ha llevado a niveles tecnologicos mas 

altos. 

Por el contrario, Ia reforma Salinista viene promoviendo un cambio estructural que se 

esta sustentado en Ia agricultura empresarial al configurarse un sector agroexportador 

como nueva fuerza motriz del desarrollo agricola, pero no como un proceso endogeno 

sino como un proceso de fuera hacia adentro y arriesgando a dejar bloqueadas las 

posibilidades de alcanzar un desarrollo agricola autonomo que garantice Ia soberania 
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alimentaria en por lo menos los siguientes diez productos basicos: maiz, fiijol, trigo, 

arroz, sorgo, oleaginosas, leche, huevo, came de polio y cerdo. 

La produccion campesina que se asocia a Ia fase extensiva de Ia agricultura mexicana se 

convierte, desde los aiios cuarentas hasta los setentas, en un mecanismo funcional al 

interior de los procesos de acumulacion. El crecimiento economico en Mexico, se habia 

beneficiado de Ia existencia de un sector de campesinos expoliados de los excedentes 

agricolas, a traves de Ia explotaci6n directa de su mano de obra y por medio de Ia 

renuncia a Ia renta de Ia tierra. La producci6n campesina le habia sido funcional al capital 

en Ia medida que incorpor6 sus mercancias al mercado cediendo valor en beneficio del 

sector capitalista. La lucha por Ia. apropiacion de los excedentes fue el eje de los 

movimientos campesinos a partir de Ia decada de los ochentas y que en Ia actualidad se 

expresan en Ia lucha contra el sector financiero a traves del movimiento del Barzon. 

La estrategia de lucha ha consistido primordialmente en Ia organizaci6n para Ia 

produccion y comercializaci6n lo que ha permitido el surgimiento de asociaciones 

campesinas formadas por Ia confluencia de varios nucleos agrarios, como las uniones de 

ejido, asociaciones rurales de interes colectivo (ARIC), uniones de credito, cajas de 

ahorro, fondos de autoseguro, o por Ia asociaci6n de pequeiios grupos de agricultores 

como las sociedades de produccion rural (SPR) 

La descapitalizaci6n que se ha generado por las altas tasas de interes, ha venido a 

profundizar el deterioro en las condiciones de vida y de produccion del sector social de Ia 

agricultura mexicana. La crisis en el campo mexicano obligo a las movilizaciones en el 

terreno del financiamiento, Ia produccion, Ia comercializaci6n y los servtc10s de 

capacitacion, convirtiendose en los nuevos ejes del movimiento campesino. 

Las luchas por los precios agricolas, dejan atras las movilizaciones que caracterizaron Ia 

decada de los setentas y principios de los ochentas. Esta situacion hizo cambiar Ia misma 

composicion social de los nuevos actores. Ahora Ia lucha es soportada por los 
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campesinos excedentarios o medios y empresarios agricolas. El auge para la produccion y 

el abasto a nivel regional, adopta sobre todo la forma de organizaciones de segundo nivel, 

propiciandose ciertos avances en la coordinacion nacional a traves de organizaciones 

nacionales con una estructura regional como la Union Nacional de Organizaciones 

Regionales Campesinas Autonomas. 

Para Bartra ( 1991) el canicter economico de la lucha favorecio la negociacion con el 

Estado en las cuestiones del credito, la comercializacion y abasto, y Ia discusion 

tecnico-econ6mica de los proyectos se constituyeron en partes irrenunciables de Ia nueva 

relacion entre las organizaciones campesinas y el gobierno. Estas formas asociativas se 

concibieron como un espacio para el desarrollo de actividades productivas a gran escala, 

con el concurso de varias productores y orientadas basicamente al fortalecimiento 

economico de estos. 

El balance para Bartra ha sido negativo por los fracasos en Ia conduccion economica de 

estos organismos. Entre los motivos se encuentra la actitud paternalista y clientelar del 

gobierno hacia las organizaciones de nivel superior, aunque Ia raz6n habria que buscarla 

tambien en el proceso de descapitalizaci6n de las empresas sociales por el reparto de los 

beneficios en uso no productivo. 

El fracaso de las organizaciones campesinas, seiiala el autor, se ha debido por un lado a 

las presiones politicas sobre los dirigentes y por el paternalismo estatal, que al mismo 

tiempo que bloqueo las posibilidades de Ia economia campesina genero fenomenos de 

corrupci6n, de liderazgo deformado y de ineficiencia administrativa, en un esquema 

caracterizado por el clientelismo politico . 

La ampliacion de las esferas de gesti6n no significo por si misma una real democracia y el 

crecimiento de los aparatos economicos, tampoco fue correlativo de mayor presencia 

social, ni sin6nimo de fortalecimiento organizativo.Los fracasos de las organizaciones ha 

consistido en su descapitalizaci6n por Ia via del reparto de los excedentes sin haberlas 
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canalizado suficientemente a Ia reinversi6n productiva, cuesti6n de vital importancia en 

un esquema de economia de mercado. 

De acuerdo con Gordillo ( 1990}, las organizaciones de product ores de segundo y tercer 

nivel, hasta antes de las modificaciones al articulo 27 Constitucional, no podian 

desarrollar actividades directamente relacionadas con Ia explotaci6n de Ia tierra lo cual 

ocasion6 dos problemas importantes. Por un lado haber impedido Ia participaci6n de las 

uniones de ejidos en Ia planeaci6n agropecuaria al limitarlas como sujetos de cn&dito 

bloqueando Ia capacidad de planeaci6n de las propias unidades campesinas al deterrninar 

sus programas de credito sin considerar sus articulaci6n con los proyectos productivos de 

mayor envergadura. Esta situaci6n qued6 superada con las reformas al articulo 27 

Constitucional y leyes reglamentarias. Las uniones de ejidos en adelante tendnin una 

figura juridica de sociedad mercantil. 

Para Gordillo ( 1990) el elemento clave para meJorar el funcionamiento de las 

organizaciones de productores es de canicter end6geno, en Ia medida que avancen en Ia 

creaci6n y consolidaci6n de uniones de credito, empresas comercializadoras y bufetes de 

asistencia tecnica, pues en esa medida podnin subsistir como estructuras superiores. La 

autonomia financiera, que deviene de Ia constituci6n de instancias de credito propias, 

permite Ia negociaci6n de diversas fuentes de financiamiento accediendo con ello a poder 

decidir que y como producir. 

Gordillo ( 1990) apunta que otro elemento estrategico para Ia formaci6n de una base de 

acumulaci6n propia, es Ia necesidad de contar con empresas comercializadoras lo que ha 

llevado a las organizaciones campesinas a disputar en el terreno de los mercados, el 

excedente generado por las unidades campesinas asociadas. Otro factor en el 

afianzamiento de las organizaciones de productores, es Ia cuesti6n tecnica que tiene 

relaci6n en tres aspectos: el agron6mico, el administrativo contable y el referente a Ia 

gesti6n del bienestar social. La constituci6n de una area tecnica propia, debera estar 

orientada a cubrir una triple funci6n: traducir las demandas en programas concretos y 
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tecnicamente viables; capacitaci6n tecnica y administrativa de los productores, y el bufete 

debe ser un interlocutor ante los organismos gubemamentales y privados en la 

negociaci6n tecnica de los programas productivos. 

Seglln Bartra ( 1991) a pesar de que Ia base inicial en el fortalecimiento de los organismos 

econ6micos reside en el perfil de los proyectos productivos, Ia gran mayoria de las 

uniones de ejidos han sido mas organizaciones de membrete y de control politico que 

estructuras de caracter productivo, debiendose reconocer que hasta ahora, los uniones de 

ejidos y demas formas asociativas no han estado preparadas suficientemente para asumir 

procedimientos democraticos en Ia toma de las decisiones que conlleven mayor nivel de 

efectividad. Sefiala el autor que, en el proceso de apropiaci6n del excedente, el reto de las 

corporaciones campesinas es poder llegar a ser mas competentes que los agentes privados 

a los que desplazan, en las fases del financiamiento, comercializaci6n y abasto de 

insumos. La capacidad de aunar esfuerzos colectivos y voluntarios debe conferirles una 

superioridad sobre Ia empresa privada, y Ia ruta debiera ser el combinar los 

procedimientos modemos de gesti6n empresarial con metodos de administraci6n 

participativa y novedosos esquemas de organizaci6n productiva. 

Las experiencias de Comagro en Jalisco y estados del centro occidente y Convergencia 

Democratica en Michoacan, en Ia creaci6n de empresas integradoras, es un buen ejemplo 

a seguir. Hay que advertir que, Ia irrupci6n de las empresas sociales en los hechos ha sido 

una cuesti6n puramente formal, de ahi Ia percepci6n de que unicamente son 

organizaciones de fachada . El apoyarse en Ia redistribucion de las ganancias a sido una 

situaci6n que a Ia larga se convierte en insostenible por sus efectos descapitalizadores. El 

reto para las organizaciones campesinas, en lo tocante a la consolidaci6n de sus aparatos 

econ6micos, radica en acrecentar Ia capacidad productiva de las empresas y de insertares 

en un continuo cambio tecnol6gico a fin de mantenerse a flote en una econornia de 

mercado. 
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CAPITULO II. MA TERIALES Y METODOS 

Para abordar el objetivo general de las perspectivas de Ia produccion entre Mexico y 

Estados Unidos en Ia produccion de fiijol en el marco del TLC, se llevo a efecto una 

revision bibliografica para documentar en que grado se dan las diferencias y 

socioeconomicas. Para someter a prueba Ia hipotesis de que los altos costos en Ia 

produccion de fiijol es resultado de Ia baja productividad del cultivo determinados por las 

restricciones imperantes en Ia franja fiijolera de Zacatecas-Durango se verifico una etapa 

de investigacion de campo en Ia organizacion de productores. En Ia fase de gabinete se 

hizo una caracterizacion agroclimatica de Guadalupe Victoria a partir de Ia informacion 

ciimatica decenal de precipitacion, evapotranspiracion potencial y temperaturas min;.mas 

para establecer el periodo de crecimiento por disponibilidad de humedad y periodo libre 

de heladas. 

En Ia etapa de campo se realizo un inventario de Ia infraestructura productiva y de Ia 

maquinaria agricola asi como un diagnostico de su aprovechamiento; identificacion y 

caracterizacion de los sistemas de produccion agricolas y tipologia de productores 

mediante una muestra de 80 productores en los Llanos de Durango, estimacion de los 

costos de produccion fijos y variables por sistema; estudio de las comunidades que 

integran Ia Union de Ejidos en cuanto a su patron de cultivos y niveles de productividad; 

examen del entomo macroeconomico y de las politicas agricolas oficiales; analisis de Ia 

conformacion historica regionaL de Ia migracion, rentismo, y de los movirnientos sociales. 

Finalmente se entrevistaron a los dirigentes de Ia Union de Ejidos "Gral. Guadalupe 

Victoria" , para establecer los retos y las potencialidades de Ia organizacion para 

emprender una plan de desarrollo regional. 
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CAPITULO ill. RESULT ADOS. 

1. LA PRODUCCION Y COMERCIO MUNDIAL DE FRUOL 

En Ia decada pasada el area fiijolera mundial se localiz6 en cinco paises en terminos de Ia 

superficie cosechada y del volumen de producci6n. India, China, Brasil, Estados Unidos y 

Mexico aportaron dos terceras partes de Ia producci6n mundial con tres cuartas partes de 

Ia superficie cosechada como se advierte en Ia figura 5 y 6. Estados Unidos con un 

promedio de 1,600 kglha presenta los mas altos rendirnientos que le permite mantener 

una importante posicion en el mercado intemacional. Supera a Mexico s;on destinar 673 

mil hectareas, logrando con ello igualar Mexico qui en dedica 1. 97 mill ones de hectareas 

con un rendirniento promedio nacional de 554 kg.lha. 
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ANUAL 1989-1996. 
FUENTE: EL\.BORACION PROP!,-\ CON ll'FORM-\CION DE F AO. 

56 



. 
Existen en el mundo regiones que exhiben condiciones de clima y suelos apropiados para 

el desarrollo del fiijol y Ia mayor parte de estas areas se localizan en las planicies 

interiores de Estados Unidos. En contrapartida, Mexico en general presenta niveles 

marginates de temporal erratico, con sistemas de caracter campesino, que le confieren al 

cultivo un proposito de autoconsumo y solo los excedentes a Ia comercializacion. 
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FIGURA 6. VOLUMEN DE LA PRODUCCION DE FRIJOL EN LOS PRINCIPALES PAiSES. 

PROMEDIO ANUAL 1989-1996 

1-1 E:\TE: ELABORACIO~ PROPJ..\ CO~ ESTADiSTIC..\S DE FAO. 
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El pais acude al mercado intemacional donde la oferta se concentra en pocas naciones. 

Anualmente se negocian alrededor de millon trescientas mil toneladas de las que 

corresponden a Estados Unidos el 35 porciento de las ventas al colocar un promedio de 

416,300 toneladas seguido de Hong Kong, Tailandia, Burkina Faso y China (figura 7). 

Estas naciones abastecen el 85 porciento del fiijol que tiene como destino 31 naciones 
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que adquieren el 75% de las compras. En el mercado internacional se exportan en 

promedio anual 1.4 millones de toneladas metricas aportadas por 13 paises. compras. 
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FIGURA 7. PAiSES EXPORT ADORES DE FRIJOL. PROMEDIO ANUAL 1982-1990 

FUENTE: ELABORACION PRO PIA CON EST ADiSTICAS DE F AO. 

El 60 porciento de las compras de fiijol las efectuan cinco paises como se puede apreciar 

en Ia figura 8. Mexico es el pais que adquiere Ia mayor cantidad, con un promedio de 

230,000 toneladas que representarori el 18 porciento de las importaciones mundiales. 

Jap6n y Ia India le siguen con 145,000 toneladas, mientras que los Paises Bajos alcanzan 

Ia cifra de 114,000 e Inglaterra 110,000. 
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Para los Estados Unidos sus compradores principales son lnglaterra, Mexico, Japon, 

Argelia y Francia como se muestra en Ia figura 9. El fujol se comercializa directamente 

entre gobiernos puesto que este producto no se cotiza en el mercado de futuros de 

Chicago. Las operaciones de compraventa es con creditos tipo CCC de Estados Unidos. 

Las causas de que no figure en las transacciones en Ia bolsa de Chicago, como ocurre con 

el resto de los granos basicos, es porque Mexico de manera indirecta determina el nivel 

de los precios internacionales de fujol por los elevados volumenes que adquiere de 

manera sustancial en aiios secos. 

Canada es Ia sexta nacion en cuanto a ventas de fujol en el mundo con 60,307 toneladas 

anuales en promedio. Con Estados Unidos y este pais, Mexico tiene el acuerdo de 

eliminar los permisos previos de importacion al aiio 2009. 
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FIGURA 9. DESTINO DE LAS EXPORT ACIONES DE FRIJOL DESDE EST ADOS UNIDOS. 

1987-1991 (En Toneladas) 

FL'E:-.TE: ELA130R.·\CIO:-; PROPI..\ /I. P,\RTIR DE EST..\DiSTICAS DE l 'SDA 

Estados Unidos ha logrado destacar como Ia pnmera potencia en el mercado 

internacional gracias a los elevados indices de productividad. Con solo el 3 porciento de 

59 



. 
Ia superficie cosechada mundial, genera el 9 porciento de Ia produccion y contribuye con 

el 31 porciento de las exportaciones. A partir de 1990 supera Ia barrera de millon y medio 

de toneladas, situacion que no ocurria desde 1981 . 

Por Ia importancia de Ia participacion de Estados Unidos y Canada en el comerc10 

mundial de fiijol y del .Tratado de Libre Comercio, se describen las condiciones de Ia 

produccion de fiijol en America del Norte. 

La zona fiijolera de Estados Unidos se localiza en Ia region agricola que se extiende entre 

los rios Ohio y Missouri productora de granos situada dentro de las extensas llanuras 

interiores del medio oeste y que constituyen Ia mayor superficie agricola compacta del 

mundo de alto potencial productivo. Esta region se le conoce como "franja cerealera" o 

"cinturon maicero" porque concentra Ia mayor produccion mundial de maiz, fiijol, sorgo, 

cacahuate, cebada, trigo y avena. 

De acuerdo con las estadisticas de Ia USDA (1992}, tal como se observa en Ia figura 10, 

el volumen de Ia produccion de fiijol en Estados Unidos ha tenido dos momentos en Ia 

ultima decada. Mientras que en 1981 se llega a una produccion record de 1.5 millones de 

toneladas superando Ia barrera de las 900 mil hectareas cosechadas, en el resto de Ia 

misma se mantiene en alrededor de un millon de toneladas, dedicando aproximadamente 

700 mil hectareas, para presentar un repunte en 1990 y 1991. El cinturon cerealero se 

extiende desde el oeste de Ohio basta Nebraska, siendo una vasta extension altamente 

productiva y apropiada para Ia agricultura mecanizada. 
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FUENTE: ELABORACION PROP! A CON ESTADiSTICAS DE USDA. 

En Estados Unidos el fiijol cosechado proviene de las granjas situadas en los estados de 

Michigan, Dakota del Norte y Nebraska, y en menor medida de Colorado, California, y 

Idaho (figura 11 ). Estas granjas se especializan en Ia produccion de granos y forrajes para 

abastecer Ia ganaderia de leche y engorda, son trabajadas bajo sistemas de rotacion donde 

el fiijol se altema con maiz, soya, trigo, sorgo, cacahuate 6 forrajes. A lo largo de todo el 

aiio se trabaja gracias al regimen de humedad proveniente de las lluvias y de Ia humedad 

aportada por los deshielos de primavera. 
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Aqui se situan los Estados de Michigan, Dakota del Norte y Nebraska que entre 1980 y 

1991 cosecharon, un volumen de 574,034 toneladas anuales. Los tres estados aportan el 

55 porciento de Ia superficie y el 50 porciento del volumen, presentando rendimientos 

alrededor de los 1,600 kg/ha, que en 1994 casi llega a los 3,000 kg/ha en Dakota del 

Norte (figura 12). La elevada productividad es un indicador de Ia alta calidad de los 

recursos naturales con los que cuenta. 

En Ia franja cerealera el sustrato geologico son de sedimentos, producto de los arrastres 

originados por los deshielos de los Montes Apalaches y Montaiias Rocallosas. Dando 

Iugar a suelos profundos, de texturas medias, no salinos y de pendientes planas. El paisaje 

natural es de extensas llanuras ligeramente onduladas con un patron irregular de drenaje y 

situadas a una altitud entre los 600 y I ,200 metros sobre el nivel del mar. A Ia region Ia 

humedecen lluvias a traves del todo el afio, siendo Ia precipitacion acumulada por mes 

entre 50 y I 00 milimetros, y el periodo de crecimiento se hace mas amplio por los 

deshielos que aportan una humedad adicional a los suelos. El clima de tipo continental 

humedo con veranos calurosos ayuda con un regimen de humedad de caracter regular, 

con una precipitaci6n de 500 a I,OOO milimetros durante el afio. 
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La vegetacion natural es de pastizales, tipica de las extensas praderas norteamericanas. La 

vegetacion de pastizal junto a los factores topognificos, climaticos y geologicos ha 

permitido Ia formacion de suelos de alto potencial productive como los Chemozem y 

Castafiozem, de gruesas tierras pardas de migajon, apropiados para en el cultivo de 

cereales. Presentan elevado contenido de materia organica, acumulada a traves de 

amplios periodos de tiempo. Las llanuras interiores de Estados Unidos estan cruzadas por 

una extensa red de drenaje que permite drenar los excesos de humedad evitando el 

ensalitramiento de los suelos. 

La region dispone de un periodo libre de heladas de caracter moderado, con un rango 

entre 160 y 200 dias al afio. Las condiciones de suelos pianos y profundos, lluvias 

adecuadas y humedad adicional de los deshielos hacen posible que en Ia "franja 

cerealera", los productores ·mantengan una combinacion de sistemas de cultivos de maiz 

en relevo con frijol, cacahuate o soya de abril a septiembre y a partir del inviemo en 

rotacion con trigo, cebada o avena; combinandose especies anuales de ciclo corto con 

cultivos de ciclo largo. El patron de cultivos tipicos de Ia region, requiere de 60 a 120 

dias de crecimiento con adecuada temperatura y suficiente humedad para satisfacer las 

necesidades fisiologicas de los cereales permitiendo que las fincas abastezcan los 

mercados con dos cosechas al afio gracias a Ia labranza de conservacion. La labranza de 

conservacion ha venido a desplazar Ia tradicional preparacion del suelo, que inicia con el 

volteo de Ia capa arable y el desterrone. Las ventajas de este sistemas es hacer productiva 

Ia mano de obra, permitiendo una explotacion mas intensiva de Ia tierra al proteger al 

suelo contra Ia erosion y ayudar a Ia acumulacion de materia organica al incorporar los 

residuos de cosecha renovando Ia fertilidad natural y disminuyendo Ia necesidad de 

fertilizantes quimicos. Facilitando Ia siembra inmediata del cultivo en rotacion; donde las 

sembradoras de precision simultaneamente realizaran Ia siembra, fertilizacion y control 

quimico de las malezas. 

Las condiciones del clima y suelo son Ia principal ventaja de las planicies interiores sobre 

otras regiones, pero ademas el nivel de competitividad alcanzado por Estados Unidos ha 
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sido resultado de una planeacion agricola que se desprende de diversas disposiciones 

legales implementadas, lo que ha posibilitado un permanente cambio tecnologico de los 

productores que se refleja en los rendimientos alcanzados. De ahi que las condiciones que 

debenin enfrentar los agricultores mexicanos con Ia produccion de frijol frente a los 

productores norteamericanos que se aprestan a incrementar sus exportaciones bacia 

Mexico en el marco del TLC para abastecer un mercado potencial de un millon de 

toneladas anuales. 

2. LA PRODUCCION NACIONAL DE FRIJOL 

El frijol como el maiz ha estado presente a lo largo de Ia historia de Mexico formando 

parte esencial de Ia alimentacion de los pueblos prehispanicos llegando a tener una amplia 

distribucion en Ia geografia de Mesoamerica. En los mercados de Teitochtitlan las 

semillas de fiijol se comercializaban al lado de granos y mazorcas de maiz, jitomate, chile, 

calabaza, cacao y algodon, y a partir del siglo XVI se difunde al resto del mundo. 

La diseminacion P. vulgaris por enctma de otras tres espectes cultivadas de frijol, 

Phaseulus vulgaris o frijol comun, Phaseulus coccineus o ayocote, Phaseulus acutifolius 

o fiijol lima y Phaseu/us /unatus o frijol tepari, ha sido por su capacidad de adaptacion 

climatica lo cual queda de manifiesto al encontrarse presente desde regiones costeras 

basta lugares situados cerca de los 2,000 metros sobre el nivel del mar. El frijol comun es 

una especte con cientos de variedades algunas de elias con siete mil aiios de 

domesticacion. 

El aporte en dos aminmicidos esenciales, Ia lisina y el triptofano, hacen del frijol un 

valioso ingrediente en Ia dieta tradicional al ser componentes fundamentales en el 

desarrollo del organismo humano, elementos que el maiz contiene en bajos niveles, de ahi 

que el binomio maiz-frijol se presente como una buena combinacion nutricional para 

64 



amplias capas de Ia poblaci6n que no tienen acceso a una dieta mas rica en proteinas y 

diversificada. Algunos estudios estiman que entre maiz, fiijol y trigo aportan del 70 a 90 

porciento de las proteinas consumidas por los seis deciles de Ia poblaci6n de mas bajos 

ingresos. En el cuadro 2 se muestra el valor nutricional de cuatro variedades de fiijol, 

tortilla de maiz amarillo y de Ia harina de trigo enriquecido con huevo. 

El consumo aparente de fiijol en Mexico presenta fuertes variaciones como se muestra en 

Ia figura 13, mientras que el consumo per capita ha mostrado una tendencia a Ia baja. En 

Ia decada de los 60's el consumo por habitante se situ6 en 18.75 kilos/afio, mientras que 

en los 70's descendi6 a 15.09 y para los 80's aumenta ligeramente en 15.75 kilogramos 

por afio. 

CUADRO 2. CONTENIDO NUTRICIONAL DE 4 V ARIEDADES DE FRIJOL. TORTILLA DE MAiz 
Y PASTA DE TRIGO 

Humeda Fibra Energia Protein Calcio Hierro Rainol Tiamina Ribotlav I Niacina 

\ "ARIEDAD d g kcal a mg nog mg mg mamg I mg 
~'0 1!. 

Frijol Negro 12.0 4.0 332 21.8 183 4.7 0 0.6 0.2 1.8 

Frijol Bayo 10.1 4.0 332 22.7 200 5.7 0 0.7 0.1 1.7 

Frijol Azufrado 4.8 5.2 337 20.9 254 5.3 1.0 0.5 0.1 1.3 

Aluhia 10.3 4.3 332 20.3 132 6.7 1.0 0.5 0.2 2.0 

Tortilla d.: maiz 47.5 2.1 214 4.6 196 2.6 20.0 0.2 0.1 1.0 

Pa.u d.! Trigo 10.4 0.3 383 12.9 35 2.9 66.0 0.9 0.4 6 .0 

-Fl"E' I"E: PRON .-\L-INSTill.ifO l"ACION.-\1. DEL.-\ !\1ITRICION. Crtadopor Il'llcGI. 1997. 

El descenso en el consumo per capita ha sido producto de Ia diversificaci6n del regimen 

alimenticio en las clases medias de mayor acceso a otros alimentos naturales y procesados 

de origen animal y vegetal. Igualmente se ha venido operando un proceso de sustituci6n 

del fiijol por otros alimentos mas sofisticados y con menor eficiencia proteica como las 

pastas de harina de trigo que se ha traducido en un deterioro del estado nutrimental de Ia 

poblaci6n de menores recursos econ6micos. 
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FIGURA 13. CONSUMO APARENTE DE FRIJOL EN MEXICO 1988-1996. 

FUENTE: INEGI 

La demanda nacional de fiijol a partir de 1980 y basta 1996 siempre ba sido mayor que Ia 

oferta intema, de tal forma que ·Mexico ba tenido que acudir de manera recurrente al 

mercado intemacional a fin de cubrir un deficit promedio de 145,360 toneladas anuales 

contra 19,442 exportadas en el mismo lapso. El comportamiento de Mexico como 

importador y exportar de fiijol entre 1965 y 1996 se muestra en Ia figura 14. 

Mexico se inserta en el comercio intemacional del fiijol en calidad de comprador neto 

ocupando eJ primer sitio como importador. No siempre el pais ba sido deficitario. Entre 

1965 y 1979, canaliza bacia el exterior un promedio de 40,390 toneladas en contraste con 

14,224 importadas en el mismo lapso. A partir de los aiios ocbentas Ia situacion se 

revierte manteniendose constante una tendencia de deficit que contribuye a mantener una 

balanza comercial agropecuaria negativa, donde las compras generan una salida de divisas 

del orden de los 134 millones de dolares anuales. La produccion nacional ba oscilado 

entre 1980 y 1996, de 586 mil toneladas en 1989 aiio muy seco, a I. 4 mill ones en 1982 

con una media del consumo nacional de I . 171 rnillones versus una media de produccion 

de I . 0 15 mill ones de toneladas 
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FIGURA 14. EXPORTACIONES E IMPORTACIONES DE FRIJOL DE MExiCO 

1965-1996 
FliEl\TE: INEGI 

El fiijol ocupa el segundo sitio dentro de Ia estructura agricola de Mexicc despues del 

maiz, tanto en Ia extension de tierras dedicadas como por el m1mero de productores 

asociados a su cultivo. De acuerdo con Suarez ( 1991 ), en Mexico se dedica el 11 

porciento de Ia superficie agricola y el 14 porciento de las unidades de producci6n a su 

siembra. Calva (1993) aporta el dato de 404,864 predios dedicados a su cultivo con una 

media nacional de 5.4 hectareas por predio. Otros investigadores refieren que el fiijol es 

el principal cultivo en 1,237 ejidos (Morett, 1992), y para otros su siembra es realizada en 

un 88 porciento por campesinos (Sejhtman, 1982). El cultivo se lleva a cabo dentro de 

sistemas agricolas campesinos y empresariales, donde los primeros aprovechan el 

producto obtenido con fines de autoabasto y los excedentes obtenidos en afios de buen 

temporal~ a su comercializaci6n. Algunos estudios estiman que el 18 porciento de Ia 

producci6n de fiijol se destina al autoconsumo (INEGI-PRONAL, 1988), mientras que 

otros reportan niveles cercanos al 30 porciento (SARH, 1982) Entre 140 mil y 240 mil 

toneladas de fiijol se estima que son retenidas dentro de las unidades campesinas con 

fines de autoconsumo. 
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En Mexico, el frijol es el cultivo mas importante despues del maiz, por ocupar el segundo 

Iugar en Ia superficie como en el numero de productores dedicados a su cultivo, pero no 

asi por el volumen de producci6n donde es superado por el trigo y sorgo (figura 15}. 
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FIGURA 15. PRODUCCION DE GRANOS BASICOS EN MEXICO 1993-1996 

FliENTE: INEGI. 

No obstante que Mexico aporta el 7.6% de Ia superficie cosechada y el 7.2% de Ia 

producci6n mundial no ha logrado Ia autosuficiencia. La fuerte variaci6n en Ia superficie 

cosechada es evidencia de Ia vulnerabilidad del cultivo a factores ex6genos sobre todo de 

Lipo climatico como se muestra en Ia figura 16. Mexico es el quinto productor de fiijol 

con un monto de 1,019,400 toneladas de promedio anual para Ia decada de los 80's y 

obtenidas sobre una area cosechada de 1. 97 mill ones de hectareas y con un rendimiento 

nacional promedio de 560 kilogramos por hectarea. 
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FIGURA 16. SUPERFICIE COSECHADA DE FRIJOL EN MEXICO 1970-1996. 

FUENTE: INEGL SARH. 

La superficie productora de temporal de Mexico, esta expuesta a desfavorables 

condiciones climaticas que hacen de su produccion una empresa riesgosa y muestra de 

ello son los altos indices de siniestralidad, como se exhibe en Ia figura 17. 

(/) 
<( 
w 
0:: 2 0000 
-<( 
..... 
0 I ~000 
w 
I 

1996 

FIGURA 17. SUPERFICIE SINIESTRADA DE FRIJOL EN MEXICO. 1990-1996. 

FlJE!\ITE: I~"EGI. 
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Los factores que estan incidiendo en · esta situaci6n son el bajo nivel de Ia precipitaci6n 

pluvial y Ia mala distribuci6n de Ia misma, principalmente en Ia franja frijolera del pais de 

Zacatecas-Durango, asi como Ia presencia de heladas tempranas que hacen muy riesgosas 

las siembras tardias. 
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FIGURA 18. RENDIMIENTOS DE FRIJOL EN MEXICO 1970-1996. 

·La perdida de Ia capa arable de los suelos por un sobreuso de Ia maquinaria y Ia erosion, 

es un hecho que preocupa a los campesinos lo que incide en una disminuci6n del 

rendimiento. Por ello el cultivo de frijol es una de las mas problematicas realidades del 

campo mexicano. Esta situaci6n, explica el estancamiento observado en los volumenes de 

producci6n cuyo comportamiento presenta fuertes altibajos a traves de los aiios, como se , 
observa en Ia figura 19. 
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FIGURA 19. PRODUCCION NACIONAL DE FRIJOL EN MEXICO 1970-1996 

F1JENTE: INEGI. SARH. 
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Esta variaci6n de Ia producci6n no solo ha obedecido a las dificultades de tipo climatico · 

que se han tenido de manera recurrente en los ultimos aiios. Otros factores de canicter 

end6geno como Ia falta de adecuada tecnologia e insumos apropiados inciden en una 

disminuci6n de Ia productividad de Ia tierra y mano de obra. La baja rentabilidad esta 

repercutiendo en un paulatino abandono del cultivo de frijol por otros de mayor 

rentabilidad como el durazno y cebada maltera, generando un aumento de Ia migraci6n y 

rentismo. 

En Mexico cerca del 85% de Ia superficie de frijol se siembra en condiciones de temporal 

el cual se presenta con Ia caracteristica de ser muy variable en Ia cantidad de Ia 

precipitaci6n y su distribuci6n a lo largo del afio, por lo que se llegan a presentar afios 

donde los rendimientos promedio no alcancen los 220 kg/ha. 
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FIGURA 20. SUPERFICIE COSECHADA DE RIEGO Y TEMPORAL EN MEXICO 

f1JENTE: INEGI 

En Mexico, Ia siembra del fiijol se realiza en dos ciclos agricolas complementarios. Es 

decir, el abasto nacional se satisface con Ia producci6n de primavera-verano y con Ia de 

otono-inviemo, las que no entran en competencia ya que ambas producciones se llevan a 

cabo en diferentes regiones abasteciendo Ia demanda en diferentes epocas del ano. El 

principal ciclo en Ia producci6n es el primavera-verano que representa el 80.6 porciento 

del volumen total y el 88.4 de Ia superficie cosechada, concentnindose Ia producci6n 

nacional en Zacatecas, Durango, Chihuahua, Guanajuato, San Luis Potosi y Chiapas. En 

este ciclo participan principalmente campesinos quienes orientan su producci6n tanto al 

autoconsumo como al mercado, siendo tipica Ia producci6n en condiciones de temporal. 

El ciclo otono-inviemo aport a el II. 6 y el 19.4 porciento de Ia superficie cosechada y del 

volumen de producci6n respectivamente, se identifica con una agricultura mas tecnificada 

en zonas de riego y buen temporal, que corresponden a Ia costa de Sinaloa, Nayarit y 

Veracruz. En este ciclo el fiijol es producido principalmente por campesinos 

excedentarios y agricultores empresariales orientando al mercado Ia producci6n. En 

cuanto al regimen de humedad, cerca del 90 porciento de Ia superficie destinada al fiijol 
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se ubica en areas de temporal, mientras que entre el 10 y 12 porciento se situa en areas 

irrigadas en los distritos de riego de Ia costa de Sinaloa, Nayarit y Jalisco y en menor 

proporci6n en Zacatecas y en el Bajio Guanajuatense. 
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FIGURA 2 I. PRODUCCION NACIONAL DE FRlJOL. RIEGO Y TEMPORAL 1980-1996. 

FUENTE: INEGI. SARH 

En general, nueve estados de la Republica Mexicana concentran poco mas de tres cuartas 

partes de Ia producci6n global con 1 .466 millones de hectareas y 807 mil toneladas como 

promedio anual para el periodo 1986-1996. Estas entidades federativas son: Zacatecas, 

principal estado productor el cual genera alrededor del 31 porciento de Ia producci6n 

nacional; seguido por Durango con el 12 porciento, Chihuahua, Nayarit, Sinaloa, 

Guanajuato, Chiapas, Jalisco, Veracruz. Puebla y San Luis Potosi (figura 22). A partir de 

los volumenes producidos en los ultimos aiios y de Ia ubicaci6n geografica de las 

principales entidades federativas . . es posible trazar un~ configuraci6n regional de Ia 

producci6n nacional de frijol. El Centro Norte, conformado por Zacatecas y Durango en 

Ia principal region frijolera de Mexico. Por su importancia sera analizado en un siguiente 

apartado. 
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La region Pacifico es Ia segunda zona, donde Sinaloa y Nayarit obtienen en promedio el 

15 porciento del volumen de produccion. Es Ia primera area frijolera del ciclo 

otoiio-inviemo aportando 129,100 hectareas cosechadas y 159,758 toneladas que 

representan el 84 % y el 90 % respectivamente del frijol de inviemo, oferta que 

constituye_ un complemente importante a Ia cosecha de primevera-verano. 

i _._. ZONA CSilTRO.NORTE -a-zONA PACi FICO ZONA SUR -*-ZONA CENTRO _..._ZONA NORTE 
1 

- ------+ 

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 I 

Alii O S I 

FIGURA 23. PRODUCCION REGIONAL DE FRIJOL. PORCIENTO DE PRODUCCION ANUAL 

1990-1996. 
FlJEl\IE: ELABORACIO~ PROPIA CON ESTADiSTIC.-\.S DE S:\RH Y SAGAR. 

El cultivo esta sostenido en productores mas tecnificados, que tienen al frijol como 

segundo cultivo en zonas de riego, para el caso de Sinaloa, y de buen temporal, en 

Nayarit . 

La region Centro es Ia tercera en importancia, soportada en Ia cosecha de Guanajuato y 

San Luis Potosi que en conjunto destinan una superficie de 183,100 hectareas de 

temporal, aportando un volumen de 68,185 toneladas. Esta produccion representa el 8.3 

porciento de Ia nacional y el 10.3 porciento de Ia cosecha del ciclo primavera verano. La 

produccion en esta region es principalmente de temporal, en los distritos de riego del 

Bajio Guanajuatense, es importante el frijol dentro del padron de cultivos. 
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La region Norte es Ia cuarta en importancia y esta soportada en las siembras establecidas 

en Chihuahua, que se sitUa en el tercer sitio detras de Zacatecas y Durango, con una 

participacion de 221,800 hectareas cosechadas y 78,334 toneladas. Dicha produccion, al 

igual que los estados del Centro Norte, esta soportada en una agricultura campesina de 

temporal en Ia cual intervienen 168 ejidos especializados en el cultivo de 

pnmavera-verano. 

La region Sur abarca Ia produccion de Chiapas, Veracruz y Puebla que representa Ia 

quinta zona en importancia, con un volumen de 41,703 toneladas de temporal de ciclo 

primavera-verano. Representa el 4 porciento de Ia oferta nacional cosechadas en una 

superficie de 78,437 hectareas. En esta region el frijol se cultiva en asociacion con el 

maiz, siembra realizada por una agricultura campesina de profundas raices indigenas, 

donde el destino de Ia produccion es sobre todo para el autoconsumo. La produccion del 

ciclo otofio-inviemo en condiciones de riego representan el 17 porciento de Ia produccion 

global en Chiapas, Ia cual esta soportada en los distritos de riego de Ia region de los 

Valles Centrales, y orientada al mercado. 

En Veracruz las siembras son de frijol de temporal de ciclo otofio-inviemo el cual genera 

el 1.3 porciento de Ia superficie cosechada (37,524 hectareas) y un volumen promedio de 

24,226 toneladas. Veracruz sustenta su produccion de frijol de inviemo con Ia 

participacion de Ia agricultura campesina rninifundista, fundamentalmente de 27 ejidos. 

3. LA PRODUCCION EN LA FRANJA FRIJOLERA DE ZACATECAS-DURANGO 

El Centro-Norte de Mexico es Ia primera region frijolera del pais. Durante Ia decada de 

los 60's y basta Ia primera mitad de los 70's Jalisco venia manteniendo Ia primera 

posicion, situacion que cambia en 1975, cuando Zacatecas transforma al Centro Norte 

como Ia mas importante zona abastecedora del pais. 
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FIGURA 2~ . EVOLUCION DE LA SUPERFICIE COSECHADA DE FRIJOL EN ZACATECAS Y 

DURANGO. 1970-1996 

FliENTE: INEGJ. EL SECTOR ALIME:I\"TARIO EN ME:\.lCO. 

A partir de 1975 Zacatecas observa un incremento del doble en su participacion en Ia 

oferta intema, al pasar del 12 al 27 porciento del volumen de fiijol. Esta tendencia se 

mantiene hasta Ia actualidad al aumentar Ia superficie cosechada de 287,600 hectareas de 

promedio anual para Ia decada de los 70's, a 481 , I 00 en los 80's. Por su parte el volumen 

de produccion se incrementa de I I 0 mil toneladas a 223 mil. 

El caso de Durango ha sido un tanto variable, presentando altibajos importantes en los 

ultimos ireinta anos. De esta manera, oscilo entre el tercero, cuarto y quinto Iugar en los 

veinte anos que van de 1960 a 1979, pasando al segundo Iugar en Ia ultima decada, 

posicion que mantiene hasta Ia actualidad. 

La region Centro Norte hasta 1975 habia promediado una participacion del 20 porciento 

del area cosechada y del 14 porciento de Ia produccion. Sin embargo, en Ia segunda 

mitad, Ia produccion regional ascendio al 38 y 26 porciento Ia superficie y del volumen 
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respectivamente. Esta participaci6n en el cultivo de frijol se mantuvo estable en la 

primera mitad de Ia decada de los ochentas, para presentar un segundo repunte en el 

segundo quinquenio al promediar un 50.6 y 42.7 porciento en cuanto a superficie y 

volumen se refiere. 

El cultivo de fiijol es una actividad que se realiza en todo Zacatecas a excepci6n de Ia 

region de los canones. AI analizar su evoluci6n productiva de 1976 a 1992, se observa 

que Zacatecas experimenta los afios mas criticos en el periodo 79-82 y posteriorrnente en 

1989 y 1992, en los cuales la producci6n no rebasa las ISO mil toneladas. Mientras que 

por otra parte, la entidad tiene los picos mas altos en tres momentos claramente 

definidos, y que son los afios de 198 7, 1990 y 19991. En dichos afios agricolas. se rom pen 

los records hist6ricos al superarse las 350 mil toneladas anuales: 385,382 t ., 485,580 t . y 

469,088 t respectivamente lo que ha obedecido a Ia expansion de Ia frontera agricola de 

frijol alcanzando su nivel mas alto en 1987 con 755,832 hectareas, para descender 

ligeramente en 1991 con 731 ,000 hectareas, y registrar una fuerte caida en 1992 del 

orden del 25 porciento con respecto a 1987 (figura 25). 

El fiijol de temporal en las zonas semiaridas de Mexico, deben esperar la llegada de las 

primeras lluvias a fin de que Ia tierra se humedezca lo suficiente para ser preparadas con 

las practicas tradicionales de desvare, volteo, rastreo y siembra, siendo efectuada cuando 

el periodo de lluvias ya se estableci6, condici6n posterior a las primeras lluvias de alta 

intensidad y duraci6n, situaci6n que se presenta desde finales de junio a mediados de 

julio. Cuando las se deposita Ia semilla en Ia tierra despues del 15 de julio, e1 riesgo de 

exponer al cultivo a siniestros por heladas tempranas son altos. que no cuentan con riego 

de auxilio, se puede establecer con Ia humedad residual del inviemo, como sucede con el 

maiz de humedo. 

El retraso de las lluvias obliga a realizar siembras "aventureras" a finales de julio e incluso 

agosto, porque para estas existe el riesgo de enfrentar las heladas tempranas, siempre que 

utilicen variedad de ciclo largo como el fiijol negro San Luis. El riesgo se aminora 
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cuando se siembran variedades de frijoles claros mas precoces, pero menos resistentes a 

Ia sequia. Los agricultores temporaleros no tienen muchas altemativas que sembrar 

arriesgand6 su inversion y trabajo, o emigrar a Estados Unidos y rentar sus tierras "al 

partido". 

El cultivo de fiijol en Mexico ha sido representativa de Ia variedad de formas productivas 

que caracterizan al campo mexicano, ya que en su cultivo converge Ia agricultura 

campesina y Ia empresarial, pero por otra parte, dada Ia importancia de esta especie en Ia 

alimentaci6n asi como su amplia adaptabilidad, han permitido que su producci6n este 

ampliamente difundida por todo el territorio nacional. Las principales restricciones de 

orden socioecon6mico son Ia insuficiente disponibilidad de tierra, elevados indices de 

emigraci6n, reducida mano de obra, obsolescencia en maquinaria y equipo agricola, 

deterioro de Ia menguada infraestructura de almacenamiento, carencia de transporte, pero 

sobre todo Ia dificultad de acceso al financiamiento y credito agricola. 

El Centro Norte es una zona productora de fiijol de temporal de ciclo primavera-verano, 

soportada por Ia participaci6n de 480 ejidos que representan el 39 porciento de los ejidos 

y comunidades agrarias del pais que tienen al cultivo de fiijol como actividad principal. 

Debido a que es una region eminentemente temporalera, el principal problema es Ia 

deficiente cantidad de agua que no siempre puede satisfacer Ia demanda del cultivo dado 

el bajo volumen de precipitacion pluvial que se ubica entre los 400 y 500 mrn de 

promedio anual que ademas se presentan de manera irregular dentro del periodo de 

lluvias, las cuales suelen concentrarse de Junio a Septiembre. 
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FIGURA 25. PRODUCCION DE FRIJOL EN ZACATECAS Y DURANGO. 1970-1996. 

HJENTE: INEGI. EL SECTOR ALIMENT ARlO EN MEXICO. 

Aunado a lo anterior, Ia presencia de heladas tempranas a fines de Septiembre representa 

una seria am~naza para el cultivo, sobre todo en siembras tardias. Los rendimientos son 

variables de acuerdo con Ia oportunidad y el nivel de las precipitaciones en cada ciclo y Ia 

ocurrencia de las heladas. De ahi que en Zacatecas algunos aiios se registren muy bajos 

rendimientos, como ocurrio en 1989, donde los promedios obtenidos no llegaron a mas. 

de 240 Kglha yen 1997 de 338 kglha (figura 26). 
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FIGURA 26 . RENDIMIENTOS DE FRIJOL EN ZACATECAS Y DURANGO 1970-1996. 

FliEl'tfE: INEGI. EL SECTOR ALIME!'.T ARlO EN MEXICO. 

Mientras que Zacatecas experimenta un incremento del doble en la superficie sembrada y 

en Ia capacidad de produccion, Durango tiene una evolucion ascendente pero menos 

pronunciada presentando un estancamiento en el volumen cosechado a partir de 1980 

como se muestra en el cuadro 3. 

CUADRO 3. EVOLUCION DE LA PRODUCCION DE FRIJOL EN ZACATECAS Y DURANGO 
DE 1970 A 1996 PROMEDIOS POR DECADA DE LA SUPERFICIE Y VOLUMEN 

ZACATECAS DURANGO 

DEC ADA SUP. COSECHADA PRODUCCION SUP. COSECHADA PRODUCCION 
(ha) (ton) (ha) (ton) 

1970-79 287600 110000 161772 64~98 

1980-89 481100 223000 255318 110255 

1990-96 641020 372~1 265530 140324 

.. . . ... . . 
Fl. "E~I"E: EL\BORACIO~ PROI'IA co:-; LS !.-\DIS IICAS Dl-. S .-\RH 'I SAGAR 

El cultivo de frijol es una actividad que se ·realiza principalmente en los distritos de 

desarrollo rural (DDR) de Rio Grande, Fresnillo, Zacatecas y Ojo Caliente en el estado 

de Zacatecas, mientras que en Durango se concentra en el DDR de Guadalupe Victoria. 
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El frijol es un cultivo que requiere mucha inversion de trabajo para ser cosechado . 

Primero debe ser cortado desde Ia raiz, operacion conocida como "acuchillado", despues 

arrancado a mano o con el tractor utilizando un implemento de forma circular con picos 

llamado "soles" para formar hileras o "ajilado" cada 6 u 8 surcos y finalmente formar 

montones de plantas de frijol o "borregos" y permanecer en Ia parcela entre 15 y 22 dias a 

fin de que las vainas se sequen lo suficiente para ser trillado con maquinaria estacionaria o 

"parveadora" en lugares cercanos a las parcelas, con trilladoras moviles impulsadas con el 

tractor y funcionando con Ia toma de poder del mismo tractor, con combinadas que van 

trillando las filas de borregos. Es raro ver las formas tradicionales de "varear" con ramas 

o pasando un "tronco" de mulas o tractor por encima. El sistema de trilla predominante es 

aquel donde se utiliza Ia "parveadora" estacionaria o movil y con las modemas 

"combinadas". Uno de los riesgos es que estando "aborregado" el frijollo moje una lluvia 

invemales para que Ia semilla se "manche" o decolore y tenga menor precio en el 

mercado. Otro peligro es que proximo a cortarse a fines de septiembre ocurra una helada 

temprana y deje al cultivo totalmente dafiado. 

Los sistemas de producci6n en Ia franja fiijolera de Zacatecas-Durango muestran Ia 

heterogeneidad en las condiciones climaticas, topograficas y edaficas en los que se 

soportan los procesos tecnologicos. Pero sobre todo son un indicador de Ia variedad de 

limitaciones socioeconomicas que estan enfrentando los productores de Ia region. Las 

principales restricciones de orden socioeconomico son Ia insuficiente disponibilidad 

Los sistemas de producci6n agricola predominante en Ia franja fiijolera muestran el 

impacto de las acciones gubemamentales en las ultimas decadas, exhibiendo el papel 

desempefiado por el financiamiento oficial hacia Ia promoci6n del cultivo y su rapida 

mecanizaci6n en los afios ochentas. La mecanizacion del fiijol con altos niveles de 

siniestralidad, solo se explica como producto de Ia promocion gubemamental para inducir 

una cierta especializacion regional por el cultivo a traves de Ia herramienta del credito 

agricola y los precios de garantia, hasta antes de Ia reforma salinista. 
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La franja fiijolera se caracteriza por una fuerte restriccion ambiental, un desarrollo 

precario de Ia infraestructura productiva y una produccion agricola escasamente 

diversificada con niveles tecnologicos medios y realizada por productores minifundistas y 

empresariales. 

El sistema de cultivo predominante en Ia franja es el fiijol de temporal mecanizado con 

utilizacion media de insumos. Su caracteristica central es el uso de Ia maquinaria agricola 

en todo el proceso de trabajo incluyendo Ia cosecha, y una utilizacion media de los 

insumos del paquete tecnologico en lo relativo a fertilizantes quimicos, densidades de 

siembra y uso de semillas de alto potencial y de agroquimicos. 

La preparacion del terreno incluye una rastra para borrar los surcos del cultivo anterior, 

un subsoleo para romper Ia capa compacta o piso de arado, un volteo o barbecho 

profundo y uno a dos pasos de rastra realizados sobre extensiones mayores a las 1 0 

hectareas, lo que obliga a disponer de un acceso suficiente y oportuno a Ia maquinaria 

agricola. Ademas de Ia siembra comprende un paso de rastra de picos o "gallineo" para 

romper Ia costra que se forma cuando llega a caer una lluvia fuerte antes de emerger Ia 

plantita del suelo, dos escardas para arrimar tierra a Ia planta y eliminar las malezas del 

fondo del surco, Ia primera realizada a las tres semanas de haberse efectuado Ia siembra y 

una "asegundada" a las tres semanas de Ia primera. Ocasionalmente se realiza una tercera 

escarda, pero que depende de las condiciones _de humedad del terreno, Ia incidencia de 

malezas y el estado de desarrollo de Ia planta. 

En Ia siembra, realizada con sembradora, se utiliza semilla criolla de las variedades 

Negro San Luis que es Ia mas importante por Ia extension plantada por su resistencia a 

las sequias, pero muy expuesta a las heladas por ser de ciclo largo. Tambien son de uso 

regional variedades de frijoles claros como Flor de Mayo, Manzano, Garbancillo, Canario 

y Azufrado de calidad pn!ferente con mejores precios en el mercado nacional. Aunque las 

semillas utilizadas han mostrado gran adaptacion en Ia region y son seleccionadas ciclo a 

ciclo por los productores, Ia siembra representa uno de los puntos debiles de Ia 
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produccion por presentar problemas de degeneramiento genetico por las mezclas 

intravarietales o por falta de cuidado a Ia bora de seleccionar Ia semilla. La densidad de 

siembra esta por debajo de las posibilidades de los terrenos, que pueden sustentar 

mayores niveles de plantas. 

El sistema contempla fertilizacion inorganica al momento de Ia siembra y en Ia primera 

escarda pero con formulas y dosis que son muy variables y que generalmente resultan 

inadecuadas. La proteccion vegetal es el aspecto menos atendido en este sistema y llega a 

tener un fuerte impacto sobre los rendimientos en afios con mayor humedad, tanto por Ia 

incidencia de plagas y enfermedades como por Ia proliferacion de malezas cuyo control es 

esencialmente a traves de las escardas. Dados los precios del frijol y el costo de los 

fertilizantes el productor afronta el riesgo de prescindir de estos insumos, aunque el 

Procampo permite contar con su adquisicion. 

La cosecha se realiza arrancando Ia planta desde Ia raiz y amontonandola para su 

deshidratacion en Ia parcela y su posterior traslado al Iugar de Ia trilla. En los terrenos de 

mayor extension es comun que el tractor corte previamente Ia planta para facilitar el 

desenterrado. La trilla o desgnlfie, generalmente se realiza en maquinas estacionarias 

destinandose Ia paja a Ia alimentacion del ganado. 

Los rendimientos son variables de acuerdo con Ia oportunidad y el nivel de las 

precipitaciones en carla ciclo y Ia ocurrencia de las heladas. Para 1997 los rendimientos de 

Ia zona fueron en promedio de 338 kg/ha.; muy por debajo del promedio nacional. Por 

esta caracteristica, ademas de compartir similares ~ondiciones de produccion y ser una 

area compacta, ha sido denominada como franja fiijolera del Centro Norte. 

AI interior de Ia franja y desde un punto de vista de los rasgos fisicos-naturales, se 

distinguen las siguientes zonas: 1) Llanos de Durango, 2) Valle de Poanas, 3) Valle de 

Sombrerete; 4) Lomerios de Cuauhtemoc-Miguel Auza-Juan Aldama; y 5) Valle de Rio 

Grande. 
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La franja fiijolera es una region que presenta multiples paisajes en los que se alteman 

sierras, llanuras, abanicos de inundacion, valles y lomerios. De las 15 provincias 

fisiognificas que comprende el pais, dos de elias atraviesan Ia region: Sierras y Llanuras 

del Norte y Mesa Central. Dentro de Ia region, se presentan 6 subtipos climaticos, siendo 

dominantes los dimas secos en un 90%; el resto lo cubren los tipos templados y 

semicalidos, ambos con regimen subhumedo. 

Los Llanos de Durango y Ia porcion NW de Ia Franja Agricola de Zacatecas configuran 

una misma area agricola debido a Ia especializacion en el cultivo de fiijol. Ambas zonas 

comparten Ia condicion fisiografica de llanuras de inundacion y lomerios asociadas con 

abanicos aluviales. 

La porcion NW de Ia Franja que cubre los municipios de Miguel Auza, Juan Aldama, 

Sombrerete y Rio Grande colinda con los Llanos de Durango integrada por Guadalupe 

Victoria, Panuco de Coronado, Penon Blanco, Santa Clara, Poanas y sur de Cuencame, 

configurando el cordon fiijolero de Zacatecas-Durango. 

Es una area compacta de siembras de fiijol , Ia mas importante del pais y que suministra el 

46% de Ia oferta nacional. Aspectos distintivos como el uso predominante de Ia tierra con 

Ia siembra de fiijol con elevado nivel de tractorizacion y escasa infraestructura 

hidroagricola, le confieren un rasgo especial a Ia franja fiijolera. El cultivo influye de 

manera deterrninante en Ia vida socioeconomica de Ia region, donde Ia baja rentabilidad 

lleva a una migracion campesina en aumento, convirtiendolos en trabajadores eventuales 

en Estados Unidos. 

El campesino experimenta una descapitalizacion en Ia siembra de frijol por los impactos 

de sequias, heladas, bajos precios y elevados costos de produccion que lo llevara a Ia 

disyuntiva en 1998 de sembrar para pagar las deudas contraidas arriesgando los pocos 

recursos o emigrar a Estados Unidos. En 1997, los efectos de Ia falta de lluvia, 

considerada Ia mas grave de los ultimos anos, y Ia llegada de las heladas de otono muy 
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adelantadas, llevan a una disminucion del rendimiento promedio estatal a menos de 300 

kg/ha. La perdida de parcelas completas aun sin cosecharse, dejan una economia 

campesina. Lo que se observa es un panorama de dificultades para el cultivo. La penuria 

economica esta desintegrando Ia vida socioeconomica de Ia franja frijolera. 

La region presenta reducidas superficies cubiertas de pasto "navajita", nopaleras, 

mezquiteras, especies de matorral desertico crauscicaule y microfilo. AI correr del tiempo 

ha visto disminuir su presencia por el desmonte de mas tierras para Ia agricultura de 

temporal y por el sobrepastoreo. Esta vegetacion ha dado origen a Ia materia organica de 

los suelos. Se presentan diversas clases de tierras como resultado de las.. diferencias en 

fisiografia, vegetacion, clima y sustrato geologico. De las principales clases presentes, Ia 

mas importante por su extension y uso agricola Xerosoles y Castafiozem. 

El clima es Ia principal restriccion ambiental en Ia franja Zacatecas-Durango ya que se 

presenta los subtipos secos y semisecos templados, con lluvias en verano, donde el total 

acumulado no llega a mas de 500 milimetros de precipitacion media anual, y donde Ia 

variacion de Ia temperatura durante el afio, es de caracter extremoso. La escasez de 

lluvia, Ia existencia de una marcada "sequia intraestival" en el mes de agosto y Ia ilegada 

de heladas demasiado pronto desde principios de octubre restringen de manera 

importante Ia posibilidad de diversificar Ia actividad agricola, ya que son pocas las 

variedades que pueden adaptarse a lo corto de los periodos de crecimiento. 

CUADRO 4. TEMPERATURA MEDIA ANUAL Y PRECIPIT ACION ACUMULADA EN OOS 

ESTACIONES METEOROLOGIC AS DEL MUNICIPIO DE SOMBRERETE ZACATECAS 

ESTACION ANO E F M A M 

COL. GONZALEZ T 5 13.11 13.6 15.3 18 19.8 

ORTEGA p 5 7.4 6.5 4 2.1 23.8 

HACIENDA T 18 8.4 10.5 12 15.7 18.2 

ZARAGOZA p 18 15.3 5.8 4.5 5.1 20.3 

T- TEMPERATI IRA 
P~ PRECIPIT ACION 

Precipitacion acumulada de junio a octubre. 
Col. Gonzalez Ortega= 442.9 
Hacienda Zaragoza= 366.6 

MESES 

J J A s 0 N D 

20.5 19.6 17.7 17.9 16.1 15.3 13.5 

61.9 82.7 172.8 79.6 45.9 6.1 8.3 

19.2 17.6 17 16.3 14.6 12.5 9.7 

67.6 83.2 79.9 96.3 ~.6 11 .3 15.9 
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La geologia predominante es de rocas sedimentarias permeables en las llanuras y bajadas 

aluviales. Lo raquitico de las precipitaciones, junto al relieve plano o ligeramente 

ondulado, sustrato permeable, dificultan Ia construcci6n de obras de almacenamiento para 

su aprovechamiento en Ia agricultura. Los acuiferos confinados en el subsuelo, son Ia 

imica posibilidad de dotar de agua a Ia producci6n regional. 

La demarcaci6n presentan tres centros econ6micos rectores, Sombrerete y Rio Grande en 

Zacatecas y Guadalupe Victoria en Durango. Con un importante peso de productores, 

tanto ejidatarios como privados, el territorio presenta un patron de cultivos orientado al 

frijol de temporal y maiz de humedo, en rotaci6n con cebada maltera y avena forrajera. 

La producci6n de durazno ha ido en aumento. 

La franja frijolera alberga comunidades campesinas Menonitas que presenta los mejores 

niveles tecnologicos, estrategias basadas en Ia integraci6n agricultura-ganaderia de leche 

y rotaci6n de cultivos entre gramineas y leguminosas. 

El Valle de Sombrerete cuenta con una humedad disponible de 90 dias que Ia hace ser el 

ambiente mas favorable para el cultivo de frijol , como lo muestra las producciones de 

Colonia Gonzalez Ortega, Colonia Hidalgo y Charco Blanco. 

CUADRO 5. SUPERFICIE COSECHADA Y PRODUCCION DE SOMBRERETE SERlE 

HISTORICA 1986-1996 
SUPERFICIE SUPERFICIE . PRODUCCION RENDIMIENTO 

ANO SEMBRADA COSECHADA Ton Kg/Ha 

Ha HA 

1006 91,646 89.417 00501 777.27 

1007 101,545 88,ffi5 00110 779.53 

1968 00,447 94,797 41 236 434.99 

1989 74,929 63,370 6006 110.24 

1~ HE,462 104,362 73266 702.03 

1991 1a5,336 104,24J 80896 776.1E 

1992 71.372 71 ,372 15100 212.83 

1993 101,500 101 ,500 64841 638.83 

1994 00,004 00,004 81 327 821 .61 

1!R> 99,845 99,845 64899 650 

1996 101 ,778 101,137 87551 865.66 

Fl'E~: SUBSECRET ARIA DE PLAKEACION Y DESARROLLO RURAL. SAGAR. DELEGACION ZACATECAS. 
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. 
El punto de contacto entre Zacatecas y Durango, es Ia parte compacta mas importante en 

el cultivo de fiijol en Mexico, debido por el numero de hectareas dedicadas a su siembra. 

La humedad disponible en el suelo varia entre 60 y 90 dias al afio sobre los lomerios de 

Cuauhtemoc-Miguel Auza-Juan Aldama. 
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FIGURA 27 . SUPERFICIE COSECHADA Y PRODUCCION DE MIGUEL AUZA-JUAN ALDAMA 
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La region es predominantemente una zona de campesinos excedentarios, donde una parte 

no alcanza a obtener cosecha suficiente para cubrir sus necesidades farniliares en afios 

secos. La importancia de Ia migraci6n campesina cumple un rol determinante en Ia 

capitalizaci6n de Ia actividad agricola regional al inyectar d6lares enviados desde los 

Estados Unidos para subsidiar los costos de producci6n. La rnigraci6n ha contribuido a 

subsidiar Ia actividad productiva en momentos de un bajo financiarniento gubernamental. 

La migraci6n rural hacia Estados Unidos ha tenido un impacto tecnol6gico positivo. La 

disponibilidad de mas tierra, medios de transporte, maquinaria y ganado, en mucho es por 

las ayudas provenientes desde el exterior. La articulaci6n de los flujos rnigratorios al 

mercado de trabajo internacional, desempefia un importante papel en las formas de 

reproducci6n social de los campesinos de Ia zona. 
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La productividad agricola alcanzada por tipo de productor es el resultado de una 

combinacion de recursos productivos y financieros disponibles y niveles tecnologicos 

alcanzados y que expresan brechas productivas en Ia escala social de manera clara. 

4. LOS LLANOS DE DURANGO 

Al sur de Ia cuenca del Rio Nazas se desprende Ia llanura aluvial conocida desde antiguo 

como los "Llanos de Guadalupe Victoria", "Llanos de Durango" o "Llanos de Tapona" 

nombre que se debia, precisamente a Ia presencia de Ia Hacienda de Tapona. La zona 

frijolera de Durango integrada por los municipios de Guadalupe Victoria, Panuco de 

Coronado, Penon Blanco, Santa Clara, Poanas y Cuencame, es una zona semidesertica 

situada en Ia provincia fisiografica de Ia Mesa Central. Los "Llanos de Durango" situada 

en el municipio de Guadalupe Victoria es una zona de planicies sin ondulaciones o 

accidentes importantes, aunque siendo una extension tan llana, sobresalen las elevaciones 

de sierra de Gamon y de Y erbanis. En Ia parte sur de Cuencame, Ia topografia relevante 

presenta Ia forma de lomerios suaves asociados a bajadas aiuviales. Los "Lianos de 

Guadalupe Victoria" se formaron como asiento de un lago interior que existio hace 

millones de aiios y al secarse da origen a una llanura lacustre. Las exposicion de fuertes 

vientos del noreste, de variaciones de Ia temperatura y Ia escasez de lluvia vienen ha 

limitar las posibilidades de explotacion de las tierras con fines agricolas. De ahi que, los 

Llanos se especialice en el frijol , por el hecho de que el cultivo tiene un ciclo biologico 

adaptado a las circunstancias descritas. 

La estimacion del periodo de crecimiento termico para Guadalupe Victoria es de 246 dias 

al aiio iniciandose y finalizando este periodo el 14 de marzo y el 15 de Noviembre El 

balance hidrico resulta de 90 dias al aiio a partir del 12 de julio .Y hasta el 20 de octubre, 

donde Ia humedad permite es suficiente para el crecimiento y desarrollo de los cultivos. 

La sequia intraestival se presenta entre el 14 y el 26 de septiembre lapso durante el cual el 
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fiijol se encuentra en envainamiento. El Periodo de Crecimiento Termico (PC-T) queda 

definido por Ia presencia de temperaturas favorables. En los Llanos de Guadalupe 

Victoria, las siembras del frijol solo se hacer en condiciones de temporal, ya que si las 

realizaran de humedo entre marzo y abril, el cultivo se veria severamente castigada por Ia 

falta de agua en los meses de abril, mayo y hasta mediados de junio coincidiendo con Ia 

floracion y llenado de las vainas. Las siembras de humedad, por tal razo~ solamente son 

factibles para el maiz de ciclo largo, ya que Ia floracion y fiuctificacion coinciden con el 

establecirniento del temporal a mediados de julio. 

Los Llanos de Durango es una comarca campesma por excelencia, donde el centro 

urbano de importancia se situa en Guadalupe Victoria, con una economia regional 

sustentada en Ia produccion de fiijol, con expansion de Ia siembra de cebada maltera para 

Ia industria cervecera y una incipiente diversificacion hacia el durazno. La poblacion rural 

se concentra en Guadalupe Victoria que aglutina a mas de 4,000. El tamafio de Ia 

dotacion parcelaria es de entre 8 y 1 0 hectareas, pero por el rentismo, se presentan 

unidades de mas de 1 00 hectareas. En Ia zona es importante Ia presencia de agricultores 

privados, sobre todo en Cuahutemoc y Ramon Corona, al sur de Cuencame, donde se 

presentan concentraciones de hasta 500 hectareas manejadas en rotacion entre fiijol , 

avena, cebada y maiz de humedo. 

La explosividad demografica y Ia falta de oportunidades de empleo, hace de los Llanos 

una zona expulsora de fuerza de trabajo. De ahi que Ia economia rural, se complemente 

con los recursos remitidos por los migrantes. 

La produccion de fiijol figura por encima del maiz, por Ia superficie que se le dedica, por 

Ia aportacion en el volumen y valor de Ia produccion. Para 1992, de las 241 ,808 hectareas 

sembradas de fiijol en el estado, el 97% fue de temporal y solo el 3% de riego. Con un 

porcentaje de siniestralidad del 38%, para ese afio se cosecharon 150,3 73 hectareas. De 

esta cantidad a nivel estatal, el 61% de Ia superficie sembrada y el 66.6% del area 

cosechada se concentro en los "Llanos de Durango" . 
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En el muruc1p10 de Guadalupe Victoria se cosechan 42,313 hectareas de frijol de 

temporal ( equivalentes al 28% de Ia superficie estatal) y unicamente 46 hectareas de riego 

en 1992. El rendimiento promedio en temporal para ese afio fue de 359 kg/ha 

presentando uno de los niveles productivos mas bajos por Ia sequia en el area. 

El fiijol es el cultivo mas importante en los Llanos. De cada 1 00 hectareas cosechadas, 

89 corresponden a Ia leguminosa y el resto a maiz, cebada y frutales como durazno y 

nogal. En los Llanos, se ubican las siete comunidades que integran Ia Union de Ejidos 

"Gral. Guadalupe Victoria", para 1990 sembraron 42,842 hectareas, de ahi su gran 

importancia en Ia producci6n estatal. 

Las variedades de fiijol representativas del area son las de ciclo largo como Ia Rio 

Grande, Negro Queretaro, Garbancillo y Canario regional. Cuando Ia llegada del 

temporal se retrasa se utilizan variedades de ciclo intennedio como el Bayo Durango, 

Flor de Mayo, Bayo Rata, Ojo de Cabra, Bayo Mexicano, Bayo Blanco, Pinto Burro y 

Pinto Nacional. La estructura del area productiva destinada al cultivo de frijol 

corresponde a un 43% a predios particulares y un 57% son unidades ejidales. A partir de 

1950 se inicia Ia mecanizaci6n de Ia agricultura. 
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El destino geogratico en Ia comercializaci6n del frijol es preferentemente local y estatal . 

Pero los excedentes regionales se comercializan a traves de intermediarios hacia los 

estados de Chihuahua, Jalisco, Estado de Mexico y el Distrito FederaL La 

comercializaci6n se realiza por venta al contado a los acaparadores locales y regionales 

que concentran grandes volumenes debido a su infraestructura de transporte de carga y 

de almacenamiento. Ellos lo canalizan a los comerciantes mayoristas establecidos en las 

centrales de abasto de Ia ciudad de Mexico, Torreon, Guadalajara, Monterrey y Puebla 

que son los principales centros de consumo. Su posterior distribuci6n al consumidor final 

se efectua a traves de comerciantes minoristas. En el caso de los supermercados, Ia venta 

se realiza en forma directa. La distribuci6n puede hacerse a granel o empacado, por lo 

que el producto es maquilado en agroindustrias establecidas fuera del ambito estatal, a 

excepci6n de las existentes en Guadalupe Victoria. 
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La produccion por variedades de fiijol nos muestra que el Negro Queretaro es Ia principal 

con 85 mil hectareas sembradas con mas de 45 mil toneladas cosechadas en 1994. Los 

frijoles de color claro como las variedades Rio Grande, Pinto Nacional, Flor de Mayo y 

Canario representan el 40 porciento del fiijol en los Llanos. El 60 restante son los frijoles 

negros Queretaro, Jamapa y negro Durango. En Zacatecas el fiijol negro San Luis es el 

dominante. 

Leon (1988), afirma que Ia produccion y comercio de fiijol en los Llanos de Guadalupe 

Victoria tiene importancia desde los afios 20's por el surgimiento de un intense comercio 

libre despues de Ia desaparicion de las haciendas. La especializacion en el cultivo de fiijol 

crea fuertes capitales en Ia esfera del comercio a partir del acaparamiento y especulaci6n 

convirtiendo a los intermediaries locales en una importante fuerza politica de Guadalupe 

Victoria. La burguesia comercial junto a Banrural, Anagsa y Conasupo son el blanco de 

las movilizaciones campesinas en los afios setentas para exigir Ia entrega oportuna de 

creditos, para disponer de estimulos a Ia produccion, combate a Ia corrupcion en el cobro 

de los seguros agricolas y por el pago inmediato de Ia cosecha. De acuerdo con Leon 

( 1988) los Llanos antes de Ia Revolucion de 1910 es una zona de activismo de las 

organizaciones campesinas donde los sujetos sociaies son rancheros independientes y 

aparceros de las haciendas. Dos formas de relaciones sociales son las determinantes para 

mantener Ia base economica en las haciendas de Ia epoca porfirista. Una parte son 

explotadas con Ia fuerza de trabajo cautiva de los peones acasillados; el resto de los 

terrenos dada su extension se da en arriendo a campesinos independientes, con usufructo 

complete de lo cosechado hasta el tercer afio; que en adelante deben pagar una renta en 

especie, monto correspondiente a Ia mitad de Ia cosecha obtenida, pasando de ranchero 

independiente a mediero. Ello lleva a Ia inconfomidad manifestada en movimientos de 

resistencia contra Ia entrega a las haciendas de Ia cosecha. 

Comienza Ia organizacion de incipientes nucleos de rancheros insurrectos gracias a que 

disponen de mayor autonomia, son brotes locales de pequefios agrupamientos de 

autodefensa campesina. El movimiento agrario llanero se suma al estallamiento 
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revolucionario de 191 0, quienes para entonces han consolidado contingentes armados 

arrastrando tras de si a los peones acasillados. Dirigentes campesinos como Calixto 

Contreras y Guadalupe Rodriguez figuran como jefes militares de Ia Division del Norte al 

mando de Francisco Villa. El movimiento campesino de los Llanos obliga al gobiemo de 

Durango a decretar en 1913 los primeros fraccionamientos ejidales, anterior a Ia 

expedicion de Ia Ley Agraria de 1915. La combatividad demostrada durante Ia 

Revolucion es contenida aiios mas tarde con Ia incorporacion de los campesinos llaneros 

a Ia CNC. AI cambiar los metodos de presion por Ia negociacion cupular, ya no es 

necesario Ia lucha. De las grandes movilizaciones campesinas por Ia posesion de Ia tierra 

se pasa, en los aiios setentas y ochentas a Ia lucha por Ia autogestion economica. La 

CNC desmoviliza los nucleos agrarios y los supedita a los intereses politicos de los 

lideres. 

La CNC es Ia unica organizacion campesina como instancia gestora de los recursos que e! 

Estado destina a Ia produccion agricola. En 1974 el movimiento encabezado por 

Guillermo Meraz se dirige a Ia reivindicacion de precios justos y pago inmediato, acceso 

oportuno e incremento del credito. Por los altos indices de siniestros se exige el pago del 

seguro agricola. El movimiento llanero no llega a consolidarse y sucumbe con ei asesinato 

de Meniz en I975 . 

5. LA UNION DE EJIDOS "GRAL. GUADALUPE VICTORIA" 

La Union de Ejidos "Gral. Guadalupe Victoria" constituida en 1987, integra ocho ejidos 

con 4,402 ejidatarios y una poblacion de 7I ,363 habitantes. La Union de Ejidos se 

encuentra en el municipio de Guadalupe Victoria quien constituye el centro economico de 

los Llanos. Los ejidos son Guadalupe Victoria, Antonio Amaro, Felipe Carrillo Puerto, 

Ignacio Allende, Ignacio Ramirez, Calixto Contreras, Jose Guadalupe Rodriguez y Dos 

de Abril. El area de influencia se localiza entre los meridianos 24° 13' y 24° 32' de 

longitud oeste y los paralelos I 03° 51' y I 04° 13' de latitud norte, en Ia porcion 
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centro-oriente del estado. Sus comurucac10nes son Ia carretera federal numero 40 

Durango-Torreon, con una red de caminos vecinales pavimentados facilita Ia 

comunicacion y circulacion de productos y Ia via ferrea cruza Ia comunidad de Ignacio 

Allende. La Union de Ejidos "Guadalupe Victoria" se encuentra en Ia provincia Sierras y 

Llanuras del Norte. Las formas del paisaje estan dominadas por las llanuras y bajadas 

aluviales, una parte de lomerios, sierra alta y meseta basaltica. En Ia figura 30 se muestra 

los ambientes para Ia produccion agricola de los Llanos de Durango, delimitados a partir 

de Ia fisiografia y el balance hidrico. 

La llanura aluvial con 90 dias de humedad es Ia que da Ia denominacion regional a los . 

Llanos de Durango, se situa al pie de Ia Sierra Gamon con pendientes planas abarcando 

las comunidades de San Francisco del Palmito, Ignacio Ramirez, Calixto Contreras, 

Ignacio Allende, Alvaro Obregon, Francisco I. Madero, ademas de Ia cabecera municipal 

de Guadalupe Victoria. Recibe los escurrimientos de las serranias aledafias, como Ia 

Sierra de Y erbanis, que permite que ei potencial agricola de los terrenos se vea 

incrementado. Sobre esta topoforma se encuentran suelos de buena calidad como Feozem 

luvicos, Xerosoles luvicos y V ertisoles pelicos, siendo dominantes los ultimos. El sustrato 

geologico lo constituyen de manera exclusiva sedimentos aluviales no consolidados del 

Cuatemario, que sefiala Ia presencia de acuiferos para ser aprovechados en Ia agricultura 

de riego. 

Bajada aluvial con lomerios con 120 dias de humedad, que en forma de abanicos se 

desprenden de Ia sierra de Santa Maria, Ia meseta de Emiliano Zapata y del malpais de las 

Huertas. Las comunidades de los Llanos situadas en las bajadas son: Antonio Amaro, 

Felipe Carrillo Puerto, J. Guadalupe Rodriguez, Calixto Contreras y Dos de Abril, Pino 

Suarez, Ignacio Allende, Cuauhtemoc, La Purisima, Lopez Rayon y Ramon Corona, que 

se prolongan hacia Miguel Auza en el estado de Zacatecas. En esta condicion las 

pendientes son suaves en el orden del 2 al 7 % y los Xerosolos son Ia clase de suelos 

predominantes. Las mesetas con 90 dias de humedad al oriente de Emiliano Zapata son 

donadoras de escurrimientos hacia las bajadas de Carrillo Puerto y Dos de Abril. No se 
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presentan asenl~mientos humanos. Los suelos dorpinates son los ~endzinas, Xerosoles 

luvicos con fase petrocalcica y Chemozem c4lctcos y &p ~provechanliento es pecuario. 

Las Sierras con mas d~ 120 dias de humedad son don(ldora df ~scpryi~entos h~f~'l ~~s 

llanuras y las bajadas. Los suelos son Litosoles (lsp~iados ·con Regosoles sobre las 

laderas. Las Sierra Gamon y Santa Maria deben su importancia al papel como donadora 

de escurrimientos bacia las llanuras y las bajadas. Los suelos son principalmente Litosoles 

asociados con Regosoles sobre las laderas. 

El clima en toda Ia Union es del tipo BS 1kw(w) semiseco templado con verano calido 

con regimen de lluvias en verano y con un porcentaje de lluvias invemal menor del 5% 

de Ia anual. La temperatura media anual presenta cierta variacion en el territorio que 

comprende Ia Union. En el centro, Ia temperatura media anual es de 18oC mientras que 

para el noreste esta desciende a valores de 16oC de acuerdo con Ia carta de Isotermas de 

INEGI. Los registros climatologicos de Ia estacion ubicada en Ia cabecera municipal 

cuyas coordenada son: Latitud (N) 24-26 y Longitud (W) 104-07, en Ia figura 31 se 

muestra Ia grafica del periodo de crecimiento. 

Las horas-fiio para Ia region se estiman en 3 75 horas al afio. Estas necesidades de fiio 

son importantes en Ia produccion de los fiutales de hoja caduca los cuales requieren de 

bajas temperaturas para Ia una buena floracion. La comarca presenta potencial de 

desarrollo de algunas variedades de bajo requerimiento de fiio de durazno, almendro, 

nectarina, ciruelo, chabacano, manzano y pera. 
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FIGURA 31 . PERIODO DE CRECIMIENTO DEL FRIJOL NEGRO SAN LUIS DE ll 0 DIAS. 

Siml>ologia del ciclo vegetativo del frijol N!!gro San Luis de 11 0 dias de Ia siemhra a Ia cosecha. 
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En Ia Union de Ejidos Guadalupe Victoria se presentan tres tipos de suelos: Vertisoles, 

Xerosoles y Feozem. Existe un adecuado potencial edatico en los suelos de Ia Union, 

presentando buenas caracteristicas de fertilidad, profundidad y retencion de humedad. El 

indice tecnico en los agostaderos es de un coeficiente de 8. 5 hectareas por unidad animal 

al afio. Este coeficiente cubre el 75% de Ia superficie de Ia Union. Los potreros con una 

capacidad de carga de 4, 733 bovino o 23,665 ovinos presentan una sobrecarga del 233% 

de acuerdo al inventario ganadero de 15,779 cabezas. El sobrepastoreo representa un 

peligro para los suelos que se exponen a un deterioro por erosion. 

La Union de Ejidos " Gral. Guadalupe Victoria" presenta un potencial productivo en lo 

referente a los suelos que puede incrementarse con Ia introduccion de riego 

aprovechando las aguas subternineas, infraestructura que empieza a ser importante 

recientemente en las propiedades privadas de caracter empresarial. 

Las pendientes planas de Ia llanura de Guadalupe Victoria y ligeramente onduladas de las 

bajadas de Antonio Amaro-Ignacio Allende se presentan como un factor favorable a Ia 

mecanizacion. El clima predominante es la restriccion principal en cuanto a Ia llegada de 

heladas en el mes de octubre. La precipitacion, es mayor que Ia mitad de Ia evaporacion y 

transpiracion del 12 de julio al 20 de octubre, con un periodo efectivo de 90 dias al afio 

para una agricultura de temporal. La produccion de fiijol de temporal y maiz de humedo 
I 

se llevan a cabo con el aprovechamiento de las lluvias de julio-septiembre y de Ia 

humedad proveniente de Ia sierra y mesetas. 

Los terrenos agricolas representan el recurso natural mas valioso por su fertilidad, relieve, 

profundidad y por Ia ausencia de salinidad. Las caracteristicas geologicas de materiales no 

consolidados de sedimentos aluviales y los escurrimientos hacen suponer que existen 

posibilidades de aguas subterraneas factibles de explotarse para Ia agricultura. 

De Ia poblacion total de Ia Union, que se muestra en Ia figura 6, una tercera parte es 

men or de 12 afios, mientras que Ia poblacion entre 12 y 55 afios de edad asciende a 
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42,778 personas que representa Ia poblacion en edad productiva. Ellos constituyen el 

59.9% del total, mientras que Ia poblacion mayor de 55 aiios representa el 7.2%. 

La estructura demognifica dominante en Ia Union de Ejidos es el estrato de 16 a 25 aiios 

con alrededor del 20% de Ia poblacion. El 500/o de Ia poblacion y el 22% de los 

ejidatarios se concentran en Guadalupe Victoria donde se cuenta con los servicios 

urbanos. Tres ejidos tienen una poblacion inferior a los tres mil habitantes. 

La migracion campesina se dirige al interior del pais como a los Estados Unidos de 

manera temporal como definitiva. El total de emigrados de Ia Union de Ia Union, para el 

aiio de 1992, fueron 5, 4 23 personas may ores de 16 aiios, equivalentes al 12.6% de Ia 

poblacion en edad productiva. De ellos el 75 .5% fue migracion temporal y el 24.5% 

definitivos. De los 1,660 migrantes temporales, dos terceras partes correspondieron al 

ejido de Guadalupe Victoria, Guadalupe Rodriguez y Carrillo Puerto. La comunidad con 

menor expulsion hacia el interior del pais es 2 de Abril, seguido por Calixto Contreras. 

La epoca de mayor flujo temporal es en el primer cuatrimestre del aiio de enero a abril, 

que es Ia temporada de menor actividad en Ia agricultura campesina. Los principales 

destinos son Sinaloa para Ia cosecha del tomate, Monterrey y Ciudad Juarez en ia 

industria de Ia construccion. 

La migracion a los Estados Unidos es importante llegando a representar el 44.9% de Ia 

total. La epoca de salidas es el mes de enero con destino a Texas, California, Nuevo 

Mexico y Colorado. Las razones del desplazamiento temporal hacia Ia frontera son por Ia 

falta de rentabilidad de Ia agricultura y por Ia carencia de fuentes de empleo en las 

localidades vecinas. 

De las 48,071 hectareas de tierras abiertas al cultivo, Ia Union presenta menos del 1% 

dotada de riego. De las 465 hectareas, el 70% son regadas por dos embalses de 

Granaderos y San Jose, las 141 restantes son regadas con agua de pozo profundo, pero 

solo 90 hectareas se cultivan pues dos de cinco equipos de bombeo no trabajan por falta 
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de mantenimiento. Los canales de distribucion primaria se encuentran en Ia 70% sm 

revestir, hecho que repercute en una baja eficiencia en el aprovechamiento del agua. 

788 tractores es el numero total de maquinaria agricola en los ejidos de Ia organizacion. 

El 67% de ellos se encuentran en regular estado yen malas condiciones el 24%, el resto 

se encuentra fuera de servicio (9%). Los 528 tractores en regulares condiciones, son 

maquinaria de mas de I 0 mil horas de trabajo con una capacidad de laboreo de 40, 125 

hectareas. Lo anterior comparado con las 48,071 hectareas de superficie abierta al 

cultivo, indica que el 80 porciento de los terrenos agricolas de Ia Union de Ejidos se 

trabaja de manera mecanizada y problema es invertir en Ia reparacion y mejoramiento de 

Ia misma. Las labores agricolas en Ia Union presentan un elevado grado de mecanizacion. 

De los 4,402 ejidatarios el 97.5% utilizan el tractor en las labores de barbecho, rastreo y 

siembra, solo el 2.5% utilizan traccion animal o "tronco" de mulas en terrenos marginates. 

La aplicacion de los fertilizantes se hace en el 74.7% de manera mecanica. La primera y 

segunda escarda en un 97.5% yen Ia trilla el 98.5% de los casos utilizan maquinaria. 

Los transportes arroJan un total de 4,535 camionetas pte-up, 329 carruones de tres 

toneladas y 26 camiones Torton. Los medios de transporte son suficientes para acceder a 

Durango y Guadalupe Victoria. A esto se debe afiadir Ia red de transporte publico de 

carga que cubre toda Ia comarca. De los ocho ejidos, ninguno cuenta con tendido 

electrico en las areas de cultivo que limita Ia introduccion del riego, pero en Ia mayoria de 

las comunidades de Ia Union las lineas de alta tension pasan a 500 metros de las areas de 

cultivo. La Union tiene 9 bodegas y 5 almacenes con una capacidad total de 23,350 

toneladas metricas. El ejido de Guadalupe Victoria posee el 46% de Ia capacidad 

instalada. 

La produccion agropecuaria de Ia Union de Ejidos dispone en total de 94,916 hectareas, 

de elias, alrededor de 48,071 (50.6%) se encuentran abiertas al cultivo y 46,844 son 

terrenos de agostadero. De Ia destinada a cultivos el 82% son de temporal, 17% de 
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humedad y el 1% de riego. De Ia superficie sembrada, el98.8% esta ocupada por fiijol y 

maiz con 47,498 hectareas. 

La Union, en el afio de 1991, llego a establecer 42,842 hectareas de fiijol entre los ocho 

ejidos. Para entonces, los productores de Ia Union destinaron el 90 porciento de las 

tierras a tal proposito. El 10 porciento restante se dedico a Ia siembra de maiz de 

humedo. 

La cosecha de fiijol representa el 94% del volumen total de Ia produccion agricola de Ia 

Union y el 81.4 % del valor cosechandose 14,719 toneladas con un rendimiento promedio 

de 3 3 8 kilogramos por hectarea y cuyo valor, a precios de 1991 , ascendieron a 20 mil 

570 millones de viejos pesos. El maiz, genero un volumen bruto de 4,607 toneladas, con 

un rendimiento promedio de 1,015 kglha que significo un valor de 2 mil 390 millones de 

pesos VIeJOS. 

La recomendacion de fertilizacion del INIF AP para el fiijol de temporal es Ia formula 

25-35-00. Dado lo aleatorio de las lluvias y a Ia necesidad de asegurar Ia inversion Ia 

totalidad de los productores aplican los fertilizantes posterior a Ia siembra. El control de 

malas hierbas en el cultivo de fiijol se efectUa combinando dos escardas y deshierbes 

manuales o con herbicidas. La primera escarda se realiza a los 22 dias posteriores a Ia 

siembra y Ia "asegunda" a las tres semanas posteriores. El primer deshierbe y en 

ocasiones el segundo cuando Ia situacion lo amerite en afios lluviosos, se efectuan 

posterior a cada escarda. En Ia Union de Ejidos no existe control alguno de las 

enferrnedades en el fiijol , de tal manera que enferrnedades como el chahuixtle y 

antracnosis se presentan afio con afio generando perdidas sensibles. El control quimico, 

sin embargo, no se hace por lo incosteable, quedando dos altemativa complementarios: 

uso de variedades resistentes y Ia rotacion de cultivos. La cantidad de semilla mejorada y 

certificada requerida en Ia Union es de aproximadamente 1,285 toneladas por afio, a un 

promedio de 30 kilos por hectarea de siembra. 
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La epoca de Ia cosecha es en noviembre para el frijol y en diciembre para el maiz. El 

almacenamiento se realiza dentro de Ia casa las cuales no reunen las condiciones 

apropiadas lo que produce perdidas postcosecha por gorgojos y polillas. 

El ejido mas importante es Guadalupe Victoria que participa con el 21% de Ia siembra 

total en Ia Union, pero por el volumen cosechado, es Ignacio Ramirez con el 31.4%. El 

rendimiento promedio mas elevado lo mantiene este ejido con 800 Kg!Ha, y en 

contrapartida el menor corresponde a Guadalupe Rodriguez con 248. La productividad 

promedio es de 338 kilogramo en condiciones de temporal, valor por debajo de Ia media 

nacional de 525 para el mismo aiio. La figura despliega Ia informacion con relacion a Ia 

superficie sembrada de frijol, el rendimiento promedio obtenido, el volumen cosechado y 

Ia aportacion de cada comunidad para 1991 . Entre los origines de estos magros niveles 

productivos, debemos encontrarlos en las restricciones naturales en los Llanos. 

La actividad ganadera en Ia Union de Ejidos genera un volumen bruto de 1, 190 toneladas 

de ganado bovino, porcino y ovino (incluyendo Ia lana). El inventario ganadero de Ia 

organizacion es de 16,908 cabezas de bovinos. La comunidad que mas aporta a esta 

actividad es Ignacio Allende con 754 .cabezas anuales. Le sigue Guadalupe Victoria con 

638 cabezas, que juntos contribuyen con un tercio de Ia produccion de bovinos de came. 

El hato de ovinos representa el 7.32% del inventario estatal, con un tamaiio del hato de 

17,033 borregos que genera una produccion de lana que representa el 2.3% del valor, 

mientras el 97.7% lo representa Ia produccion de came. El valor global entre lana y came 

equivale al 24.5 % del valor de Ia actividad pecuaria de Ia Union. La infraestructura para 

sostener una ganaderia de bovinos es insuficiente y de acuerdo al inventario los pozos y 

bordos para abrevadero es lo que mas se necesita. Antonio Amaro con 3,800 bovinos 

tiene 7 banos, 3 homos forrajeros, 3 pozos, 32 bordos para abrevadero, 3 corrales de 

manejo y basculas. 

El 27.6% de Ia superficie agricola se encuentran en aparceria que representa 13,276 

hectareas arrendadas bajo Ia modalidad del "tercio", donde el dueiio de Ia tierra recibe un 
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tercio del volumen de produccion agricola por el ciclo agricola. El ejido con mayor 

proporcion de tierras en aparceria es Guadalupe Victoria (35.8%), seguido de Carrillo 

(24%), Antonio Amaro (12.3%), Ramirez (9.2%) e Ignacio Allende (7.7%). La aparceria 

es una forma generalizada de trabajar Ia tierra por las dificultades de financiamiento y 

mano de obra familiar por Ia importancia que reviste Ia rnigracion campesina. 

La capacidad productiva de Ia Union de Ejidos a partir de las variables socioeconomicas 

se ve lirnitada por Ia migracion que representa un factor lirnitante en el desarrollo 

econornico por el numero de jovenes en edad productiva que son obligados a buscar 

fuentes de empleo en el exterior. La maquinaria agricola es suficiente, pero en proceso de 

deterioro y envejecimiento. La infraestructura hidniulica es poco significativa y se 

encuentra en malas condiciones. 

La produccion de fiijol representa Ia base econornica que le irnprime una especia!izacion 

productiva a Ia Union de Ejidos. Del total de Ia superficie cultivada, el 90% son 

sembradas con fiijol aspecto que implica una restriccion importante. La falta de 

diversificacion hace mas fragil Ia economia campesina al estancamiento en los precios y 

genera un futuro incierto ante su liberalizacion comercial en el marco del TLC. 

6. LOS TIPOS DE PRODUCTORES EN LOS LLANOS DE DURANGO 

El frijol en Mexico es un cultivo que ha tenido un fuerte declive de Ia superficie en 

produccion, perdida debida a una caracteristica de Ia produccion en Mexico; su canicter 

erratico. El estancamiento de Ia produccion comparada con el crecimiento poblacional, 

no se explica solo por las dificultades de tipo climatico que se han tenido de manera 

recurrente en los ultimos quince afios. Tambien otros elementos adversos de canicter 

tecnologico estan incidiendo en una disminucion de Ia produccion. La baja rentabilidad 

103 



del cultivo en zonas de temporal al interior de las unidades de produccion tanto 

campesinas como empresariales, esta repercutiendo en una disminucion del frijol. 

La actividad agricola asociada al frijol bajo diversos sistemas de produccion, se desarrolla 

por tres estratos de productores: de subsistencia, campesinos excedentarios y empresarios 

agricolas. Ellos han sido tipificados a partir del criterio del tamafio de Ia superficie 

sembrada, mientras que los factores como niveles tecnologicos de los agroecosistemas, 

productividad de Ia tierra, credito, rentismo, costos de produccion, rentabilidad, 

emigracion, comercializacion, entre otros, han sido utilizados como criterios de 

caracterizacion ( cuadro 6). 

La estructura social de Ia produccion frijolera en Ia region Centro-Norte es 

predominantemente campesina. La tipologia de productores elaborada para los Llanos de 

Durango se elaboro a partir de una muestra de 80 productores de varias comunidades de 

Ia Union de Ejidos y de algunas de Ia region. 

CUADR06.TWOSDEPRODUCTORESENLOSLLANOSDEDURANGO 

Tipo de produaoc Tamailo del Numerode Porciento Superficie prom. de Superticie de fiijol Porcentaje de 
pradio 121CUeslados la U.P. en 1991 participacioo 

CAMPESJ~O DE IOha .u; 57.5 7.75 ha 349ha 15 
SUBSISTENCIA 

CAMPESINO 11 -50 ha 21 26.3 25.2 ha 554ha 24 
EXCEDENT ARlO 

E.MPRESARIO masdr 50ha 13 16.3 108.8 ha 1415 ha 61 
AGRiCOLA 

TOTAL DE LA 80 100 2318ha 100 
MUESTRA 

Fuente: Elaborac10n prop1a con mtormac10n d.: C3111>0 en 1991 . 

Los campesinos de subsistencia representan mas de Ia mitad de los agricultores 

estableciendo en 1991 el 15 porciento de Ia siembra de frijol de temporal en los Llanos 

destinado al autoconsumo. Desarrollan su agricultura temporalera sobre una superficie 

arable de menos 12 hectareas y son fundamentalmente ejidatarios. Ellos estan sembrando 

bajo sistemas con traccion animal y maquinaria agricola, utilizacion de semilla criolla y sin 

uso de fertilizantes. Dependen casi exclusivamente de Ia fuerza de trabajo familiar y sus 

areas de cultivo se localizan en las areas de suelos delgados, sobre lomerios erosionados 
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o laderas de terrenos cerriles del ejido 2 de Abril. Los campesinos de subsistencia han 

venido desplegando una intensa lucha a traves de Ia historia, primero para acceder al 

reparto agrario y posteriormente en su lucha por creditos y mejores precios. 

La caracteristica es el uso de fuerza de trabajo familiar en los deshierbes y en Ia cosecha. 

En estas unidades se cultiva el fiijol en condiciones de regular temporal por lo que en 

aiios buenos, se genera un excedente por encima de los requerimiento de autoconsumo. 

La cantidad de fiijol es de una tonelada anual para cubrir las necesidades de alimentacion 

familiar y de semilla de siembra. 

Los campesinos excendentarios son una cuarta parte de los productores de Ia region y 

aportan el 24 porciento de Ia superficie sembrada. Los empresarios agricolas son poco 

mas del quince porciento de Ia muestra y cubrieron el 60 porciento del area establecida en 

1991 . De acuerdo con esta estimacion, Ia concentracion de Ia tierra es un proceso en 

ascenso debido el 17.4 porciento de los campesinos de subsist en cia son arrendadores de 

su parcela o piensan serlo como estrategia ante Ia crisis del cultivo. Los campesinos 

excedentarios participan con el 32.5 porciento de Ia superficie cosechada total y 

despliegan sus actividades productivas sobre superficies arables de 1 0 a 40 hectareas. 

Estos se integran por productores que poseen entre 15 a 20 hectareas de propiedad 

familiar mientras que el resto se obtiene por Ia via de Ia aparceria, y en estas unidades Ia 

fuerza de trabajo es de caracter familiar como asalariada. Generalmente cuentan con un 

tractor equipado, un vehiculo de transporte ligero de procedencia extranjera en regulares 

condiciones y destaca su dependencia al Procampo para adquirir el fertilizante y el diesel 

En Ia zona de Juan Aldama, Sombrerete, Rio Grande, Miguel Auza y Guadalupe 

Victoria, el grueso de Ia produccion descansa en este estrato de productores 

excedentarios. 

Para el caso de Ia region, los campesmos excedentarios son ejidatarios que han 

acumulado una capacidad de respuesta economica, traducida en Ia posesion de 

maquinaria, equipo agricola para Ia cosecha y transporte ligero. El tamaiio de Ia superficie 
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sembrada ha venido disminuyendo como consecuencia de Ia crisis en Ia que se encuentra 

el cultivo. Si en 1985 un campesino medio sembraba un total de 60 hectareas: su "tabla" 

de 10 hectareas, mas 20 de pequefia propiedad y un resto de 30 arrendadas al "partido", 

en 1997 solo establecieron Ia mitad de esa superficie. Ahora esta disminuyendo Ia 

superficie con renta de Ia tierra tomada "al partido", ello para tener un margen de 

rentabilidad. Ellos poseen un tractor mediano y una trilladora estacionaria. No disponen 

de "combinada" lo que no deja de constituir una limitante para ampliar su unidad de 

producci6n por los altos costos que representa Ia cosecha manual. 

Los campesino excedentarios han enfrentado los afios de Ia crisis producto de afios secos 

y fiios, altos costos de producci6n, bajos precios e insuficiente apoyo del Procampo por 

lo que vienen impl'ementado Ia estrategia de reducir Ia superficie sembrada a un tamafio 

tal que pueda ser autofinanciado con recursos propios y aquellos provenientes de Ia 

migraciOn. 

Los empresarios agricolas es un pequefio sector de productores que representa el 16.2%, 

con derechos como ejidatarios, con tierras compradas en afios de buen temporal y 

abundantes cosechas. Los pequeiios empresarios manejan una superficie arable de 60 a 

140 hectareas. Son ejidatarios y pequefios propietarios que poseen mas de un tractor 

mediano o grande y transporte de carga. Su importante participaci6n en Ia producci6n de 

temporal les ha inferido una capacidad de negociaci6n ante las instituciones oficiales. Con 

Ia agudizaci6n de Ia crisis econ6mica han nutrido las filas de las organizaciones de 

deudores, se han incorporado a Ia lucha por mejores precios, renegociaci6n de Ia cartera 

vencida y en demanda de apoyo crediticio. 

Por Io que respecta a los grandes productores manejan una superficie arable superior a 

las 140 hectareas. Para ello dispone al menos de mas de un tractor grande, pero ademas, 

y esto lo diferencia del resto, disponen de trilladora estacionaria o "parveadora" e incluso 

llegan a poseer "combinadas", que representa el nivel tecnol6gico mas alto en Ia 

cosechada de fiijol. Este estrato de productores estan desarrollando un proceso de 
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cambio en el patron de cultivos, incursionando en el cultivo de cebada maltera por 

contrato, ademas de ser intermediaries locales en el comercio de fiijol. 

Llevan a cabo un sistema de produccion caracterizado por Ia completa mecanizacion de 

las labores agricolas y un mayor uso de fertilizante, si bien las semillas son 

predominantemente criollas. El elemento distintivo es Ia cosecha con combinadas, lo cual 

corresponde a las amplias extensiones cultivadas, a un mayor uso de pesticidas para 

reducir los riesgos de plagas debido a Ia escala de Ia produccion. 

La produccion de frijol en los Llanos de Durango es representative de las formas que 

caracterizan Ia actividad en Ia franja fiijolera. En su cultivo participa Ia agricultura 

campesina como Ia empresarial. En los Llanos de Durango se presentan tres tipos de 

productores definidos a partir de Ia extension de Ia superficie sembrada de fiijol. Los 

campesinos de subsistencia con superficies mcnores a las I 0 hectareas que representan el 

57% de los productores con una superficie promedio de 7. 75 hectareas que siembran el 

15 % del area fiijolera en los Llanos. Campesinos excedentarios que establecen de 11 a 

50 hectareas de cultivo, siembran el 24 porciento del area, con una media de 26 hectareas 

y participan con el 24 % de Ia superficie sembrada. Los empresarios tienen unidades con 

mas de 50 hectareas de frijol , con una media de 1 09~ ellos establecen el 61 de Ia superficie 

(cuadro 6). 

Las condiciones fisico-naturales de los predios son buenas. La totalidad de los 

productores realizan sus actividades en terrenos ubicados en Ia planicie o lomerios 

suaves. En general son suelos de textura de migajon que se encuentran entre los 

Castafiozem, Feozem y Xerosoles, yen menor cantidad suelos de textura tina, como los 

Vertisoles. En cuanto Ia profundidad, un 43 porciento de los campesinos excedentarios 

manifiestan tener suelos delgados. El resto son moderadamente profundos y profundos. 

No son suelos pedregosos. En las condiciones de lomerios se encuentran terrenos 

ligeramente pedregosos ( cuadro 7). 
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CUADRO 7. CARACTERISTICAS FISICO-NATURALES DEWS PREDIOS DE LOS TIPOS DE 

PRODUCTORESENLOSLLANOSDEDURANGO 

Concepto Caracteristica Camp. Subsistencia Camp. Excedentario Empresario 

Pendiente Laden 6.5 0 0 

Loma 2.2 0 0 

Lomasuave 34.8 33.3 38.5 

Planide 56.5 66.3 61.5 

Textura Arrnosa 6.5 1.8 7.7 

Mica JOn 76.1 71.4 84.6 

ArdUosa 17.4 23.8 7.69 

Profimdidad ~ado 28.7 42.9 23.1 

Moderada profundidlld 45.6 14.2 38.5 

Profundo 26.1 42.9 38.5 

Pedregosidad Muy pedreJ:oso 6.5 0 0 

Ped rt"f:OSO 13 9.5 7.7 

UJ:enunente 30.4 18.6 38.5 

Sin pedn-~ad 50 61.9 53.8 

. . . . 
Fuente: Elaboraeton prop1a con mlormaeton de campo en 1991 . 

Los campesmos de subsistencia son pequefios productores que llegan ha utilizar el 

fertilizante solo cuando se dispone de credito 0 algtin tipo de subsidio y cuando las 

condiciones del temporal parecen favorables para asegurar Ia inversion. La seguridad de 

tener buen temporal llega a tener a un nivel de certidumbre en Ia primera escarda, 

momenta de poner el insumo. Los propios campesinos reconoc~n Ia diferencia entre 

aplicar fertilizante o no hacerlo: sin fertilizante solo puede esperar un rendimiento entre 

200 a 300 kilos contra 600 a 800 kilogramos ( cuadro 8). 

Los pequefios productores se caracterizan por presentar un desarrollo precano de Ia 

infraestructura productiva y una produccion agricola con niveles tecnologicos bajos. El 

sistema de produccion con traccion mixta se presenta en algunos productores de Antonio 

Amaro, 2 de Abril y Guadalupe Rodriguez. El tractor se utiliza en el volteo y rastreos y 

Ia yunta en las escardas. El uso de agroquimicos es marginal, en particular el uso de 

fertilizante puede resultar contraproducente dados los niveles de siniestralidad en Ia zona 

y Ia escasa humedad disponible en algunos afios. El 30 % de los campesinos de 

subsistencia no usan fertilizante y solo el 70 % lo hace ocasionalmente cuando existe Ia 

posibilidad de acceder al credito. Las semillas son criollas de ciclo largo como Rio 
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Grande, Negro San Luis, Negro Queretaro, de ciclo intermedio como Bayo Blanco, Flor 

de Mayo, Pinto Nacional Canario Regional, Garbancillo y de ciclo corto como Canario y 

Pinto Villa. 

CUADRO 8. UTILIZACION DE INSUMOS EN EL FRIJOL POR TIPO DE PRODUCTOR 
ENLOSLLANOSDEDURANGO 

Concepto Frecuencia Campesino Subsistencia Campesino Empresario 
Excedentario 

F erti1izantes Nunca 69.6 33.3 23 .1 

En ocasiones 30.4 52.4 61.5 

Siempre 0 14.3 15.4 

Insecticida Nunca 80.9 71.4 76.9 

En ocasiones 17 23.8 15.4 

Siempre 2.1 4.8 7.7 

Herbicidas Nunca 90.2 80.9 53.8 

En ocasioncs 8.8 19 46.1 

Siemprc 0 0 0 
.. .. 

Fuente: Elabor-ae~on prop1a con mformae~on de campo en 1991 . 

El manejo de multiples variedades les previene contra los riesgos de las heladas y sequias. 

AI sembrar variedades de ciclo largo y corto les da seguridad de si el afio es llovedor 

podnin cosechar todo. Pero en afios secos por lo menos podrim cosechar las de ciclo 

corto. Los rendimientos son bajos y Ia trilla se realiza mediante trilladora estacionaria o 

apisonado y venteado al aire. 

El sistema de cultivo predominante en Ia region de los Llanos de Durango tiene Ia 

caracteristica de utilizar Ia maquinaria en todo el proceso de trabajo y una utilizacion 

media de los insumos en lo relativo a uso de sernillas mejoradas y fertilizante. La 

estrategia para quienes disponen de maquinaria propia es poder aprovechar las lluvias de 

inviemo. Con el barbecho anticipado se trata almacenar Ia mayor humedad invemal. En 

Ia siembra, realizada con maquinaria, se utiliza semilla criolla de ciclo largo, corto o 

intermedio. Aunque las semillas utilizadas han mostrado gran adaptacion en Ia region y 

son seleccionadas ciclo a ciclo por los productores, Ia siembra de variedades de ciclo 

largo representa uno de los puntos debiles de Ia produccion fiijolera debido a los retrasos 
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en el temporal y Ia llegada de las heladas a principios de octubre. La baja densidad de 

siembra es otro de los problemas que presentan estos tipos de productores. 

Los medianos y grandes productores solo fertilizan ocasionalmente en un 52 y 61 % 

respectivamente y solo el 15 % lo hacen aiio con aiio. El porque Ia mayoria no usa el 

fertilizante de manera continua tiene que ver con las dificultades economicas en Ia que se 

viven en este momento. La fertilizacion inorganica es usada ocasionalmente al momento 

de Ia primera escarda. La proteccion vegetal es el aspecto menos atendido en este sistema 

de cultivo. Entre el 4 y 7% de los campesinos excedentarios y empresarios combaten las 

plagas del fiijol, porque el daiio que llegan a tener en el cultivo es relativamente poco. La 

proliferacion de malezas cuyo control es esencialmente a traves de las escardas y 

deshierbes manuales, es de importancia en aiios de mucha humedad. 

La cosecha en este sistema de medianos y grandes productores se realiza de manera 

mecanica. El tractor utilizando un par de pequeiios discos cortan Ia planta desde Ia raiz 

para aflojar Ia planta y facilitar Ia cosecha, arrancando Ia planta con rastrillos giratorios 

para formar hileras cada 6 u 8 surcos y amontonandola en borregos para su 

deshidratacion en Ia parcela y su posterior traslado al Iugar de Ia trilla. La trilla se realiza 

en trilladoras estacionarias, destinandose los esquilmos o paja a Ia suplementacion del 

ganado. 

Este sistema de produccion se caracteriza por Ia completa mecanizacion de las labores 

agricolas y un mayor uso de agroquimicos, si bien las semillas son predominantemente 

criollas. El elemento distintivo de este sistema es Ia cosecha con maquinas combinadas, lo 

cual corresponde a superficies extensas. 

Los sistemas de produccion campesinos en un 58.7% no poseen tractor, el 15 .2% tienen 

traccion animal y solo el 24 tiene maquinaria de propiedad colectiva. Los medios de 

transporte son escasos; el I 46.6 % de los campesinos de subsistencia no tienen ningtin 

tipo de vehiculos, el 19.5 usan carreta y solo el 28.4 % tienen algtin tipo de medio de 
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transporte. Los medianos y grandes productores manejan sus sistemas de produccion con 

una participacion de Ia ganaderia de bovinos y ovinos. El sistemas de cultivo mas 

importante manejado por lo campesinos excedentarios asi como para los empresarios es 

el "fiijol de temporal mecanizado con utilizacion media de insumos" . Los niveles de 

mecanizacion alcanzado fue un producto de Ia promocion gubemamental a traves del 

credito en Ia decadas de los setenta y ochenta ( cuadro 9) 

CUADRO 9. MAQUINARIA Y MEDIOS DE TRANSPORTE POR TIPO DE PRODUCTOR EN LOS 

LLANOS DE DURANGO 

Concepto Variable Campesino de Campesino Empresario 

Subsistencia Excedentario 

Tipo de Tracci6n No posee tractor 58.7 28.6 0 

Tiro animal 15.2 9.5 0 

1 tractor 23 .9 47.6 38.6 

2 tractores 2.2 9.5 30.7 

3 0 mas tractores 0 4.8 30.7 

Medios de Transporte No posee vehiculo 45.6 0 0 

SOlo carreta 19.5 23 .8 0 

1 Camioneta 28.4 47.6 15.4 

2 Camionetas 2.1 14.3 53.8 

Carni6n de 3 t. 4.3 4.7 7.7 

Pick Up+ 3 t. 0 9.5 23 .1 
.. 

1- uente: Elabora .. ,on propta con informacton de campo en 199 1 . 

La tenencia de Ia tierra de los campesmos de subsistencia es mayoritariamente de 

ejidatarios, solo un 4.4. porciento son campesinos sin tierras. Los campesinos 

excedentarios son ejidatarios en el 43 porciento y el resto aparte de ser ejidatarios son 

propietarios privados y arriendan mayor superficie. 

CUADRO 10. TENENCIA DE LA TIERRA POR TIPO DE PRODUCTOR 
ENLOSLLANOSDEDURANGO 

Conccpto Campcsino de Campesino Excedentario Empresario 
Subsistcncia 

Campcsino sin tierra ~ - ~ 0 0 

Ejidatario 95.6 43 0 

Ejidatario y arrendatario 0 28.6 53 .8 

Ejidatario y pequci\o prop. 0 28.4 38.4 

Pequeno propictario 0 0 7.7 
. . 

~u<21te. Elahor.u.,,on propta con mforma<.,on de campo en 1991. ' 
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Los empresarios son fundamentalmente ejidatarios que poseen pequefia propiedad y 

aparte arriendan mas terrenos para completar una extension promedio de 1 08 hectareas 

(cuadro 10). 

Los campesinos de subsistencia para completar el ingreso en el 13 .6% emigran al interior 

del pais y el 32.6 % hacia Estados Unidos. Por los bajos costos de producci6n y con 

rendimientos de 500 kilos por hectarea, ellos obtienen una ganancia de $ 566 pesos por 

hectarea, que representa el costo de su mano de obra. El destino de Ia producci6n de 

frijol es para el autoconsumo y Ia venta. De Ia parcela de 10 hectareas, dos terceras partes 

Ia destina al fiijol y el resto al maiz, y una quinta parte de Ia cosecha de fiijol Ia destina a 

Ia alimentaci6n familiar y para semilla de siembra. EI grano de maiz es autoconsumido 

dentro de Ia familia y para sostener una parvada de aves y algunos cerdos. El resto de 

fiijol, Io maneja como fondo de resistencia vendiendolo al menudeo en las tiendas o 

comercios locales para adquirir otros comestibles de Ia canasta basica. EI tazole o 

rastrojo de maiz y Ia paja de fiijol es utilizada para el sostenimiento del tiro de mulas y 

algunas vacas ( cuadro 11 ). 

CUADRO 11.ESTRA TEGIAS ANTE LA CRISIS DEL CUL TIVO DE FRIJOL DE TEMPORAL POR 
TIPO DE PRODUCTO DE LOS LLANOS DE DURANGO 

Estrategia Campesino de Campesino Empresario 
Subsistencia Excedentario 

No piensa ernigrar 54.3 57.1 76.9 

Migraci6n nacional 13.6 0 0 

Migraci6n a E.U. 32.6 42.9 23 .1 

Disrninuir 1a sup. scmb. 3~ . 8 61.9 23 

Disminuir las 1aborcs 4.3 0 7.8 

Sembrar s61o autoconsumo 8 0 0 

Reducir uso fertilizante 8.7 19 30.8 

Rentar Ia parcela 8.7 9.5 0 

Cambiar de cultivo 17.4 0 0 

Mcjorar Ia tecnologia 6.5 0 15.4 

No contest6 19.5 28.6 23 
.. 

fueme: Elaboraaon prop1a con informaCion de campo en 1991 . 

La tendencia de los medianos productores es a Ia disminuci6n de Ia superficie de fiijol. El 

62 % de ellos plantean esta salida para afrontar los momentos actuales. Mientras tanto un 
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19 % piensan reducir aun mas Ia aplicacion del fertilizante. Los grandes productores se 

inclinan por esta ultima via ya que Ia reduccion de Ia superficie sembrada solo lo 

contempla el 23 % pues ello implica subutilizar el parque de maquinaria. 

Aun cuando los centros de investigacion agricola han generado tecnologia sobre todo en 

lo concemiente a variedades mejoradas, fechas de siembra, dosis de fertilizacion, 

densidades de poblacion, control de plagas y de malezas, Ia adopcion de estas practicas 

mejoradas ha sido de manera parcial, pues Ia aplicacion del total del paquete tecnologico 

en condiciones de escasa y mala distribucion de Ia lluvia resulta muy riesgoso para los 

productores invertir en insumos cuya efectividad dependen precisamente de Ia presencia 

de buenos regimenes de humedad. 

Para los pequeiios productores de subsistencia que no estan haciendo uso de Ia tecnologia 

convencional sino por el contrario estan manejando sus agroecosistemas con tecnologias 

de tipo tradicional, ex.isten buenas perspectivas para un mejorarniento tecnologico en 

momentos en que se vuelve a revalorizar las tecnologias tradicionales de bajo perfil en el 

uso de insumos industriales. 

Cabe seiialar que el desarrollo tecnologico de Ia produccion temporalera de fiijol se 

orienta a Ia reduccion sustantiva de los costos mediante Ia adopcion de sistemas de 

labranza adecuados a Ia existencia de grandes superficies compactas. 

La aparceria en la franja fiijolera esta ampliamente extendida. Aunque el fenomeno del 

rentismo cuenta con antecedentes historicos en Ia region desde Ia epoca de las haciendas, 

actualmente es una forma de produccion que expresa Ia recomposicion de Ia sociedad 

rural en un contexto de crisis. La apareceria funciona como mecanismo para Ia 

valorizacion del capital en Ia agricultura y como via para Ia reproduccion de las unidades 

campesinas empobrecidas por la crisis. El fenomeno se ha eXtendido basta cobra 

relevancia en la produccion de fiijol. En Juan Aldama se estima que entre el 35 y 40% de 

los productores estan dando sus tierras "al partido" o en arrendarniento. 
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Los factores a los que se atribuye el origen del rentismo son debidos a Ia existencia de un 

amplio grupo de productores que no cuentan con recursos econ6micos suficientes para 

producir y no cumplen con los requisitos para obtener credito, debiendo emigrar a otras 

entidades o fuera del pais. Otro sector, son titulares de tierra sin Ia suficiente fuerza de 

trabajo como mujeres solas y personas de edad avanzada y por Ia permanencia de un 

sector de ejidatarios que prefieren dedicarse a otras actividades productivas dentro de las 

localidades como el comercio, talleres mecanicos y Ia construcci6n. 

Los aparceros juegan un papel destacado en Ia Revoluci6n Mexicana por su 

contradicci6n con Ia gran propiedad hacendaria en el norte del pais. La aparceria supone 

Ia disociaci6n del productor directo respecto a los medios de producci6n, pero sobre todo 

Ia existencia de una presion sobre Ia tierra. La aparceria funge como mecanismo para Ia 

acumulaci6n de capital para quienes poseen los medios de producci6n necesarios, pero 

tambien como via para Ia reproducci6n campesina de quienes no tienen mas altemativa 

que entregar el usufructo de su parcela a cambio de una renta en especie al momento de 

Ia cosecha. 

En Ia franja frijolera aparecen una forma de aparceria, de las cuales derivan muitipies 

modalidades. Es una forma modema donde una proporci6n importante de Ia tierra se 

encuentra en propiedad de campesinos descapitalizados, mientras que por otro lado existe 

un sector de productores que necesitan cantidades adicionales de tierra para movilizar su 

capital invertido en maquinaria, bodegas y circulante. 

" La Revoluci6n no erradic6 Ia aparceria, tanto que en 1933 el gobiemo del Estado de 

Zacatecas dicta una ley de aparceria encaminada a regular las relaciones. Esta ley 

establece que si el propietario aporta unicamente Ia tierra, le corresponde el 33% de Ia 

cosecha, si ademas proporciona animales de trabajo Ie corresponde el 40%, y si tambien 

proporciona aperos e implementos de trabajo y habilitaci6n, el 50% . Se establece Ia 

obligaci6n para el propietario de agregar media hectarea por cada "yunta" libre para el 
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aparcero. En cuanto a Ia explotaci6n ganadera, el aparcero tiene derecho al 50% de las 

crias y de los esquilmos .. .. " (De Ia Peiia, M. 1948) 

La aparceria cobra importancia a partir de Ia creciente descapitalizaci6n de las unidades 

campesinas en Ia decada de los ochenta, toda vez que Ia politica crediticia no redund6 en 

una capitalizaci6n de largo alcance. Tiene como base Ia existencia de una porci6n 

importante de productores que se ven obligados a dar sus tierras como via para obtener 

un ingreso seguro. La cesi6n del usufiucto de Ia tierra constituye una via para Ia 

reproducci6n campesina y se basa en Ia imposibilidad de acceder al cn~dito o Ia 

maquinaria agricola alquilada en condiciones favorables. La aparceria esta muy extendida 

en Ia producci6n de frijol bajo Ia modalidad del '1ercio": el dueiio de Ia tierra recibe Ia 

tercera parte del volumen total cosechado. 

Existe Ia presion sobre la tierra de parte de un sector de productores que necesita 

movilizar su maquinaria en superficies amplias como condici6n para valorizar su capital o 

para amortizar sus inversiones. Dado el encarecimiento de los costos de producci6n y Ia 

insuficiencia de los precios del frijol los dueiios de Ia maquinaria estan haciendo recaer Ia 

crisis sobre aquellos que no pueden trabajar sus propias tierras, reduciendo su 

participaci6n del "tercio" al "cuarto". Los ajustes en Ia politica agricola se ha orientado a 

un uso mas eficiente de los recursos por lo que el campesino que renta Ia tierra ahora 

debe ceder sus derechos del Procampo. 

En caso del cultivo del frijol destaca Ia existencia de una ernigraci6n en Ia entidad y el 

papel jugado en Ia gesti6n de este fen6meno por el gobiemo en Ia decada de los cuarenta 

y hasta los aiios sesentas. La migraci6n presenta perfiles regionales claramente definidos y 

en Ia franja frijolera se dirige a los Estados Unidos. Si bien existen esfuerzos recientes por 

disminuir Ia emigraci6n es claro que los principales elementos sobre los que se ha 

sostenido el fen6meno no han disminuido. Una tasa de natalidad superior el promedio 

nacional, una concentraci6n territorial sigruficativa y Ia insuficiencia de Ia agricultura 

zacatecana para sostener Ia poblaci6n rural debido a sus condiciones ambientales 

115 



precarias. La importancia actual de Ia emigracion en Ia region queda expresada por el 

becbo de que Zacatecas es el cuarto estado abastecedor de jomaleros agricolas del pais. 

El medio rural de Ia franja frijolera es el principal abastecedor de emigrantes bacia los 

estados de Ia Union Americana donde los zacatecanos que ingresan se dirigen al estado 

de California, Texas e Illinois. La estimacion es de 141,289 migrantes de acuerdo con Ia 

encuesta del INEGI-UAZ (1992) de los cuales 82,894 se dirigen bacia los Estados 

Unidos como destino final y 58,395 es de canicter intema. La importancia de Ia 

emigracion temporal entre los productores frijoleros de Ia region Centro-Norte puede 

desprenderse del estudio de Ramirez (1991) en el sentido de que el 44.2% de los 

agricultores pueden reproducirse con base en las actividades agropecuarias y el 40% 

deben recurrir a Ia venta de su fuerza de trabajo. 

De lo anterior se desprendc que los fenomenos de Ia aparceria y migracion se encuentran 

relacionados entre si y vinculados a una tradicion de concentracion de Ia tierra y el 

capital. Se trata de elementos dimimicos que inciden sobre las estrategias campesinas para 

Ia reproduccion de las unidades campesinas. 

7. LA RENTABILIDAD DEL CULTIVO DE FRIJOL EN ESTADOS UNIDOS Y EN 

LA FRANJA FRIJOLERA DE MEXICO 

En Estados Unidos los productores de frijol de temporal en 1997 tuvieron unos costos 

directos e indirectos de 552 dolares por bectarea y 342 dolares por tonelada 

respectivamente mientras que en Ia franja frijolera de Ia region Centro Norte ascendieron 

a 341.98 do lares por bectarea y de I ,036.3 do lares por tonelada correspondiente a un 

rendimiento de 330 kilos por bectarea ( cuadro 12 ). 
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ANO 

1re6 

1967 

1968 

1969 

1~ 

1~1 

1~ 

1~7 

CUADRO 12 .COSTOS DE PRODUCCION DE FRIJOL TEMPORAL EN 
EST ADOS UNIOOS Y MEXICO 

EST ADOS UNIDOS DE AMERICA MEXICO 

Costo por hectarea Rend. Costo por tonelada Costo por hectarea Rend. Costo por 
tonelada 

d61ares corrientes Kg/Ha d61ares corrientes d61ares corrientes Kg/Ha d61ares 
corrientes 

276.~ 1.07 258.87 270.83 0 .6 451 .38 

3:5.32 1 3:5.32 279.68 0.57 490.66 

329.22 1.6 2a5.76 224.44 0 .44 510.1 

361 .96 1.61 224.83 286.2 0 .45 636.01 

:R>.31 1.66 236.56 3J6.82 0.62 494.87 

418.64 1.66 252.19 328.75 0.64 513.68 

562.51 1.57 342.56 363.47 0.67 537.94 

562.51 1.61 342.56 341 .96 0.33 1036.29 
.. 

Fuente: 1~ y 1~7 ElaboraCIOil propta; 1re6 a 1~1 Calva (1~) 

Si los rendimientos promedios en Ia zona fiijolera de Estados Unidos alcanzaron los 

I ,620 Kg/ha en condiciones de temporal, a un precio de 414 do lares Ia tonelada, esto 

resulta en un ingreso bruto de 6 70.7 do lares por hectarea. 

CUADRO 13. PRECIOS DEL FRIJOL EN MEXICO Y EST ADOS UNIOOS 

MEXICO ME:\lCO EST ADOS UNIOOS TIPO DE CAMBIO 

AJ'<O PESOSffOI" OOLARESITOI" OOLARESITON PESOsmOLAR 

1980 12000 523 608 22.95 

198 1 16000 653 463 24.51 

1982 21100 369 313 57.18 

1983 33000 220 494 150.29 

1984 52850 284 412 185.94 

1985 155000 499 388 310.58 

1986 217000 340 421 637.88 

1987 525000 371 364 1416.89 

1988 785SOO 33!1 659 2322.10 

1989 923945 36M 628 2511.82 

1990 1850000 649 414 2851.52 

199 1 2100000 694 3026.02 

1992 2100000 678 3095.81 

1993 2100000 67S 3110.55 

1994 1600 4115 3.30 

1995 1920 315 6.10 

1996 3100 466 6.65 

1997 3800 4116 7.82 

Fl..TENTE: INEGJ 
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La rentabilidad alcanzada por Estados Unidos ha residido en Ia elevada productividad de 

Ia tierra, el cultivo y Ia mano de obra reduciendo con ello los costos de produccion por 

tonelada cosechada. Mientras que en Mexico se invierten 17 jomales por hectarea y 36 

jomales por tonelada, en Estados Unidos se reportan 0.6 jomales/tonelada. Estos 

contrastes reflejan las condiciones de politica agricola de subsidiar Ia produccion, de 

recursos naturales y de Ia tecnologia adoptada. 

CUADRO 14. INGRESO NETO EN EL CULTIVO DE FRIJOL EN LA FRANJA FRIJOLERA DE 

ZACATECAS-DURANGO 
ANO PRECIO COSTOPOR Rendimiento COSTOPOR INGRESO INGRESO TIPODE INGRESO 

MEXICO HECTAREA (Ton!Ha) TONE LAD A BRtiTO NETO CAMBIO NETO 

(DOiar!fon) (DOian!S) (DOiart!S) (Precio*Rend) (DOiares!Ha) (pesosldOiar) (NP Pesos!Ha) 

Ing.Bruto- lng.Bruto-
CoslOS!ha Costos 

1990 649 270.83 0.702 385.79 455.59 184.76 2851.52 526.75 

1991 694 279.68 0.776 360.41 894.32 614.64 3026.02 1859.91 

1992 678 224.44 0.212 1058.67 143.73 -80.71 3095.81 -249.86 

1993 675 286.2 0.638 448.58 430.65 -144.45 3110.55 -449.32 

1994 485 306.82 0.821 373.71 398.18 91.36 3.3 301.49 

1995 315 328.75 0.65 505.33 204.75 -124.00 6.1 -756.40 

1996 466 363.47 0.865 420.19 403.09 -39.62 6.65 -263.47 

1997 486 341.98 0.33 1036.3 160.38 -181.6 7.82 -1420.11 

.. 
Fuente: Elaboraaon prop1a tomando como base los rendJmJentos de Sombrerete de 1990 a 1997 

La rentabilidad en Estados Unidos se obtiene restando los costos de produccion a los 

ingresos brutos que resulta en un ingreso neto de 327.7 do lares por hectarea. A esto hay 

que agregar un subsidio gubemamental, en dinero en efectivo, por 333 dolares por 

tonelada producida. En resumen un productor de temporal de Estados Unidos tiene una 

ganancia al final del ciclo de 660.7 do lares por hectarea ($ 5,219.3 pesos con el tipo de 

cambio de 1997). En Mexico, por el contrario, Ia situacion es desfavorable para el 

campesino. Haciendo un calculo con el rendimiento del aiio de 1997 de 330 Kg/ha como 

promedio para Ia comunidad de Colonia Hidalgo, Sombrerete, y si los costos por 

tonelada producida son de 1,036 dolares sin renta de Ia tierra, sin incluir los intereses y 

pagan do Ia maquila de Ia maquinaria, los costos por hectarea son de 341 .98 do lares en Ia 

franja frijolera del Centro Norte. Si los precios de frijol en 1997 se situaron en 489 

dolares/ tonelada (3800 pesos) multiplicado por el rendimiento promedio de 330 kg/ha., 

resulta que los ingresos brutos de 160.38 dolares/ha menos los costos de produccion de 
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341.98 dolareslha, resulta una perdida de 181.60 do lares por hectarea cosechada 

(1420.11 pesos). 
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FIGURA 32. RENTABILIDAD DEL CULTIVO DE FRIJOL DE TEMPORAL EN ZACATECAS
DURANGO 

Esto significa que el productor esta subsidiando Ia produccion de frijol. El produce una 

tonelada a $ 8,080 pesos y recibe solo $ 4,000 por el pago a precio medio rural. El 

subsidia en $4080 pesos por tonelada vendida, de tal manera que bajo esta situacion Ia 

estrategia sea precisamente reducir su area de siembra, entre otras acciones 

implementadas como se vera en seguida. Esta situacion de perdidas se observa en Ia 

figura, donde de siete anos de los anos noventas solo gano en 1990, 1991 y 1994. 

La estructura de los costos es muy diferente entre Estados Unidos y Mexico, lo cual no 

es mas que un retlejo de las diferencias tecnologicas, agroecologicas y economicas entre 

ambos paises. 

Por principio de cuentas, Ia estructura de costos por hectarea en Estados Unidos tiene a 

los gastos en insumos (fertilizantes, herbicidas e insecticidas) como el rubro mas 

importante el cual llega a consumir el 41 % de los costos totales ( equivalentes a 225 
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dolares por hectarea), seguido de los gastos en administracion que representan el 15 % 

(80 dolareslha) y los gastos de Ia cosecha mecanica con combinada que exige el 12 % del 

total de gastos, mientras que los costos de mano de obra solo representan el 6 % del total 

(35 dolareslha), no teniendo los costos de preparacion de tierras por Ia tecnologia de 

labranza cero o labranza de conservacion que ellos estcin utilizando de manera 

generalizada. 

Mientras tanto en Zacatecas y Durango lo estructura de gastos por hectarea para un 

campesino o empresario que dispone de credito oficial y posee maquinaria propia es Ia 

siguiente: los gastos en insumos representan el 26 % ( 113 do lares), mano de obra 21 % 

(93 dolares), preparacion de suelos 13 %(57 dolares), mientras que Ia cosecha, sin incluir 

mano de obra representa el 7% (30 dolares). Cuando se tienen que cubrir los intereses de 

Ia usura estos ascienden al 19% (83 dolareslha), mientras que los intereses de Ia banca de 

desarrollo solo llega al 7 % (37 dolares). Ademas Ia erogacion por renta de Ia tierra, 

situacion muy comun en Mexico, equivalen al 19 % (99 dolares/ha) de los costos totales. 

Cuando se trata de campesinos sin acceso al credito del BANRURAL ni disponen de 

maquinaria agricola propia Ia estructura de costos cambia de Ia siguiente manera: los 

costos de mano de obra es el rubro mas importante y que ascienden al 28 % del total 

(125 dolareslha), mientras que las erogaciones en insumos solo es del 17% (74 dolares), 

en preparacion del terreno 13% (59 dolares) y el pago de los intereses de Ia usura llegan 

a tener una alta importancia al representar el 19% de los costos totales (83 dolares/ha). 

8. EL POTENCIAL PRODUCTIVO DEL FRIJOL EN LA REGION CENTRO NORTE 

En Ia franja frijolera de Zacatecas-Durango 664,464 hectareas de tierras de temporal se 

consideran de alto potencial productivo para el cultivo del frijol. El resto de Ia superficie 
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sembrada se esta llevando a cabo en tierras de mediana productividad debido a bajos 

niveles de precipitacion y escasa profundidad de los suelos. 

La franja frijolera de Zacatecas-Durango presenta un potencial productivo definido en 

cuanto a Ia calidad de los suelos. En terminos de Ia fisiografia, las pendientes planas de Ia 

llanura aluvial de Guadalupe Victoria, las pendientes suaves de los lomerios asociados 

con bajadas aluviales de Sombrerete, Miguel Auza y Juan Aldama se presentan como un 

factor favorable para Ia concentracion de Ia humedad proveniente de las sierras y mesetas. 

El clima predominante en Ia franja es favorable en cuanto a Ia temperatura media, pero 

restrictivo en lo tocante a Ia precipitacion. Las temperaturas adecuadas se presenta a 

partir de mediados de Marzo y se prolonga hasta mediados de octubre, resultando un 

Periodo Termico de ocho meses al afio. En lo tocante a Ia precipitacion pluvial, esta es 

menor. en Ia mayor parte del afio, a los volumenes de evapotranspiracion, resultando un 

periodo de crecimiento por humedad de 90 dias al afio. 

Esta humedad, permite Ia actividad agricola en cultivos de ciclo corto, como es el caso 

del frijol, con el aprovechamiento de las lluvias de julio, agosto y septiembre y de los 

escurrimientos superficiales de las sierras, lo cual es posible por Ia capacidad de los suelos 

de almacenamiento de Ia humedad y por las pnicticas culturales como los volteos 

profundos en inviemo, las escardas y control de malas hierbas. 

Los suelos de Ia region representan el recurso natural mas valioso por sus buenas 

caracteristicas de fertilidad, relieve. profundidad, textura y por Ia ausencia de salinidad y 

sodicidad, que hacen de estos suelos muy productivos cuando se presentan buenos 

temporales. 

De acuerdo con el estudio del rNIF AP ( 1991 ), refieren que en Ia region frijolera . de 

Sombrerete, Rio Grande, Miguel Auza y Juan Aldama considerada de buena 

productividad es posible obtener elevados rendirnientos. En afios de buen temporal, el 
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INIF AP en sus parcelas de validacion tecnologica establecidas en Ia franja obtuvieron 

rendimientos del orden de los 1,800 Kg/ha., mientras que los productores cooperantes 

solo alcanzaron los 760 kg/ha. En el cuadro ? se exponen los rendimiento logrados en las 

parcelas de validacion del INIF AP-Durango en 1994, lo que es evidencia del potencial 

que puede alcanzar Ia produccion de fiijol de temporal utilizando el paquete tecnologico. 

CUADRO.I5. POTENCIAL DE RENDIMIENTO DEL FRIJOL DE TEMPORAL EN LA 

UNION DE EJIDOS "GRAL GUADALUPE VICTORIA" DURANGO . 
EJIOO APTITIJDDE SUPERFICIE SEMBRADA RENDIMIENTO DE RENDlMIENTO 

LA TIERRA (ha) INIFAP PROMEDIO 
(1\.g/Ha) (kgiha) 

GUADALUPE VICTORIA media 13626 1000 500 

IGNACIO RAMIREZ media 5920 1800 635 

IGNACIO ALLENDE baja 6504 1000 487 

CALIXTO CONTRERAS media 3089 1000 500 

J.GUADALUPE RODRIGUEZ media 3107 1000 532 

FELIPE CARRJLLO PUERTO media 8300 1000 542 

ANTONIO AMARO media 5700 1000 519 

DOS DE ABRIL baia 879 700 436 

FUENTE: lNIFAP-DURANGO. 1994 

La diferencia en rendimiento a favor de Ia tecnologia del INIF AP es de 1, 1 00 Kglha, que 

retleja el potencial existente en Ia region. El problema es lo aleatorio de las lluvias que le 

confiere a Ia agricultura de Ia franja fiijolera de Zacatecas-Durango un nivel de riesgo 

elevado que limita las posibilidades de desarrollo regional La region configura un entomo . 

rural de alta migracion rural. 
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CAPITULO IV. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Existe una necesidad sentida de los productores de Ia franja frijolera de Zacatecas

Durango de elevar rendimientos y calidad de Ia producci6n agricola y de adoptar nuevas 

tecnologias para el logro de tal prop6sito. Ante las experiencias de organizaci6n del 

pasado, actualmente estan surgiendo nuevas estructuras. 

El Estado no debe renunciar a dirigir las cuestiones del desarrollo rural, abandonando a 

las fuerzas del mercado el problema estratt~gico de asegurar Ia alimentaci6n del pueblo de 

Mexico. Es menester generar propuestas que incrementen Ia productividad de Ia tierra, 

cultivos del trabajo sin arriesgar Ia calidad de los recursos naturales. 

El cambio en Ia agricultura campesina de un nivel de autoconsumo a uno de canicter 

excedentario, esta en funci6n de su inserci6n en el mercado. La operaci6n de moddos 

microecon6micos de optimizaci6n con orientaci6n al mercado es para lograr activar las 

potencialidades, independiente de las limitaciones que el tamafio de Ia explotaci6n pueda 

imponer. El campesino que orienta su producci6n al mercado se situa en el camino 

ascendente de llegar a Ia adopci6n de tecnicas que le permitan mantenerse en Ia 

competencia con costos variables decrecientes. Lograr Ia transformaci6n de productores 

de subsistencia en agricultores excedentarios es Ia ruta hacia el desarrollo rural. El 

productor que este insertado en el mercado, adoptando nuevas adelantos y formas de 

organizaci6n, podra superar el estado de bajos ingresos y de su integraci6n a los tlujos de 

migraci6n rural hacia las ciudades. 

Cualquier propuesta de desarrollo rural debeni estar orientada a promover el sector social 

de Ia agricultura. El perfil de un modelo altemativo tiene como meta el aumento de Ia 

productividad de Ia agricultura campesina basada en nuevas tecnologias disefiadas 
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para las condiciones especificas de los entomos regionales. Las ventajas del cambio 

tecnologico se veni reflejada en Ia disminucion de precios por efecto de un incremento en 

Ia produccion. A medida que el efecto acumulativo de las innovaciones incremente Ia 

oferta es de esperarse una caida en los precios en el mercado. La adopcion de 

innovaciones tecnologicas son ventajas para los consumidores. 

La productividad y el grado de competitividad intemacional alcanzada reflejan el grado 

de desarrollo de Ia agricultura de un pais. El sector debe ser evaluado en relacion at nivel 

intemacional, de ahi que sea necesario definir si el cultivo de frijol puede seguir expuesto 

a Ia competencia intemacional. 

Las ventajas comparativas entre las naciones, que es el fundamento de Ia especializacion 

intemacional, se explican por las diferencias en Ia dotacion de los recursos. Se debe de 

actualizar el diagnosticos para el frijol por region productora y por tipo de productor 

La organizacion voluntaria en formas de cooperacion mas eficientes como las empresas 

para Ia comercializacion de insumos y productos, Ia modernizacion tecnologica y Ia 

diversificacion de los sistemas agricoias constituyen los aspectos centrales para una 

reactivacion de Ia agricultura en Ia franja frijolera del Centro Norte. 

Las formas y el ritmo del cambio tecnologico dependera de las condiciones concretas de 

cada region, de Ia naturaleza de sus recursos productivos y de Ia organizacion de los 

productores. Una politica de inversiones en infraestructura para Ia comerciali.z:acion, 

educacion, investigacion, capacitacion y asistencia tecnica son los componentes de una 

propuesta altemativa. Los recursos para financiar un proyecto de desarrollo deberan ser 

obtenidos de Ia inversion privada en un esquema de agroasociaciones, con recursos 

gubemamentales del fisco y con ahorros de las organizaciones de productores. 

La falta de solvencia generada porIa ola recesiva no puede continuar por mas tiempo. Es 

posible reactivar Ia economia de Ia produccion de frijol y generar procesos de 
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acumulaci6n porIa retenci6n de los excedentes durante el intercambio con los mercados. 

La planificaci6n estatal es imprescindible para Ia realizaci6n de un proyecto altemativo 

que no puede efectuarse mas que a condici6n de poner a disposici6n del Estado los 

principales instrumentos para el desarrollo como financiamiento y el credito agricola, 

investigaci6n cientifica y tecnol6gica, capacitaci6n y asistencia tecnica, educaci6n tecnica 

y Ia inversion en servicios comunitarios. 

El futuro inmediato de los productores fiijoleros de temporal de Zacatecas y Durango 

esta relacionada con su capacidad de generar nuevas respuestas en Ia esfera de Ia 

comercializaci6n como resultado de · acciones de autogesti6n campesina. El contexto 

puede ser favorable dado que el fiijol tiene una trascendencia fundamental por ser Ia base, 

junto al maiz, de Ia alimentaci6n de Ia poblaci6n mexicana y por Ia importancia que 

representa dentro de Ia estructura agricola nacional. La disyuntiva para los campesinos 

de Ia franja fiijolera del Centro Norte es poder mantener viables los sistemas agricolas 

con Ia adopci6n de nuevos componentes de tecnologia sustentable que incremente el 

rendimiento del cultivo. De no lograrse los productores se estaran exponiendo a 

convertirse en un estrato proletarizado de emigrantes en busqueda de opciones de empleo 

en otras regiones del pais y del extranjero. 

Un repunte en Ia producci6n de fiijol es posible a partir generar un proceso de cambio 

tecnol6gico con sustentabilidad que perrnita incrementar los rendimientos por unidad de 

area, como base para lograr rentabilidad de Ia agricultura. Para que ello ocurra debe 

existir cambios en el marco de las relaciones de Ia sociedad rural con el resto del sistema 

econ6mico. La sociedad en su conjunto debe consentir que el Estado subsidie Ia 

producci6n de fiijol canalizando recursos fiscales directamente al productor por 

superficie sembrada y por tonelada comercializada como incentivo para Ia adopci6n de 

mejores esquemas tecnol6gicos. 

Las caracteristicas de los suelos en los llanos y lomerios de Zacatecas y Durango de ser 

profundos y pianos hizo posible Ia rapida adopci6n de maquinaria a credito, que mejor6 Ia 

preparaci6n de las tierras y aument6 Ia frontera agricola con nuevas tierras abiertas al 
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cultivo. Este beneficio se perdio con Ia promocion oficial al monocultivo de fiijol , 

dejandose de sembrar maiz de temporal, cebadas y avenas forrajeras. Ante el crecimiento 

de Ia superficie de fiijol como unicultivo, el cuello de botella fue su recoleccion y trillado. 

Desde entonces Ia trilla mecanizada devino en mayores flujos migracion a Estados 

Unidos. Los empresarios fiijoleros llegaron ha expandir sus unidades de produccion a 

partir de mecanizar Ia cosecha, que es Ia fase mas costosa del proceso productivo, exige 

mayor capital y fuerza de trabajo elevando los costos de manera importante. 

Una reconversion tecnologica que incremente los rendimientos y baje los costos por 

tonelada cosechada es Ia salida mas viable. Los productores tienen que generar un 

margen de ganancia que les permita consolidar una primera fase de adopcion tecnologica 

para las condiciones particulares regionales por medio del mejoramiento genetico bacia 

variedades resistentes a Ia sequia y de ciclo corto para enfrentar las heladas tempranas. 

Los centros de investigacion agricola ya han generado variedades mejoradas, fechas de 

siembra, dosis de fertilizacion, densidades de poblacion, control de plagas y de malezas. 

Existen las bases para un repunte con Ia tecnologia desarrollada como Ia variedad Pinto 

Villa, que a partir de 1994 viene desplazando las semillas de ciclo largo como Rio 

Grande, Negro San Luis y Queretaro. Las semillas de Ia Universidad Autonoma de 

Zacatecas comienzan a impactar de igual forma. 

Los elementos para una propuesta de desarrollo rural en Ia franja fiijolera de Zacatecas

Durango debe partir del fortalecimiento de Ia organizacion de los productores que 

recupere Ia capacidad de dirigir el crecimiento economico a partir de gestionar mayores 

recursos bacia Ia region. Un modelo de desarrollo altemativo debe diseiiarse en funcion 

de las condiciones particulares debiendo incorporar los parametros del mercado mundial 

que defina las norrnas de productividad de los sistemas de explotacion y de calidad. El 

proceso debe ser endogeno, que disminuya Ia dependencia de insumos industriales y 

aproveche el uso de los recursos locales, como esquilmos que permitan elaborar las 

compostas para obtener el propio abono. 
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Una propuesta que reactive Ia producci6n de frijol debe estar dirigida a zonas de alto y 

mediano potencial productivo apoyando un mejoramiento de los sistemas agricolas y 

ampliando Ia diversificaci6n con maiz, cebada maltera y avena forrajera como impulso a 

los sistemas de rotaci6n de cultivos entre gramineas y leguminosas, clave del exito de Ia 

agricultura de los campesinos Menonitas. 

Para las zonas marginates de bajo potencial, una propuesta de desarrollo rural estara 

basada en cultivos alternativos que se adapten a las condiciones restrictivas como el 

durazno de temporal, cultivos que complementen Ia agricultura de autosubsistencia de 

maiz y frijol , apoyando Ia adopci6n de sistemas tecnol6gicos de bajo costo como el 

yunticultor y extensivo en el uso de Ia mano de obra familiar, creando opciones de 

empleo familiar en las propias comunidades para absorber los excedentes de fuerza de 

trabajo. 

Un elemento estrategico sera Ia creaci6n de economias de escala externas con Ia 

organizaci6n para comercializar de los excedentes de fiijol, adquisici6n de insumos, 

asesoria tecnica y capacitaci6n a traves de empresas integradoras de servicios multiples. 

Otro componente sera el reimpulso de Ia agroindustria, como empacadoras y enlatadoras 

de frijol para ampliar Ia oferta de empleo y aumentar el valor agregado de fiijol. Esto 

requiere de mas gasto publico en infraestructura, investigaci6n y capacitaci6n a 

product ores. 

La formaci6n de una comercializadora regional con Ia integraci6n de una red de 

almacenes rurales para el acopio. bodegas alquiladas en centrales de abastos, Ia operaci6n 

de pequeiias empacadoras de frijol en lugares estrategicos para mejorar Ia calidad del 

producto, es un planteamiento viable para las organizaciones que se propongan mejorar 

los canales de distribuci6n y aumentar los margenes de ganancia y beneficie a Ia poblaci6n 

urbana con productos de calidad a menor precio, con solo disminuir el excesivo 

intermediarismo. 
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La situacion en Ia franja frijolera de Zacatecas-Durango presenta condiciones restrictivas 

para Ia produccion de .Ia leguminosa. Los promedios de precipitacion, evapotranspiracion 

y temperatura en Ia region llevan a un periodo de crecimiento de noventa dias adecuados 

para el crecimiento del cultivo. Sin embargo, Ia llegada de las heladas tempranas a 

principios de octubre, con afios de sequias severas de medio verano, se constituyen como 

limitantes extemas que provoca una situacion de alto riesgo. En afios secos el balance 

entre egresos e ingresos es desfavorable al agricultor, independiente del tamafio de Ia 

explotacion. En estas condiciones quien mas siembra, mas pierde. 

El fuerte impulso del fiijol en Ia decada de los ochenta permitio Ia mecanizacion del 

cultivo, pero a partir de los noventas, en tiempos de retiro de subsidios, el parque de 

maquinaria agricola ya no pudo ser renovado con el consecuente envejecimiento e 

impactando en los costos de mantenimiento y operacion. La falta de recursos para Ia 

adquisicion de semilla mejorada y de los fertilizantes, ya no posible por el encarecimiento 

de estos insumos Io que esta llevando a una encrucijada al productor. 

La falta de rotacion del cultivo y un sobreuso de Ia maquinaria esta repercutiendo de 

manera negativa el entomo ecologico por Ia compactacion de Ia capa arable del suelo y 

el aumento de los riesgos de erosion, infestacion de nuevas plagas como los nematodos y 

hongos, que refleja el agotamiento de los sistemas tecnologicos impulsados en decadas 

pasadas. 

Las posibilidades de las organizaciones de productores como Ia Union de Ejidos de 

Guadalupe Victoria para mejorar las perspectivas del cultivo de fiijol tiene que ver con 

las siguientes cuestiones. En 1998 de no existir un programa emergente para apoyar Ia 

adquisicion de los principales insumos de Ia produccion como diesel, semilla y 

fertilizantes, es previsible una disminucion muy importante de Ia superficie sembrada. El 

tamafio de las unidades de produccion se viene reduciendo a partir de 1988 afio en el 

cual, los empresarios agricolas podian establecer un promedio 300 hectareas; para 1997 

el promedio llega a no mas de 200 ante los elevados costos y bajos precios. 
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La Union de Ejidos de Guadalupe Victoria se encuentra en un proceso de desintegracion 

ante el fracaso de los principales proyectos economicos y Ia poca capacidad de gestion 

ante las instituciones que se expresa en Ia inoperancia de las estructuras basicas de toma 

de decisiones como Ia asamblea de delegados. La dirigencia se encuentra desgastada por 

el prolongado tiempo que lleva al frente. Las coyunturas electorates han dividido a los 

ejidatarios por el avance de Ia oposicion en las comunidades, mientras que Ia dirigencia se 

mantiene bajo Ia influencia del partido, situacion que ha erosionado Ia unidad campesina. 

La falta de un equipo tecnico para Ia presentacion ante instancias oficiales e instituciones 

de credito, de proyectos viables y de apoyo a Ia gestion vi no a agudizar .Ia crisis de Ia 

organizacion al desaparecer el modulo tecnico Centro Norte de UNORCA (Union 

Nacional de Organizaciones Regionales Autonomas Campesinas), dejando sin respaldo 

tecnico a Ia Union de Ejidos desde 1994, momento de debacle en Ia organizacion. 

La demanda mas sentida por los productores ha sido el contar con creditos puente de Ia 

banca comercial con recursos de Procampo para Ia compra de fertilizante, diesel y 

semilla. El proyecto de una comercializadora de frijol sigue siendo Ia maxima aspitacion 

de los productores no solo en Llanos sino en toda Ia franja frijolera . Las altemativas para 

los agricultores gira en tomo a Ia creacion de una comercializadora regional de frijol que 

funcione como sociedad anonima por acciones, que se constituya a futuro como 

prestadora de servicios multiples para comercializar en una segunda etapa los insumos 

como fertilizante y semilla, refacciones, prestadora de servicios especializados de tipo 

tecnico. 

Renegociar Ia deuda de Ia Union de Ejidos "Gral. Guadalupe Victoria" con Banrural 

para rescatar Ia envasadora de frijol y poder ofrecer un producto de calidad sin piedras, 

pulido y encostalado para su venta en central de abastos, organizaciones sociales y 

tiendas departamentales de Ia ciudad de Mexico. 
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Es urgente introducir cambios tecnol6gicos en Ia cadena productiva para elevar el 

rendimiento y disminuir los costos por tonelada, con un paquete conformado por el uso 

de semillas mejoradas de ciclo corto, en terrenos de lomerios introduciendo el pileteo o 

"contras" en Ia segunda escarda para retener Ia humedad dentro del surco, adoptando 

una pnictica de labranza minima con Ia reducci6n del numero de actividades de 

preparaci6n del suelo, evitar quemar los residuos de cosecha con Ia fabricaci6n de abonos 

organicos para aprovechar Ia paja de fiijol. 

La comercializaci6n de fiijol compitiendo con los intermediarios locales por los margenes 

de ganancias, es viable con las bodegas de Boruconsa como infraestructura de acopio 

comunitario que haga viable el proyecto gestionando los recursos financieros con tasas 

preferenciales para equipamiento y capital de trabajo con el fondo nacional para las 

Empresas de Solidaridad y aportaciones de los productores de capital social que puede 

ser en especie: una o dos toneladas de fiijol por productor, permite tener un fondo 

revolvente para Ia adquisici6n del producto. 

La capacitaci6n para maneJO de nuevas tecnologias para el mejoramiento de Ia 

condiciones de la tierra con el uso de .compostas, inoculantes para el fiijol que mejore Ia 

capacidad de fijaci6n del nitr6geno atmosferico, practicas para detener Ia erosion del 

suelo, metodos racionales de labranza de tierras, semillas mejoradas de ciclo corto, 

combinaci6n de Ia tracci6n mecanica para Ia preparaci6n y el uso de las yuntas en las 

escardas en las unidades de agricultura de subsistencia, son algunos componentes de una 

propuesta de desarrollo. 

La reducci6n del ancho de surco de 82 a 76 em es una forma de incrementar Ia densidad 

de poblaci6n de 60 mil plantas por hectarea a 11 0 mil. El pileteo en Ia segunda escarda 

para captar mayor humedad perfeccionando con ello Ia tecnologia de "cosecha de agua" 

de lluvia, en parcelas con mas de un grado de pendiente. Apoyar Ia adopci6n de Ia 

tecnologia de labranza minima adecuandola para que pueda expresar de manera amplia 

sus bondades, disminuyendo los costos de preparaci6n y mejorando las condiciones de 
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productividad de los suelos. Las variedades tempranas de frijoles claros preferentes y 

altamente preferentes es Ia solucion a los siniestros por heladas al desplazar las variedades 

de ciclo largo como los negros San Luis y Queretaro por estar muy expuestos a estos 

riesgos climaticos. 

El meJorar los sistemas agricolas con Ia reconversion tecnologica acompaiiada de 

acciones de diversificacion como Ia rotacion fiijol-avena-fiijol-cebada-maiz, es posible 

ahora que esta incluida Ia cebada y avena en programa de Procampo. La diversificacion 

con cultivos altemativos como nopal tunero y durazno de temporal, permiten ampliar las 

posibilidades productivas de Ia region sin tener que dejar de sembrar el fiijol. Evitar que 

los productores mientras mas superficie siembren mas perdidas presenten a partir de un 

esquema de subsidio a los insumos. Impulso a Ia ganaderia de ovinos a nivel familiar para 

aprovechar los esquilmos en esquemas de aparcerias. 

Como altemativa para los productores de subsistencia es combinar el tractor con Ia 

traccion animal ante los costos de Ia preparacion que hacen inviable mantener esquemas 

tecnologicos de uso exclusivo del tractor. Es mas acorde Ia combinacion del tractor con 

traccion animal, lo primero para las labores de preparacion y el "tiro" animal para los 

cultivos. Los sistemas mixtos son un sistema que presenta un margen de rentabilidad, 

adquiriendo un "tronco" de mulas con yunticultor que puede triplicar Ia eficiencia del 

arado haciendolo mas atractivo para el campesino que siembra superficies de menos de 

I 0 hectareas. 

La Union de Ejidos "Gral. Guadalupe Victoric( tiene suficiente maquinaria agricola, pero 

su uso esta muy concentrada en Ia temporada de lluvias permaneciendo parada el resto 

del aiio. Esta subutilizacion conlleva Ia obsolescencia del tractor porque no se amortiza Ia 

inversion. En esta region tradicionalmente productora de granos basicos se debe impulsar 

cultivos con mercados emergentes como Ia cebada maltera. Para generar un cambio en el 

patron de cultivos, se requiere Ia adecuacion de Ia maquinaria y equipo para Ia siembra, 
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control de malezas y plagas y cosecha, que obliga a realizar un programa de reconversion 

tecnologica. 

En conclusion, Ia constitucion de una empresa que permita abaratar costos de mercadeo, 

mejorar Ia negociacion y ampliar los margenes de ganancia y permita contar con un 

equipo tecnico adecuado es Ia salida. Los grandes productores, ante Ia crisis del cultivo 

seguiran optando por reconvertir sus procesos productivos orientando los recursos hacia 

actividades mas rentables como el durazno de temporal, Ia cebada e introducir riego en Ia 

produccion de forrajes e inclinarse hacia el comercio del frijol. El capital privado puede 

entrar a esta region a traves de empresas asociadas a campesinos organizados para 

abastecer de materia prima a las empacadoras. La demanda de cebada para abastecer a Ia 

industria cervecera incidira en mejorar las condiciones de Ia produccion de fiijol por Ia 

rotacion de tierras infestadas de hongos y nematados debido al monocultivo. 

Es una tendencia Ia concentracion de Ia tierra por los elevados costos, bajos precios, 

bajos niveles de productividad y por el abandono gubemamental de Ia esfera de Ia 

inversion y financiamiento . AI interior de Ia Union de Ejidos "Gral. Guadalupe Victoria" ; 

de no existir en 1998 n programa para apoyar Ia adquisicion de diesel y semilla, se preve 

una reduccion de Ia superficie establecida con fiijol y mayores flujos de campesinos 

migrantes dejando rentadas sus tierras como unica opcion. 

La Union de Ejidos "Gral. Guadalupe Victoria" esta en un proceso acelerado de 

desintegracion, al fracasar el proyecto economico de Ia embasadora de fiijol. El futuro 

para ella es transformarse en una comercializadora regional que oriente a los productores 

a sembrar fiijol de calidad y permita contar con un equipo tecnico para Ia elaboracion y 

gestion de proyectos de inversion y de asesoria tecnica. De no lograr transformarse en 

una organizacion que responda a las demandas de los productores sera rebazada por los 

campesinos que ya empiezan a crear otras altemativas de organizacion como las SPR. 
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Los que aun siembran en las dificiles condiciones de clima y mercado son los productores 

que financian Ia actividad con Ia ganaderia de ovinos y bovinos, pero ademas en los 

Llanos al igual que toda Ia franja de Zacatecas, los productores se mantienen en el 

cultivo gracias a Ia migracion. AI agudizarse los problemas en 1998 al agotarse las 

reservas monetarias de 1996 y ante los bajos rendimientos se preve que mas campesinos 

saldran de Ia produccion comercial, rentando las tierras. En los proximos afios, si se 

mantiene las actuales condiciones climaticas y economicas, los que aun tengan ganado 

seran los unicos que estaran en posibilidades de sembrar. 

Para el empresario tampoco es negocio el fiijol y menos aun cuando es al "partido", pero 

esta obligado a sembrar para obtener el suficiente forraje y esquilmo para alimentar el 

ganado que es fuente para financiar Ia agricultura. Se estima que solo el 5 % de los 

productores de los Llanos de Durango estan en posibilidades de costear el cultivo sin 

necesidad de contratar creditos. 

Despues de 30 ai'ios de cultivo permanente las tierras estan agotadas de fiijol por Ia 

compactacion del suelo, erosion y problemas de infestacion con enfermedades en el suelo. 

La altemativa es subsidiar su transformacion tecno16gica, que haga ser mas competitiva 

Ia siembra. De lo contrario, se espera el abandono de cultivo con riesgo de desplome de 

Ia produccion y flujo de migrantes a las ciudades, desabasto del mercado interno y 

aumentos en los precios al consumidor. La consecuencia de esta crisis sera el flujo del 

capital a otros cultivos con Ia consecuente descapitalizacion de Ia agricultura tradicional. 

La situacion de Ia agricultura se toma cada vez mas grave y a pesar de esto, el gobierno 

en Ia actualidad ha reforzado Ia politica de estabilizacion de los precios agricolas de 

basicos mediante los pactos. Se observa una tendencia a sustituir Ia produccion nacional 

por bienes del exterior lo cual puede traer consigo un rompimiento de los sistemas y 

estructuras de Ia agricultura. 
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Bajo este panorama, las expectativas para Ia Union de Ejidos no son alentadoras. Sin 

embargo, Ia organizaci6n puede levantarse a partir de las propuesta antes descritas. Su 

ventaja comparativa es que se encuentra en Ia zona mas importante en Mexico en Ia 

producci6n de fiijol. No hay mas altemativa que reforzar Ia organiz'lci6n a tnlVes de 

nuevos proyectos econ6micos. El Estado debera otorgar mas apoyo a los prQq\lctores 

con el objetivo de no depender mas de Ia imporf:aci6n de fiijol. 
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